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INTRODUCCION 

Nuestra Constitucién Politica, como ordenamiento 

supremo y del cual emanan las disposiciones que constituyen el 

Sistema Juridico Mexicano, en su articulo 123 Constitucional, 

establece la regulacién minima del Derecho del Trabajo. 

El precepto constitucional, sin embargo, establece 

particularidades y diferencias de trato hacia Sos trabajadores, al 

establecer dos apartados en el articulo 123 constitucional, una 

fraccié6n Xill Bis y regulacién especial para otro tipo de trabajadores, 

por ello existe una condicién de marginalidad en la relaci6n al goce 

de los derechos laborales a nivel constitucional, por lo que es 

necesario hacer un estudio exhaustivo sobre esta situacidén. 

Resulta necesario realizar una reforma total del articulo 

123 constitucional, para regular con igualdad y ccn dignidad a todo 

trabajo, sin distincién todos tendrfan garantizaco un minimo de 

derechos y solo por excepcién se importarfan modalidades a nivel 

reglamentario, que atenderian a Jas peculiaridades de los servicios 

que asi lo requieran. 

La reforma al articulo 123 constitucional serfa por tanto, 

para el efecto de integrar en un solo precepto, sin apartados, sin 

discriminaciones, los derechos minimos que debe poseer todo 

trabajador y las normas reguladoras generales de toda relacién de 

trabajo. Lo anterior conlleva a que exista una nueva legislacién 

laboral que a nivel reglamentario establezca las diferencias 

necesarias, dejando en nuestra Carta Magna, e»-lusivamente sus 

fundamentos supremos. 

 



CAPITULO I 

CONCEPTOS BASICOS 

1. Derecho de! Trabajo 

Algunos autores como Trueba Urbina, Mario de la 

Cueva, Alfred Hueck, entre otros, sostienen que una definicién se 

debe dar al iniciar el estudio de una disciplina, con el objeto de que 

sirva de gula. Otros como Guillermo Cabanellas, Juan M. Galli y 

Néstor de Buen sefalan que primero se deben conocer los elementos 

de la disciplina y posteriormente encuadrarlos en una definicién. 

Existe un tercer grupo que considera que es inutil dar una definicién, 

debido a la continua evolucién del derecho del trabajo. Esta posicién 

parece mas razonable. 

Sin embargo, Guillermo Cabanellas afirma que para fijar 

una definicién del derecho del trabajo deben tomarse en cuenta los 

fines, la naturaleza jurfdica, la autonomfa, los sujetos y el objeto; 

todo este estudio es anterior, puesto que del andlisis de estos 

elementos derivaré una definicién acorde con el contenido de la 

disciplina. 

El Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, 

instituciones y normas que pretenden realizar la justicia social dentro 

del equilibrio de las relaciones laborales de cardcter sindical e 

individual. 

Para Néstor de Buen, el derecho del trabajo es el 

conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o 

indirectamente derivan de la prestacién libre, subordinada y 

remunerada de servicios personales y cuya funcién es producir el 

equilibrio de los factores en juego, mediante la realizaci6n de 

la justicia social, para una visién integral del derecho del trabajo,
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deberd ser entendido como ordenamiento positive y como ciencia. 

Es decir como un cuerpo normativo que regula la experiencia del 

trabajo con miras a la actuacién de la justicia social en Jas relaciones 

laborales. 

El derecho del trabajo como ciencia, articulada en un 

sistema de conocimiento, orgdnico y comprensivo, que estudia y 

explica el fendmeno juridico de la vida laboral. 1 

El contenido del derecho del trabajo en su estructura 

abarca las siguientes disciplinas: 

a) El derecho individual de trabajo que comprende a su 

vez la autonomia privada en las relaciones laborales, las condiciones 

generales de trabajo y los regimenes especiales de trabajo. 

b) La previsién social, dentro de la que incluye el trabajo 

de mujeres, de menores, el derecho habitacional, el régimen sobre 

higiene y seguridad, la capacitacién profesional y los riesgos de 

trabajo. 

c) El derecho sindical que incluye la organizacién 

profesional, e! pacto sindical o contrato colectivo de trabajo y el 

derecho de huelga. 

d) La administraci6n taboral que comprende la 

naturaleza, organizacién y funciones de las autoridades de trabajo, y 

e) El derecho procesal de trabajo. 2 

  

1 DAVALOS, José, Derecho del Trabajo, 4° edicién, Porrda, S. A., 

México, 1992, pag. 39. 
2 Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigaciones 

Juridicas, UNAM, 4° edicién, Porrda, S. A., México, 1991, pags. 

982 y 983.
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Dentro de las definiciones del derecho del trabajo 

atendiendo a sus fines tenemos que Trueba Urbina concibe al 

derecho del trabajo como "El conjunto de principios, normas e 

instituciones que, protegen dignifican y tienden a reivindicar a todos 

los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales, para la 

realizacién de su destino histdrico: socializar la vida humana". 3 

En esta definicién se omite el sujeto patrones cuyos 

derechos también los afirma la legislacién laboral. Esto debido a la 

filosoffa sustentada por Trueba Urbina, en el sentido de que 

necesitan proteccién los trabajadores por que los patrones se 

defienden solos. 

Para Mario de la Cueva "El nuevo derecho es Ja norma 

que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las 

relaciones entre trabajo y el canital".4. : 

El derecho del trabajo mexicano se sustenta sobre reglas 

de estructura filoséfica, ética y jurfdica que, en una u otra forma, 

est4n presentes en todas y cada una de sus instituciones. 

Roberto Ramén Mujfioz sefiala que los principios rectores 

del Derecho del trabajo son “aquellos postulados de politica juridico- 

laboral que aparecen expresa o tdécitamente consagrados en sus 

normas". 

Unicamente sefalaremos aquellos principios que en 

verdad revisten una influencia determinante en la materia. 

  

3 TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, 6° edicisn, 

Porrda, S. A., México, 1981, pag. 132. 

4 DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 

Porriia, S. A., 6" edicién, México, 1980, T. I, pég. 204.
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Uno de ellos es Ia idea del trabajo como un derecho y un 

deber sociales. 

Este principio esté reconocido expresamente en el texto 

del articulo 123 constitucional: "Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente util..." y el artfculo 3° de la ley que 

determina "El trabajo es un derecho y un deber sociales”. 

Para explicar su significado que mejor que las palabras 

de Mario de Ja Cueva: "la concepcién moderna de 1a sociedad y del 

derecho sitia al hombre en la sociedad y le impone deberes y le 

concede derechos, derivados unos y otros de su naturaleza social: 

La sociedad tiene el derecho de exigir de sus miembros el ejercicio 

de una actividad util y honesta y el hombre, a su vez tiene el 

derecho a reclamar de Ja sociedad la seguridad de una existencia 

compatible con la dignidad de la persona humana”. 

El derecho del hombre a la existencia tiene en la 

actualidad un contenido nuevo, en el pasado, significé la obligacién 

del estado a respetar la vida humana y dejar al hombre en libertad 

para realizar por si mismo su destino, ahora es la obligacién de la 

sociedad a proporcionar a los hombres 1a oportunidad de desarrollar 

sus aptitudes. 

Este deber de la sociedad, correlativo del derecho de los 

individuos, se traduce entre otras manifestaciones, en la necesidad, 

a cargo de la sociedad , de proporcionar a los trabajadores fuentes 

de trabajo, a fin de que puedan cumplir cabalmente un deber social, 

que es trabajar. 

Otro de los principios es !a libertad de trabajo. 

Este significa que el individuo tiene plena libertad para 

escoger la actividad que mas le acomode, sin més restriccién que la
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licitud, idea que ha sido plasmada en el articulo 5° de la Constitucién 

que a la letra establece: 

*A ninguna persona podrd impedirsele que se dedique a 

la profesién, industria, comercio 6 trabajo que le acomode, siendo 

Ifcitos...". 

. El estado no puede permitir que se lleve a efecto ningun 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, ya sea 

por causa de trabajo, de educacién o de voto religiosos. 

El principio de Igualdad en el trabajo. 

. Entre este principio y el anterior hay una vinculacién tan 

estrecha que, al decir de Mario de la Cueva, “la igualdad sin la 

libertad no puede existir y ésta no florece donde falta aquélla"; esto 

es, ambos son principios fundamentales que se complementan y 

‘constituyen la razén de ser del derecho laboral. 

El tratadista brasilefio, Mozart Victor Russomano sefiala 

con todo acierto y brillantez que "El principio fundamental en la 

legislacién y en !a doctrina... es la absoluta igualdad en el trato a 

todos los trabajadores, sin ninguna distincién resultante de la 

naturaleza del trabajo...”. 

Esa medida corresponde, a lo que se le podria 

CONSIDERAR UNA DEMOCRACIA DEL TRABAJO. _ Nada mas 

injusto que el distinguir y clasificar los derechos 0 Jos beneficios 

otorgados a los trabajadores en funcidn de la naturaleza de su oficio 

0 de su trabajo. 

El principio de igualdad se puede desdoblar en dos 

subprincipios que son: 

* Para trabajo igual, salario igual; y 
'



* Para trabajo igual, prestaciones iguales : 

El articulo 123 Apartado "A", fraccién VII, esta previsto 

el postulado, para trabajo igual, salario igual. . 

Ambos postulados pueden quedar comprendidos en el 

primero, atendiendo a lo establecido en los articulos 82 y 84 de fa 

Ley Federal! del Trabajo. 

La estabilidad en el empleo es otro de los principios del 

derecho del trabajo. 

La finalidad ce este principio es proteger a los 

trabajadores en el empleo, a fin de que tengan, en tanto lo necesiten 

y asf lo deseen, una permanencia més o menos duradera. Sin este 

principio los postulados de igualdad, libertad y el trabajo como un 

derecho y un deber sociales, quedan sin sustento. 

Se ha definido a la estabilidad en e! empleo de la 

siguiente manera, "Es el derecho de fijeza 0 permanencia que debe 

tener todo trabajador en su empleo, en tanto no sobrevenga una 

causa expresamente prevista por el legislador, que origine o motive 

la ruptura o la interrupcién del contrato de trabajo”. 

El derecho a la estabilidad “Es aquel que otorga el 

cardcter permanente a la relacién de trabajo y hace depender su 

disolucién Gnicamente de la voluntad del trabajador y solo 

excepcionalmente de la del patron, del incumplimiento grave de las 

obligaciones del trabajador y de las circunstancias ajenas a la 

voluntad de Jos sujetos de la relacién, que hagan imposible su 

continuacién”. . 

Podemos afirmar, de manera muy amplia, que son 

normas de estabilidad del trabajador en la empresa todas aquellas
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que tienen como objeto evitar la extincién del contrato de trabajo, en 

cualquiera de sus modalidades. , 

"En ese sentido, y en términos generales, la estabilidad 

es un freno o limite a la extincién del contrato de trabajo”. 5- 

2. Relacién Saboral. 

Es la denominacién que se le da al tratamiento jurfdico 

de la prestaci6én de servicios por una persona a otra, mediante el 

pago de un salario, con independencia del acto que haya motivado ta 

vinculacién laboral. 

El articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo le reconoce 

realmente los mismos efectos al contrato que a la relacién de 

trabajo. Es mas casi los identifica, como consecuencia de. la 

naturaleza tutelar del derecho social. 

El contrato de trabajo, encuentra cauce y expresi6n en la 

relacién de trabajo, en la relacién continuada, en el trato sucesivo, 

en el cumplimiento diario de una obligacién de desempefiar servicios 

conforme a las modalidades y duracién pactadas. - 

En funcién de lo anterior se utilizan, casi en su totalidad, 

los mismos preceptos para ambas figuras como se menciona en las 

fracciones XX! y XXII del apartado A del articulo 123 Constitucional 

emplean ia expresién “Contrato de trabajo", la fraccién VII del 

apartado B del mismo precepto constitucional utiliza, el vocablo 

designacién puesto que el dmbito del trabajo burocratico fo que 

existe es el nombramiento, es el que da origen a la relacién laboral, 

no el contrato de trabajo. 

5 DAVALOS, Derecho del! Trabajo I, Op. cit., pdgs. 25 y 26. 

 



. 8 

En el artfculo 21 de. la Ley Federal del Trabajo 

encontramos la presuncién de la relacién de trabajo; hasta que 

alguien preste un trabajo personal y que alguien lo reciba. Porque en 

los términos del articulo 26 de la Ley Federal del Trabajo, la falta de 

expresién escrita de la prestacién de los servicios, no priva al 

trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo... 

pues se imputarén al patrén la falta de esa formalidad". (articulos 24 

y 25 de la L.F.T.). . . 

El articulo 57 de la Ley Federal del Trabajo alude ala 

posibilidad de modificar las condiciones de trabajo “cuando el salario 

no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran 

circunstancias econémicas que la justifiquen”, en ‘el fondo lo que se 

modifica es la relacién de trabajo misma. 

El articulo 39 de |l-a Ley Federal! de! Trabajo contempila 

lo que se conoce como prérroga de la relacién de trabajo. Abre 

la posibilidad de que se extienda el vinculo faboral por el tiempo en 

que subsista la materia de trabajo, no obstante que el término fijado 

inicialmente para la prestacién de los servicios hubiese fenecido. ‘ 

/ Las causas de suspensién de la relacién de trabajo, sus 

efectos y fechas de reanudacién de las labores y se encuentran 

previstas del articulo 42 al 45‘de la Ley Federal del Trabajo. 

Otro matiz que presentan Jas relaciones de trabajo est 

referido a las posibilidades de terminaci6n de las mismas, por causas 

que van desde el mutuo consentimiento de las partes hasta la 

muerte del trabajador, la incapacidad fisica o mental; la -inhabilidad 

manifiesta de éste, asi como la fuerza mayor o caso fortuito no 

imputable al patrén; su incapacidad fisica o mental o su muerte. Los 

preceptos que recogen esta modalidad son fundamentalmente,



del articulo 53 al 55 y 434 de la Ley Federal del Trabajo. 6 

Lo anterior lleva a la conclusié6n de que basta que se 

preste el servicio para que se de fa relaci6n laboral, lo cual indica que 

no es necesaria la existencia de un contrato previo, pero no al 

contrario, es decir, puede haber contrato y nunca darse !a relacién 

laboral. 

Es suficiente con cue se de la prestacién de un trabajo 

personal y subordinado para que exista la relacién de trabajo. 

El derecho del trabajo no protege los acuerdos de 

voluntades, sino el trabajo mismo; no trata de regular un intercambio 

de prestaciones, sino asegurar la salud y la vida del hombre y 

proporcionar al trabajador una existencia decorosa. 

Por otra parte, Mario de fa Cueva afiade "para que se 

constituya la relacién de trabajo no necesariamente debe darse el 

acuerdo de voluntades; en las empresas donde rige un contrato 

colectivo de trabajo con la cléusula de ingreso, en realidad no se 

toma en consideracién to veh:nt2d-del patrono; los sindicatos estén 

facultados para ocupar ls ‘plazas vacantes del patrono en casos 

especificos". 

La relacién de trabajo subsiste atin cuando el contrato 

sea nulo porque establece tondiciones que van por debajo de las 

consignadas en la ley. 

Otro supuesto es aquel en que se constituye la relacion 

de trabajo teniendo como origen una situacién de hecho, esto es, 

que el trabajador preste un servicio personal subordinado con el 

consentimiento tacito del patrén. , : 

6 Diccionario Juridico Mexicano, Op. cit., pags., 2769 y 2770. 
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La relacién de trabajo tiene.dos clases de elementos: 

Elementos subjetivos: Trabajador y ‘patrén. 

. Elementos objetivos: Prestaci6n de un trabajo personal 

subordinado y pago de un salario. 

La ley establece en su articulo 21 que la existencia del 

contrato y de la relacién de trabajo se presume entre el que presta 

un trabajo personal y el que Jo recibe. 

Existe la presuncién de que toda persona que presta un 

servicio personal, est bajo la proteccién de fa legislacién laboral, a 

menos que el patrén demuestre lo contrario. 7 

3. Sujetos de la relacién laboral. 

En todos los campos del conocimiento humano estan 

presentes ciertas instituciones que son esenciales en cada una de las 

disciplinas. 

En el derecho sucede lo mismo, como ciencia, no podria 

permanecer ajeno a este fenémeno; aquf también hay términos 

fundamentales, la norma, e! dérecho en sf mismo y sus caracteres, 

los hechos y actos jurfdicos, las fuentes, la interpretacién y los 

4mbitos de validez, etc., todos comunes a tas distintas ramas 

jurfdicas. 

En este capitulo abordaremos el estudio de los 

elementos fundamentales de! derecho del trabajo, aquellas figuras 

juridicas objeto de estudio y regulaci6n de nuestra doctrina y 

legislacién nacionales. 

  

7 DAVALOS, Derecho del Trabajo |, Op. cit., Pgs. 105, 106 y 107.
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En las relaciones laborales, individuales o colectivas, los 

sujetos que ocunan nuestra atencién son los trebajadores y los 

patrones. 8 

A. Trahsjador. 

"Es la persona fisica que presta sus servicios a otra, 

fisica o moral, un trabajo personal subordinado", articulo 8° de la 

Ley Federal del Trabajo. . : 

. Precisando el concepto, el pdrrafo segundo de dicho 

precepto previene a! efecto, "se entiende por trabajo toda 

actividad humana, intelectual o material independientemente del 

grado de preparacién técnica requerido para cada profesién u oficio”. 

Terminolégicamente, frente a la utilizaci6n indiscriminada 

de las voces obrero, empleado, prestador de servicios o de obras 

dependientes, etc,. la denominacién trabajador responde con 

precisién a la naturaleza de este sujeto primario del derecho del 

trabajo, que unifica el carécter de aquellos que viven de su esfuerzo 

ya preponderantemente material o intelectual. Ciertamente, este 

término homogéneo suprime la discriminacién atin subsistente 

en diversos sistemas que regulan mediante estatutos diferentes, Ja 

condicién del obrero, empleado y trabajador. 

- Descomponiendo en sus aspectos esenciales la nocién 

juridica de trabajador recogida en la ley, podemos distinguir los 

siguientes elementos: . . . 

1. El trabajador siempre sera una persona fisica. Esto 

significa que nunca podrd intervenir en una relacié6n de trabajo, en 

  

8 Ibidem, p4g.89. 
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calidad de trabajadores, las personas juridicas o morales (vgr. los 

sindicatos). = 

2. Esa persona fisica ha de prestar un servicio personal a 

otra fisica o moral. Este dato consiste en que para poder atribuir la 

calidad de trabajador de un determinado individuo, es necesario, 

como condicién indispensable, que el servicio sea desempefado por 

él mismo, en forma personal y no por conducto de otra persona, si el 

servicio se presta por conducto de otra persona se puede estar ante 

la figura de intermediario, que mas adelante se estudiara. 

3. El servicio ha de ser de manera subordinada. Debe 

entenderse por subordinacién que el trabajo habrd de realizarse bajo 

las. 6rdenes del patrén "a cuya autoridad estaran subordinados los 

trabajadores en todo lo concerniente al trabajo". asf lo establece el 

articulo 134 fraccién III. 

Son obligaciones de los trabajadores: Ill. Desempefiar el 

servicio bajo la direccién del patrén o de su representante, a cuya 

autoridad estarén subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 

Trabajadores al servicio del estado: 

. Son las personas ffsicas que prestan sus servicios en la 

realizacié6n de la funcién ptiblica, de manera personal, bajo la 

subordinacién del titular de una dependencia o dé su representante y 

en virtud de nombramiento expedido por autoridad competente. 

En los Gltimos afios se ha generalizado e! uso del término 

burécrata para designar al trabajador que presta servicios al estado, 

y burocracia para hacer referencia al conjunto de ellos. 

Etimolégicamente burocracia proviene del francés bureaucratie y 

éste de bureau, oficina, escritorio, y del griego kratos, poder; 

se entiende, pues, la burocracia como la influencia o poder tras el 

escritorio de los empleados publicos. Sin embargo, este término ha
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tomado una acepcién peyorativa, despectiva; a los servidores 

ptblicos se les ha calificado como una "plaga" de los. estados 

modernos. 

La relacién juridica de servicio entre el Estado y sus 

trabajadores adquiere un matiz particular en la relaci6n con las 

demés relaciones de trabajo, puesto que en ésta debe buscarse 

siempre la compatibilidad entre los derechos y beneficios de los 

trabajadores y el cumplimiento eficaz de la funcién publica por parte 

del estado. 

. Trabajador de confianza son las personas que por la 

naturaleza de las funciones que desempefian en una empresa 0 

establecimiénto o al servicio de un patrono en lo particular, ajustan 

su actividad a condiciones especiales en la relacién de trabajo, que al . 

ser de excepcién dan a su contratacién un cardcter sui generis, 

acorde con las labores que realizan. Empleado de confianza, voz que 

se emplea como sinénimo de trabajador de confianza para efectos 

legales, es !a persona que desempefia el trabajo que atafie a la 

seguridad, eficacia y desarrollo econémico o social de una empresa o 

establecimiento, y la que. conforme a las atribuciones que se le 

otorgan, actda al amparo de una representacién patronal que le 

permite gozar de ciertos beneficios y distinciones. 

$i nos atenemos al criterio juridico, "de confianza”, es el 

trabajador que protege fa legislacién del trabajo protege con las 

modalidades que corresponden a la actividad que desempefian y son 

funciones de confianza las de direccién, inspeccién, vigilancia y 

fiscalizacién, asf como-las relaciones con trabajos personales del 

patrono, dentro de la empresa o establecimiento. (art. 9° L.F.T.). 9. 

  

9 Diccionario Jurfdico Mexicano, Op. cit., pags. 3106 y 3107. 
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B. Patrén. 

La persona que recibe los servicios del trabajador 

también se le conoce con diversas denominaciones, encontréndose 

entre otras, las de acreedor de trabajo, empleador, patrono, patrén, 

principal, dador de trabajo, dador de empleo, empresario, locatario, 

etc., lo cual sucede en la doctrina y en Ia legislaci6n nacionales.10 

: De los anteriores términos se han elegido los de patrén y 

empresario, no sdlo porque tradicionalmente se han venido usando, 

sino también por que son los conceptos que presentan menos 

objeciones técnicas. 

En confrontacién con la figura del trabajador, el patrén 

representa otro de los sujetos primarios de la relacién juridica de 

empleo. Su presencia como persona fisica es frecuente, cuando no, 

se le encuentra en la pequefia empresa supervisando los servicios de 

los trabajadores o compartiendo con ellos, las actividades laborales. 

ese a que tradicionalmente, como jefe de la empresa, 

se le reconoce al patrén un poder de jerarquia del que dependen en 

la relacién subordinada, los trabajadores de la misma, la definicién 

de la ley es precisa y objetiva. 

Es inadecuado hablar de empleador, puesto que en 

nuestro sistema por lo que hace fundamentalmente a la empresa de 

notable envergadura, caracterizada por su paulatina 

despersonalizaci6n, no es el patrén quien emplea, sino el personal 

administrativo de la misma, especializado para tales menesteres. 

‘Tampoco es factible identificarlo con el empresario, toda 

vez que las relaciones de trabajo no se presentan exclusivamente 

  

10 DAVALOS, Derecho del Trabajo |, Op. cit., Pag. 97.
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dentro de la empresa, sinc también dentro de otros sectores, vgr. el 

trabajo doméstico. : 

_ La connotacién de dador del trabajador-es no solo 

gramatical -y fonéticamente inadecuada, sino revela graves 

deficiencias técnicas, como el designar de manera indistinta, tanto a 

la persona que ofrece el trabajo (patr6én}) como a la que lo. realiza o 

proporciona (trabajador). - 

Por otra parte, la expresién acreedor de trabajo como 

denominacién sustitutiva de patrén, es definitivamente impropia, 

pues pudiera levarnos al extremo. de llamar a los trabajadores 

deudores de trabajo o quizés acreedores de salario.11 : 

La Ley Federal del Trabajo define al patrén en el articulo 

10, primer pdrrafo, en la forma siguiente: 

"Patrén es la persona fisica o moral que utiliza los 

servicios de uno 0 varios trabajadores.” 

La actual definicién difiere sustancialmente de la que se 

habla incluido en la Ley de 1931, ya que en ésta se conceptuaba al 

patrén en fa funcién de la previa existencia de un contrato . de 

trabajo; se decfa "Patrén es toda persona fisica o juridica que emplee 

el servicio de otra, en virtud de un contrato de trabajo", el término 

“moral” es mas apropiado, lo cual ha sido un acierto, ya que se ha 

establecido que la ausencia del contrato de trabajo en nada afecta la 

existencia y validez del vinculo laboral. 

El articulo 21 de ta Ley Federal del Trabajo preceptua: 

"se presume la existencia del contrato y de la relacién de trabajo 

entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.” 

  

11 Diccionario Jurfdico Mexicano, Op. cit., pag. 2363. 
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Por otra parte el articulo 26 de la misma ley sefiala: "la 

falta de escrito a que se refieren los articulos 24 y 25 no priva al 

trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de 

los servicios prestados, pues se imputard al patrén ta falta de esa 

formalidad." . . 

En todo caso, el contrato de trabajo tan sédlo tiene el 

efecto de fungir como un elemento de prueba de las condiciones-de 

trabajo, mas no de la relacién laboral. : 

Se objeta a la definicién ‘anterior por ser demasiado 

teducida, pues en ella no se contemplan loe elementos de 

subordinacién y retribucién. Sin embargo, por lo que hace a la 

subordinacién, es innecesario incluirla, ya que al segundo elemento, 

o’ sea la remuneracién, ya se indicé anteriormente que no representa 

un elemento de existencia de la relacién laboral, sino tan solo es su 

natural consecuencia. Del concepto legal se toman los siguientes 

elementos: . 

El patrén puede ser una persona fisica 0 moral, y 

Es quien recibe los servicios del trabajador.12 . 

Dentro de fa doctrina mexicana,. Alfredo Sanchez 

Alvarado ofrece el concepto de patrén, definiéndolo como “La 

persona fisica o- jurldico-colectiva (moral) que recibe de otra, los 

servicios materiales, intelectuales 0 de ambos géneros, en forma 

subotdinada.” 13 

Por su parte, Néstor dé Buen se limita a dar un ligero 

esbozo del concepto de patrén, al indicar que "patrén es quien 

12 DAVALOS, Derecho del Trabajo |, Op. cit., Pag. 98. 
13 SANCHEZ ALVARADO, Alfredo, Instituciones de Derecho 
Mexicano del Trabajo, México, 1967, T. I, Vol. 1, Pag. 31. -
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puede dirigir la actividad laboral de un tercero, que trabaja .en su 

beneficio, mediante retribucién". 14 

El concepto patrén, desprendido de! prejuicio del poder 

resulta peyorativo para quienes concentran la riqueza, es sin duda el 

mas idéneo, pues -precisa la nociédn de la figura, despeja las 

confusiones y responde mejor que las otras aceptaciones a la 

realidad y tradicidn juridicas de nuestro ordenamiento del trabajo. 

En el dmbito de los trabajos especiales, el legislador 

concuerda la figura del patrén con las peculiaridades del servicio. 

Asi, en relacién con el trabajo de maniobras de servicio publico en 

zonas bajo jurisdiccién federal, se consideran patrones a las 

empresas navieras como a aquéllas de maniobras;. a los armadores y 

fletadores; a los consignatarios y agentes aduanales, como en 

general, a las demas personas que ordenen esta suerte de servicios. 

Respecto al trabajo a domicilio se consideran patrones a 

las personas que encargan este tipo de labores, independientemente 

de que suministren 0 no a los prestadores de servicios los utiles y 

materiales de trabajo. Tampoco trasciende para tal efecto, la forma 

en que aquéllos remuneren el servicio. 

El legislador es claro. para precisar, en este caso, que la 

existencia simulténea de varios patrones no priva a los trabajadores 

de los derechos laborales que le corresponden. 

. La doctrina suele distinguir entre los patrones del sector 

privado y aquéllos del sector publico. Dentro de nuestro sistema, las 

relaciones de trabajo burocratico administrativo para regular a nivel 

tanto constitucional como legal, las v:nculaciones laborales entre el 

14 DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho del Trabajo, Porrda, S. A., 

6° edicién, México, 1981, Pag. 132. 
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Estado y otros entes de cardcter publico, con el personal a su 

servicio. 15 

Existe otra figura que es el patrén sustituto, que consiste 

en la transmisién de la propiedad de una empresa o de uno de sus 

establecimientos, en virtud de la, cual, el adquirente asume la 

categorfa de nuevo patrén con todos los derechos y obligaciones, 

pasados, presentes y futuros, derivados y que se deriven de las 

relaciones de trabajo. 

. _Se trata de una transmisién de la propiedad, lo que 

implica que todos fos bienes, derechos y obligaciones de la empresa 

o establecimiento salen de un patrimonio para entrar a otro. 

La Ley establece que la sustitucién de patrén no afectaré 

las relaciones de trabajo de Ja empresa o establecimiento. 

El patrén sustituido es solidariamente responsable con el 

nuevo, de las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y 

de la Ley, nacidas antes de la fecha de !a sustitucién, hasta por el 

término de seis meses: una vez fenecido el plazo, el trabajador sélo 

podra ejercer sus acciones en contra del patrén sustituto, que seré el 

Unico responsable de las obligaciones contrafdas por la fuente de 

trabajo con el trabajador, antes y después de la sustituci6n. 

La sustitucién de patrén. no afecta a la relacién de 

trabajo, pues ésta en situacién juridica objetiva establecida entre el 

trabajador y la fuente de trabajo. Ademds, la relacién laboral tiene fa 

caracteristica de ser estable y sélo puede disolverse por voluntad del 

trabajador, por el patrén excepcionalmente o por causas ajenas a 

ambos, que hagan imposible la constitucién de la relacién de trabajo. 

Si no fuera de esta manera habria la posibilidad de que la empresa 

  

15 Diccionario Juridico Mexicano, Op. cit., Pag. 2364.
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que tiene nuevo titular no cumpliera con las obligaciones contraidas 

con los trabajadores; el patrén sustituto argumentaria que él no 

habfa adquirido, antes de las sustitucién, ninguna obligacién con los 

trabajadores y, por tanto, no responderia de las obligaciones 

contrafdas por el antiguo patrén; esto es, se trata de evitar posibles 

fraudes en perjuicio de los trabaiadores. . : 

De este modo‘se romperfa el principio de la estabilidad 

en el trabajo y colocarla el patrén por encima de la Ley;. por un acto 

unilateral de voluntad se disolverfa la relaci6n de trabajo, una 

situaci6n inadmisible. . 

La Ley no sélo esté por encima de 1a voluntad de las 

personas, define los derechos de trabajador con respecto a la unidad 

econémica de produccién que es la empresa. 

El término de seis meses se cuenta a partir de la fecha 

en que se haya dado aviso de la sustitucién al sindicato o a los 

trabajadores. Si el aviso no produce, el patrén sustituto, por no 

cumplir con el requisito y no existir base para el cémputo de seis 

meses.16 

En el supuesto de que exista un juicio o esté por 

ejecutarse un laudo, cuando suceda la sustitucién, si no ‘se dio aviso 

de ella, el juicio puede seguirse y ejecutarse los laudos en contra del 

patrén sustituido y sobre los bienes que formen la empresa. 

En el mismo supuesto, si se dio el aviso, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacién ha establecido que el actor en juicio 

debe promover un incidente de sustitucién de patrén. Pero en 

opinién de Mario de la Cueva, los trabajadores no est4n obligados a 

promover dicho incidente, ya que !a ley en su articulo 690 otorga al 

  

16 DAVALOS, Derecho del Trabajo |, Op. Cit., Pag. 102 y 103.



20 

patrén la posibilidad de acudir ante la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje a comprobar su interés en el juicio'y si no lo hace, no 

puede oponerse a la ejecucién; ademas en la Ley en ningun precepto 

se impone al trabajador la obligacién de promover dicho incidente. 

En el supuesto de’ que un despido ‘injustificado se haya 

dado con anterioridad a la fecha en que tuvo lugar la enajenacién de 

la negociacién en -que prestaba servicios el trabajador, los 

adquirentes de la empresa estén obligados con el patrén sustituido 

respecto de los hechos y consecuencias derivados de la relaci6n 

laboral. 

Si la fuente de trabajo hubiera sido adquirida mediante 

remate judicial, el nuevo adquirente debe considerarse como patrén 

sustituto y, por tanto, responsable de las obligaciones laborales 

anteriores a !a fecha de las sustituci6n, puesto que en el pasivo de la 

empresa debe considerarse incluido el adeudo a los trabajadores. 1 7 

C. Intermediario. . 

El intermediario "es la persona que contrata o interviene 

en la contratacién de otra u otras para que presten sus servicios a 

un patrén". : , 

La intermediacién es anterior a la’ constitucién de la 

relacién laboral. Consiste en que una persona conviene con otra u 

otras para que se presenten a trabajar en determinada empresa o 

establecimiento; es decir, el intermediario no recibe el ‘trabajo de la 

persona contratada. 

Realiza las actividades de un mandatario o gestor o 

agente de negocios, entre las denominaciones que se Je asignan 

estén las de “enganchador” o “celestina”. 

  

17 DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano dei Trabajo, 

Porria, S. A., 6° edicién, México, 1980, T. I., Pag. 204.
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‘Desde el momento que el trabajador empieza a prestar 

un servicio, son aplicables las disposiciones legales y las que se 

hayan establecido dentro de la empresa cuando no contrarien a la 

norma legal. 

El articulo 123 constitucional, apartado "A", en su 

fracci6n XXV_ sefiala "El servicio para la colocacién de los 

trabajadores ser4 gratuito para éstos, ya se efectie por oficinas 

municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institucién oficial 

o particular.” : 

El mismo estd conceptuado en el articulo 14, fraccién I, 

de la Ley, que a la letra cita “Los intermediarios no podrdn recibir 

ninguna retribucién 0 comisi6n con cargo a los salarios de los 

trabajadores.” 

Es decir, cuando una empresa establecida contrata 

trabajos para ejecutarlos . con elementos propios y suficientes, 

estamos frente a un patrén y no ante un intermediario. En caso de 

que esa empresa en un momento dado carezca de biénes propios y 

suficientes ‘para cubrir sus obligaciones a los trabajadores, sera 

solidariamente responsable con el beneficiario directo de las obras o 

servicios, por las obligaciones contrafdas con los trabajadores. 

En ef caso de las empresas que ejecuten obras 0 

servicios en forma exclusiva o principal para otra y que no dispongan 

de elementos propios y_ suficientes, estamos frente a oun 

intermediario, y la empresa beneficiaria es solidariamente 

responsable de las obligaciones contrafdas con los trabajadores. 

Lo anterior nos lleva a la conclusi6n de que los 

trabajadores empleados en la ejecucién de las obras o servicios, 

tendrén derecho a disfrutar de las mismas condiciones de trabajo 

proporcionadas a las que disfruten los demds trabajadores que 

ejecutan servicios similares en la empresa beneficiaria. A este
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respecto se tomarén en consideraci6n Jas diferencias de los Salarios 

minimos de la empresa y las demés circunstancias que puedan influir 

en las condiciones de trabajo. . 

Es decir,, Los trabajadores-que presten servicios a un 

patrén a través de un intermediario, prestarén su trabajo en las 

mismas, condiciones y tendrén los mismos derechos que 

correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en 

las empresas beneficiarias. 18 

  

18 DAVALOS, Derecho del Trabajo |, Op. cit., Pag. 100 y 101.



CAPITULO Il 

ANTECEDENTES 

1. Constitucién general de la Republica Mexicana de 1857. 

"En lo fundamental, la nueva carta magna se apegaba a 

la de 1824. Se inspiraba en fos principios ideolédgicos de fa 

revolucién francesa, y en cuanto a !a organizacién politica tomaba 

como modelo la de los Estados Unidos de América. 

La carta magna, integrada por Vill Titulos y 120 

articulos, en los primeros 29 establecfa los derechos del hombre y 

consagraba las siguientes libertades: de ensefianza, trabajo, 

pensamiento, peticién, asociacién, comercio e imprenta. Ademéas, 

incorporo algunas de las leyes que le habian presidido en el gobierno 

provisional, como lta de coaccién civil para los votos mondsticos en 

su articulo quinto”. 

La constitucién de 1857 en el Titulo Primero, Seccién |, 

de tos derechos del hombre, en su articulo 5° mencionaba por 

primera vez la libertad de trabajo que a la letra establecfa: 

"Articulo 5° Nadie puede ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribucién y sin su previo consentimiento. La 

ley no puede autorizar ningun contrato que tenga por objeto la 

perdida del irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por 

causa de trabajo, de educacién o de voto religioso. Tampoco puede 

autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripcién o su 

destierro”.19 

Esté articulo fue reformado el 10 de junio de 1889, 

prohibia la renuncia que pudiera hacer el individuo, para ejercer 

determinada actividad personal en el futuro, fijaba como limite 

  

19 CALZADA PADRON, Feliciano, Derecho Constituciona!, Harla, S. 

A. DE C. V., México, 1990, Pags. 89 y 528. 
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maximo un afio de duracién del contrato de trabajo, sin que pudiera 

comprenderse en él, menoscabo alguno a los derechos civiles o 

politicos del contratante. 

El articulo 5° del proyecto venia redactado en los 

siguientes términos: "Nadie podré ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribucién y sin su pleno consentimiento, 

salvo el trabajo impuesto como pena por la Autoridad Judicial. 

En cuanto a los servicios pUblicos, sdélo podrdén ser 

obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el 

de las armas, los de jurado y los cargos de eleccién popular y 

obligatorias y gratuitas las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningun 

contrato, pacto o canvenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por 

causa de trabajo, de educacién o de voto religioso. La ley en 

consecuencia, no reconoce érdenes mondasticas, ni puede permitir su 

establecimiento, cualquiera que sea la denominacién u objeto con 

que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre 

pacte su proscripcién o destierro, o en el que renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada profesién, industria o 

comercio. 

El contrato de trabajo sdlo obligard a prestar el servicio 

convenido por un periodo que no exceda de un aio, y no podra 

extenderse en ningtin caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de 

cualquiera de los derechos politicos y civiles."20 

20 PASTOR, Rouaix, Génesis de los articulos 27 y 123 de la 

Constitucién Politica de 1917, Comisién editorial del C.E.N., México, 

1984, pdgs. 56 y 57. 
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Estas adiciones fueron el primer paso en el camino que 

debfa recorrerse para alcanzar la solucién completa del problema 

obrero. 

Como hemos visto, el articulo 5°  constitucionat 

contemplaba ya para los trabajadores la libertad de trabajo 

y respeto a sus derechos, sin embargo, inicialmente el proyecto 

de este articulo establecfa todo lo relacionado con las prestaciones 

y salario, se empieza a hablar de contrato, huelga, trabajo licito, 

regulacién de las relaciones obrero patronales, etc. Sin embargo, 

por ser solo un articulo, los que intervinieron optaron por suprimir 

todo lo relacionado con el trabajo, pues e! capitulo que los ocupaba 

era Unicamente de garantias individuales, la garantia de éste es 

libertad de trabajo, es decir el trabajador podfa decidir en que y a 

quien prestar sus servicios, proponiendo se elaborara un capitulo en 

el que su contenido fuera tinicamente del trabajo. 

2. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

La Unica iniciativa que se habia presentado para 

modificar y ampliar el artfculo 5° con los fines de garantizar al 

trabajador sus derechos y libertad de trabajo, fue la de los diputados 

veracruzanos Generales. C4ndido Aguilar y Heriberto Jara e 

Ingeniero Victorio H. Géngora, que fue el primer esbozo del articulo 

123, pues dicha iniciativa proponia para el articulo 5° la siguiente 

redaccién: 

"Todo mexicano tiene el deber de trabajar, pero nadie 

podré ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribucién y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto - 

como pena- por la autoridad judicial. 

La jornada maxima de trabajo sera de ocho horas diarias, 

aun cuando se trate de pena impuesta por la citada autoridad. En 

cuanto a los servicios ptblicos, sélo podrdn ser obligatorios en los 
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términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los 

de jurado y los de eleccién popular y obligatorias y gratuitas las 

funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningdn 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por 

causa de trabajo, de educacién o de voto religioso. La ley en 

consecuencia, no tolera ordenes mondsticas, ni puede permitir su 

establecimiento, cualquiera qué sea la denominacién u objeto con 

que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre 

pacte su  destierro, o en el que renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada profesién, industria o 

comercio. 

El contrato de trabajo sdlo obligaré a prestar el servicio 

convenido por un perfodo que no exceda de un afio, y no podra 

extenderse en ningtin caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de 

cualquiera de !os derechos politicos y civiles. 

Los conflictos del trabajo serén resueltos por comités de 

mediacién conciliacién y arbitraje cuyo funcionamiento se sujetara a 

las leyes reglamentarias respectivas. 

Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias 

a los nifios menores de 14 ajfios y a Ja mujer. 

El descanso dominical es  obligatorio. En los 

servicios pUblicos, que por su naturaleza no debe interrumpirse, la 

ley reglamentarfa determinaré el dia de descanso que 

semanariamente corresponderd a los trabajadores. 
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A trabajo igual debe corresponder salario igual par los 

trabajadores de ambos sexos. 

Se establece el derecho a la huelga y a las 

indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. 

: La comisién acepté6 e hizo suyas las sugestiones 

relativas a la timitaci6n de la jornada de trabajo, al descanso 

semanario y ala prohibicién del trabajo nocturno para las mujeres 

y nifios; pero con respecto a las otras sin rechazarlas 

expresaba que no creia que tuviera lugar apropiado en la seccién 

de garantias individuales, por lo que aplazaba su estudio para 

cuando llegar4 el articulo relativo alas facultades del Congreso 

de la Uni6n."21 

El derecho del trabajo surge en el siglo XX a causa de 

los siguientes factores: : 

La profunda divisién que entre los hombres produjo el 

sistema econémico liberal, agrupéndolos esencialmente en dos 

sectores irreconciliables entre si; por un lado los duefios del capital y 

por otro, quienes subsistian mediante el alquiler de su fuerza de 

trabajo. (siglos XVIII y XIX). 

En el inicio del siglo XIX, e! triunfo del liberalismo era 

total; el Estado permanece ajeno a la prohibicién econdmica en y 

particular respecto de tas relaciones obrero patronales, salvo que se 

trate de reprimir fa coalicién sindical y los movimientos de huelga. 

La libertad se impone en las relaciones obrero patronales 

y solo resulta real y efectiva para los patrones, quienes se ven 

  

21 Ibidem. pags. 58 y 59. 
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favorecidos en sus particulares intereses. Paralelamente al éxito del 

capitalismo industrial, empiezan a aparecer en las ciudades suburbios 

de obreros de las faébricas que viven una existencia miserable y Jas 

crisis de sobreproduccién o mejor dicho de subconsumo. 

"El empleo de mujeres y nifios en las fabricas, tenian 

salarios miserables que apenas alcanzaban para mantener al obrero 

con vida, largas jornadas de trabajo que se prolongaban hasta trece 

y quince horas, era la costumbre de la época, no obstante, que en 

1819 se limitaba el trabajo de los nifios en las fabricas de hilados de 

algodén."22 

"El pauperismo y las crisis son los dos nuevos 

fendmenos que preocupan a los estudiosos y se ponen en duda Jas 

ideas de Smith acerca de la armonta de los intereses privados y el 

interés publico".23 

En virtud de las nefastas consecuencias que la doctrina 

liberal-individualista habla ocasionado en la sociedad, se empezé a 

cuestionar la bondad de sus principios y comenz6 a surgir una gran 

oleada de criticas, desde aquellas que se limitaban a demandar el 

saneamiento de alguno de sus defectos, hasta las que velan en el 

sistema mismo lta causa de todos los males y que, por tanto, 

luchaban declaradamente en su contra, en pro de un Estado més 

humano. 

Gran influencia tienen los pensadores  socialistas 

alemanes como, Carlos Marx y Federico Engets, quienes eran los 

mds representativos, otros no con el mismo influjo se encuentran 

autores como Luis Blanc, Sismondi, Saint-Simén, Carlos Fourier y 

otros mds, sostenedores del denominado socialismo utdpico en 

  

22 DAVALOS, José, Derecho del Trabajo I, Op. cit., pag. 8. 

23 ASTUDILLO USUA, Pedro, Lecciones de Historia del Pensamiento 

Econémico, Textos Universitarios UNAM, México, 1978, pag. 99. 
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contraposicién del socialismo cientifico que enarbolaban los 

marxistas. 

La corriente que logré mayor trascendencia es la de 

Marx y Engels, que marcé una nueva etapa en la lucha de los 

trabajadores por su reivindicacién; es la esencia de uno de los dos 

sistemas sociales que movieron a la humanidad. 

De esta influencia no quedo a salvo nuestro pais, que 

después de un largo y amargo proceso, incluyendo una revolucién, 

culminé con la promulgacién de una constitucién en el afio de 1917, 

en donde se reconocen los derechos sociales de los trabajadores. 

Se inicia, a la vez, um nuevo camino que habfa de concluir con la 

instauracién de un nuevo orden en el que quedara proscrita para 

siempre la explotacién del hombre por el hombre. 

"Mario de la Cueva indica que el derecho del trabajo, 

producto de la lucha de clases, es un esfuerzo para atemperar, no 

para proscribir la miseria y la exptotacién de los trabajadores y elevar 

sus niveles materiales sobre la vida puramente animal, pero no es ni 

puede ser una realizacién plena de la justicia, por lo que ésta no 

podré existir en tanto subsistan el régimen capitalista y su estado, 

la enajenacién del trabajo y la explotacién del hombre por el 

hombre."24 

Es precisamente en la Constitucién de 1917, donde 

encontramos esencialmente el fundamento legal de nuestra 

disciplina. 

Los comisionados para realizar el proyecto de reformas 

tanto al artfculo 5° como el nuevo capitulo de !a constitucién con el 

fin de que quedaran solidamente garantizados los derechos de las 

  

24 DE LA CUEVA, Mario, EL Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 

op. cit, pags. 620.



  

30 

clases trabajadoras de ja Republica lo fueron el Ingeniero Pastor 

Rouaix, Licenciado. José N. Macias y los diputados que habjan 

expuesto sus ideas para el contenido del proyecto, y todos Jos 

demds representantes populares que espontdneamente quisieran 

colaborar para el éxito del programa que iba a realizarse. 

Formulado el proyecto inicial fue presentado a fa 

consideracién de los diputados que concurrieron a la primera 

junta, cuyo numero fue bastante grande, y desde ese momento 

inicio el trabajo de ampliario y pulirlo con las observaciones y 

proposiciones que hacian. Las juntas se realizaban por las 

mafianas y por las noches después de la sesién del congreso, en 

el Palacio Episcopal en Querétaro, Jos Licenciados Macias y 

Lugo, el diputado de los Rios y el Ingeniero Roauix, daban forma a 

las ideas y opiniones que habfan sido impuestas y aceptadas, para 

que fueran aprobadas en definitiva en la sesién matutina del dia 

siguiente, en la que aparecian nuevas proposiciones que pasaban por 

el mismo tamiz. 

Los trabajos de elaboracién del! artfculo que pretendlan 

formar ocuparon los diez primeros dfas del mes de enero con 

sesiones diarias, pues fueron muchas y muy variadas las opiniones 

que se emitieron, las que daban origen a acalorados debates antes 

de llegar a una decisién final. 

Concluido el capitulo de bases fundamentales para la 

legistacién del trabajo, la redaccién del articulo 5°, que habla dado 

motivo a tan largos debates en tres sesiones del congreso, quedé 

reducida a sentar en é! aquellos principios que correspondian 

exclusivamente a las garantlas individuales de los ciudadanos. 

El dia 13 de enero de 1917 la comisién presenté el 

proyecto que fue suscrito por las personas que intervinieron en su 

formacién y las firmas de 46 diputados que lo apoyaron, el proyecto 

presentado fue el siguiente: 

 



  

31 

"TITULO Vt. 

DEL TRABAJO 

Articulo.- E! congreso de la Unién y las Legislaturas de 

los Estados al legislar sobre el trabajo de cardcter econémico, en 

ejercicio de sus facultades respectivas, deberdén sujetarse a las 

siguientes bases: 

|.- La duracién de la jornada maxima seré de ocho horas 

en los trabajos de fabricas, talleres y establecimientos industriales, 

en los de mineria y trabajos similares, en las obras de construccién y 

reparacién de edificios, en las vias de ferrocarrileras, en las obras de 

los puertos, saneamientos y demas trabajos de ingenierfa, en las 

empresas de transporte, faenas de cargo, labores agricolas, empleos 

de comercio y en cualquiera otro trabajo que sea de cardcter 

econémico. 

Il. La jornada de trabajo nocturno seré una hora menos 

que la diurna, y estard absolutamente prohibida de las diez de la 

noche a las seis de la mafiana para las mujeres en general y para los 

jévenes menores de dieciséis afios, en las fdbricas, talleres 

industriales y establecimientos comerciales. 

Ill. Los j6venes mayores de doce afios y menores de 

dieciséis, tendrén como jornada maxima la de seis horas. El trabajo 

de los nifios menores de doce afios no podra ser objeto de contrato. 

IV. Para cada seis dias de trabajo deberd disfrutar el 

operario de un dia de descanso cuando menos. 

Vv. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al 

parto no desempefiaran trabajos fisicos que exijan esfuerzo material 

considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutarén forzosamente 

de descanso, debiendo percibir un salario integro y conservar su 

empleo y los derechos que hubiera adquirido por su contrato. 

En el periodo de la ‘actancia tendrén dos descansos 

extraordinarios por serfa, de media hora cada uno, para amamantar a 

sus hijos. 

VI. El salario minimo que deberd disfrutar el trabajador, 

serd el que se considera bastante, atendiendo a las condiciones 
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década regién, para satisfacer las necesidades normales de la vida 

del obrero, su educacién y sus placeres honestos, considerdndolo 

como jefe de familia. 

Vil. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 

sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

VIIL. El salario minimo quedard exceptuado de embargo, 

compensacién o descuento. 

IX. La fijaci6n de tipo de salario minimo se hard por 

comisiones especiales que se formarén en cada municipio, 

subordinadas a la Junta Central de Conciliaci6n, que se establecera 

en cada Estado. 

X. El salario deberd pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido verificarlo con mercancfas, ni con 

vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 

pretenda substituir la moneda. 

X!. En toda negociacién agricola, industrial, minera o 

cualquiera tas horas de jornada se abonard como salario por el 

tiempo excedente, un ciento por ciento mds de los fijados par las 

horas normales. En ningiin caso el trabajo extraordinario podra 

exceder de tres horas ni de tres dias consecutivos. Los hombres 

menores de dieciséis afios y las mujeres de cualquier edad no seran 

admitidos en esta clase de trabajo. 

XII. En toda negociacié6n agricola, industrial minera 0 

cualquiera otro centro de trabajo, que diste més de dos kilémetros 

de los centros de poblacién, los patrones estarén obligados a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cémodas e higiénicas, 

por las que podran cobrar rentas que seran equitativas. Igualmente 

deberén establecer escuelas, enfermerlas y demas servicios 

necesarios a la comunidad. 

Xill. Ademés, en estos mismos centros de trabajo, 

cuando su poblacién exceda de doscientos habitantes, deberd 

reservarse un espacio de terreno que no seré menor de cinco mil 

metros cuadrados, para el establecimiento de mercados publicos, 

instalacién de edificios destinados a los servicios municipales y 

centros recreativos.
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XIV. Los empresarios serén responsables de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades de los trabajadores, 

sufridos con motivo o en ejecucién de industria o trabajo que 

ejercen; por lo tanto los patrones deberdén pagar la indemnizacién 

correspondiente, segin que haya traido como consecuencia la 

muerte o simplemente la incapacidad temporal 0 permanente para 

trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistiré aun en caso de que el patrén contrate el 

trabajo con un intermediario. 

XV. El patrén seré obligado a observar en Ja instalacién 

de sus establecimientos los preceptos legales sobre higiene y 

salubridad y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en e! uso de las mdquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes. 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendran 

derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos asociaciones profesionales, etc. 

XVII. Las leyes reconocerén como un derecho de los 

obreros y los patrones, las huelgas y los paros. 

XVI. Las huelgas serén ffcitas cuando, empleando 

medios pacificos tleven por objeto conseguir el equilibrio entre los 

factores Capital y Trabajo, para realizar la justa distribuci6n de los 

beneficios. En los servicios de interés publico serd obligatorio para 

los huelguistas dar aviso con diez dfas de anticipacién al consejo de 

Conciliacién y Arbitraje del acuerdo relativo a ta suspensién del 

trabajo. 

XIX. Los paros serdén licitos Unicamente cuando el 

exceso de produccién haga necesarios suspender el trabajo para 

mantener los precios en su limite costeable, previa aprobacién del 

Consejo de Conciliacién y Arbitraje del acuerdo relativo a la 

suspensi6én del trabajo. 

XX. La diferencias o los conflictos entre el Capital y el 

Trabajo, se sujetardn a fa decisi6n de un Consejo de Conciliacién y 

Arbitraje, formando por igual numero de representantes de fos 

obreros y de los patronos y uno del gobierno.
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XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o aceptar el laudo pronunciado a virtud del escrito de 

compromiso, se dard por terminado el contrato de trabajo y quedara 

obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 

salario, ademas de la responsabilidad que le resulte del conflicto. 

XXIL El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a un asociacién o sindicato, o por 

haber tomado arte en una huelga licita, estard obligado cuando el 

obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrén 

o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la 

de su cényuge, descendientes, ascendientes o hermanos. El patrén 

no podré eximirse de esta responsabilidad cuando los malos 

tratamientos provengan de dependientes que obren con el 

conocimiento o tolerancia de él. 

XXII. Los créditos de los trabajadores que se les 

adeuden por salarios 0 sueldos devengados en el Ultimo afio y por 

indemnizaciones, tendrén preferencia sobre cualesquiera otros en los 

casos de concurso o de quiebra. 

XXIV. De las deudas contrafdas por !os trabajadores a 

favor de los patrones o de sus asociados o dependientes, sdlo serd 

responsable el mismo trabajador, y en ningun caso y por ningun 

motivo se podrén exigir a los miembros de su familia. 

XXV. Serén condiciones nulas y no obligarén a los 

contrayentes aunque se exprese en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo 

notoriamente excesiva, dada la [ndole del trabajo. 

b}) Las que fijen un salario que no sea remunerador a 

juicio de los Consejos de Conciliacién y Arbitraje. 

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

la percepcién del jornal. 

d) Las que sefalan un lugar de recreo, fonda, café, 

taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando 

no se trate de empleados de estos establecimientos. 

e) Los que entrafien obligacién directa o indirecta de 

adquirir los articulos de consumo en tiendas o lugares determinados.
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f) Las que permitan retener el salario en concepto de 

multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de 

las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contrato o despido de la obra. 

h} Todas las deméds estipulaciones que impliquen 

renuncia de algtin derecho consagrado a favor del obrero en las feyes 

de proteccién y auxilio a los trabajadores. 

XXVI. Se  consideran de  utilidad social: el 

establecimiento de Cajas de Seguros populares de invalidez, de vida, 

de cesacién involuntaria de trabajo, de accidentes y de otras con 

fines andlogos, por lo cual tanto el Gobierno Federal como el de cada 

Estado, deberd fomentar fa organizacién de instituciones de esta 

indole, para infundir e inculcar la previsién popular. 

XXVII. Asimismo, seran considerados de utilidad social 

las sociedades cooperativas para la construccién de casas baratas e 

higiénicas destinadas a los trabajadores, cuando éstos las adquieran 

en propiedad de un plazo determinado".29 

En este articulo quedaron condensados los temas que 

hablan sido sometidos a discusién, asi como los preceptos 

considerados indispensables para establecer definitivamente las 

bases que debian de normar la Jegistacién del futuro, en materia de 

trabajo, nuestra Constitucién fue la primera en el mundo que 

contemplo tas garantfas y los derechos del proletariado trabajador. 

Se sometié para su estudio y dictamen a la primera 

Comisién de Constitucién, examinado y discutido ampliamente el 

proyecto, se hicieron las modificaciones y adiciones siguientes: 

Reunir en una seccién constitucional las bases generales 

sobre el contrato de trabajo en la Republica, dejando a los Estados la 

25 PASTOR, Rouaix, nesis de Jos_articul 27 i de la 

Constitucién Politica de 1917, Op. cit. pag. 97 a 100.
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libertad de desarrollarlas segin fo exigen las condiciones de cada 

localidad. 

Se propuso que la seccién respectiva lleve por titulo Del 

Trabajo y de !a Previsién Social. 

En cuanto al primer parrafo del articulo que nos ocupa, 

debe imponer al Congreso y a las Legislaturas de los Estados, la 

obligacién de legislar sobre el trabajo, segin las circunstancias 

locales, dejando a esos cuerpos libertad para adoptar algunas bases 

mds, siempre que no contravengan a las consignadas. 

La legislacién no debe limitarse al trabajo de cardcter 

econémico, sino al trabajo en general, comprendiendo el de tos 

artesanos y domésticos. 

Es justo prohibir tas labores insalubres 0 peligrosas a 

las mujeres y a los nifios, asi como el trabajo nocturno en 

establecimientos comerciales a unas y otros. 

Es equitativo que los trabajadores tengan una 

participacién de las utilidades de toda empresa en que presten 

sus servicios. 

. La obligacién de proporcionar habitaciones deberfa 

de incluirse en el proyecto propuesto, y que las mismas 

quedaran establecidas cerca del centro de trabajo, pues este no 

siempre se encuentra en un lugar poblado con  alojamiento 

higiénico para la clase obrera. 

Como un medio de prevenir el alcoholismo y el juego, se 

prohibié !a venta de bebidas embriagantes y e! establecimiento de 

casa de juegos de azar en los centros obreros. 
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La garantia para la vida de los trabajadores imponiendo a 

los empresarios, la obligacién de organizar el trabajo de manera tal, 

que se asegure la salud y la vida de los operarios. 

Precisar el derecho de huelga funddndolo con el 

propésito de conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

produccién en lugar de emplear los términos capital y trabajo, siendo 

conveniente se especificara los casos en que se puede considerar 

lcita una huelga para evitar. cualquier abuso de parte de las 

autoridades. 

En la fraccién XX! para mayor claridad se propuso la 

supresién de las palabras “a virtud del escrito de compromiso”. 

En la fraccién XXII, deben substituirse las palabras 

"descendientes y ascendientes” por las de hijos y padres. 

Se adiciona la fraccién XXIV, en el sentido de no autorizar entre 

empresarios y obreros e! contrato de préstamo como anticipo de 

salarios, sino por el importe de éste en un mes, tal y como se 

establece el Gnico articulo transitorio de éste capitulo que a la letra 

establece "Quedan extinguidas las deudas que por razén de trabajo, 

hayan contraido los trabajadores hasta la fecha de esta constitucién, 

con los patrones, sus familiares o intermediarios. 

El articulo 123 constitucional fue, por mucho tiempo, la 

avanzada brillante de los derechos de !os trabajadores en el dmbito 

constitucional. Su estructura le permiti6 soportar los embates del 

tiempo; los cambios que ha sufrido durante su vigencia han 

respondido a apremiantes requerimientos sociales. 

De unos ajfios a esta parte se ha acelerado el proceso de 

desactualizacién del articulo 123; algunas de sus instituciones han 

perdido vigor, y otras resultan obsoletas. 
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La falta de regulacién de algunos aspectos de trabajo ha 

dejado al margen a miles de trabajadores. 

3. Ley Federal! del Trabajo de 1931. 

A partir de 1917 se observé en todo el pais el despertar 

obrero traducido en una gran cantidad de leyes del trabajo expedidas 

por los Estados; el nacimiento de federaciones y confederaciones de 

trabajadores; la realizaci6n de huelgas; y fa celebracién de contratos 

colectivos. 

Las leyes estatales daban tratamiento diferente a los 

trabajadores, y los conflictos colectivos y las huelgas muchas 

veces comprendian a dos o més Estados y ninguno de ellos 

intervenfan para solucionarlas, porque carecian de eficacia sus 

decisiones fuera de su jurisdiccién. 

Ante esta situacién, el 6 de septiembre de 1929 se 

modificé el articulo 123, en su pérrafo introductorio asi como la 

fraccién X del articulo 73 de la Constitucién, y se adopté la solucién 

de una sola ley del trabajo, que serfa expedida por el Congreso de la 

Unién, pero su aplicacién corresponderia a las autoridades federales 

y a las locales conforme a una distribucién de competencia, que 

formé parte de la misma reforma. Asf es como se dio la posibilidad 

de expedir la Ley Federal del Trabajo, que puso fin a las 

irregularidades expuestas. 

El 15 de noviembre de 1928, antes de Ja reforma 

constitucional al articulo 73, fracci6n X y pdrrafo introductorio del 

123, se reunié en la Ciudad de México una asamblea obrero- 

patronal, a la que le fue presentado, por la Secretarla de 

Gobernacién, para su estudio, un proyecto de Codigo Federal del 

Trabajo, el cual fue duramente atacado por el movimiento obrero y 

encontré fuerte oposicién en el Congreso, por contener el principio 

de sindicalizacién Unica y debido a que asentaba la tesis del arbitraje 

obligatorio de las huelgas, también tlamado arbitraje 
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semiobligatorio; aunque las Juntas debian arbitrar el conflicto, los 

trabajadores podfan negarse a aceptar el laudo. 

En el afio de 1931, la Secretarfa de Industria, Comercio 

y Trabajo, redacté un nuevo proyecto al que se dio el nombre de fa 

Ley Federal del Trabajo, el que después de un ntimero importante de 

modificaciones, fue aprobado y promulgado el 18 de agosto de 

1931. 

4. Surgimiento del Apartado "B" del articulo 123 Constitucional. 

Los trabajadores al servicio del Estado no fueron 

incluidos en ef texto original del articulo 123 constitucional. 

Entre lo afos de 1917 y 1929, las legislaturas de los 

Estados expidieron leyes del trabajo, haciendo uso de fa facultad 

concedida en el predmbulo del articulo 123 constitucional. Solo 

algunas de esas leyes se ocuparon de las relaciones de los 

trabajadores a! servicio de las entidades federativas. 

La Ley del Trabajo de Veracruz, expedida el 14 de enero 

de 1918 y considerada la mds antigua de América, no incluyé a los 

trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. 

Tampoco se ocuparon de regular la situacién laboral de 

los trabajadores estatales, el Cédigo del Trabajo del Estado de 

Yucatén, de 16 de diciembre de 1918 ni la Ley de Tabasco, del 18 

de octubre de 1926. 

En otras Entidades si se reglamentaron las relaciones 

laborales del Estado con sus trabajadores, a través de las leyes del 

trabajo que implementaron; tal es el caso de la de Aguascalientes, 

de 6 de marzo de 1928, de Chiapas, de 5 de marzo de 1927 y 

Chihuahua, de 1922.
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Como resultado de la federalizacién de la legislacién del 

trabajo, producto de fa reforma constitucional publicada en el Diario 

Oficial de 6 de septiembre de 1929, era necesaria la creacién de una 

ley laboral unitaria. El 18 de agosto de 1931 se publicéd en el 

Diario Oficial de la Federacién la primera Ley Federal del Trabajo que 

establecia en su articulo 2°: "Las relaciones entre el Estado y sus 

servidores se regirdn por las !eyes del servicio civil que se expidan”. 

La polémica consistente en determinar si el articulo 123 

constitucional era aplicable a los burdécratas, !a resolvié !a Suprema 

Corte en el sentido de que: "los trabajadores al servicio del Estado 

no gozan de los prerrogativas que para los trabajadores consigné el 

articulo 123 de la constitucién ya que este tendié a buscar un 

equilibrio entre el capital y el trabajo como factores de la produccién, 

circunstancias que no concurren en las relaciones que median entre 

el poder publico y los empleados que de él dependen."28 

Las leyes del servicio civil no se expidieron; los 

trabajadores del servicio publico desarrollaban sus labores en una 

incompleta inseguridad juridica, sujetos a las vicisitudes de la vida 

politica, puesto que a cada cambio de funcionarios, ain de los de 

modesta categoria, eran cesados decenas, cientos o miles de 

empleados, a efecto de que fueran nombrados en aquellos puestos 

los amigos del nuevo titular. Resulta obvio comprender que los 

derechos de los trabajadores al servicio del Estado e incluso su 

permanencia en el empleo estaban condiciorados a_ criterios 

subjetivos de los funcionarios. 

Ante el avance de conductas neopoliticas en la 

administracién publica, el Presidente Abelardo L. Rodriguez expidid, 

el dia 12 de abril de 1934, un Acuerdo Administrativo sobre 

Organizacién y Funcionamiento del Servicio Civil, el cual contenfa 

  

26 DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho del Trabajo, op. cit. 
pdg. 625 y 626.
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normas a las que se sujetarian los funcionarios al momento de 

otorgar los nombramientos a los trabajadores, y lo mas importante, 

establecfa que la separacién de un trabajador sdlo podria llevarse a 

cabo cuando existiera una causa justificada. 

El citado Acuerdo, que regulaba dos aspectos bdsicos 

para los servicios publicos, el ingreso y la separacién, result6 muy 

restringido en cuanto a su aémbito de validez, ya que por ser un 

simple Acuerdo, sélo se aplicé a los trabajadores del Poder Ejecutivo. 

Por otra parte, el Acuerdo tuvo una transitoria duracién 

ya que se le atacé de inconstitucional; se argumenté que conforme a 

la fraccién | del articulo 89 constitucional, debia ser una ley y no un 

acuerdo la que regulara las relaciones laborales de los trabajadores al 

servicio del Estado; coincidiendo con el cambio del Poder Ejecutivo, 

el Acuerdo mencionado dejé de regular dichas relaciones laborales el 

30 de noviembre de 1934. 

Tuvo como antecedente principal un proyecto de Ley del 

Servicio Civil, formulado por el Partido Nacional Revolucionario en 

1935, éste, entre los servidores pUblicos contaba con un gran 

numero de simpatizantes, fue presentado al Senado de la Republica 

como cémara de origen, el 27 de noviembre de 1937, el Proyecto de 

Estatuto Juridico de los Trabajadores al Servicio del Ejecutivo 

Federal. 

El poder Legislative admitié6 con gran entusiasmo el 

proyecto de ley, pero se mostré contrario a la idea de que 

favoreciera exclusivamente a los trabajadores del Poder Ejecutivo; de 

ahf que se pronunciara en favor de que esa reglamentacién de 

derechos se hiciera extensiva a todos los trabajadores al servicio de 

los poderes de la Unién, ya que no se trataba de una concesi6n 

graciosa en favor de los trabajadores, sino del reconocimiento de 

derechos que legitimamente les correspondian. 
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Al respecto sefialaba el dictamen elaborado por Jas 

Comisiones Unidas Primera y Segunda de Trabajo y Segunda de 

Gobernacién de ta Cémara de Senadores: "Al analizar la definicién de 

asalariados, que da el ejecutivo a los trabajadores que estén a su 

servicio y a los que precisamente esta limitado dicho proyecto, las 

comisiones estimaron que son las mismas caracteristicas que 

guardan los servidores 0 empleados publicos de los demas Poderes, 

por lo que creen de justicia y asf se propone en este dictamen, que 

se haga extensiva esta ley a dichos trabajadores, para abarcar a todo 

ese sector del Gobierno Federal, con las clasificaciones que se 

establecen, ya que en concepto de las comisiones seria lamentable e 

ilégico dejar al margen de esta propia ley esos nticleos numerosos e 

importantes de trabajadores al servicio del Estado, que constituyen 

una misma clase. Toca al Senado, en cumplimiento de sus deberes 

legistativos y en afén de cooperacién con el autor de la iniciativa, 

dada la generalidad y amplitud indispensables, escuchando las justas 

demandas de los demas servidores del Estado, tanto como por las 

razones expuestas, como porque, de no_ hacerlo, vendrian 

inmediatamente después reformas, adiciones 0 estatutos especiales 

que denotarian una labor legislativa incompleta o trunca."27 

Después de ser ampliamente discutido el Proyecto de 

ley, el dia 5 de noviembre de 1938 se aprobé por el Poder 

Legislativo Federal; se publicé en el Diario Oficial de 5 de diciembre 

de 1938 el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 

de la Unién. 

Este ordenamiento marca un paso decisivo en el derecho 

del trabajo, porque vino a establecer, como lo dice Mario de la 

Cueva, "la substitucién de la antigiia teorfa de la funcién publica 

regida por el derecho administrativo por !a solucién que se desprende 

de la Declaraci6n de derechos sociales de 1917, quiere decir, la 

  

27 ACOSTA ROMERO, Miguel, Derecho Burocrético Mexicano, 
Porrda, S. A., México, 1995, pag. 322. 
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relaci6n juridica entre el Estado y sus trabajadores, serfa una relacién 

de Trabajo”.28 

Con et Estatuto de 1938 dejé de marchar a la deriva la 

burocracia. Posteriormente el Presidente Manuel Avila Camacho 

promulgé un nuevo Estatuto de fos Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unién, publicado el 17 de abrif de 1941 en el Diario 

Oficial de la Federacién, que abrogé el Estatuto anterior. El 

Congreso de la Unién aprobé un Proyecto que proponia reformas al 

Estatuto, éstas fueron constantemente tachadas de 

inconstitucionales durante toda su vigencia. 

Pese a la gran evolucién Legislativa que se fue gestando 

en su favor, los burécratas consideraban que el Estatuto que los 

regia no era suficiente garantia, y que sélo elevando sus relaciones 

laborales a nivel constitucional podfan estar seguros de que sus 

derechos laborales les serian respetados. 

El marco histérico dentro de! cual los burécratas entraron © 

a formar parte del articulo 123 fue totalmente distinto al que se 

presenté en la génesis de este precepto. 

Las presiones ejercidas por la clase burocratica, sumadas 

a la necesidad de “limpiar” un poco la imagen presidencial, 

deteriorada por aquellos movimientos represivos, propicio que el 

Presidente de la Repblica presentara una iniciativa de adiciones al 

articulo 123 constitucional. 

El proyecto de reformas a la Constitucién General de la 

Republica tendiente a incorporar en ella los principios de proteccién 

para el trabajo de los servidores del Estado. Los trabajadores al 

servicio del Estado por diversas y conocidas circunstancias, no 

  

28 DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 

Op. cit., pag. 625 y 626. ‘
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habfan disfrutado de todas las garantias sociales que el articulo 123 

constitucional consigna para los demas trabajadores."29 

Asi surgié como un régimen especial, de excepcién, el 

marco juridico constituciona! que regula las telaciones labores que se 

den entre los poderes de la Unién y el Gobierno del Distrito Federal 

con sus trabajadores. 

Como resultado de la reforma de 1960, el articulo 123 

constitucional quedé integrado por dos apartados, el "A", 

compuesto por el texto de las fracciones existentes previamente a la 

reforma y el "B", integrado por las fracciones que fueron objeto de !a 

adicién; con su aprobacién se cristalizé6 un viejo anhelo de los 

servidores publicos. 

Los estatutos de los trabajadores al servicio de los 

Poderes de la Unién de 1938 y 1941 habian resuelto parcialmente 

los problemas de las relaciones laborales de los servidores publicos, 

pero segufan sujetos a condiciones de inferioridad en comparacién 

con los trabajadores en general. 

La importancia de que la proteccién para los servidores 

publicos se estableciera a nivs: constitucional, radic6 en ser un 

factor indispensable para dar consistencia y viabilidad a los derechos 

otorgados, asf se evitaba que corrientes contrarias a ‘os ideales 

que dieron nacimiento a esa Declaraci6n de derechos sociales, 

pudieran echarla por tierra. Ademads, porque la reglamentaci6én 

de la proteccién jurfdica a estos trabajadores debfa hacerse 

invariablemente respetando las garantfas minimas otorgadas por el 

mandato constitucional. 

29 NORIEGA CANTU, Alfonso, A quien corresponde la facultad de 

legislar sobre las relaciones laborales entre los Estados y Municipios 

y_sus empleados?, Revista de la Facultad de Derecho, Tomo XXVIL, 

numeros 107-108, jutio-diciembre, México, 1977, pag. 772. 
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En la Sesién ordinaria de la Cdmara de Diputados, 

celebrada e! 27 de Diciembre de 1960, se declaré reformado ei 

articulo 123 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

"El Estado, como toda persona juridica colectiva, 

necesita de la participacién del individuo o persona fisica, para que 

tealice en particular sus tareas o cometidos, para ejercitar los 

derechos y cumplir las obligaciones que le corresponden”.39 

"Por mucho tiempo se tuvo la idea de que las relaciones 

entre el empleo publico y los érganos del Estado no podfan ser 

‘objeto de reglamentaci6n semejante y los tratadistas de derecho 

administrativo se encargaron de sefalar las caracteristicas de la 

funcién publica y de los nexos que unen al servicio publico y al 

Gobierno, muy diferentes a fos del obrero con el empresario”.3! 

El Constituyente Permanente decidiéd distinguir las 

retaciones obrero patronales de las del Estado con sus servidores, en 

virtud de responder a una filosofia distinta. 

La exposicién de motivos de la iniciativa de reformas que 

adiciono al articulo 123 constitucional el apartado "B” sefalaba Jo 

siguiente: “Es cierto que la relacién juridica que une a los 

trabajadores en general con sus respectivos patrones, es de distinta 

naturaleza de la que liga a los servidores pUblicos con el Estado, 

puesto que aquellos laboran para empresas con fines de lucro o de 

satisfaccién personal, mientras que éstos trabajan para instituciones 

de interés general, convirtiéndose en intimos colaboradores en el 

ejercicio de la funcién publica. Pero también es cierto que el trabajo 

  

30 ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoria General_del Derecho 
Administrative, 5* ed., Porrua, S. A., México, 1983, pég.661. 

GUERRERO, Euquerio, Manual de! Derecho del Trabajo, 15° ed., 

Porrua, S. A., México, 1986, pag. 541. . 
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no es una simple mercancia, sino que forma parte esencial de la 

dignidad del hombre; de ahf que deba ser siempre legalmente 

tutelado. 

"De lo anterior se desprende la necesidad de comprender 

la labor de los servidores pUblicos dentro de las garantfas al trabajo 

que consigna el articulo 123, con las diferencias que naturalmente 

se derivan de la diversidad de situaciones juridicas”. 

Sin embargo, siendo una relacién juridica-laboral la que 

se da entre el Estado y sus servidores, por estar enmarcada en el 

articulo 123 dela Constitucién, Mario de ta Cueva sefala que 

".. el efecto de ta universalidad del Estatuto y de su 

consecuente extensién a todo trabajo subordinado, explica que para 

la determinacién de los beneficios obreros no se arranque de los 

propésitos del empleador que recibe la energia del trabajo, pues la 

necesidad es la misma, cualquiera sea el particular, empresa o 

institucién que utilice el trabajo. Constantemente escuchamos que, 

entre otros los trabajadores de los servicios publicos, educacién, 

seguridad social, universidades, no deben disfrutar o compartir la 

totalidad de los beneficios, particularmente Jas libertades que crearon 

el derecho colectivo, fuente que segtin sabemos, del derecho 

individual del trabajo; pero se olvida que la ley debe ser igual para 

todos, y, volvemos a decirlo, que !a necesidad es la misma, 

independientemente de la persona a Ja que se le preste el 

trabajo...".32 

De !o anterior se desprende que todos los trabajadores 

son iguales, ya la igualdad es atributo de la naturaleza humana y no 

puede ser destruida por el género de actividad que se desempefne. 

32 DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 

op. cit., pdg. 636.
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Esta igualdad ha de comprender a los trabajadores del 

servicio ptblico. Cualquier intento por marginar a uno 0 varios 

sectores de los derechos individuales, de los colectivos y de los 

procesales, es contrario al pensamiento del constituyente de 

Querétaro que trato de proteger el trabajo humano. 

Desde sus origenes, el Derecho del trabajo intenté 

eliminar las irritantes injusticias y desigualdades sociales, pero no fue 

posible tampoco se han podido alcanzar niveles de mejoria y 

bienestar, al que aspiraron los constituyentes. 

En necesario mencionar, que aunque el propésito de los 

autores de las normas constitucionales hubiere sido levantar su 

mirada visionaria hacia el futuro, éstos no habrian podido crear las 

realidades del pafs, Unicamente se limitaron a expresarlas. 

La incorporacién de los derechos sociales en el texto de 

la Constituci6n Mexicana de 1917, es un mérito indiscutible de ta 

Asamblea Constituyente de Querétaro, de é! hacen mencién 

prestigiados juristas mexicanos y extranjeros, como Gustav 

Radbruch de la concepcién nueva: nuestra Constitucién fue 

precursora "del hombre por el derecho”.?7 

"En el caso de México, esta aportacién de la "Revolucién 

social Mexicana quiso ser el mensajero y el heraldo de un mundo 

nuevo". Tal aportacién del Constituyente fue "la més original y de 

mayor trascendencia".24 

  

33 RADBRUCH, Gustav, Introduccién a la Filosofia del Derecho, 4° 

a4. FCE, México, 1985, p4g. 157. . 

H. CAMARA DE DIPUTADOS L LEGISLATURA, Derechos del 

Pueblo Mexicano, México a través su nstituciones, T. Il, 2° 

ed., México, Porrda, S. A., 1978, pag. 606.
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Sin posibitidad de error, de acuerdo con los hechos 

histéricos el més elemental andlisis de los mismos, se debe 

reconocer y proclamar que fos derechos sociales que consagra la 

Constitucién Politica Mexicana de 1917, son la_ realizacién 

institucional de los ideales y aspiraciones, de los sentimientos que 

dieron contenido al repertorio de ideas y creencias que animaron el 

pensamiento de la revolucién mexicana de 1910.35 

"Por lo que nos damos cuenta que en esta ocasién no 

fueron los juristas a quienes debemos la formulacién legislativa de 

los derechos econémicos y sociales, sino a diputados que venian del 

taller y de la f4brica, de tas minas, del campo. 

Los derechos sociales se originan, en el caso de México, 

de los reclamos y exigencias del pueblo, después de un movimiento 

armado, como fue la Revoluci6n de 1910. No fue una dacién 

graciosa por parte del Estado, sino una conquista de la clase 

trabajadora, frente al capital y al Estado."36 

Sin duda, las causas que agravaron las tensiones que 

dieron pauta y origen a nuestro movimiento armado fueron, entre 

otras las desigualdades econdmicas y sociales. 

Concluimos que las ideas plasmadas en el articulo 123 

constitucional, establecen por primera vez los cimientos de una 

legislacién de trabajo inspirada en principios de justicia y en razones 

de humanidad. 

35 NORIEGA, Alfonso, Los Derechos Sociales_Creacién de la 
Revolucion de 1910, UNAM, México, 1988, pag. 101 

H. CAMARA DE DIPUTADOS LV LEGISLATURA, Derechos del 

Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones, T. XI!, 4° 

ed., Porrdéa, S. A., México, 1994, pags. 26 y 27.
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1. Articulo 123 Constitucional. 

Una vez formulada la legislacién fundamental del trabajo, 

en la que se contemplan las condiciones generales de trabajo, se 

propone sea aprobado el articulo 123 constitucional por Ja asamblea, 

creando el titulo VI "DEL TRABAJO Y LA PREVISION SOCIAL" que a 

la letra establece lo siguiente términos: 

"TITULO VI. 

DEL TRABAJO Y LA PREVISION SOCIAL 

Articulo 123. El congreso de la Unién y las Legislaturas 

de los Estados deberdn expedir las leyes sobre el trabajo, fundadas 

en las necesidades de cada regién, sin contravenir a las bases 

siguientes, las cuales regirdn el trabajo de los obreros, jornaleros, 

empleados, domésticos y artesanos , y de una manera general, todo 

el contrato de trabajo: 

l.- La duracién de la jornada maxima seré de ocho horas. 

ll. La jornada de trabajo nocturno seré de siete horas. 

quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las 

mujeres en general y para los j6venes menores de dieciséis afios, 

queda también prohibido a unas y otros el trabajo nocturno 

industrial, y en los establecimientos comerciales no podrén trabajar 

después de las diez de la noche. 

Ill, Los jé6venes mayores de doce afios y menores de 

dieciséis, tendrén como jornada maxima la de seis horas. El trabajo 

de los nifios menores de doce afios no podrd ser objeto de contrato. 

IV. Para cada seis dias de trabajo deberd disfrutar el 

operario de un dia de descanso cuando menos. 

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al 

parto no desempefiarén trabajos fisicos que exijan esfuerzo material 

considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutarén forzosamente 

de descanso, debiendo percibir un salario integro y conservar su 

empleo y los derechos que hubiera adquirido por su contrato. En el
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periodo de la ltactancia tendrén dos descansos 

extraordinarios que serfan, de media hora cada uno, para amamantar 

a sus hijos. 

Vi. El salario minimo que deberd disfrutar el trabajador, 

sera el que se considera bastante, atendiendo a las condiciones de 

cada regién, para satisfacer las necesidades normales de la vida del 

obrero, su educacién y sus placeres honestos, consideréndolo como 

jefe de familia, En toda empresa agricola, comercial, fabril o minera, 

los trabajadores tendrén derecho a una participacién de las 

utilidades, que serd regulada como indica la fraccién IX. 

Vil. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 

sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

VII. El salario minimo quedaré exceptuado de embargo, 

compensacidn o descuento. 

IX. La fijacién de tipo de salario minimo y de la 

participacién de las Utilidades a que se refiere la fraccién VI se 

hard por comisiones especiales que se formardn en cada municipio, 

subordinadas a la Junta Central de Conciliaci6én, que se establecera 

en cada Estado. 

X. El salario deberé pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido verificarlo con mercancias, ni con 

vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 

pretenda substituir la moneda. 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las horas de jornada, abonarén como salario por el 

tiempo excedente un ciento por ciento mas de los fijados para las 

horas normales. En ninguin caso el trabajo extraordinario podrd 

exceder de tres horas ni de tres dias consecutivos. Los hombres 

menores de dieciséis afios y las mujeres de cualquier edad no serdn 

admitidos en esta clase de trabajo. 

XIl. En toda negociacién agricola, industrial minera o 

cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estarén obligados a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cémodas e higiénicas, 

por las que podrdn cobrar rentas que no excederdn del medio por 

ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberan
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establecer escuelas, enfermerias y demas servicios necesarios a la 

comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las 

poblaciones y ocuparen un numero de trabajadores mayor de cien, 

tendrdn lta primera de las obligaciones mencionadas. 

XII. Ademds, en estos mismos centros de trabajo, 

cuando su poblacién exceda de doscientos habitantes, deberd 

reservarse un espacio de terreno que no ser4 menor de cinco mil 

metros cuadrados, para el establecimiento de mercados publicos, 

instalacién de edificios destinados a los servicios municipales y 

centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el 

establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas 

de juego de azar. 

XIV. Los empresarios serén responsables de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesiédn o 

trabajo que ejecuten; por lo tanto fos patronos deberdn pagar la 

indemnizacién correspondiente, segtin que haya trafdo como 

consecuencia !a muerte o simplemente la incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

determinen. Esta responsabilidad subsistiré aun en caso de que el 

patrén contrate el trabajo con un intermediario. 

XV. El patrén estard obligado a observar en la instalacién 

de sus establecimientos los preceptos legales sobre higiene y 

salubridad y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en el uso de las mdquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes. 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendran 

derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos asociaciones profesionales, etc. 

XVII. Las leyes reconocerén como un derecho de los 

obreros y los patrones, las huelgas y los paros. 

XVIII. Las huelgas serdn licitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre diversos factores de la produccién 

armonizando los derechos del trabajo con fos del capital. 
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En los servicios de interés publico serd obligatorio para 

los trabajadores dar aviso, con diez dfas de anticipacién a la Junta 

de Conciliacién y Arbitraje, de la fecha sefalada para la suspensién 

del trabajo. Las huelgas serén consideradas como ilicitas 

Unicamente cuando la mayorfa de los huelguistas ejerciere actos 

violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, 

cuando aquello pertenezcan a los establecimiento y servicios que 

dependan del gobierno. 

XIX. Los paros serén licitos unicamente cuando el 

exceso de produccién haga necesarios suspender el trabajo para 

mantener los precios en su limite costeable, previa aprobacién del 

Consejo de Conciliacién y Arbitraje. 

XX. Las diferencias 0 los conflictos entre el Capital y el 

Trabajo, se sujetardn a la decisi6n de un Consejo de Conciliaci6n y 

Arbitraje, formando por igual numero de representantes de los 

obreros y de los patronos y uno del gobierno. 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o aceptar el laudo pronunciado a virtud del escrito de 

compromiso, se dard por terminado el contrato de trabajo y quedard 

obligado a indemnizar al obrero con e! importe de tres meses de 

salario, ademas de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si 

la negativa fuere de los trabajadores de dard por terminado el 

contrato de trabajo. 

XX. El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a un asociacién 0 sindicato, o 

por haber tomado parte en una huelga licita, estaré obligado a 

eleccién del trabajador, a cumpiir el contrato o a indemnizarlo con el 

importe de tres meses de salario. Igualmente tendra esta obligacién 

cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte 

del patrono o por recibir de él! malos tratamientos ya sea en su 

persona o en la de su cényuge, padre, hijos o hermanos. El patrono 

no podré eximirse de esta responsabilidad cuando los malos 

tratamientos provengan de dependientes que obren con el 

conocimiento o tolerancia de él. 
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XXII. Los eréditos de los trabajadores que se les 

adeuden por salarios o sueldos devengados en el ultimo afo y por 

indemnizaciones, tendran preferencia sobre cualesquiera otros en los 

casos de concurso © de quiebra. 

XXIV. De las deudas contraidas por los trabajadores a 

favor de los patrones 0 de sus asociados, familiares 0 dependientes, 

sélo serd responsable el mismo trabajador, y en ningtin caso y por 

ningtin motivo se podrdn exigir a los miembros de su familia, ni 

serén exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo 

del trabajador en un mes. 

XXV. El servicio para la colocacién de los trabajadores 

serd gratuito para éstos, ya se efectda por oficinas municipales, 

bolsas de trabajo o por cualquiera otra institucién oficial o particular. 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un 

mexicano y un empresario extranjero deber4 ser legalizado por la 

autoridad municipal competente y visado por el cénsul de la nacién a 

donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que ademas de 

las cl4usulas ordinarias, se especificaré claramente que los gastos de 

repatriacién quedan a cargo del empresario contratante. 

XXVIL Serén condiciones nulas y no obligarén a los 

contrayentes aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo 

notoriamente excesiva, dada la indole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a 

juicio de los consejos de conciliacién y arbitraje. 

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

la percepcién del jornal. 

d} Las que sefialan un lugar de recreo, fonda, café, 

taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando 

no se trate de empleados de estos establecimientos. 

e) Los que entrafien obligacién directa o indirecta de 

adquirir los articulos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de 

multa. 
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g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de 

las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contrato o despido de la obra. 

h) Todas las demds estipulaciones que impliquen 

renuncia de algiin derecho consagrado a favor del obrero en las leyes 

de proteccién y auxilio a los trabajadores. 

XXVi Las eyes determinarén los bienes que 

constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serdn inalienables; 

no podrdén sujetarse a gravémenes reales ni embargos, y seraén 

trasmisibles a titulos de herencia, con simplificacién de las 

formalidades de los juicios sucesorios. 

XXIX. Asimismo, serén considerados de utilidad social 

las sociedades cooperativas para la construccién de casas baratas e 

higiénicas destinadas para ser adquiridas en propiedad por los 

trabajadores en plazos determinados. 

Transitorio 

Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por 

raz6n de trabajo, hayan contraldo los trabajadores hasta la fecha de 

esta constitucién, con los patrones, sus familiares 0 intermediarios. 

Sala de comisiones, Querétaro de Arteaga, 23 de enero 

de 1917."37 
Durante los 12 afios siguientes a la aprobacién de la 

declaracién de los derechos sociales el texto original se conservé 

intacto; fue hasta el 6 se septiembre de 1929 cuando se publicaron 

en el Diario Oficial las primeras reformas; a partir de ese momento el 

articulo 123 ha sufrido 35 modificaciones. , 

La modificaciones que ha tenido la constitucién durante 

més de siete décadas de vida, han sido duramente criticadas, mas 

37 PASTOR, Rouaix, Génesis de los Articulos 27 y_123 de la 
Constitucién de 1917, Op. cit., pag. 106 a 110. 
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que por el fondo por lo que hace a su elevado numero; Jorge 

Madrazo considera "que solo deben ser validas aquellas reformas 

constitucionales que reflejen un cambio social trascendente, 0 que 

pretendan inducirlo. El resto de las pretensiones reformistas deben 

ser desechadas, por que hacen perder 1a confianza en la ley 

fundamental y ta desgastan”.38 

Las 36 reformas hechas al articulo 123 Constitucional en 

algunas de sus fracciones son las siguientes: 

1.- El proyecto de Constitucién presentado por 

Venustiano Carranza en 1916 proponfa que el Congreso de la Unién 

tuviera la facultad exclusiva para legislar en materia de trabajo, la 

situacién que se vivia en ese momento trajo como consecuencia que 

se reformara la constitucién para establecer la federalizacién de la 

legislacién del trabajo, publicado en el Diario Oficial del 6 de 

septiembre de 1929. 

2.- Las presiones que los trabajadores ejercieron para 

recibir un trato igual por parte de la ley, repercutieron también en el 

aspecto de la seguridad social al adicionarse la fraccié6n XXIX para 

declarar de utilidad publica la Ley del Seguro Social, publicado en el 

Diario Oficial de fecha 6 de septiembre de 1929. 

3.- La fracci6n 1X establecfa que el salario y Sa 

participaci6n de utilidades las _fijarian comisiones especiales 

establecidas municipalmente. Como producto de la reforma se 

declaré que la falta de concierto de estas comisiones trafa como 

consecuencia que la decisién la tomara la Junta de Conciliacién y 

Arbitraje respectiva, publicado en el Diario Oficial de! 4 de noviembre 

de 1933. 

  

38 MADRAZO, Jorge, Las Reformas a la Constitucién de México, 

Febrero 1983, {conferencia). 
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4. Posteriormente se reforma lta fraccién XVII, 

consistente en hacer extensivo el derecho de huelga a los obreros de 

los establecimientos fabriles militares del gobierno de la Republica, a 

quienes hasta ese momento se les habia negado este derecho, fue 

publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1938. 

5. Como consecuencia de la federalizacién de la 

legislacién del trabajo en 1929, se creé de hecho una jurisdiccién 

federal laboral. Afos después se adicioné la fracci6n XXXI para 

establecer un sistema competencial de doble aplicacién (federal- 

local) de las normas de trabajo, a través de la determinacién de las 

materias que excepcionalmente corresponde conocer a las 

autoridades federales. 

“Esto significa que la competencia local es la regla, y la 

competencia federal, fa excepcién".39 

6. Durante la administracién del Presidente Adolfo Lépez 

Mateos el articulo 123 sufrié mumerosas e importantes 

modificaciones. 

El sindicato de los Trabajadores Ferrocarrileros de la 

Reptblica Mexicana formulé una serie de peticiones buscando 

mejorar sus condiciones de trabajo. 

La adicién més importante que ha tenido dicho articulo 

es, sin duda, la que incorpora a los trabajadores al servicio de los 

Poderes de la Unién, del Gobierno del Distrito y Territorios Federales 

al marco constitucional, por medio de la adicién de catorce 

fracciones que integraron el. apartado "B"; al texto ya existente del 

articulo 123 constitucional se le denominé apartado "A", que fue 

publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 1960. 

  

39 ANGUIANO, Arturo, El Estado y la _Polftica _Obrera de 

Cardenismo, Era, 6? ed., México, 1982, pag. 76.
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7. Modifican la fraccién IV del apartado "B", quedando 

el segundo parrafo como sigue: "En ningGn caso los salarios podran 

ser inferiores al m{nimo para los trabajadores en general en el Distrito 

Federal y en las Entidades de la Republica.” 

En un ambiente propicio para incorporar al derecho 

mexicano las tendencias de proteger a los menores trabajadores, se 

publicaron en el Diario Oficial del 21 de noviembre de 1962 reformas 

y adiciones en las siguientes fracciones It, WL, VE IX, XXII, XXL y 

XXXI, consistfan en: 

8. Se reforma la fraccién II det apartado "A" con el fin 

de generalizar a todo tipo de servicios la prohibicign que unicamente 

se limitaba a los establecimientos comerciales, publicado en el Diario 

Oficial del 21 de noviembre de 1962. 

9. Otra reforma complementaria a la anterior fue la de la 

fraccién Ill del mismo apartado, que consistié en aumentar ta edad 

minima para ingresar a trabajar de 12 a 14 afios. Esta medida, si 

bien tuvo el afén de proteger su salud y moralidad de los menores 

trabajadores y de permitir su instruccién, se les olvidé que muchos 

de esos menores, eran importantes contribuyentes del presupuesto 

familiar. 

10. Se modificé !a fraccién VI del apartado "A” para 

establecer Jos salarios minimos profesional y del campo; también 

dispuso el establecimiento de un sistema para la determinacién de 

los salarios minimos, a través de comisiones regionales con 

aprobacién de una comisién regional, en base a zonas econémicas, 

publicado en el Diario Oficial del 21 de noviembre de 1962. 

11. Se modificé la fraccién 1X del apartado "A" para 

excluir totalmente de esa fraccidn Jo relativo a la determinacién de 

los salarios minimos y destinarla, de manera exclusiva, a la 

pormenorizaci6én de un sistema nuevo para la participacién de los
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trabajadores en !as utilidades de las empresas, publicado en el Diario 

Oficial del 21 de noviembre de 1962. 

12. Se adiciona la fracci6n XXI de! apartado “A” con la 

frase: "esta disposicién no seré aplicable en ios casos de las 

acciones consignadas en !a fraccién siguiente", para acabar con la 

posibilidad de que el patrén se pudiera negar a cumplir los laudos de 

las juntas que establecieran la reinstalaci6n como condena, puesto 

que de lo contrario se ponian entre dicho la estabilidad en el empleo, 

que estaria supeditada a la voluntad del patrén, publicado en el 

Diario Oficial del 21 de noviembre de 1962. 

13. La fraccién XXII del apartado "A" se adicioné con la 

frase siguiente: "la ley determinara los casos en que el patrén podra 

ser eximido de la obligacién de cumplir el contrato mediante el pago 

de una indemnizacién"; es la posibilidad de establecer excepciones al 

principio de la estabilidad absoluta, pero sdlo en los casos en que se 

justifique y que limitativamente enumeraria !a ley, publicado en el 

Diario Oficial del 21 de noviembre de 1962. 

14. Se adicioné a la fraccién XXXI del apartado "A” que 

consigna en una lista a las industrias cuya competencia es exclusiva 

de la federacién: petroquimica, metalurgica, siderdrgica, la 

explotacién de los minerales bdsicos, el beneficio y fundicién de 

ellos mismos, la obtencién de hierro metdlico y acero en todas sus 

formas y ligas, esta adicién obedecié a que se les consider6 vitales 

para el desenvolvimiento del pais y porque dejé de ser suficiente la 

aplicacién por parte de las entidades federativas, publicado en el 

Diario Oficial del 21 de noviembre de 1962. 

15. Se adiciona la fraccién XII del apartado "A" que se 

refiere a la vivienda de los trabajadores; crea un sistema habitacional 

a base de las aportaciones de los patrones, que integran un fondo 

nacional de vivienda, y establece un sistema de autofinanciamiento 

para permitir créditos baratos. Se fija de utilidad social la expedicién
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de una ley para la creacién de un organismo de integracién tripartita 

que administre los recursos del fondo. Esta reforma fue una 

mentira, ya que les condono a las empresas la obligacién de otorgar 

vivienda a los trabajadores e impuso al pueblo la obligacién de 

constituir un fondo en beneficio de los mismos, publicado en el 

Diario Oficial del 10 de noviembre de 1972. 

16. Se adiciona la fraccién XI inciso f del apartado "B” 

para reestructurar el derecho de los trabajadores al servicio del 

estado a obtener habitaciones, a fin de equipararlo a la reforma 

llevada acabo algunos meses atrds para los trabajadores del apartado 

"A", publicado en el Diario Oficial del 10 de noviembre de 1972. 

17. Se adiciona un segundo pdrrafo a !a fraccién XiIll del 

apartado "B" para garantizar los derechos en materia habitacional a 

los miembros activos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a través 

del organismo que se encarga de la seguridad social de los 

integrantes de dichas instituciones, publicado en el Diario Oficial del 

10 de noviembre de 1972. 

18. Se reformé el predmbulo del apartado "B" a fin de 

actualizarlo, puesto que las relaciones entre los gobiernos de los 

Territorios Federales y sus trabajadores, que originalmente inciufan, 

dejaron de existir con la elevacién de dichos Territorios Federales a 

la calidad de Entidades Federativas (Baja California y Quintana Roo), 

publicado en el Diario Oficial del 8 de octubre de 1974. 

Posteriormente, como consecuencia del decreto 

mediante el cual se elevé a rango constitucional la igualdad juridica 

del hombre y la mujer se dio un paquete legislativo que repercutié en 

el dmbito ltaboral, reformandose asf las siguientes fracciones, 

publicadas en el diario oficial del 31 de diciembre de 1974: 

19. Se reformo la fraccién 11 del apartado "A" en el 

sentido de que algunas labores que estaban prohibidas a las mujeres, 
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dejaron de serlo, publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre 

de 1974. 

20. Se adiciona la fraccién V del apartado "A" para 

proteger la salud de la trabajadora embarazada y la del producto. La 

proteccién de no desempefiar trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable se amplia a tres meses anteriores ai parto a todo el 

embarazo; se establece el descanso prenatal a seis semanas y se 

amplia a esta misma cifra el postnatal, publicado en el Diario Oficial 

de! 31 de diciembre de 1974. 

21. Se reforma la fraccién XI del apartado "A" para dejar 

de ser prohibicién para las mujeres la prestaci6n de servicios en 

jornada extraordinaria, publicado en el Diario Oficiat del 31 de 

diciembre de 1974. 

22. La fracci6n XV del apartado "A", con una nueva 

redaccién, afade que las condiciones de higiene y seguridad, 

ademés de garantizar la vida y salud de los tratajadores, deberén 

también proteger la del producto de la concepcién cuando se trata 

de trabajadoras embarazadas, publicado en el Diario Oficial del 31 de 

diciembre de 1974. 

23. Se adiciona con un segundo paérrafo Ja fraccién XXV 

del apartado “A” relativo al servicio de colocacién de empleos; 

establece que en la prestacién de este servicio se tomard en cuenta 

1a demanda, y ante la igualdad de condiciones se preferira a quién 

sea el Unico sostén econémico de su familia, publicado en el Diario 

Oficial del 31 de diciembre de 1974. 

24. En una adicién a la fraccién XIX del apartado "A" se 

elevé6 a nivel constitucional e! derecho -al seguro de guarderfa, 

publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1974.
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25. Se adiciona la fraccién VIII del apartado "B” para 

establecer como criterio, en los casos de ascenso dentro del trabajo 

burocrético, que en igualdad de condiciones tendra prioridad quien 

represente la Unica fuente de ingresos de su familia, publicado en el 

Diario Oficial del 31 de diciembre de 1974. 

26. Se adiciona el inciso c) de la fraccién XI del apartado 

"B” para establecer que las mujeres durante el embarazo no 

realizardn trabajos que requieran de grandes esfuerzos y, ademas, 

que durante los descansos pre y postnatales recibirén su salario 

integro y conservaran su empleo con los derechos que hubieren 

adquirido durante su ausencia, publicado en el Diario Oficial del 31 

de diciembre de 1974. 

27. Se hace otra adicién a la fraccié6n XXX! del apartado 

"A" para engrosar el listado de las industrias cuya competencia es 

exclusiva de las autoridades federales. Las industrias incorporadas 

fueron: la automotriz, productos quimicos, farmacéuticos y 

medicamentos, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, 

empacado y enlatado de alimentos y bebidas envasadas, publicada 

en el Diario Oficial del 6 de febrero de 1975. 

28. Se adicionaron dos parrafos a la fraccién XII del 

apartado "A", los cuales originalmente integraron la fracci6n XiIll del 

mismo apartado y que refiere, por un lado, a la obligacién de 

reservar a los centros de trabajo que excedan de 200 habitantes, un 

terreno para construir mercados, centros recreativos, etc. y, por otro 

lado, a la prohibici6m de establecer en los centros de trabajo 

expendios de bebidas embriagantes y casas de juego de azar, 

publicado en el Diario Oficial del 9 de enero de 1978. 

29. Vinculada con la reforma anterior, se cred una nueva 

fraccién XiIll, para garantizar constitucionalmente el derecho de los 

trabajadores para recibir capacitacién y adiestramiento, esta reforma
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se hizo en beneficio tanto del trabajador como de la empresa, 

publicado en el Diario Oficial del 9 de enero de 1978. 

30. Una vez mas se adiciona la fraccién XXXi del 

apartado "A"; la modificacién fue en cuanto a su forma, se le dio 

otro estructura y en cuanto al fondo se afiadieron otras industrias 

como ta vidrierfa, tabacalera y maderera bdsica, publicado en el 

Diario Oficial del 9 de enero de 1978. 

31. Se adiciona el proemio del apartado “A” con un 

pérrafo inicial a fin de establecer para toda persona el derecho al 

trabajo digno y socialmente stil, por medio de la promocién de la 

creacién de empleos y de una organizacién social para el trabajo. 

Esta declaracién dista mucho de poderse exigir como una realidad de 

la vida diaria en situaciones como la que actualmente se presentan 

en nuestro pals, publicado en el Diario Oficial del 19 de diciembre de 

1978. 

32. Se adiciona la fraccién XIll-bis al apartado "B" para 

incorporar a este régimen tas relaciones laborales de las instituciones 

que prestan el servicio publico de banca y crédito con sus 

trabajadores. A excepcién de aquellas instituciones no afectadas 

por la nacionalizacién bancaria, como el National City Bank y el 

Banco Obrero, que continuaron reguldndose por el viejo Reglamento 

del Trabajo de los empleados de las Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares, publicado en el Diario Oficial del 17 de 

noviembre de 1982. 

33. Se modifica la fraccién VI del apartado "A", a través 

de la cual desaparece el salario minimo del campo y se simplifica et 

sistema de fijacién de los salarios minimos, a efecto de ajustarlo a la 

dindmica econémica actual, eliminando las-Comisiones Regionales, y 

quedando la Comisién Nacional facultada para fijarlos, para lo cual 

se puede auxiliar de Comisiones Especiales de cardcter consultivo, 

publicado en el Diario Oficial del 23 de diciembre de 1986. 
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34. Como resultado natural de la decisi6n politica de 

restablecer el régimen mixto de prestacién del servicio de banca y 

crédito, se modificé ta fraccién XXX! del apartado "A" para 

incorporar a los trabajadores de la banca comercial, publicado en el 

Diario Oficial del 27 de junio de 1990. 

35. Concluye esta cronologia con la reforma de la 

fraccién XIll-bis del apartado "B", como consecuencia se determiné 

que las entidades de la Administraci6n Publica Federal que formen 

parte del sistema bancario mexicano, regirén sus relaciones laborales 

con sus trabajadores por lo dispuesto en este apartado, publicado en 

el Diario Oficial del 27 de junio de 1990. 

36. Se reforma la fraccién X!!I bis para agregar en ella al 

Banco Central, publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de Agosto 

de 1993. ‘ 

En cuanto a las relaciones de trabajo reguladas por el 

apartado "A" del articulo 123 constitucional, se encuentran ciertos 

organismos publicos descentralizados que forman parte de la 

administracién ptblica federal como: Petrdleos Mexicanos, 

Ferrocarriles Nacionales de México, Instituto Mexicano del Seguro 

Social y la Comisién Federal de Electricidad, entre otros, cuya 

importancia politico-econémica, es evidente, y de los cuales 

dependen miles de trabajadores. 

Desde un punto de vista tedrico, se puede afirmar que 

siendo los organismos descentralizados parte de la estructura del 

Gobierno Federal que estan encuadrados dentro de la administraci6n 

publica que su patrimonio estd constituido por bienes que aporta el 

Estado, y que realizan actividades que competen a éste, en este 

caso legamos a la conclusién que las relaciones de trabajo a las que 

nos referimos deberian ser regidas por el apartado "B" del mismo 

articulo.



64 

Sin embargo, en fos casos citados no es asf y 

consideramos que es por razones histéricas y politicas, que los 

organismos mencionados se regulan por las leyes laborales, que 

pudiéramos calificar de comunes. 

Se adiciona Ja fraccién VIII det articulo 3° constitucional 

teniendo como consecuencia la incorporacién y regulacién de los 

derechos y obligaciones entre las universidades auténomas y sus 

trabajadores y empleados tanto académicos como administrativos, lo 

cual abre otra posibilidad mds de aplicacién de dicho apartado a 

entidades del sector publico, como son las universidades auténomas 

por ley. 

2. Ley Federal del Trabajo. 

La vigente Ley Federal del Trabajo tiene dos 

anteproyectos como antecedente de su creaci6n; uno de 1962, 

resultado del trabajo que durante dos afios realizé la Comisién 

nombrada por el Presidente Adolfo Lépez Mateos e integrada por el 

Licenciado Salomén Gonzélez Blanco, Secretario de Trabajo y 

Previsién Social; la Licenciada Maria Cristina Salmordn de Tamayo, 

presidenta de la Junta Federa! de Conciliacién y Arbitraje del D. F.; y 

el maestro emérito de fa Universidad Nacional Auténoma de México, 

Mario de la Cueva. Este anteproyecto exigia, para su adopcidén, de 

una reforma previa de las fracciones Il, III, Vi, IX, XXi, XXII Y XXXi 

del apartado "A" del articulo 123 constitucional, para que estuviera 

acorde con la elevacién a 14 afos de edad minima de admision al 

trabajo, una mds y eficaz reglamentacién def establecimiento de los 

salarios minimos; un procedimiento aplicable para determinar el 

porcentaje de los trabajadores en las utilidades de las empresas; la 

correccién de la interpretaci6n equivocada de las fracciones XXI y 

XXII sobre la estabilidad de los trabajadores en el empleo; y la 

definicién de fa competencia de las autoridades federales y locales
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del trabajo. En noviembre de 1962 fueron aprobadas las reformas 

constitucionales antes mencionadas. 

Un segundo anteproyecto fue concluido en el afo de 

1968, después de un trabajo iniciado un afo antes por una nueva 

Comisién nombrada por el Presidente Gustavo Diaz Ordaz y formada 

por las mismas personas que integraron la primera Comisién, 

agregdndosele el Licenciado Alfonso Lépez Aparicio, profesor de la 

Facultad de Derecho de la UNAM. 

A propuesta de! Ejecutivo, el citado anteproyecto fue 

divulgado entre los sectores interesados para que lo estudiaran y 

vertieran sus opiniones. El 1° de mayo del mismo afio, por acuerdo 

del Ejecutivo, se invité a las clases sociales a que nombraran 

representantes, se reunieran e intercambiaran impresiones para una 

mejor elaboracién del proyecto. 

Después de emitir los sectores ‘interesados sus 

observaciones, en diciembre de 1968, el Ejecutivo present6é a la 

C4mara de Diputados, una iniciativa de nueva Ley Federal del 

Trabajo. Se efectué una segunda discusién con la participacién de 

representantes de trabajadores y patrones. 

Posteriormente, el Congreso invité a un cambio de 

impresiones a la Comisién redactora. Finalmente se obtuvo que el 

proyecto no sufrié ninguna modificaci6n en sus_ principios, 

instituciones y normas fundamentales. 

Se publico en el Diario Oficial de 1° de abril de 1970 y 

entré en vigor e! 1° de mayo del mismo aiio.40 

  

40 PASTOR, Roauix, Génesis_de los Articulos 27 y 123 de la 

Constitucién de 1917, Op. cit. pag. 120.
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La Ley Federal del Trabajo al introducir la figura de la 

relacién de trabajo, praécticamente hace caso omiso del contrato de 

trabajo para darle preeminencia a esta relacién llamada de trabajo 

que consiste en la presentacién de un trabajo personal subordinado a 

una persona, mediante el pago de un salario, cualquiera que se el 

acto que le dé origen. Sin embargo, resulta secundario para el 

legislador laboral el que exista o no contrato, asimismo a! juzgador le 

corresponde averiguar si efectivamente se dio la relacién de trabajo, 

si existe el contrato y se presenta al tribunal se estaré a !o dispuesto 

en é!, si no lo hay 0 existe, pero no se exhibe, de todas maneras el 

juzgador le otorgara al trabajador el mfnimo de derechos estipulados 

en la ley. Esté por demds evidenciar que el contrato de trabajo 

puede ser expreso o tdcito, porque fa relacién de trabajo se inicia 

con la prestacién del servicio personal y subordinado, pero en 

cambio el contrato de trabajo no se puede asegurar que se 

perfecciona con el mero consentimiento, ya que debe revestir la 

forma prevista por la Ley Federal del Trabajo en su articulo 25. Por 

lo que puede existir un contrato de individual de trabajo por escrito 

sin que se de la relacién de trabajo, sin embargo, puede darse una 

relacién de trabajo sin que exista dicho contrato. 

"El maestro Trueba Urbina, cree que la relacién de 

trabajo siempre proviene de un contrato individual de trabajo, ya sea 

expreso 0 tdcito".41 

La relacién de trabajo en la Ley Federal dei Trabajo no 

puede considerarse como un hecho juridico, porque este es una 

manifestacién de voluntad que se realiza sin la intencién de producir 

consecuencias de derecho, en el caso que nos ocupa las 

consecuencias juridicas de crear, transferir, modificar o extinguir 

derechos y obligaciones si son deseadas, tanto por parte del 

trabajador como del patrén. 

  

41 TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabaio, 2° 

edicién, Porrda, S. A., México, 1972, pag. 219.
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"Asi el maestro Mario de la Cueva manifiesta, nada se 

gana con la afirmacién de que la relacién de trabajo no es un 

contrato de arrendamiento de servicios 0 de compraventa, algo asf 

como un contrato sui generis, que es tanto como no decir nada, 

porque el problema no consiste en decidir si la relacién de trabajo se 

parece a un contrato més que a otro, sino en resolver si puede ser 

un contrato sujeto al régimen del derecho de las obligaciones de los 

contratos".42 

George Scelle menciona: "En el origen de la relacién de 

trabajo de la organizacién industrial de nuestros dias, ya no se 

encuentra un contrato, sino un acto condicién, ya que por el simple 

hecho del ingreso del trabajador a la empresa, se le aplica un 

estatuto objetivo, integrado por las leyes y los contratos colectivos, 

en cuya formacién no participa cada trabajador y que se modela, no 

en atencién al interés de todos los actuales y de los futuros en 

suma, en contemplacién de! interés de la clase trabajadora”.43 

Lo anterior nos lleva a decir que las relaciones de trabajo 

reguladas por la Ley Federal del Trabajo, son todas las de los 

trabajadores que rige el apartado "A" del articulo 123 constitucional. 

Sin embargo, como ya lo mencionamos en el punto 

anterior, hay organismos descentralizados que son regulados por la 

Ley Federal del Trabajo. Por mencionar algunos, cuando se creé 

Petréleos Mexicanos y se dicté el decreto expropiatorio del 18 de 

marzo de 1938, no existia atin el Estatuto Juridico de los 

trabajadores al servicio del Estado y las relaciones entre los 

trabajadores y las compaiifas petroleras, se tegulaban por la Ley 

Federal del Trabajo, al pasar estos trabajadores a formar parte del 

  

42 DE LA CUEVA, Mario,_El Nuevo Derecho del Trabajo, 5° ed., 

Forrda, S. A., México, 1978, pag. 187. 

43 Citado por DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho del Trabaio, 

5? ed., Op. cit., pags.. 183, 184.
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plantel del Petréleos Mexicanos, continuaba rigiéndose por ese 

cuerpo legal y por los contratos colectivos del trabajo. 

Por otra parte Ferrocarriles Nacionales de México vivid la 

misma situacién, al igual que la Comisién Federal de Electricidad, 

que fue creada en 1937. 

Estos organismos tienen razones histérico-politicas ya 

mencionadas, las que justifican su regulacién por la Ley Federal del 

Trabajo y el porque los derechos adquiridos por los trabajadores, 

serla dificil equipararlos con la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, y mds que nada, creemos que transformar ese 

régimen seria una medida politica de gran trascendencia, sin 

embargo se dice dificil pero no imposible, ya que se pueden 

conservar los derechos adquiridos, pero regulados por la ley o 

reglamento indicado y esto nos llevaria a la integracién del derecho 

laboral y a disminuir la diversidad de los ordenamientos que rigen 

esta materia. 

Por lo que hace al Instituto Mexicano del Seguro Social y 

aun cuando su creacién es posterior a la promulgacién del Estatuto 

Juridico de los Trabajadores del Estado en 1938, aparentemente no 

existen razones de fondo que hubiera tenido el legislador para 

regular las relaciones con los trabajadores, por la Ley Federal del 

Trabajo. Parece ser que se argumenté no era Idgico pues siendo 

trabajadores del Seguro Social, las prestaciones médicas, 

asistenciales, y demés, las presentaba la entonces Direcci6n de 

Pensiones Civiles de Retiro, que no tenia una gama tan amplia de 

presentaciones como ahora las tiene el ISSSTE, y, posiblemente, 

este argumento fue lo que hizo que, entre el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y sus trabajadores, rija la Ley Federal del Trabajo. 

También son reguladas por esta ley todas las 

empresas ptblicas que adoptan la forma de sociedades mercantil y, 

especificamente, la de sociedad anénima, al tener personalidad
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juridica propia y estar sujetas en cierta forma el régimen normal de 

otros entes, entre éstas podemos ejemplificar a Aztcar, S. A., 

actualmente en liquidacién, Comisié6n de Fomento Minero, 

Productora Nacional de Semillas, S. A., Almacenes Nacionales de 

Depésito. 

En cuanto a la Instituciones Nacionales de Crédito, la 

banca mixta y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito se 

regulaban por el apartado"A” del articulo 123 constitucional y la ley 

federal del trabajo hasta septiembre de 1982. Esta situacién cambio 

con motivo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 

de fecha 1° de septiembre de 1982, fecha en que se expropié la 

banca privada. Para la regulacién de las relaciones laborales se 

reformaron los articulos 28, 73 X y 123  constitucionales, 

publicdndose mds tarde un decreto el 6 de septiembre de 1982. 

Posteriormente, en 1990 se anuncio la privatizacién de 

18 bancos ptblicos, la disposicién del decreto mencionado quedé 

inoperante. 

“Estimamos asimismo que debido a las considerables 

diferencias que existen entre las condiciones de trabajo de los 

empleados bancarios y de los trabajadores al servicio del estado, no 

es posible que los primeros se vean afectados al regirse por la Ley 

Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, ya que se verian 

menoscabados algunos de sus derechos adquiridos y disminuidas las 

prestaciones econémicas y de seguridad social a las que se han 

hecho acreedores”.44 

Las relaciones laborales de tas Instituciones de 

Educacién, como las Universidades auténomas por ley, también son 

  

44 ACOSTA ROMERO, Miguel, Derecho Burocrético Mexicano 

Porrdia, S. A., México, 1995, pdg.322.
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reguladas por la Ley Federal del Trabajo, esto fue a partir de la 

reforma al articulo 3° constitucional y se adicioné al titulo sexto de 

la Ley, el capitulo XVIII "Del Trabajo en Universidades e Instituciones 

de Educacién Superior, Auténomas por Ley" que contiene los 

articulos 353-J a 353-U del propio ordenamiento. 

Ademés de lo anterior y en materia de seguridad social, 

los trabajadores universitarios siguen disfrutando de ésta, en los 

términos de sus leyes orgénicas o conforme a los acuerdos que con 

base en ellas se celebren, de donde en algunas, como en la UNAM, 

la seguridad social se rige por la ley del ISSSTE. 

3. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio def Estado, 

Reglamentaria de! apartado B del Articulo 123 Constitucional. 

La Ley Federal de los Trabajadores a! Servicio del 

Estado, reglamentaria del apartado B del  articulo 123 

Constitucional, fue producto de fa lucha de los servidores del Estado, 

fue promulgada el 27 de diciembre de 1963 y publicada el 28 de 

diciembre del mismo afio, abrogando el Estatuto de los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes de la Unién de 1938, al que hicimos 

referencia en el punto anterior. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, regula las relaciones de trabajo entre el Estado y sus 

trabajadores, dicha relacién de trabajo esta conformada por el 

conjunto de derechos y obligaciones que derivan de la misma. 

"Ha sufrido multiples reformas y adiciones desde su 

publicacién, siendo las mds importantes:
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Primera: Decreto del 23 de diciembre de 1966, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 20 de enero de 

1967, que adicioné el articulo 119 y reforms los articulos 128, 140 

y 142. 

Segunda: Decreto del 30 de diciembre de 1966, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 20 de enero de 

1967, que reformé la Fraccién | del articulo 46. 

Tercera: Decreto del 23 de noviembre de 1972, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 28 de diciembre de 

1972, que reform y adicioné los articulos 38 y 43. 

Cuarta: Decreto del 21 de diciembre de 1974, publicado 

en el Diario Oficial de ta Federacién del 23 de diciembre de 1974, 

que reformé los articulos 1° y 5° fraccién IV. 

Quinta: Decreto del 27 de diciembre de 1974, publicado 

en e! Diario Oficial de la Federacién del 31 de diciembre de 1974, 

que reformé y adicioné los articulos 14, fracciones Il y Ill; 43, 

fraccién |; 51, segundo parrafo y 88, fracciones V y VI. 

Sexta: Decreto de! 30 de diciembre de 1995, publicado 

en el Diario Oficial de la Federacién del 31 de diciembre de 1975, 

que reformé y adicioné los articulos 5°, fraccién Il; 16, 35, Ultimo 

parrafo; 43, fracciones IV y X; 46, Fraccién V pdrrafos Il y Ill y 87. 

Asimismo, creé los articulos 42 bis, 46 bis y 127 bis. cfr. 

Séptima: Decreto del 17 de octubre de ‘1978, publicado 

en el Diario Oficial de la Federacién del 23 de octubre de 1978, que 

reformé el articulo 42 bis. 

Octava: Decreto del 28 de diciembre de 1978, publicado 

en el Diario Oficial de la Federacién del 29 de diciembre de 1978, 

que reformé el articulo 5°, fraccién lil, parrafo segundo.
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Novena: Decreto del 27 de diciembre de 1979, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 31 de diciembre de 

1979, que reformé el pdrrafo segundo del articulo 34. 

Décima: Decreto de! 22 de diciembre de 1979, publicado 

en el Diario Oficial de !a Federacién del 15 de enero de 1980, que 

reform6 el articulo 62. 

Décimoprimera: Decreto del 27 de diciembre de 1979, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 15 de enero de 

1980, que reformé el inciso c) primer pdrrafo del articulo 50. 

Décimosegunda: Decreto del 28 de diciembre de 1982, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 21 de febrero de 

1983, que reformé los articulos 5°, 8°, 20 y 32. 

Décimotercera: Decreto del 30 de diciembre de 1983, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 21 de enero de 

1984, que reformé los articulos 5°, 32, 43 y 65. 

Décimocuarta: Decreto del 30 de diciembre de 1983, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 12 de enero de 

1984, que reformé los articulos 119, 120 Y 124; reformd y adiciond 

los articulos 118, 121, 122, 123, y 128 y adicioné la ley con Jos 

articulos 120-A, 120-B, 120-C, 121-A, 124-A, 124-B Y 124-C. 

Décimoquinta: Decreto del 29 de diciembre de 1984, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 31 de diciembre de 

1984, que reformé los articulos 32, 33, 35, 40 y 43 fraccién IV y 

derogé el articulo 36. 

Decimosexta: Decreto del 28 de noviembre de 1986, 

publicado en el Diario Oficial de ta Federacién del 24 de diciembre de 

1986, que reformé los articulos 3°, fracciones XIi y XIV; 4°, primer 

pdrrafo; 6°, primer y segundo parrafo de la fraccién IV; 14, 16,
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fracciones | y Il; 19, pdrrafo final; 21, 22, 31, fracciones Ly X; 35, 

45, fracciones |, Il y Ill; 47, 54, 60, primer parrafo; 64, 87, 

fracciones | y Il; 89, primer pdrrafo; 91, primer parrafo, fracciones I, 

Il y IV; 99, 100, fraccién |; 101, fracciones ly Ill; 103, fraccién | e 

inciso d) y fraccién Il; 106, primer parrafo; 108, primer parrafo; 3°, 

112, fracciones I,V y VI; 117, primer pérrafo, y 157, fracciones IVy 

XV, inciso b); se adicionan los articulos 4° con un segundo parrafo; 

6°, fraccién IV con dos pdrrafos; 16, con las fracciones Il a V y un 

parrafo final; 45, con una fraccién IV; 46 con un segundo parrafo; 

103, fraccién primera con un inciso d); 112, con una fraccién VII; se 

modifican las denominaciones del capitulo sexto y su seccién 

primera y del capitulo VII del titulo segundo, pasando el capitulo VIII 

del mismo titulo a formar parte de dicho capitulo VII y se adicionan 

las secciones Ill y IV del capitulo VI del titulo Hl, de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

Decimoséptima: Decreto del 7 de diciembre de 1987, 

publicado en e! Diario Oficial de la Federacién del 22 de diciembre de 

1987, que reformé el articulo 29 sefialando los dfas de descanso 

obligatorio los que sefale el calendario oficial y el que determinen 

las leyes federales y locales electorales, independientemente de las 

fechas sefialadas en el calendario, los burécratas han conseguido 

ventajas especiales que vienen generalizando los casos en los que 

asistan a desfiles y manifestaciones publicas, consistentes en 

descansar al dia siguiente de éstos, con goce integro de salario."45 

Existen diversas leyes que dan las bases que regiran esa 

relacién, como son: fa Constitucién, la Ley Federal de los 

Trabajadores a! Servicio del Estado; y se aplican a estas relaciones lo 

relativo al Presupuesto de Egresos de la Federacién y del Distrito 

Federal. 

  

45 ibidem, p4g.36 a 38. 
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La relacién de trabajo implica: 

a) El acuerdo de voluntad entre el Estado y sus 

trabajadores. 

b} Un nombramiento hecho por autoridad competente. 

c) La aplicacién del estatuto al servidor publico. 

d). Los efectos de la relacién de trabajo. 

Existen otros textos legales en materia burocrdatica, 

como son: 

- Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliacién 

y Arbitraje. 

- Ley reglamentaria de la fraccién XIII bis del apartado B 

del articulo 123 constitucional (Ley Laboral Bancaria}. 

- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores de! Estado. 

- Reglamento Interior de Organos de Gobierno de! 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de !os Trabajadores del 

Estado. , 

- Reglamento Financiero del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

- Reglamentos de Prestaciones Econémicas del ISSSTE. 

- Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. 

- Ley en favor de los veteranos de fa Revolucié6n como 

servidores del Estado. 

- Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles. 
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Sin embargo, si bien es cierto que los fines que 

persiguen el Estado y sus servidores es diferente al de los 

trabajadores de empresas privadas, nos damos cuenta que Jas leyes 

que regulan las relaciones de ambos son excesivas, existe tanta 

diversidad, que en nuestra opinién es innecesaria, ya que se podria 

tomar como base una ley Unica y para enfocar cada caso concreto, 

deberfamos basarnos Unicamente en reglamentos. 

4. Ley Reglamentaria de la Fraccién XIll bis del Articulo 123 

Constitucional. 

Las relaciones laborales de los trabajadores del Sistema 

Financiero Mexicano, derivan actualmente a dos vertientes, una 

como servidores publicos y otra empleados y trabajadores privados 

o al servicio de organizaciones privadas. 

Esto es, el régimen laboral de los trabajadores de las 

instituciones que forman parte de dicho sistema, a nuestro modo de 

ver se ha complicado a partir del 1° de septiembre de 1982, pues 

antes de esa fecha regia para todos los trabajadores del sistema, el 

Apartado A del articulo 123 de nuestra Constitucién, La Ley Federal 

del Trabajo y el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 

Con motivo de la expropiacién o nacionalizacién de la 

banca en 1982, se inicié un periodo de cambios lagislativos, de tal 

manera que ahora el régimen laboral de las instituciones del sistema 

tiene diversos regimenes, que son: 

- El aplicable a los trabajadores de las sociedades 

nacionates de crédito, y a las instituciones nacionales de crédito, que 

hasta ef 14 de enero de 1985, eran sociedades anénimas y a partir 

del dia siguiente a esta fecha son instituciones de banca de 

 



  

76 

desarrollo, a los trabajadores del Banco de México y del Patronato 

del Ahorro Nacional. 

Las normas que regulan la relacién laboral de los 

servidores pUblicos de fas instituciones de crédito y demas 

intermediarios financieros, son en orden jer4rquico: Constitucién de 

los Estados Unidos Mexicanos en sus articulos 28, 73, fracci6én X; 

Titulo IV articulos 108 y 114 y articulo 123 apartado B; Ley Federal 

de los Trabajadores at Servicio del Estado, Condiciones Generales de 

Trabajo de cada institucién, Convenio de subrogacién de servicios 

con el IMSS, Ley de Responsabilidades de Servidores Publicos, 

Titulo X del Cédigo Penal del Distrito Federal “De los Delitos 

Cometidos por Servidores Publicos.” 

"La inclusién de los trabajadores de los bancos al 

régimen del Apartado 8 del articulo 123 indudablemente fue 

consecuencia de la expropiacién de dichos bancos y para los efectos 

de la sindicalizacién y del derecho de huelga, fue ademas una 

medida de politica legislativa que trajo muchas consecuencias de 

orden juridico, entre las que a nuestro juicio destacan: el hecho de 

que los empleados de los bancos fueron considerados servidores 

publicos, a partir de la entrada en vigor del titulo 1V en febrero de 

1983, reformado en la constitucién y su régimen legal en cuanto a 

obligaciones, infracciones y sanciones se amplia, pues sen 

aplicables: la Ley de Responsabilidades de Servidores Puiblicos y 

ordenamientos conexos, asi como también las reformas al titulo X 

de! libro segundo intitulado "Delitos Cometidos por servidores 

publicos, articulos 212 a 223 del Cédigo Penal del Distrito Federal. 

Posteriormente el 18 de julio de 1990 se derogé el pdrrafo quinto del 

articulo 28 de la Constitucién, se promulgé un una nueva Ley 

reglamentaria de ta fraccién Xill bis y se inicio un proceso de 

reprivatizacién de 18 bancos multiples que tuvo como consecuencia 

el que los trabajadores de esos bancos salierar. del régimen del 

articulo 123 apartado B de la Constitucién y la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y pasaron o mejor dicho
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regresaron al articulo 123 apartado A y su ley reglamentarfa, los 

trabajadores de las instituciones de crédito y organizaciones 

auxiliares estén reguladas por este ultimo, con motivo de fa 

reprivatizacién bancaria, con la sola excepcién de Bancos de 

Desarrollo, Banco de México y Patronato del Ahorro Nacionat".46 

Por otra parte, en cuanto a los trabajadores de filiales y 

oficinas de representacién de bancos extranjeros también les es 

aplicable el articulo 123 apartado A y la Ley Federal del Trabajo. 

Tocaremos el tema de una figura peculiar como son los 

fideicomisos, es necesario plantear la cuestién a través de una 

interpretacién de la anterior Ley Bancaria de 1941 y de la actual que 

fue publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 1990. 

Desde hace mucho tiempo se ha planteado el problema 

de los trabajadores que las instituciones 0 departamentos fiduciarios 

ocupan para el desempefio de mandatos, comisiones, 0 !a realizacién 

de fideicomisos. El articulo 45 fraccién XIV de la Ley Bancaria a la 

letra: El personal que las instituciones fiduciarias 0 comisiones o la 

realizaci6n de fideicomisos, no formaré parte del personal de la 

institucién, sino que, segun los casos, se considerard al servicio del 

mandante 0 comitente o del patrimonio dado en fideicomiso. 

Sin embargo, cualesquier derechos que asistan a esas 

personas conforme a la ley, los ejercitaran contra la instituci6n 

fiduciaria, la que, en su caso, para cumplir con las resoluciones que 

la autoridad competente dicte, afectard, en la .medida que sea 

necesaria, los bienes materia del fideicomiso, de acuerdo con lo 

establecido en la fraccién Itt de este articulo, segun el criterio 

sefalado, acudiriamos al supuesto de que los trabajadores de los 

  

46 ACOSTA ROMERO, Miguel y Laura Esther de ta Garza Campos, 

Derecho Laboral Bancario, Porrda, S. A., México, 1988, pdg. 143 y 

144. 

  

 



  

78 

fideicomisos estaban al servicio del fideicomitente y fideicomisario, 

segtin sea el caso y permite que el primero pueda ser el Gobierno 

Federal, el Gobierno de una entidad federativa o el ayuntamiento de 

un municipio, o alguna entidad paraestatal, federal o local, asi como 

personas privadas, resulta que para instituir los derechos y 

obligaciones de esos trabajadores habria que atender en cada caso, 

a determinarse quién es el fideicomitente o el fideicomisario y 

determinar el régimen laboral que to regule, pues si es el gobierno, 

serd el apartado B del articulo 123 y su respectiva ley reglamentaria, 

si fuera algtin organismo descentralizado como PEMEX o un 

particular, seria el apartado A del mismo articulo y su ley 

reglamentaria, asf como su contrato colectivo de trabajo; y en caso 

de que sea alguna de las entidades federativas, el régimen laboral 

serd el que determine el Congreso Local en los términos del articulo 

115, fraccién IX de la constituci6n. 

Esta situacién ademas de originar una diversidad de 

regimenes, como ya lo habiamos comentado, y sobre todo crea una 

desigualdad y una inequidad en cuanto a las prestaciones a que 

tienen derecho esos trabajadores. 

La Ley de Instituciones de Crédito que fue publicada en 

el Diario Oficial el 18 de julio de 1990, en su articulo 82 plantea una 

nueva situacién en relaci6n a las personas que trabajan en los 

fideicomisos que textualmente establece: “El personal que las 

instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la 

realizacién de fideicomisos, no formarén parte del personal de la 

institucién, sino que, seguin los casos, se consideraré al servicio det 

patrimonio dado en fideicomisos. Sin embargo cualquier derecho 

que asistan a esas personas conforme a la ley, los ejercitardn en 

contra de la instituciédn de crédito, la que en su caso para cumplir 

con las resoluciones que la autoridad competente dicte, afectard los 

bienes materia del fideicomiso. 
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"El Reglamento de Trabajo de los Empleados de las 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito, 

establecié una serie de normas y prestaciones congruentes con el 

espiritu de Derecho del Trabajo, en el sentido de que las leyes y 

demas disposiciones legales sélo fijan los minimos de que disfrutan 

los trabajadores, pero que las practicas de empresas y los acuerdos 

entre patrones y trabajadores y contratos colectivos de trabajo 

pueden ampliar esas prestaciones, y todo lo que concede a los 

trabajadores quedard incorporado al estatuto legal que rige las 

relaciones laborales”.47 

La relaci6n de trabajo tienen dos  caracteristicas 

principales: 1a dependencia econémica y !a subordinaci6n. 

Creemos que fos trabajadores que los bancos utilizan 

para laborar en los fideicomisos que operan, deben tener el mismo 

régimen que los trabajadores bancarios, concluimos que de nos ser 

asi, no gozardn de las mismas prestaciones y beneficios que los 

estrictamente bancarios, ademds de que existe una contradiccién 

pues la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos si los 

incluye para sus efectos, al igual que el Codigo Penal en los articulos 

212 a 224, hace referencia a estos trabajadores de fideicomisos 

como servidores ptblicos, por lo que no deben ser excluidos y 

considerados como trabajadores de las sociedades nacionales de 

crédito. 

Por otra parte seria injusto que solo para las infracciones 

y delitos sean servidores publicos, pero no para los beneficios ya sea 

como trabajadores de un fideicomiso privado o publico. 

4 TENS Wa BEBE 

sit ‘DE. LA isutOTECA 

  

47 ibidem, pag. 180.
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5. Legislacién de los Trabajadores al servicio de los Municipios. 

Como hemos visto, el Derecho Burocratico dista mucho 

de estar sistematizado y unificado, y en este aspecto, tenemos que 

el articulo 115, fraccién VIII, pérrafo segundo establece: "Los 

Estados adoptardn, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 

divisién territorial y de su organizacién politica y administrativa, el 

Municipio Libre conforme a las bases siguientes: 

VIIL Las leyes de los Estados introduciran el principio de 

la representacién proporcional en la eleccidn de los ayuntamientos 

de todos los Municipios. 

Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus 

trabajadores se regirdn por las leyes que expidan las legislaturas de 

los Estados con base en to dispuesto en el articulo 123 

Constitucional, y sus disposiciones reglamentarias.” 

Posteriormente, en febrero de 1983 se agregé el 

segundo pérrafo a la fraccién Viti, ya que los trabajadores de los 

Municipios no se hallaban regulados. 

El articulo 115 constitucional remite al articulo 123 sin 

especificar qué apartado, pero nos atrevemos a afirmar que la 

remisi6n es al apartado B, ya que se refiere a las entidades 

federativas y es precisamente ese apartado el que se encarga de la 

relacién taboral entre el Estado en cualquiera de sus niveles, federal, 

estata! o municipal y sus trabajadores. 

El artfculo 116, fraccién V, establece: "El poder publico 

de los Estados se dividiré, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, y mo podra reunirse dos o mds poderes en una sola 

persona y corporacién, ni depositarse el legis!ativo en un solo 

individuo.
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Los poderes de los Estados se organizarén conforme a la 

Constitucién de cada uno de ellos, con sujecién a las siguientes 

normas. 

V. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus 

trabajadores se regirdn por las leyes que expidan las legislaturas de 

los estados con base en lo dispuesto por el articulo 123 de la 

Constitucién de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones 

reglamentarias. 

Las entidades federativas asf como tos municipios 

forman parte del Poder Publico, de tal suerte que quienes les prestan 

servicios son regulados por el articulo 123 apartado B. 

Sin embargo, volvemos a ver que existe una diversidad 

excesiva, son 31 estados y por cada uno existe una Ley Burocratica 

que regula las relaciones de los trabajadores al servicio de estos, con 

diversos nombres y que entraron en vigor en diferentes fechas, 

estando todas vigentes aunque con reformas, por ejemplo tas 

primeras leyes en adecuarse a lo preceptuado por los articulos 115 y 

116 constitucionales son: la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado de Michoacén de Ocampo y de sus municipios, Ley del 

Trabajo de los Servidores Piiblicos al Servicio del Estado y de los 

municipios de Guanajuato, Ley del Trabajo de los Servidores Publicos 

al Servicio del Estado y de los municipios de Sinaloa, Ley para los 

Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y de los municipios, Ley de 

los Trabajadores al Servicio de los Poderes, municipios e 

Instituciones Descentralizadas del Estado de Tabasco, Ley del 

Servicio Civil en el Estado de Zacatecas y la Ley del Servicio 

Burocratico del Estado de Tamaulipas. 

6. Ley Orgdnica de los Trabajadores del Servicio Exterior Mexicano y 

su reglamento.
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El Servicio Exterior Mexicano es otro grupo de 

trabajadores que esta remitido para su regulacién a una normatividad 

especial, esta integrado por el cuerpo permanente de funcionarios 

del Estado, encargados especificamente de representarlo en el 

extranjero y es responsable de ejecutar la politica exterior de 

México, de conformidad con los principios normativos que establece 

la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es el 

6rgano permanente especificamente encargado de representarlo en 

el extranjero. 

"El Servicio Exterior depende def Ejecutivo Federal, su 

direccién y administracién estén a cargo de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo despuesto por la Ley Organica 

de la Administracién Publica Federal y a los lineamientos de politica 

exterior que sefale el Presidente de la Republica". 

El Servicio Exterior Mexicano se integra por el personal 

de carrera, personal temporal y personal asimilado. 

El personal de carrera serd permanente y comprende dos 

ramas, diplomatico-consular y técnico-administrativo. El temporal, 

tendré funciones especificas en una adscripcién determinada y por 

plazo definido, al término del cual sus funciones cesaran 

automaticamente, no figurardn en los escalafones respectivos. 

El personal asimilado se integra de funcionarios y 

agregados a misiones dipiomaticas y representaciones consutlares, 

cuyo nombramiento haya sido gestionado por otra autoridad 

competente, con cargo a su propio presupuesto, dicho persona! sea 

acreditado por la Secretaria con el rango que ésta determine y su 

asimilacién al Servicio Exterior tendr4 efectos sélo durante el tiempo 

que dure la comisién que se le ha conferido.
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El personal asimilado estar4 sujeto a las misma 

obligaciones que los miembros del personal de carrera del Servicio 

Exterior. 

La exclusién de los trabajadores al servicio exterior 

mexicano del régimen laboral burocraético ordinario encuentra su 

fundamento en la fraccién XIt del apartado "B" del articulo 123 

constitucional que sefiala: "...asi como el personal del servicio 

exterior se regirén por sus propias leyes". En concordancia con la 

disposicién constitucional citada, la Ley reglamentaria del apartado 

"B" indica el articulo 8°: "Quedan excluidos del régimen de esta 

ley... los miembros del Servicio Exterior Mexicano...". 

El marco juridico laboral deriva de las disposiciones 

contenidas en la Ley Organica del Servicio Exterior Mexicano y en el 

Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, publicado en el 

Diario Oficial de 22 de julio de 1982. 

Evidentemente que en ninguna parte hemos mencionado 

nada relativo a derechos colectivos o procesales de estos 

trabajadores. 

Como en otros trabajos, la normatividad que rige al 

personal del Servicio Exterior se justifica en algunas de fas 

modalidades que impone, pero no cabe duda que restringe otros 

derechos sin que exista justificacién. 
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REFORMA DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

1. La integraci6én de un solo apartado de! articulo 123 

Constitucional. 

En el desarrollo del presente trabajo se ha mencionado la 

diversidad de disposiciones que regulan las relaciones de trabajo. En 

este sentido, la motivacién del estudio la constituye el proponer la 

unificaci6n de las diferentes regulaciones que existen y que son 

aplicables a las relaciones laborales, este es un anhelo preexistente 

de la clase trabajadora y ain cuando se ha sefialado que existen 

caracterfsticas que diversifican 1a naturaleza de las relaciones 

laborales, ello obedece fundamentalmente a cuestiones intrinsecas al 

propio patrén, verbigracia el caso de los trabajadores al Servicio del 

Estado. 

Hemos considerado que todos los trabajadores sin 

importar la naturaleza de su patron, deben de contar con los 

minimos bdsicos reconocidos a nivel constitucional, de tos derechos 

que les corresponden, por ello es que se considera conveniente se 

unifique el contenido del articulo 123 constitucional, para hacerlo 

tutelador de esas garantias minimas requeridas por los trabajadores. 

Retomando lo expuesto en el capitulo primero, por 

trabajador se debe entender: "...es la persona fisica que presta sus 

servicios a otra, fisica o moral, un trabajo personal subordinado", es 

decir, que sus caracteristicas son uniformes en todos los niveles en 

que existen relaciones laborales. 

El caso del patrén es diferente, pues los referidos al 

Apartado "A" del precepto constitucional, tienen en general la 

obtencién de un lucro o beneficio derivado del aprovechamiento de 

la fuerza de trabajo de sus obreros.
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En el supuesto de los trabajadores al Servicio del Estado, 

apartado "B" e! patrén no tiene un afan de lucro, sino que realiza un 

fin de servicio em beneficio de toda la poblacién, de ahf que existan 

particularidades que hayan motivado su segregacién. Sin embargo, 

lo que sostenemos es que en el caso de los trabajadores, 

independientemente del fin que persiga su trabajo, en todos los 

casos realizan un trabajo personal, subordinado y percibiendo una 

retribucién, su naturaleza intrinseca-es iguales y la regulaci6n no 

debe ser diversa. ‘ 

Los trabajadores a! servicio de los Estados, los 

Municipios y del Servicio Exterior Mexicano, requieren del 

reconocimiento derechos minimos laborales idénticos a nivel 

constitucional, toda vez que en este caso el patrén ademas de tener 

una funcién de servicio, ve limitadas las relaciones laborales a 

cuestiones regionales, presupuestales y de cultura de los lugares en 

que se prestan, de ahi que exista una regulacién especializada para 

ellos, la que se considera puede subsistir. 

La situacién de los Municipios en cuanto al derecho 

laboral es sumamente especial, y se ha mantenido ajeno a las 

fegislaciones que hemos analizado. 

La figura del Municipio ha sido robustecida a lo largo de 

su historia y por lo que corresponde a sus trabajadores por la 

autonomia que hemos referido y por obtener sus ingresos de una 

manera propia, se ha permitido que su regulacié6n sea propia y 

exclusiva de la autoridad municipal que fue dotado de facultades 

para expedir reglamentos de observancia general en sus 

jurisdicciones respecto a sus atribuciones y organizacién 

administrativa. 

Dada la amplia autonomia municipa!, estos han expedido 

sus propios ordenamientos laborales, alejandose de los margenes y 

bases minimas existentes en la legislacién relativa a los apartados
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"A" y "B" del articulo 123 constitucional actual, Jo que origina una 

diversidad de legislaciones, que arroja problemas de términos 

prescriptivos, multiplicidad de prestaciones y en general un 

desconocimiento de la legislacién laboral municipal. Se han emitido 

diversas disposiciones, sobre el particular y basta sefalar a manera 

de ejemplo sobre los problemas que presentan algunos municipios 

como los del Estado de México, se concede a los trabajadores para 

ejercitar las acciones por despido injustificado, el término de un afio 

y en Michoacan y en algunos Estados del Norte del pais, se concede 

un mes, asi como también existen localidades en las cuales se 

otorgan cuatro meses. 

Por otra parte, otro de los problemas y quizds el principal 

sobre estas legislaciones es el desconocimiento que existe de ellas 

por su falta de difusién. 

La propuesta que se realiza tiende por tanto a que se 

establezca la regulacién unica del articulo 123 constitucional, que se 

rija por el principio de que todo aquel que presta un servicio 

personal, subordinado y remunerado, debe de disfrutar de un minimo 

de derechos frente a su patrén y el Estado, atin cuando exista 

identidad entre éstos, en atencién a que tal fue el espiritu del 

Constituyente de Querétaro, ademas se considera necesario proteger 

a la clase laborante que es la que produce el beneficio de toda la 

poblacién y resulta ser la mas oprimida y con menor poder 

adquisitivo por la continua tendencia inflacionaria en la Nacién. 

Esta circunstancia se ha venido reflejando y 

acrecentando mds en nuestros tiempos, motivada sobre todo por e! 

reflejo de los logros sindicales, en el dnimo de los servidores 

puiblicos, que consideran ser los trabajadores de segunda al verse 

superados en percepciones y prestaciones por sus similares del 

sector privado, principalmente en situaciones del retiro del servicio. 
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Anteriormente los servidores publicos se encontraban 

remunerados por encima de los del sector privado, sin embargo, las 

circunstancias econémicas nacionales han obligado a la austeridad y 

el racionamiento del presupuesto de dependencias y organismos 

dependientes del Estado, mientras que el sector privado, donde los 

sindicatos han logrado una fuerza sin paralelo en la historia con el 

derecho de huelga, que mas bien calificamos en lo personal de 

"abuso" de dicho derecho, han obtenido fogros econémicos y de 

prestaciones que les permiten mantenerse por encima de los 

trabajadores que dependen de un presupuesto estatal sumamente 

limitado. 

"El articulo 123 constitucional hace la diferencia con dos 

apartados "A" y "B" y para que exista una verdadera igualdad entre 

los trabajadores se deben eliminar los apartados, contemplando asf a 

los trabajadores en general, haciendo mencién a los burocraticos, 

municipales y bancarios, cumpliendo asf con la finalidad social por la 

cual se did la creacién del derecho del trabajo, lo que seria la tutela 

Gnica para toda persona que se vea sujeta a una relacién de 

prestacién de servicios personales y subordinados, logrando asf la 

unidad normativa del Derecho del Trabajo que por demas seria 

congruente con el espiritu codificador que ha caracterizado a nuestra 

ciencia juridica desde su origen y no violentaria ta estabilidad del 

estado de derecho".48 

El reconocimiento de éstos derechos minimos no inhibe a 

respetar las particularidades de cada nivel de las relaciones laborales, 

pero esto debe dejarse a leyes teglamentarias. 

  

48 NORIEGA, Alfonso, Los Derechos Sociales Creacién de la 

Revolucién de 1910, Op. Cit., pag. 778. 
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2. La regulacién laboral integral en rango constitucional. 

Con base en la propuesta realizada en el apartado que 

antecede, se considera que debe existir un reconocimiento con 

rango constitucional de derechos minimos de los trabajadores, para 

asf constituirse en un verdadero derecho reivindicador y social. 

Esto nos lleva a considerar principios que deben ser 

aplicables a toda relacién de trabajo, por ejemplo: 

A) Jornada de Trabajo. 

La duracién maxima de la jornada de trabajo, la jornada 

maxima de ocho horas no es sencillamente un complemento para 

significar que es bueno trabajar unicamente ese ntimero de horas, es 

para garantizar la libertad de los individuos, su vida y sus energias, 

la vigente Ley Federal del Trabajo en el articulo 58 define a la 

jornada de trabajo como ”...el tiempo durante el cual el trabajador 

esté a disposicién del patrén para prestar su trabajo"; cuando e! 

legislador limita la jornada de trabajo, busca hacer mas humana fa 

prestacién del servicio, mds acorde a la naturaleza del hombre, sin 

embargo la limitacién de la jornada de trabajo no debe entenderse 

como algo general y absoluto, sino que debe atender a la naturaleza 

de cada trabajo y a las circunstancias de prestacién de! mismo, el 

establecer mdximos a las diferentes jornadas, no significa que deban 

ser necesariamente de esas magnitudes, quiere decir que no podran 

exceder de esos limites. Consecuentemente y por via contractual 

pueden fijarse jornadas menores, consideramos que la jornada 

maxima debe estar regulada a nivel constitucional, ya que es uno de 

los tantos derecho minimos de los trabajadores. 

B) Tiempo Extraordinario. 

La regulacién bdsica de tiempo extraordinario debe ser 

derecho fundamental, pues e! legislador también previo que la 

jornada de trabajo tuviera que prolongarse mas alld de los topes 

establecidos en la norma y con alto sentido protector puso limites
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para el servicio extraordinario y le fijo una retribucién especial, es 

necesario que esta se eleve a rango constitucional y proteger la 

naturaleza del hombre, como portador de valores trascendentes 

asegurando el pago debido y evitar asf el abuso del patrén y la 

explotacién de la clase trabajadora. Ligado al punto anterior, el 

establecer una jornada de trabajo mdxima y pagar de manera 

especial el tiempo que exceda de esos limites, constituyen una 

garantia de seguridad jurfdica para los trabajadores. 

C) El derecho al descanso con pago obligatorio. 

"El descanso como derecho inherente a la jornada de 

trabajo, responde a razones de diversa [ndole: médicas, psicoldgicas, 

econémicas, sociales, por tanto no es un simple capricho de los 

trabajadores, lo que se pretende es preservar la salud del trabajador, 

evitando accidentes de trabajo y disturbios “por cansancio, y asf 

mantener el nivel de productividad, laborando en plenitud de 

facultades, se debe prever descanso durante la jornada de trabajo en 

dos perfodos de 15 minutos cada uno diariamente, asf como el 

descanso semanal, sin embargo los servidores publicos gozan de un 

mejor derecho, conforme a lo dispuesto a un Acuerdo administrativo 

con dos dias de descanso, ta finalidad de ambos es permitir que el 

trabajador recupere las energfas perdidas con motivo de la prestacién 

del servicio".49 

D) Salario remunerador. 

El trabajador debe tener derecho a un salario digno y 

decoroso. Enel articulo 123 constitucional en su fraccién IV se 

establece que los salarios minimos generales deben ser suficientes, 

lo que significa que deben bastar para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, 

y para proveer a la educacién obligatoria de los hijos. Un buen 

43 acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de 

Diciembre de 1972, entro en vigor el 1°. de Enero de 1973.
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propésito del Constituyente de Querétaro, que hasta hoy sigue 

siendo un objetivo por alcanzar. 

En la actualidad funcionan tres salarios minimos 

generales, que corresponden a las distintas dreas geogrdficas en que 

se encuentra dividido el pals, en estricto apego al principio de 

igualdad de salarios, consideramos que es conveniente que se 

establezca un solo salario minimo general para toda la Republica , si 

bien es cierto que el! desarrollo regional presenta notables 

diferencias, lo que aparentemente justificaria la existencia de dreas 

geograficas salariales, es urgente que México ponga su mejor 

empeijio en lograr el desarrollo nacional pleno. 

El salario minimo profesional es !a cantidad menor con la 

que debe retribuirse un trabajo que requiera de destreza o 

capacitacién especial, en una determinada rama de la actividad 

econémica, en oficios o trabajos especializados. No obstante el 

establecimiento legal de salarios minimos, generales y profesionales, 

y de diversas normas protectoras, la pérdida del poder adquisitivo 

de! ingreso de los trabajadores, ha ocasionado que estos privilegios 

no pasen del papel en e! que estan escritos. 

E) Vacaciones. 

El derecho a disfrutar de un descanso anual 

(vacaciones), como lo mencionamos anteriormente, ademas del 

descanso durante la jornada de trabajo, el descanso semanal, 

conforme pasa el tiempo se van acumulando fatigas y tensiones que 

no logran ser superadas con el simple descanso semanal; es por tal 

raz6n que se conceden las vacaciones, que buscan que el trabajador 

se aparte por completo de su rutina de trabajo y mediante la 

intensificaci6én de la vida familiar y social, se consigue que el 

trabajador descanse. 
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Los dos grandes regimenes laborales que existen en 

México, presentan diferencias relevantes en la regulaci6én de las 

vacaciones. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

establece que los servidores publicos en sus articulos 30 y 40, a 

partir de los seis meses de servicio tienen derecho a 10 dias de 

vacaciones, con goce de salario integro y con el pago de una prima 

vacacional del 30% del salario que corresponda a los dias de azueto, 

por lo que estarén gozando de 20 dias de vacaciones anuales. 

Por otra parte, el articulo 76 de la Ley Federal del 

Trabajo establece "Los trabajadores que tengan mds de un afio de 

servicios disfrutaran de un perfodo anual de vacaciones pagadas, 

que en ningtin caso podrd ser inferior a seis dias laborables, y que 

aumentard en dos dias laborables, hasta llegar a doce por cada afio 

subsecuente de servicios. Después del cuarto afio, el periodo de 

vacaciones se aumentar4 en dos dias por cada cinco de servicios". 

La prima vacacional que les corresponde ser4 de por lo menos 25% 

de! salario correspondiente al periodo vacacional. 

Por excepcién la Ley Federal del Trabajo establece 

periodos vacacionales mas amplios en funcién de la naturaleza del 

servicio, esto sucede con los menores, los trabajadores de los 

buques y las tripulaciones aeronduticas. 

Es evidente que los servidores piblicos son Titulares de 

un mejor derecho a vacaciones, e! tiempo de adquisiciédn de este es 

més corto, la prima vacacional es mayor, cuentan con dos periodos 

de vacaciones anualmente, tienen mds dias; la diferencia mas 

notoria deriva precisamente de la magnitud del periodo de 

vacaciones. El trabajador estatal disfruta desde el comienzo de 

vacaciones amplias; en tanto que con el sistema de aumento 

progresivo con base en la antigtiedad que sigue la Ley Federal del
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Trabajo, un trabajador gozarfa de 20 dias de vacaciones anualmente, 

sélo hasta haber cumplido 24 afos de servicio. 

Debe hacerse un esfuerzo por aumentar el monto de las 

vacaciones de Jos trabajadores que se regulan por el apartado “A” 

del articulo 123 constitucional y estar en igualdad de condiciones 

con los trabajadores regulados por el apartado "B" de esta articulo, 

como referencia debe tomarse en cuenta que la Organizacién 

Internacional de! Trabajo, en el convenio 132 (1970), establece 

como pauta que las vacaciones no deben ser menores a 3 semanas 

laborables por un afio de servicios; convenio que por cierto ha tenido 

pocas ratificaciones, entre las que no se encuentra México. 

Se podria pensar que una medida de esta tipo caminarla 

en sentido opuesto a los empefios por producir mds y mejor, para 

mejorar nuestro niveles de competitividad, pero dificilmente se podra 

negar que otorgar vacaciones generosas es indispensable para 

preservar fa salud y bienestar de! trabajador, puede incrementar o 

mantener su capacidad productiva si se encuentra en plenitud de 

facultades, por lo que la diferencia entre los trabajadores del estado 

y los trabajadores regulados por el apartado "A", no es mas que el 

patrén, pero al fin y al cabo trabajadores; por igualdad y por justicia 

social no deberia de existir la tan marcada diferencia en esta y otras 

prestaciones. 

Considerando los aspectos que coinciden para lograr la 

productividad son muchos, uno se los mas importantes es respetar 

al trabajador los reposos y descansos, que son la base para un 

rendimiento a plenitud. 

F) Seguridad Social. 

Et derecho a disfrutar de seguridad social a cargo del 

patrén, que cubrird la vivienda digna y asistencia médica, en el caso 

de los trabajadores regulados por el apartado "A” las aportaciones 

son actualmente tripartitas, el Gobierno, el patrén y los trabajadores;



  

93 

en el caso de los trabajadores al servicio del Estado es bipartita el 

Gobierno y los trabajadores; sin embargo, no tiene caso que exista 

una regulacién por separado a nivel constitucional. 

G) Aguinaldo. 

El derecho a aguinaldo, es una de las prestaciones en donde es 

notoriamente superior la posicién de los servidores publicos, en la 

Ley Federal de! Trabajo que es reglamentaria del apartado "A", enel 

articulo 87, determina que consistiré en 15 dias de salario, por lo 

menos. En tanto que para los burécratas dicha prestacién deberd 

tener un importe que seré equivalente a 40 dias, cuando menos, 

segtin el articulo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, como se puede apreciar, el monto de las 

cantidades minimas que por concepto de aguinaldo prevén las dos 

leyes reglamentarias del articulo 123 constitucional, existe una 

diferencia de 25 dias de salario, consideramos que si bien es cierto 

el objetivo de este trabajo es proponer la equidad entre los 

trabajadores y no asi la merma de las prestaciones, es necesario 

elevar a rango constitucional un minimo de dias en prestacién de 

aguinaldo para todos los trabajadores y las leyes reglamentarias 

respectivas no deberdén dar menos que lo establecido en nuestra 

Carta Magna. 

H) Regulacién especial para las mujeres. 

El articulo 123 constitucional acentua su cardcter 

protector cuando se ocupa de las mujeres trabajadoras: durante el 

embarazo prohibe la realizacién de los trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en 

relacién con la gestacién; autoriza un descanso de seis semanas 

antes y seis semanas después de la fecha aproximada del parto, 

debiendo percibir un salario integro, conservar su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido por la relacién de trabajo, ademas 

en el periodo de lactancia prevé dos descansos diarios de media hora 

cada uno, para alimentar a sus hijos. 
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Algunos aspectos juridicos concretos que deben tomarse 

en cuenta si en realidad se desea mejorar la situacién de la mujer 

trabajadora, son: la reestructuraci6n de los descansos para 

alimentar a los hijos, la flexibilizacién de los periodos pre y 

postnatales, y la apertura de la vida sindical a las mujeres, sobre 

todo las mujeres jévenes. 

Estas medidas protectoras, si bien, como lo hemos 

dicho, deben hacerse flexibles para ser efectivas y para adaptarse a 

las necesidades de cada mujer, estan destinadas a proteger la salud 

y la vida de la mujer y la del nuevo ser, al decir flexibles nos 

referimos a que el periodo de mes y medio pre y pos natal, sea ella 

quien determine la forma de distribucién que mas le convenga, con 

la autorizacién de! médico que fa atiende. 

La Ley Federal del Trabajo en sus articulos 164 a 172, 

establecen, con el mismo propésito, la prohibicién de utilizar sus 

servicios en labores insalubres o peligrosas, en el trabajo nocturno 

industrial, en establecimientos comerciales o de servicios después de 

las diez de la noche o en horas extraordinarias, cuando se ponga en 

peligro la salud de la mujer o la del producto. 

Actualmente, la igualdad juridica del hombre y la mujer 

est4 fuera de dudas, ante la Ley el varén y la mujer son iguales. Sin 

embargo, la igualdad de oportunidades en los centros de trabajo 

siguen siendo aspiracién, anhelo no cumplido para las mujeres. 

Todavia pueden mas los viejos mitos que elevan al hombre en un 

ser superior a la mujer; an cuando hay hombres de pocos sesos que 

menosprecian el trabajo femenino. 

No obstante, la participacién activa de la mujer, no tolera 

en la mayoria de los casos, ni a la justa valoracién de su trabajo, ni 

el mejoramiento de las condiciones en que laboran; pues contindan 

los afejos tabus que impiden su trato digno. En muchos casos sus 

salarios siguen siendo menores a los percibidos por los hombres y
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las funciones que se les asignan, por lo general, son las de menor 

jerarqula. 

Las diferencias biolégicas ya no pueden seguir 

justificando mds desigualdades sociales. 

La incorporacién plena de las mujeres al proceso 

productivo nacional esté apoyada por la legistaci6n mexicana. Las 

reformas juridicas fundamentales ya se dieron, ahora la reforma 

social es impostergable. 

Por fo que concluimos, indicando que también es 

necesario elevar a rango constitucional el minimo de prestaciones y 

derechos de la mujer trabajadora en general, ya que estamos 

hablando en general, y en el caso de las mujeres que estan regidas 

por el apartado "A* del multicitado articulo 123 constitucional, no se 

les respeta el descanso de media hora para alimentar a sus hijos, 

situacién por la que no pasan las mujeres trabajadoras regidas por el 

apartado "B", que para nosotros serfa mucho mejor, tanto para el 

patrén como para la trabajadora, que esos descansos los tome al 

final de !a jornada de trabajo, otra situaci6n por la que no pasan las 

trabajadoras al servicio del Estado, es que ellas si pueden tomar los 

perfodos pre y pos natales al mismo tiempo, siempre y cuando lo 

autorice su medico, como podemos observar siempre hay diferencias 

entre los dos regimenes laborales y ya es hora de que exista 

equilibrio entre estos por lo menos en las prestaciones minimas 

elevadas a rango constitucional. 

l) Trabajo de Menores 

El trabajo de los nifios goza de los derechos minimos que establecen 

la Constitucién y la Ley Federal del Trabajo, pero Unicamente a los 

mayores de 14 y menores d2 16 afios, ya que en la fraccién Ill del 

articulo 123 apartado A Constitucional y el articulo 22 de la Ley 

Federal del Trabajo prohiben tajantemente el trabajo a los menores 

de 14 afios, sin embargo, esta prohibicién no siempre protege a la
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nifez aunque se inspira en el deseo de que los nifios tengan 

oportunidad de cursar la educacién chligatoria y de desarrollarse 

normalmente, no obstante, es innegable que cuzndo lo prestan bajo 

las 6rdenes de otra persona, fisica o mozal, se configura plenamente, 

en los términos del articulo 20 de la Ley Federal de! Trabajo, una 

auténtica relacién de trabajo, por lo que deben gozar de los derechos 

minimos, como son: 6 horas de trabajo interrumpida con una hora de 

descanso, salario minimo, descanso semanal en domingo con goce 

de salario fntegro, vacaciones anuales de 18 dias laborables, acceso 

a los tribunales por medio de las acciones que les corresponden, el 

ejemplo claro son los nifios que trabajan de cerillo, generalmente son 

entre 10 y 14 afios, prestan un trabajo personal y subordinado en un 

centro comercial que es el patrén. 

J) La obligacién patronal de capacitacién y 

adiestramiento. 

El nacimiento de este derecho de los trabajadores lo 

encontramos en la fraccién XV del articulo 132 de la Ley Federal del 

Trabajo vigente, que establecié dentro de las obligaciones del 

patrén, la de organizar cursos de capacitacién profesional o de 

adiestramiento para sus trabajadores, en 1978 se elev6 a rango 

constitucional, este derecho con la reforma al apartado A del articulo 

123 que consistiéd en la adicién de la fraccién XIll en los siguientes 

términos; “las empresas, cualquiera que sea su actividad, estardn 

obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitacién o 

adiestramiento para el trabajo, esta debe ser en el trabajo y para el 

trabajo que tiende a incrementar la capacidad productiva del pafs, a 

través del mejoramiento de la mano de obra de quiénes viven de su 

trabajo". Esto nos Neva a concluir que todo trabajador tiene 

derecho a este Beneficio, no importa si trabaja para una empresa 

internacional o para un modesto taller o fabrica. 

K) Riesgos de trabajo 

La obligacién patronal de responder frente a riesgos y 

accidentes de trabajo, el trabajador esta expuesto, en el ejercicio o 
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con motivo de sus labores, a riesgos de trabajo, de los cuales es 

responsable el patrén; obligacién contenida en el articulo 123, 

apartado "A", fraccién XIV, de la Constitucién. Derecho fntegro del 

trabajador desde 1917. 

La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, 

ambas reglamentarias del apartado "A" del articulo 123 

constitucional, sistematizan la obligacién anterior, con diferencias 

notables. Ambas legislaciones amplian el concepto de riesgos de 

trabajo, cuando se produce durante el traslado del trabajo 

directamente de su domicilio a la empresa o viceversa. 

Los riesgos de trabajo se dividen en accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

La seguridad social en México esté a cargo de distintas 

dependencias, siendo el! sistema de seguro social de mayor cobertura 

es el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, actualmente 

existe un nimero importante de mexicanos que no han sido 

incorporados en alguno de los sistemas de seguro social: por lo que 

aun estamos distantes de la seguridad social integral. Todos 

aquellos trabajadores que no se encuentran protegidos por alguno de 

los regimenes instituidos, quedan amparados, en cuanto a los 

riesgos de trabajo por la Ley Federal del Trabajo. 

Concluyendo, podemos darnos cuenta que 

efectivamente existe a nivel constitucional la obligacién del patrén 

de responder por accidentes de trabajo, razén por la que no debe 

haber divisi6n y mucho menos una diferencia entre los trabajadores 

y Uinicamente a nivel reglamentario mejorar esta prestacion. 

Derecho a la jubilacién, el otorgamiento de este derecho 

en nuestro sistema juridico, da origen a severas desigualdades, las 

cuales derivan de la multicitada e injusta divisién, del articulo 123 

constitucional en dos apartados, la jubilacién es una forma de dar
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por terminado e! contrato de trabajo, que permite al trabajador 

acogerse a un sistema de descanso con retiro, a través del cual 

obtiene una remuneracién periddica y vitalicia, como compensacién 

por los servicios prestados durante un numero determinado de afios, 

sin que para ello sea indispensable que haya alcanzado una 

determinada edad. 

El apartado "A" del articulo 123 constitucional, en su 

catdlogo de derechos minimos para los trabajadores, no menciona el 

derecho a la jubilacién. En la fraccién XXIX, que se refiere a los 

aspectos de seguridad social, solo se mencionan entre otros, vejez y 

cesantia en edad avanzada, los cuales son beneficios diferentes al de 

la jubilaci6n, aun cuando tienen un sustento comin; la antigiedad a! 

servicio de un patrén. 

No obstante, a los trabajadores al servicio del Estado, 

regidos por el apartado "B", se les otorga expresamente el beneficio 

de la jubilacién, al indicar que la seguridad social “cubrird los 

accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; la jubilacién, la invalidez, vejez y 

muerte”, fraccién XI inciso a) del articulo constitucional que nos 

ocupa. 

La jubilacién, mds que un derecho al que pueda acceder 

la totalidad de los trabajadores, se ha venido otorgando como un 

privilegio. En tanto que para los trabajadores del apartado "B” es 

una garantia general que tiene su origen en la propia constitucién, 

para los trabajadores del apartado "A" es un beneficio restringido 

que obtienen como una conquista, a través de los sindicatos. 

No obstante Jo jimitado que ya resulta este derecho para 

los trabajadores en general, a virtud de su origen contractual, 

algunos patrones han pretendido hacer prevalecer la dolosa 

interpretacién de que al pagar la prima de antiguedad, ya no estén 

obligados a otorgar la jubilacién. 

 



  

99 

Cabe hacer mencién que el establecimiento de las 

"AFORES" (AHORRO PARA EL FONDO DE RETIRO), fue una medida 

macroecénomica de respaldo para el Estado, con el fin de fomentar 

el ahorro, Chile un pafs donde también se implantaron las AFORES y 

en términos reales, segtin reportaje en el periddico el Financiero en 

diciembre de 1996 hace mencién al interés generado que no 

alcanzan los niveles inflacionarios, por lo que se concluye que no 

funcionan. Por otra parte las instituciones autorizadas para 

administrar estos fondos cobran un interés y no garantizan alguno lo 

que esté muy lejos de ayudar y proteger a los trabajadores, 

desapareciendo la pensién por vejez y cesantia en edad avanzada e 

incrementando la edad para tener derecho al retiro- 

L) Extensié6n tutelar a trabajadores de Confianza 

"Se considera trabajador de confianza cuando se 

relaciona en forma directa o indirecta con la empresa, con la 

realizacién de sus fines, a través del desempefio de funciones de 

direccién, inspeccién, vigilancia y fiscalizacién de carécter general, 0 

de aquellas tareas relacionadas con actividades personales del 

patrén, referidas al quehacer de la empresa 0 establecimiento. Se 

cuestiona si es vdlido que la Ley Federal del Trabajo establezca la 

categoria de trabajador de confianza, si no estd prevista en el 

apartado "A" del articulo 123 constituciona!l. La Ley Federai del 

Trabajo ha dedicado el Titulo Sexto para regular los trabajos 

especiales, en raz6én de los aspectos particulares entre los- cuales 

estd el trabajador de confianza, si bien es cierto que la Constitucién 

establece !a proteccién del trabajo a la ley le corresponde especificar 

la aplicacién de esta proteccién. Sin embargo, la Ley Federal del 

Trabajo en el articulo 181 es categérico al sefialar “los trabajos 

especiales se rigen por las normas de ese Titulo y por las generales 

de esta Ley en cuanto no las contrarien”. En otras palabras, salvo 

las modalidades que la propia Ley establece, en atencién a las 

caracteristicas particulares del trabajo de confianza no deja de ser un 
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trabajador como cualquier otro y como tal tiene los mismos 

derechos."59 

No obstante lo anterior, por la propia naturaleza de sus 

funciones, ef trabajador de confianza no puede formar parte del 

sindicato de los trabajadores de base, ni ser representante de los 

organismos tripartitos que sefiala la ley, como son la Comisién 

Nacional de Salarios Minimos, las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, 

etc., tampoco es tomado en cuenta para determinar la mayoria en 

los casos de huelga de los trabajadores de base, esto no significa 

que la legislacién les niegue los derechos colectivos, es decir pueden 

constituir sindicatos; les son aplicables todas las condiciones de 

trabajo que rijan en la empresa, salvo que se disponga lo contrario 

en el contrato colectivo de fos trabajadores de base, sin embargo, 

sus prestaciones jams serdn inferiores a los de éstos. 

Para decirlo en unos cuantos renglones, conforme a la 

Constitucién y a la ley; incuestionablemente son trabajadores las 

personas que desempefian funciones de confianzu, y en tal virtud 

tienen toda la proteccién que el Derecho de! Tresajo otorga a los 

trabajadores: derechos individuales, libertad sindical, contratacién 

colectiva, huelga, derechos procesales y seguridad social. 

En cuanto a los trabajadores de confianza del apartado 

"B" tenemos; los que ocupan un puesto de confianza al servicio de 

la Federacién o del Gobierno del Distrito Federal, no son trabajadores 

para los efectos de la Constitucién y de !a Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado (LETSE), a lo Unico que tienen 

acceso es a la proteccidn del salario y a Jos beneficios de a 

seguridad social. En el trabajo de los burécratas las cosas son 

bastante distintas para los trabajadores de confianza. La fracci6n 

XIV del apartado "B” del articulo 123 constitucione' dispone: "La ley 

  

50 DAVALOS, José, Constitucién y Nuevo Derecho del Trabajo, op. 

cit., pag. 78 y 79.
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determinard los cargos que serdn considerados ce confianza. Las 

personas que los desempefien disfrutaraén de las medidas de 

proteccién al salario y gozardn de los beneficios de la seguridad 

social". Esto es, la relacién juridica de trabajo en ta Federacién sélo 

existe con los trabajadores de base, no con los de confianza. 

El articulo 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado dispone “Quedan excluidos del régimen de esta 

ley los trabajadores de confianza...". se reitera, los llamados 

trabajadores de confianza en el A4mbito burocrdtico no son 

considerados trabajadores. Estos servidores publicos carecen de 

seguridad juridica, se les abandona a su suerte y marchan a la 

deriva, impulsados hacia todos los rumbos, de, acuerdo con los 

vaivenes politicos del momento. 

El trabajo humano tiene {ta misma dignidad, 

independientemente de la empresa o dependencia gubernamental a 

la que se preste. Nada justifica marginar a un sector de trabajadores 

(los del apartado "B"}, de los derechos que la Nacién ha querido 

asignarles, para proteger de manera igual a todo trabajo prestado por 

el hombre, hay menos justificacién para segregar, al grado de 

despojarios de la calidad de trabajadores, a quienes tienen 

nombramientos de confianza al servicio de la Federacién y del 

Gobierno del Distrito Federal, Ja solucién para poner fin a esta 

discriminacién, consistiré es desaparecer los apattados del articulo 

123 Constitucional. 

M) Derecho a la sindicalizacidn. 

Tiene su fundamento constitucional tanto de los 

sindicatos en general como de los burécratas en la fraccién XVI det 

apartado "A” los primeros y fraccion X del apartado "B" los 

segundos ambos del articulo 123.
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Los sindicatos han ocupado un papel fundamental en Ia 

construccién de la Nacién, consolidados en la representatividad y en 

fa democracia. 

En su inicio, este derecho obedecié a la necesidad 

humana de comunidad; posteriormente, defendieron aspiraciones de 

justicia; tiempo después, esta asociaciones reclamaron la categoria 

de sujetos de derecho frente al Estado para conquistar mejores 

condiciones de vida en favor de sus agremiados. No fue el derecho 

escrito el que creé al sindicato, fue !a vida social la que lo engendré, 

impulsé y fortificé hasta lograr su pleno reconocimiento como 

institucién jurfdica. 

Ahora bien, veamos las diferencias entre los trabajadores 

en general y los burécratas, empecemos con los dos sistemas de 

sindicalizacién, para los sindicatos en general es plural, esto es, 

pueden existir varios sindicatos en la misma empresa y para los 

burécratas es Unico como lo inicia solo existira uno por dependencia, 

respecto a los trabajadores de confianza del apartado "A" no pueden 

formar parte de los sindicatos de los trabajadores de base, pero nada 

impide que formen sus propios sindicatos, los del apartado "B" 

carecen de este derecho, pues como ya lo cor.entamos no son 

considerados como trabajadores. 

Existe una clasificacién de sindicatos para la Ley Federal 

del Trabajo, empresariales, gremiales, industria, nacionales de 

industria y de oficios varios, en tanto que de Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado deriva que en el dmbito 

burocratico funciona un solo tipo de sindicato que equivale al 

sindicato de empresa. 

En cuanto a los menores trabajadores en general, entre 

14 y 16 afios se incluyen en los sindicatos pero n> forman parte de 

la directiva hasta los 16 afos cumplidos, en ¢! servicio publico
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pueden sindicalizarse a partir de los 16 afios que es la edad minima 

de admisién al trabajo. 

Por otra parte, para los patrones ‘vequlados por el 

apartado "A" es genérico, pueden crearse los mismos sindicatos de 

trabajadores que de patrones, el derecho de sindicalizacién del 

apartado "B” Unicamente permite la creacién de sindicatos de 

trabajadores. 

También se habla de una libertad sindical, la Ley Federal 

del Trabajo contiene una libertad sindical plena, en la que los 

trabajadores tienen la facultad de no formar parte de ningtin 

sindicato, como de separarse en cualquier momento, a su vez la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado limita esta 

expresién, al disponer que quien ingrese a un sindicato no podra 

dejar de formar parte de él a menos que sea_expulsado. El 

porcentaje de votacién para expulsar a los sindicalizados es diferente 

en los dos regimenes laborales. En el trabajo en general se necesita 

una mayoria calificada que son las dos terceras partes det total de 

los miembros de la empresa o negocio, en el trabajo burocratico se 

requiere mayoria simple de la totalidad de la membresia sindical o 

bien dos terceras partes de los delegados a las convenciones 

nacionales. 

Por lo que hace a la reeleccién de la directiva, la ley 

reglamentaria del apartado "A" no se refiere al tema porque esta 

posibilidad se decide en los estatutos de los propics sindicatos. por 

su parte ta ley reglamentaria del apartado "B" es contundente al 

establecer en el articulo 75 la prohibicién expresa.de cualquier acto 

de reeleccién dentro de los sindicatos. ‘ 

Por lo anterior concluimos que si la naturaleza juridica 

del sindicato es un derecho social revestido de personalidad juridica, 

esencialmente institucional, que dentro de _ los limites 

constitucionales y ‘egales que asume una funci6n esencial de 
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producir por via de convenios, derecho objetivo; los elementos que 

se identifican con los fines son; unidad, defensa de intereses 

comunes, mejoramiento de condiciones de trabajo tanto econémicas 

como sociales y representacién unitaria de intereses tanto individual 

como en lo colectivo, por lo que nos inclinamos por que se respete 

el derecho de asociacién para todos los trabajadores sin excepcién y 

distincién de ninguno de ellos independientemente de quien sea su 

patrén y las caracteristicas conforme a este ultimo dejémosio a la ley 

reglamentaria. 

N) &l derecho a la defensa de sus inteveses mediante la 

suspensién de labores, dejando las caracteristicas de esto a las leyes 

reglamentarias, es el derecho de huetga el mds importante, es un 

mecanismo de presién surgido de !a unién fraterna de quienes viven 

de su trabajo. 

Este derecho es un acuerdo temporal! de un grupo para la 

defensa de un interés actual, una vez satisfecho ese interés o 

cuando se revela de imposible realizacién cesa la coalicién diferente 

a la asociacién que es una organizacién permanente, la primera no 

puede ser titular de! contrato colectivo de trabajo que corresponde 

siempre a los sindicatos de obreros, pero si el titular de! derecho de 

huelga. 

Lo anterior, nos lleva a al analizar este derecho en los 

dos regimenes que al igual que el derecho de asociacién o 

sindicalizacié6n tienen su fundamento constitucional en el articulo 

123 fracciones XVII y XVIII del apartado "A" y fraccién X del 

apartado "B", desde el concepto que utilizan cada uno de ellos, por 

ejemplo, los aspectos conceptuales de huelga para los trabajadores 

en general son inexistente o existente, segtin que se satisfagan o no 

los requisitos de fondo, de forma o de mayoria, licita tiene por objeto 

el equilibro de los factores de la produccién o ilicita cuando la 

mayoria de fos huelguistas realizan actos violentos, justificada o 

injustificada segdn la Junta declare por medio de un laudo que los
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motivos de la huelga son o no imputables al patrén. Por otro lado, el 

trabajo burocrético funciona una terminologia propia y distinta de la 

huelga como inexistente, por suspender las labores dentro de los 10 

dias siguientes al emplazamiento, !egal o ilegal, segun que cumpla o 

no con los requisitos de fondo, de forma o de mayoria, ilegal y 

delictuosa es aquella en que la mayorla de los huelguistas realizan 

actos violentos. 

En cuanto a los requisitos de fondo, son los motivos por 

los cuales la Ley faculta a los trabajadores en general a ejercitar el 

derecho de huelga, cuando persigan el objetivo genérico de 

conseguir el equilibrio entre los factores de la produccién 

armonizando los derechos de! trabajo con los de la empresa, los 

servidores ptiblicos, en cambio unicamente pueden estallar una 

huelga cuando los derechos contenidos en el apartado "B" del 

precepto constitucional que nos ocupa se violen de manera general y 

sistematica, lo cual resulta ilégico e imposible. ‘ 

Concluimos que deberia existir un mir.imo de requisitos 

para el estallamiento de huelga y poder, y asi los trabajadores 

podran hacer uso de este derecho, sin que existan diferencias y 

dejemos a la ley reglamentaria las caracteristicas de éste segtn el 

patron. 

O) La preferencia de los mexicanos a extranjeros en 

igualdad de condiciones, conforme al principio de igualdad que tiene 

su fundamento en el articulo 3° de ia Ley Federal del Trabajo, 

tenemos que todo individuo podra trabajar en igualdad de 

condiciones con respecto a cualquier otra persona que desempefie 

actividades similares en la misma empresa. Sin embargo, es 

importante elevar a nivel constitucional este derecho y la preferencia 

de los mexicanos a extranjeros en igualdad de condiciones laborales 

para prestar un servicio determinado. 
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P) El crédito al salario y su regulacién de las deudas 

contrafdas por los trabajadores a favor de sus patrones, asociados, 

familiares 0 dependientes sdélo serd responsable el mismo trabajador 

y, en ningun caso se podrdn exigir a los miembros de su familia 

Q) El derecho de los trabajadores a que les sea 

proporcionada vivienda o aportar para este fin por parte de los 

patrones, tiene su fundamento al igual que el pdrrafo anterior el 

art(culo 123 constitucional fraccién XIl apartado “A” para los 

trabajadores en general y fraccién XI inciso f del apartado "B” para 

los burdcratas, el objeto es proporcionar habitacién a los 

trabajadores, para que la existencia de dos fracciones y dos 

apartados si el fin es el mismo. 

R) El derecho a que los conflictos s2an resueltos por 

autoridades del trabajo auténomas e imparciales. 

S) "El derecho a la estabilidad en el empleo, es el 

derecho del trabajador de permanecer en él, incluso contra la 

voluntad del empresario, mientras no exista causa relevante que 

justifique su despido. Sin embargo, este derecho no es absoluto 

para los trabajadores en general ya que la Constitucién en su articulo 

123 fraccién XXII, establece que la Ley determinard los casos en 

que el patrén podré ser eximido de Ja obligacién de cumplir el 

contrato mediante el pago de una indemnizaci6n.”* 1 

El empleo y el subempleo, caracteristicas de una crisis 

economia como la que vivimos, aleja las posibilidades de una justicia 

social, imprimen mayor relieve al principio de la estabilidad en el 

empleo. No obstante, para cualquier pais que desea una economia 

  

51 DAVALOS, José, Notas al libro La Estabilidad del Trabajador en 
la Empresa, De Mozart Victor Russomano, UNAM, México, 1983, 

pag. 43. 
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sana para poder vivir en paz, uno de sus objetivos primarios es 

garantizar la permanencia de los trabajadores en el empleo. 

Por otra parte, en cuanto a la inamovilidad que la Ley 

burocrdatica, en el articulo 6°, concede a los trabajadores de base, 

una vez que han cumplido seis meses de servicios sin nota 

desfavorable en su expediente, supera a la fraccién XXII del 

apartado A del multicitado precepto constitucional, y a la Ley 

Federal del Trabajo, pues establece en forma absoluta la 

inamovilidad de los trabajadores de base, excluyendo por supuesto a 

los de confianza, y no tendré mas limites que el cese justificado del 

trabajador. 

Los burécratas, conforme a su ley reglamentaria, estén 

més cerca del concepto de estabilidad absoluta, en tanto que la Ley 

Federal del Trabajo establece un sistema de estabilidad relativa, lo 

anterior si consideramos que la distincién entre estabilidad absoluta 

y relativa se determina observando el grado de libertad que se 

concede al patrén para disolver la relacién de trabajo. 

De lo anterior deducimos, que el derecho a la estabilidad 

en el empleo en los dos regimenes no tiene gran diferencia en 

cuanto a los trabajadores de base y de tiempo determinado, pero 

tocante a los de confianza de apartado B no cuentan con esta 

estabilidad, pues no son considerados como trabajadores, por lo que 

es repetitivo mencionar que debe existir un minimo de condiciones 

para garantizar este derecho a nivel constitucional. 

3. La reglamentacidn del Articulo 123 Constitucional. 

Como lo hemos comentado a lo ‘argo de esta 

investigacién existe una diversidad de Leyes laborales, esto debido a 

la existencia de los dos apartados del multicitado precepto 

constitucional que hacen la diferencia entre los trabajadores segtin
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su patrén y las actividades que desempefan, originalmente este 

articulo fue creado para los todos los trabajadores. y posteriormente 

sufrié varias reformas, por lo que la propuesta es la integracién 

laboral a nivel constitucional, dejéndole a la ley reglamentaria 

Gnicamente particularizar conforme a las caracteristicas del trabajo y 

del patrén, pero nunca por debajo de lo establecido en nuestra Carta 

Magna. 

Cabe mencionar que el tipo de trabajo que se protegerd 

en la ley reglamentaria es exclusivamente el subordinado, ya que 

consideramos que a la fecha no es factible tratar de ampliar la 

proteccién de las normas de trabajo a quienes prestan servicios de 

manera aut6noma. Se podrdn establecer las modalidades que 

imponga la naturaleza de los distintos tipos de servicio; no se trata 

de abrir la puerta para crear situaciones de excepcién, pues con ello 

estarfamos incurriendo en lo que tanto criticamos. Debe entenderse 

que la inclusién de modalidades en la Ley reglamientaria sdélo sera 

posible en situaciones plenamente justificadas por la naturaleza del 

trabajo de que se trate. 

4. Propuesta de la Reforma al Articulo 123 Constitucional 

Articulo 123. Todo individuo tiene la obligacién de 

desempefiar un trabajo digno y socialmente util; para tal efecto el 

estado promoverd la creacién de empleos y la crganizacién social 

para el trabajo. Si los trabajadores dan con su tribajo todo lo que 

tienen, recibiran a cambio, por lo menos lo necesario 

El Congreso de la Unién, sin transgvedir a las bases 

siguientes, expediré la Ley del Trabajo, la cual regiré el trabajo 

subordinado en todas sus manifestaciones. La Ley reglamentaria 

tomaré en cuenta fas particularidades que deriven de la naturaleza de 

los distintos tipos de servicio, para establecer juridicamente Jas 

modalidades y excepciones que asi lo justifiquen.
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Comentario: En la parte inicial del ultimo pdrrafo, se 

desprende que desaparecen los dos apartados existentes, 

subsistiendo un solo régimen laboral para todos los trabajadores, to 

que implica que habra una sola Ley Reglamentaria. 

1. Serén condiciones nulas y no obligaraén a las partes, 

aunque se expresen en el contrato, todas las estipulaciones que 

impliquen renuncia o menoscabo de algdn derecho consagrado en 

favor de los trabajadores, en la Constituci6n y demas 

ordenamientos. 

Comentario: El listado de condiciones nulas, se puede 

incluir en la Ley reglamentaria. 

ll. La aplicacién de las leyes del trabajo corresponde a 

las autoridades competentes de los Estados, en lo sustantivo, y en 

sus respectivas jurisdicciones, pero la Ley reglamentaria sefalara las 

empresas, ramas industriales y materias que serdn de exclusiva 

competencia de las autoridades federales. 

Comentario: La redaccién que se sugiere, busca suplir la 

interminable enumeracién de la fracci6n XXXI det articulo 123, 

dejando que la divisién competencial por materia s2 establezca en la 

Ley reglamentaria. 

Ill. Duracién Maxima de la jornada diaria de trabajo seré 

de ocho horas la diurna, siete horas la nocturna y siete horas y 

media la mixta, y buscaré proteger la vida, la salud y la realizacién 

de la especie humana. 

Comentario: Nuestro punto de vista en cuanto a la 

flexibilidad que exigen las jornadas de trabajo, no implica eliminar la 

disposicién relativa al establecimiento de su duracién, pues
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Renunciar a esta, conllevarfa a multiples dificultades para el goce del 

pago de las horas extraordinarias, ya que se carecerfa de base par el 

cémputo del tiempo extraordinario. 

IV. Las horas que excedan de los limites de la fraccién 

anterior o de! tiempo convenido por las partes como jornada 

ordinaria, serén extraordinarias y se pagarén con un doscientos por 

ciento més de la remuneracién que corresponda a! servicio ordinario, 

en ningun caso el trabajo extraordinario podra exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces a Ja semana. 

Comentario: Se aclara que !as horas extraordinarias no 

son Unicamente las que exceden de los limites de las jornadas 

propuestas, sino también aquellas que rebasen las jornadas 

ordinarias menores, en el fondo pretende desanimar el uso de mano 

de obre en jornada extraordinaria, a efecto de que los patrones se 

vean obligados a dar ocupacién a otros trabajadores. 

V. Queda prohibida la utilizacién de! trabajo de los 

menores de catorce afios. Los mayores de esta edad y menores de 

dieciséis podrdn prestar servicios siempre y cuando cumplan con los 

requisitos que al efecto se establezcan. Los mayores de dieciséis 

afios podrén prestar libremente sus servicios. 

Los mayores de catorce afios y menores de dieciséis 

tendrén una jornada maxima de seis horas. No podrdn prestar 

servicios insalubres o peligrosas, trabajo nocturao industrial, en 

cualquier tipo de trabajo después de las diez de la noche, ni en 

jornada extraordinaria. 

VI. El trabajador disfrutaré por lo menos de un dia de 

descanso, por cada seis dias de trabajo, con goce de salario integro.
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Comentario: Los trabajadores que tienen derecho a dos 

dias de descanso, conservarén ese privilegio; en todo caso 

corresponderfa a aquellos trabajadores que ahora sdlo tienen un dia 

de descanso, incrementar este derecho por la via de !a negociacién 

colectiva. 

Vil. Los trabajadores disfrutaran de vacaciones, con 

goce de salario {ntegro, que nunca sean inferiores a veinte dias 

laborables al afo. 

Cuando fos dias de descanso obligaturio coincidan con 

dias habitualmente aborables, los trabajadores prestaran 

normalmente su servicio, aplazando el goce de los descansos 

respectivos hasta inmediatamente antes o después del perfodo de 

vacaciones siguiente. 

Comentario: Lo relevante es la implantaci6n de un 

periodo vacacional que no sera inferior a 20 dias laborables por afio, 

lo que viene a sustituir el aumento progresivo de dicho perfodo en 

base a la antigtiedad, que establece la Ley Federal del Trabajo. 

Vill. A trabajo igual, puesto, jornada y condiciones de 

eficacia también iguales, debe corresponder salario igual, sin tener 

en cuenta edad sexo, nacionalidad, religién, nivel de preparacién o 

tendencia politica. : 

EI salario en efectivo deberé pagarse precisamente en 

moneda de curso legal, en cheque o depdsito en cuenta, no siendo 

permitido hacerlo con mercancias, vales, fichas o cualquier otro 

signo representativo con que se pretenda substituir a la moneda. 

1X. El salario minimo que deberaén disfrutar los 

trabajadores, sera genera, y regiré en toda la Republica.
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El salario minimo general deberd ser suficiente para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden 

material, social, cultural y para proveer a la educacién obligatoria de 

los hijos, considerando, ademas, las condiciones de las distintas 

actividades humanas, se regulara en la Ley reglamentaria. 

El salario minimo seré fijado por una Comisién Nacional, 

integrada por los representantes de Gobierno, y por igual ndmero de 

representantes de trabajadores y de patrones. 

Comentario: Consideramos oportuno que exista un solo 

salario minimo general para toda la republica, lo que resulta acorde 

con el principio "a trabajo igual salario igual". No obstante que el 

desarrollo regional del pais se presenta hoy en dia en una forma 

notoriamente desequilibrada, lo que aparentemente justificaria la 

existencia de zonas econémicas o de dreas geogrdficas salariales, 

somos de la idea de que México debe poner su mejor empefio en los 

préximos afios para lograr el desarrollo nacional gleno; ya basta de 

centralismo econémico y de una mala distribucién .ie presupuesto. 

X. El salario y cualesquiera otra cantidad o prestacién 

que reciba el trabajador por su trabajo, estaran exentos de 

gravdmenes fiscales y el ejercicio fiscal correspondiente, hasta por 

una cantidad equivalente a dos veces el salario minimo general 

vigente. 

Los trabajadores que perciban ingresos superiores al 

limite sefialado en e! p4rrafo anterior, solamente pagardn el impuesto 

correspondiente sobre la cantidad que exceda de dicho limite. 

Sélo podrén hacerse retenciones, deducciones, 

descuentos y embargos al salario en los casos previstos en fa Ley 

reglamentaria. 

De las deudas contrafdas por los trabajadores a favor de 

sus patrones, asociados, familiares o dependientes sdlo sera 

responsable el mismo trabajador, y en ningin caso y por ningun 

motivo se podrdn exigir a los miembros de su familia; sélo seran 
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exigibles hasta por una cantidad igual al importe del salario del 

trabajador en un mes. 

XI. Los trabajadores tendrén derecho a recibir de sus 

patrones como colaboradores en el proceso productivo o en la 

funcién publica, treinta dias de salario integrado al afio, por lo 

menos. 

La ley podré exceptuar de la obligacién anterior a las 

empresas 0 dependencias de nueva creacién, durante un numero 

determinado y limitado de afios, a los trabajos de exploracién y a 

otras actividades cuando lo justifique la naturaleza y condiciones 

particulares. 

Comentario: Esta férmula tiene por objeto retribuir a los 

trabajadores en su calidad de participantes de la produccién o de la 

funcién publica, no en proporcién de las utilidades que obtengan las 

empresas fuego del proceso productivo, sino mediante el 

otorgamiento de una cantidad fija, que puede hacerse extensiva, sin 

ninguna dificultad a los trabajadores al servicio del Estado. 

XII. Los patrones, cualquiera que sea su actividad, estén 

obligados a proporcionar de modo permanente a sus trabajadores 

capacitacién en y para el trabajo. La Ley reglamentaria determinara 

los sistemas, métodos y procedimientos conforme a fos cuales los 

empleadores deberén cumplir con dicha obligacién. 

XI". Los trabajadores gozardn de derechos de escalafén 

a fin de que los ascensos se otorguen en funcién de los 

conocimientos, aptitudes y antigtiedad. En igualdad de condiciones 

tendrén prioridad quien represente la unica fuente de ingresos en su 

familia. 
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XIV. Todo contrato de trabajo celebrado en la Republica 

Mexicana entre un trabajador mexicano y un patrén extranjero, para 

surtir efectos fuera del pafs, deberd ser legalizado por la Junta de 

Conciliacié6n y Arbitraje dentro de cuya jurisdicci6én se celebré y 

visado por el cénsul de la nacién donde el trabajador debe prestar 

sus servicios. Ademds de las cléusulas ordinarias, se especifican 

claramente que quedan a cargo del patrén los gastos de transporte, 

repatriacién, traslado, hasta el lugar de origen y alimentacién del 

trabajador y de su familia, en su caso, asf como aquellos que se 

‘generen por el paso de las fronteras y cumplimiento de las 

disposiciones sobre migracién, o por cualquier ‘otro concepto 

semejante. 

XV. Todos los trabajadores como los patrones, sin 

autorizacién previa, tendran derecho de constituir las organizaciones 

que estimen convenientes asf como la de afiliarse a estas, con la 

Unica condicién de observar sus estatutos, para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, formando 

sindicatos y asociaciones laborales. 

Asimismo, trabajadores y patrones tendrén derecho a 

negociar colectivamente las condiciones de trabajo que vayan a regir 

en los establecimientos, empresas o dependencias. , 

Se reconoce como un derecho de !os trabajadores y 

patrones las huelgas y los paros, respectivamente. 

Comentario: “Se incorpora al texto de la constitucién el 

derecho a la negociacién colectiva, a efecto de adecuar la legislacién 

al contenido del convenio 87 de la O!T en raz6n a que los sindicatos 

tiene personalidad jurfdica a partir de su constitucién y no desde su 

registro e integrar constitucionalmente la trilogia que da lugar al 

Derecho Colectivo de! Trabajo. Si bien es cierto que la negociacién 

colectiva constituye un derecho que necesariamente deriva del 
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derecho de sindicalizacién, consideramos conveniente incluirla de 

manera expresa."92 , . , 

. XVI. Los trabajadores podrén hacer uso del derecho de 

huelga cuando tenga por objeto conseguir el equilibrio y la justicia 

social en el trabajo. , 

Sern huelgas inexistentes aquéllas en que no se cumpla 

con los requisitos de fondo, forma y mayorla. Serdn huelgas ilfcitas 

aquéllas en que los huelguistas ejecuten actos violentos contra las 

personas o las prioridades; 0 en caso de guerra, cuando los 

establecimientos o servicios dependan del gobierno. Serdn huelgas 

justificadas aquéllas cuyos motivos resulten imputables al patrén. 

Ser4 en Ley reglamentarfa donde se enuncien’ las causales 

especificas por las que se pueda estallar una huelga y establecer el 

plazo minimo para dar el aviso de suspensién del trabajo en los 

casos de huelga, pero independientemente del numero de dfas que 

se‘fije deberd ser idéntico para todos Jos tipos de trabajo. 

XVII. Los paros serdn Ifcitos Unicamente cuando el 

exceso de produccién haga necesario suspender el trabajo para 

mantener los precios en un limite costeable, previa aprobacién de fa 

Junta de Concitiacién y Arbitraje. , : , 

XVII. Las diferencias y los conflictos del trabajo se 

sujetarén a la decisi6n de un é6rgano judicial denominado Junta de 

Conciliacién y Arbitraje, formado por igual ndmero de representantes 

de los trabajadores, de patrones y uno del gobierno. . 

52 Adoptado el 9 de Junio de 1948 por la XXX! Conferencia 

Internacional del Trabajo, en San Francisco California y publicado en 

el Diario Oficial del 16 de Octubre de 1950. 
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Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federacién y 

sus servidores, ser4n resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién. 

"La aplicaci6n de la del trabajo corresponde 

exclusivamente a las autoridades federales."93 

Comentario: “La integracién de la Junta en los casos de 

que el patrén sea el Estado, se determinard en la Ley Reglamentaria. 

La federalizacién de ta justicia del trabajo no se contrapone con la 

disposicién contenida en la fraccién Il que se propone, porque 

constituye una excepcidn, constitucionalmente consagrada, a la 

regla general de aplicacién dual de las leyes de trabajo, que se 

expresa en la citada fraccién."94 

XIX. Ningdn Trabajador podré ser despedido de su 

empleo sino por justa causa y como consecuencia de una resolucién 

de la Junta competente, dictada en un juicio previo de cardcter 

sumario; entre tanto continuaré prestando  sus_ servicios 

ordinariamente y percibiendo las prestaciones respectivas. 

El Patrén que considere que un trabajador ha incurrido en 

alguna de las causas de despido, deberé demander ante ta Junta la 

rescisién de la relacién de trabajo. En ese mismo acto el patrén 

podra pedir que se suspenda la relacién de trabajo hasta en tanto 

exista un laudo con cardcter de cosa juzgada, siempre que se trate 

de alguna de las causas de despido consideradas por la Ley 

reglamentaria como especialmente grave, la Junta resolvera de plano 

el incidente de suspensién por separado, sin perjuicio de continuar 

53 FIX ZAMUDIO, Héctor, Consideraciones en torno a la Naturaleza 

Juridica de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje, Revista Mexicana 

dg! Trabajo, Abril-Junio, México, 1974, Pags. 61 a 83. 

4 CARPIZO, Jorge, La Naturaleza Juridica d2 las Juntas de 

Conciliacién y Arbitraje en México, Estudios .Constitucionales, 

UNAM, 1° ed., México, 1980, pags. 219 a 251.
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con el procedimiento principal para determinar en definitiva sobre la 

procedencia o improcedencia del despido. 

La falta de observancia del procedimiento sefialado, por 

si sola bastard para considerar que el despido fue ixjustificado. 

En los casos en que el trabajador hubiere continuado 

prestando el servicio, si la Junta resuelve que procede el despido, el 

patrén podré hacerlo y unicamente estard obligado a pagar los 

salarios y demas prestaciones devengadas por el trabajador. 

En los casos en que se hubiere suspendido Ia relaci6n, si 

la Junta resuelve que procede el despido, el trabajador sdlo tendra 

derecho al pago de los salarios y demas prestaciones devengadas. 

Si la Junta resuelve que no procede el despido, el! trabajador tendrd 

derecho a ser reinstalado en el servicio y a percibir el pago de los 

salarios vencidos desde la fecha de la suspensidn hasta que se 

cumplimente el Laudo. 

La Ley reglamentaria determinard los casos en Jos que el 

patrén podrd ser eximido de la obligacién de reinstalar al trabajador 

mediante el pago de una indemnizacién. 

En los casos en que la Junta declare improcedente la 

rescisi6n de la relaci6én de trabajo invocada por el empleador, 

independientemente de que se haya 0 no suspendido Ja prestacién 

del servicio, el trabajador podrd optar también por reiterase del 

empleo con el pago de la indemnizacién correspondiente. 

Ademas de lo anterior, la Ley determinaré los casos en 

que el trabajador podrd retirarse del servicio justificadamente y el 

monto de la indemnizacién que por tal razén le corresponda. 

Las indemnizaciones a que se refiere esta fraccién y 

cualquiera otra a que tengan derecho los trabajadores o sus 

beneficiarios, se calcularén con base en el salario correspondiente al 

dia en que se cumplimente el Laudo. 

Comentario: Con este precepto se sustituye la tradicional 

forma de despedir a los trabajadores, teniendo como base solamente 

una presuncién de! patron, por la figura del juicio previo al despido, 

con lo que se pretende garantizar un mayor grado de estabilidad en
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el empleo a los trabajadores. Este juicio previo para que sea 

funcional, tendr4 que ser de car4cter sumario, y durante el tiempo en 

que éste se celebre, e! trabajador deberd continuar prestando sus 

servicios. . 

Este mecanismo traeria consigo un aumento 

considerable en las cargas de trabajo de las autoridades 

jurisdiccionales laborales, pero esto, en todo caso, representa un 

problema administrativo y presupuestal, mds no juridico. 

XX. Los créditos en favor de los trabajadores por 

conceptos de salarios y demds prestaciones no frescritas, tendran 

preferencia sobre otros, en los casos de concurso o quiebra. 

XXI. Es de utilidad publica la Ley de Seguridad Social, 

que comprenderd los seguros de riesgo de trabajo, de accidentes y 

enfermedades que no sean consecuencia del trabajo, maternidad, 

guarderia, invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada, jubilacién, 

muerte y de cualquier otro tipo encaminado a la proteccién y 

bienestar de los trabajadores y sus familiares. 

El Estado proveerd lo necesario para que los trabajadores 

auténomos gocen de los beneficios de la Seguridad Social. 

Comentario: Se incluye la obligacién estatal de extender 

los beneficios de la seguridad social a los trabajadores auténomos; 

estamos concientes de que la legislacién laboral, de manera 

genérica, no puede extenderse a esta tipo de ‘trabajadores, sin 

embargo, pensamos que el! dmbito particular de la seguridad social si 

es posible ampliar la proteccién al trabajo auténomo. 

XXII. Bases minimas para la Seguridad Social: 

a) Los patrones serdn responsables de los riesgos de 

trabajo de sus, trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio del 
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trabajo que ejecuten, por tanto los empleadores deberdn pagar la 

indemnizaci6n o pensién correspondiente, segun que haya trafdo 

como consecuencia la muerte o ta incapacidad temporal o 

permanente, ya parcial, ya total, para trabajar. Esta responsabilidad 

subsistiré aun en el caso de que el patrén contrate al trabajador a 

través de intermediario. Los accidentes que se produzcan durante el 

traslado directo del trabajador, de su domicilio al jugar de trabajo y 

de éste a aquél, son riesgos de trabajo. 

En caso de accidentes o enfermedades que no sean 

consecuencia del trabajo, el trabajador tendr4 derecho a conservar el 

empleo por el tiempo que determine la Ley. 

b) Las mujeres durante el embarazo no realizaran 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para su salud en relacién con la gestaci6n; gozarén forzosamente de 

un descanso de un mes antes de la fecha que aproximadamente se 

fije para el parto y de dos meses después del mismo, debiendo 

percibir su salario integro y conservar su empleo y los derechos que 

hubiere adquirido por Ja relaci6n de trabajo. Las leyes determinardn 

los perfodos de prérroga de descanso postnatal y la forma de 

remunerarlos. 
. 

Durante el periodo de lactancia, en los seis meses 

posteriores a la fecha del parto, la jornada se disminuiré una hora, al 

principio de la misma, con goce de salario integro, para que puedan 

brindar cuidados a sus hijos. Ademds disfrutaran de asistencia 

médica, obstétrica, medicina, ayuda para la lactancia y servicio de 

guarderias infantiles. 

Comentario: En la Ley reglamentaria podria establecerse 

alguna disposicién, a través de la cual se dejaré .a eleccién de la 

madre trabajadora ta distribucién de su periodo de descanso por 

maternidad. 

c) Los familiares de los trabajadores tendraén derecho a 

asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporcién que 

determine !a Ley. 
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d) Se establecerén centros vacacionales y tiendas 

econémicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

e} Los empleadores proporcionarén a los trabajadores 

habitaciones baratas, cémodas e higiénicas en arrendamiento o 

venta. Esta obligacién se cumpliraé mediante las aportaciones que 

los empleadores hagan a un fondo nacional de !a vivienda a fin de 

constituir depdsitos en favor de sus trabajadores y establecer un 

sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 

suficiente, oportuno y barato, para que adquieran tales habitaciones, 

o bien, para constituirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos 

adquiridos por estos conceptos. 

Se considera de utilidad social ta expédicin de una ley 

para la creacién de un organismo integrado por representantes del 

gobierno, de los trabajadores y de los empleadores, que administren 

los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulard las 

formas y procedimientos conforme a los cuales se administrara el 

citado fondo, se adjudicarén las habitaciones y se otorgardn los 

créditos. 

Asimismo, serén considerados de utilidad social las 

sociedades cooperativas para la construccién de casas baratas e 

higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por fos 

trabajadores en plazos determinados. 

f) El patrén estard obligado a observar de acuerdo con la 

naturaleza de su negociacién, los preceptos legales sobre higiene y 

seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las 

medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 

maquinarias, instrumentos y materiales de trabajo, asi como 

organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantia para la 

salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepcién, 

cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendran, en 

cada caso, las sanciones procedente. 
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XXIIL El servicio para !a colocacién de los trabajadores 

serd gratuito, ya sea que lo efectden instituciones oficiales o 

particulares. La violacién de esta disposicién se sancionard con 

multa y prisién. 

En la prestacién de este servicio se tomaré en cuenta la 

demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendran prioridad 

quienes representen la Gnica fuente de ingreso de su familia. 

XXIV. En la Ley se estableceré las disposiciones 

necesarias para proteger el trabajo en los casos de siniestro, entre 

las que se deberan incluir: 

a) Que se afecten los derechos de la sociedad cuando el 

empleador sustraiga dolosamente los bienes de la empresa o 

dependencia. 

b) Sin que medie declaracién alguna, el patrén adquiere 

la calidad de depositario de todos los bienes de la empresa o 

dependencia la cual cesaré mediante declaracién de la Junta. Las 

leyes de la materia establecerén sanciones, hasta la prisién, para 

aquellos patrones que dispongan de los bienes que tengan en 

depésito. 

c} La organizacién de empleadores a la que se hallen 

afiliados, ser4 solidariamente responsable de las obligaciones de los 

patrones contraidas con los trabajadores. 

d) En los casos de muerte del trabajador, hardn prueba 

plena fos testimonios e informes oficiales, ante la imposibilidad de 

acreditar la defuncién a través de los medios de prueba ordinarios. 

e) Los sindicatos estarén obligados a participar en las 

labores de rescate, aportando la fuerza de trabajo de sus 

agremiados, para formar brigadas bajo la coordinacién de las 

autoridades competentes. 

Aun no se pueden aventurar resultados, pero si podemos 

decir que una vez més el costo ha sido mvy alto para los 

trabajadores, al haberse pulverizado ef poder adquisitivo del safario,
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la limitacién, desigualdad e injusticia laboral en el trato a los 

trabajadores, son circunstancias que deben desalentarnos, son retos 

y desafios que enfrenta el pais y que algun dia se podran superar 

con una legislacién igualitaria. 

Las nuevas tecnologfas estén cambiando, sin duda la 

organizacién del trabajo y las formas de produccién, por la via de los 

inventos surgidos en la ultima década, alterando, la escuela , la 

familia y el individuo. 

Sin embargo, -la_ fascinacién que suscitan estas 

posibilidades de cambio, por medio del empleo de las nuevas 

tecnologias, las economias integracionistas exigen calidad y 

productividad. No asf los trabajadores, quienes observan con 

incredulidad y escepticismo que sus condiciones dr vida y de trabajo 

en poco o en nada han mejorado. Pero no d2bemos perder la 

esperanza de poder observar algtin dia, a los travajadores avanzar 

por la via de los derechos sociales que los conduzcan en condiciones 

de dignidad, igualdad, bienestar y justicia social hacia una vida 

mejor.



  

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Al redactarse e! texto del articulo 123 en la 

Constitucién de 1917, no hizo distincién de trabajadores, pues se 

dirigfa a todo aquel que estuviera sujeto a una relacién de. trabajo. 

Con la federalizacién de la Ley Federal del Trabajo expedida en 1931 

provocé de inmediato una mejorfa y mayor proteccién a la clase 

trabajadora por los principios de beneficio social que consagra. 

SEGUNDA.- La declaracién de los derechos sociales, fue 

trascendente para el beneficio de los trabajadores, sin embargo, las 

modalidades que ha ido adquiriendo la prestacién del trabajo, como 

resultado de! derecho y su aplicacién en las actividades productivas, 

ha provocado que el! articulo 123 sea desbordado por los 

acontecimientos por lp que éste ha quedado atras. 

TERCERA.- El desbordamiento del articulo 123, es la 

creacién de regimenes laborales de excepcién, creando diferencias 

entre los trabajadores, los diputados constituyentes que incorporaron 

a la Constitucién los derechos sociales de los trabajadores, lo 

hicieron pensando en el trabajo como una unidad indisoluble, no 

establecieron distinciones de ninguna especie en razén de las 

diversas formas de prestacién de los servicios. Actualmente al 

trabajo regulado en’ el apartado ."A" se le denomina trabajo en 

general, con motivo del surgimiento de un marco de excepcién que 

se aleja del origen comin. 

CUARTA.- Otro sector de trabajadores que comprende el 

articulo 123 constitucional es el de los trabajadores de los Poderes 

de la Unién producto de la bifurcacién de dicho precepto en el afio 

de 1960. Este régimen, aunque constitucionalmente establecido, es 

un marco juridico que tiende a segregar. El legislador de 1960 fue el 

que consideré que el trabajo en general y el servicio que se presta al 

Estado responden a una filosoffa distinta.
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QUINTA.-.Los dos dmbitos jurfdicos contenidos en el 

articulo 123 Constitucional regulan la mayoria de las relaciones 

laborales que se dan ‘en nuestro pals, a nivel federal dichas 

relaciones: se reglamentan en la Ley Federal de! Trabajo para los 

sujetos del aparado “at y la Ley Federal para los Trabajadores al 

Servicio de! Estado para los servidores publicos federales del 

apartado "B". No es necesario examinar articulo por articulo los 

derechos contenidos en las Leyes reglamentarias citadas para darse 

cuenta que, de manera general, son superiores, en cantidad y 

calidad, lo derechos de que gozan los trabajadores en general; con lo 

que nos damos cuenta que la desigualdad de trato aparece desde al 

més alto nivel normativo, la-Constitucién. 

SEXTA.- Encontramos algunas de fas diferencias en los 

derechos individuales de trabajo, los trabajadores regulados por la 

Ley burocrética cuentan con algunas ventajas como: dos dias de 

descanso por cada cinco de trabajo; mayor ntimero de dias de 

descanso obligatorio; perfodos vacacionales més amplios; prima 

vacacional mayor, otorgamiento de primas quinquenales como 

complemento del salario; aguinaldo equivalente a 40 dias de salario; 

cese sélo mediante juicio previo. Por lo que hace a los derechos 

colectivos, es notable la desventaja en que se encuentran los 

trabajadores al servicio de los Poderes de la Unién y del 

Departamento del Distrito Federal. El derecho colectivo del trabajo 

lo constituyen: la sindicalizaci6n, la negociacién colectiva y la 

huelga; cuando falta alguno desaparece. En el caso de los 

burécratas federales, si bien no estén desprovistos de ninguna de las 

tres instituciones citadas, lo cierto es que los textos legales que las 

contiene las vuelven inoperantes. Las restricciones legales ala 

sindicalizacién, como, Ja de establecer la salida de lo sindicatos sdlo 

mediante la expulsién del trabajador; !a posibilidad de constituir tan 

s6lo un sindicato por cada dependencia; !a limitante capacidad que 

tienen los sindicatos al afiliarse a la Gnica Federacién reconocida por 

el Estado; la imposicién _de las condiciones de trabajo por los 

Titulares de las dependencias, sélo tomando en cuanta la opinién del
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sindicato, y mo negociando las condiciones de trabajo como el 

apartado "A"; y el establecimiento de un derecho de ‘huelga 

condicionado a la autorizacién del Tribunal, cuando se -violen. de 

manera general y sistematica las condiciones de trabajo establecidas 

en el apartado "B", situaciones que no son dables en el mundo de 

los humanos; son las mejores pruebas de que los trahajadores al 

servicio de! Estado carecen de derechos colectivos eficaces. , 

SEPTIMA.- En el e>‘lisis que hicimos el articulo 123 

Constitucional, de las Leyes” reglamentarias y de las. Leyes del 

servicio civil de los Estados, nos revela la anarqule normativa que 

priva en el universo del trabajo.” Esa diferencia de derechos se 

minimiza ante una realidad mds preocupante, la existencia de 

trabajadores, que se encuentran al margen de los beneficios de la 

deciaracién de los derechos sociales, algunos de estos inclusive, se 

les llega a desconocer cu calidad de trabajadores. * Verbigracia, 

vemos que las dependencias gubernamentales como una forma de 

explotar a los trabajadores, los incorporan como prestadores de 

servicios profesionales o por honorarios, cuando en realidad se ésta 

en presencia de auténticas relaciones de trabajo. Existen otros 

tipos de trabajadores en situaciones similares a las expuestas; 

algunos sufren graves restricciones en sus derechos !aborales, otros 

carecen de marco jurfdico laboral ‘que los regule, a otros se les niega 

la calidad de trabajadores, hay quienes si tienen la proteccién de las 

Leyes, pero se enfrentan al problema de la nula aplicabilidad de los 

mismos. Vgr. los trabajadores del Poder Judicial, trabajadores de los 

organismos internacionales, policias, bomberos, meritorios, reos, 

pasantes, los menores de 14 ajios, los que trabajan en lo partidos 

politicos. 

OCTAVA.- Las relaciones de trabajo en fa actualidad han 

removido el status jurfdico y reclaman un replanteamiento de las 

cosas, de tal manera que el trabajador vuelva a ser el primer sujeto 

de! trabajo. . 
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NOVENA.- Lo variado de la normatividad laboral a mas 

de 7 décadas de la Declaracién de los derechos sociales, origina e! 

rompimiento de! principio de igualdad de trato al trabajo de los 

hombres. Consideramos inaplazable modificar la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se reuinan en 

el artfculo 123, sin apartados, todas las disposiciones laborales que 

actualmente se hallan esparcidas, en el universo jurfdico. Todos los 

trabajadores estarfan protegidos por la ley suprema, {a cual les 

garantizarfan un minimo homogéneo de derechos laborales, lo que no 

impediria la adaptacién de la norma constitucional en razén de las 

peculiaridades de cada tipo de servicio. Razén por lo que 

proponemos un nuevo articulo 123 como norma integradora del 

derecho labora!l, que recoja el ser y el querer ser de la clase 

trabajadora. Algunos de los puntos sobresalientes que proponemos 

son: : 

a) Es imprescindible que el derecho al trabajo, se 

convierta en una obligacién de profundo contenido social, ya que los 

tiempos que vivimos exigen una actitud de compromiso; sdlo 

quienes aporten su fuerza de trabajo tendrén derecho a un minimo 

de garantias. , . 

b) En cuanto a la productividad, cada que se interrumpe 

el trabajo se difiere el progreso, para dar continuidad a la 

produccién, proponemos que cuando un dfa de descanso, obligatorio 

coincida con un dfa habitualmente laborable, el servicio se. preste 

ordinariamente y el descanso se trasladarfa al dia inmediatamente 

anterior o posterior al periodo vacacional siguiente. . ‘ 

c) Para encontrar Iégica al principio de “a trabajo igual 

corresponde salario igual", se propone el establecimiento de un solo 

salario minimo general en todo el pals. . 

d) Como una medida de proteccién al ingreso de los 

trabajadores se propone que el salario y cualquier otra prestacién 

que reciban, este libre de gravamenes fiscales Gnicamente por el
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equivalente a dos veces el salario minimo general vigente, por lo que 

solo pagar impuestos sobre el ingreso-excedente. 

e) En cuanto a las utilidades de las empresas y evitando 

que los patrones no cumplan con esta obligacién, se .propone la 

obligacién de pagar a los trabajadores como minimo 30 dias de 

salario integrado al afio, extendiendose ésta a los trabajadores al 

servicio de! Estado independientemente de los fines .que estos 

tengan, pues no seria en base a las ganancias de la empresa 0 

dependencia, sino una gratificacién por los servicios prestados. 

f) Por lo que hace a los derechos colectivos, se sugiere, 

con el fin de adecuar el contenido del Convenio ndmero 87 de la 

Organizacién Internacional de! Trabajo en el sentido de que los 

sindicatos tienen personalidad juridica a partir de su constitucién y 

no desde su registro, que las formas de agrupacién para.la defensa 

de los intereses comunes que constituyan trabajadores y patrones, 

no estarén sujetas a ninguna autorizacién previa; su personalidad 

jur(dica mo debe quedar condicionada a ningun tipo de registro. Aun 

cuando teéricamente se sostiene que el derecho de negociacién 

colectiva se encuentra contenido de manera implicita en el artfculo 

123, consideramos incluir de manera expresa este derecho. 

, g) También se propone federalizar la justicia !aboral y asf 

unificar los criterios de la Ley. Esta medida trae consigo la 

desaparicién de las instancias jurisdiccionales de cardcter local; en el 

aspecto sustantivo y administrative, la competencia originaria 

continuarfa siendo de jas autoridades locales, desapareciendo el 

Tribunal Federal de Conciliacién y Arbitraje. ‘ 

h) Se plantea una sancién al patrén que no cumpla con 

el procedimiento para despedir a un trabajador, consistente en 

demandar ante la junta la rescisién de la relacién de trabajo, de no 

hacerlo bastaré para considerar que el despido fue injustificado. 

Sin embargo de existir. faltas graves consideradas en-la Ley
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reglamentaria, el patrén podrd solicitar que se suspenda la relacién 

de trabajo hasta que exista laudo con cardcter de cosa juzgada y se 

resuelva definitivamente la rescisi6n. Pero si la junta la declara 

improcedente, el trabajador podra optar por retirarse del empleo con 

la indemnizacién correspondiente. 

i) Se proponen bases para unificar los sistemas de 

seguridad social: 

: La incorporacién del derecho a la jubilacién, ya que 

actualmente esta contemplado Gnicamente en el apartado "B" del 

articulo 123 y solamente para algunos del apartado “A” del mismo 

precepto obtenidas por triunfos sindicales. Se sugiere se extienda 

este derecho a todos los trabajadores. 

La prestacién de las madres trabajadoras, ya existente se 

formula en e! sentido de que los dos descansos que tienen de media 

hora para alimentar a sus hijos sea de una hora al inicio de su 

jornada de trabajo. . 

j) En cuanto a la obligaci6n de dar habitaciones cémodas 

e higiénicas a los trabajadores, que nunca ha tenido cabal 

cumplimiento atin con la existencia de INFONAVIT para los 

trabajadores del apartado A y FOVISSSTE para los trabajadores del 

apartado B, se sugiere se substituya por la de otorgar un crédito 

para adquirir, rentar, construir, reparar o mejorar habitaciones, o en 

su caso pagar los pasivos adquiridos por estos conceptos. Se 

considera de utilidad social la expedicién de una ley para la creacién 

de un organismo integrado por representantes del gobierno, de los 

trabajadores y de los patrones, que administren los recursos del 

fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulard las formas y 

procedimientos conforme a los cuales se administrard el citado 

fondo, se adjudicardn las habitaciones y se otorgardn los créditos.
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k) Por ultimo se propone que en el caso de siniestros, el 

patrén podra ser depositario de los bienes’ de la empresa sin 

dectaracién de autoridad, que exista responsabilidad solidaria de las 

organizaciones de patrones, esto con respecto a las obligaciones que 

tienen con fos trabajadores, disminucién de requisitos para acreditar 

la muerte de un trabajador por lo que bastaré como prueba plena los 

testimonios e informes oficiales y la obligacién de los sindicatos de 

participar como érganos de auxilio.
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