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INTROOUCCION. 

La palabra Re;;cisión implica. el acto por- el cual se 

r-ompe un vinculo val 1damente c:ontr.:>.ldo entre Lln patrón y 

trabaJador:_. 

En toda relación de traba.JO existen dos pa,-tes, L1n P¿,.trón 

y Lm Trabajador, que con-Forme a los articulas 48 y 51 de la 

Ley Federal del Trabajo, pueden rescindir el vinculo labor°"'l 

ciue los une. con las consecuencias legcile:. que en la prop1a 

ley establece. 

El planteamiento qL1e se hacl2'. es en el sentido de saber 

el trabajador tendrll derecho que, pl"eviamtonte, 

rescindirle su contrato individual de trabaJO• a ser escuchado 

para que e~:pliqLte el motivo por el ..:Lia' incurr16 en la causal 

que se le imputa y, que la c.: 1E.•ti6, tendr~ derC?c:ho a 

defenderse y manifestar ante su patrón lo que a sus interE;>sas 

convenga~ med 1 ante el levanta.mi ente de un.:1 t"lcta Admin i st rat l va 

:mputac:iones que lo Jv1cRrl, 

En la mayo1·.la do las ocasiones, los t:1·;1b.oojadoree 

dc>$pedidos por sus patrones en f'r:irma injvsl:1ficada. sin ser· 

esr:uchados previamentr:.>. que m.=in1f1esl:Pn r.-J pr:ir quP.- de 

tlctuac:1ón, qLte tl] i]L!rli'IS S"-'r:. jt.t!::T:i"ficado, el 

p.:>.~r6n tendr~ '?!emantos de convicción pa1·;~ dec1dit·, Lma 

que SC! levanto el acta adm1n1str·ativa y se escucho tanto al 

afectado como a los testigos que les consta1·cn les hechos, si 



es p.-ocedente la t·escisi6n de la 1·elac16n 1ndiv1dual de1 

trabajo, tomando en cuenta el comportamiento y estancia d~l 

trabajador en la empresa, es decir, su historia laboral o. 

ónicamcmte deberé. de aplicl'it"sele alguna sanción. la que 

no afecte, en definitiva su trabajo y su permanencia en la 

fuente de trabajo. 

Con las actas administrativas que se levanten con motivo 

de alguna supuesta falta, por parte del trabaja.do!", el 

patn!in, inclusive, tendrA mgjores elementos de cor'\vicción, 

pat·a conocer los hechos sucedidos por vo::: de los propios 

afectados, formandose juicio de valor, en el que tomara en 

cuenta, seguramente, el historial de trabajo de la persona 

afectada, es decir, si es una persona que trabaja bien, cumple 

con su trabajo, si es con-fli.ctiva, si con anterioridad ha 

cometido alguna falta, si se le ha sancionado, etc., y con 

esos elementos, decidir 

una sane i On. 

se hace merecedor a la rescisión 

Serla conveniente, que en el articulo 47 de la ley 

Federal del Trabajo y en los Contratos Colectivos de Trabajo 

se establezca la necesidad de permitir a los trabajadores a 

escuchados, mediante el levantamiento de actas 

administrativas, antes de aplic~rseles alguna sanción 

rescindirles su contrato individual de trabajo, motivo poi- el 

cual el precepto legal antes invocado, deber.!\ rerorma1·se 

ese sentido, para que los trabajadores tengan un<:1 opc16n 

previa para defenderse, antes de que se les rescinda 

contrato individual. 



CAPITULO I. 

LA RELACION DE TRABAJO, 

t .-El Consentimiento en la RelaciOn PatrOn-Trabaiador. 

Antecedentes en Europa y en Mé1lico. 

Antec:edentes en Europa. 

El consentimiento de los problemas a qU8 se re-fieren en 

las cuestiones laborales, 

concretos que presentan 

través de los diversos casos 

el medio propio en donde 

desenvuelven, dec i 1·, en la esferas de la empresa, o 

general en cualquier medio de relaciOn entre obreros y 

trabajadores, nos obliga a detenernos a -fin de analizar y 

tratar de precisar el -fenómeno que da origen a la relación de 

trabajo, entendiendo por esto ultimo la serie de der-echo y 

obligaciones reciprocas que nacen entre las partes, al 

e-fectuar por parte del trabajador- la prestación del servicio 

y, la entt"ega del salario por parte del patron, 

consecuencia de aquella. 

Esta cuestión de precisar la natura.loza jurldica del 

-FenOmeno que da vida a la relación de trabajo, cobro mucha 

importancia, dado que con el progreso del derecho del tt"abajo 

y, con la aportación de los doctrinistas de la matet"ia, se 

podria señalar que la vida de la relaciOn entre trabajadores y 

patrones, puede nacer de dos circunstancias, una La Voluntad 

de las partes, es decir, la de tradición, de abolengo, -Formula 

clAsica de contrataciOnJ la otra que pondríamos llamar, Por 
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Sanci.6n de la Ley, que ;:>LtPdQ operar incluso en contra de la 

voluntad de la partes. Dos figuras en las cuales no se precisa 

frontera de-finida y que no se cortan ni se e>:cluyen. 

que PL•eden presentar·se simul tli.neamente: que 

cuanto 

acaso 

sutilmente se di-ferencian en cuanto a su origen, dl\dn que la 

primera es carta de presentación del derecho Individual del 

trabajo; mientras que la segunda, es un medio e-Ficiente cm la 

real izaciOn de los postulados del Derecho Colec:ti vo de 

trabajo. 

Ahora bien, es pertinente dar una DJeada somera, 

algunas de las ideas de los doc:trinistas y, que los obligaron 

a auxiliarse en la doctrina civil -Fin de explicar la 

naturaleza jurldica de lo que da vida a la relación de 

trabajo. 

La antigüedad no conoció lo que ahora llamamos relación 

obrero patronal, ya qu~ el trabajo manual era encomendado a 

esa subclase de hombres llamados esclavos: los c:¡ue 

identifico como instrumentos animados y, se les redujo a la 

categorla de cosa; conduciendo una e~ristencia in-frahumana que 

no podla considerarse suceptible de producir, derechos y 

obligaciones. 

En la lucha por la enistencia, la ejec::ución sistemAtica 

de algunos trabaJOS die origen a la espec:ial i::aciOn y esta, al 

nacimiento de clase de tt"'abajadores llamado 

at·tesanos, que vieron nacer una especie de regl.;1.mentaci6n de 



sus actividades llamandolo'i:J a agn.1parse en Corooracicnes. 

donde encontrat on alguna def'ensa a sus intereses. 

No obstante, que esta epoca produjo cierta pr·otecciOn 

para los artesanos, la relaciOn existente entr-e maestro y 

aprendi::. tiene semejan::a con nuestra instituc10n actual de 

la relac10n de trabajo; ya que esta nace imperfecta 

principios del siglo pastado, a ralz de las convulsiones 

sociales que produjo la Revoluc:iOn Francesa, con sus 

orincipios que entr-oni::ab'3.n al individuo, abandonandolo a las 

leyes de la oferta y la demdnda y, conduc:iendolo a go;:ar- de su 

libertad. 

A esto, debe agregarse el fenOmeno sociolOgico llamado 

Maquinismo; fenOmeno que indirectamente dio origen al der-echo 

del tr-abajo como rama autOnoma1 dado que las cuestiones que 

plantearon con la sustituc:iOn del hombre por la maquina, 

fueron ,.esueltas ni en mlnima parte por lo preceptos civiles, 

que reglamentan el Alquiler de Servicios, conocido desde el 

derecho romano, y que fue lo Onic:o que podria auxiliar en la 

tarea de dirimir~ e:dstente entre la empresa, ti tul ar del 

caoital y las materias primas y, los brazos encargados de 

transformarlas. 

Asi -Fue aoar·ecieron los maestros civilistas, 

tratatando de e><pl1car y resolver las cuentiones laborales~ 

Por un lado la casi ausencia total de una 1·ama especial 

que tratara este tipo de problemas, y por otro, la creciente 

apariciOn de t;ituac:iones nuevas de las cuales se trataba de 



explicar" con base en lo hastü entonces couocido y, lo conocido 

era la Doctrina Ctv1 l, por lo que no extraña que la relaci6r1 

que exista entre trabajador y patron al prestar el servicio 

aquel, y pagar el salario el patron, se considerara como 

consecuencia de una convenciOn de las dos voluntades, por 

medio de convenio previo Que estipula derechos y 

obligaciones reciprocas entre las partesi convenio que 

derecho civil se conoc:e con la modalidad de Contrato. 

Asl concluyeron los Civilistas, que en la relación de 

trabajo,: encontraban en presencia de una autentica figura 

contractual¡ y su pl"'oblema fue tratar de encuadrar el nuevo 

contrato, en alguno de los ya conocidos; circunstancia que los 

obli90 referirse la relac::iOn de trabajo c::omo 

consecuencia de un contrato de arl'"'endamiento, de compl'"'a venta, 

de sociedad, de mandato, etc,: explicaciones y teorlas que a 

la la"rc;ja -fueron insatisTecha.s en !SU mayorla. 

l-a creencia, muy de acuerdo con la época del siglo XIX de 

creer que la relaciOn de ·trabajo" era resultado del acuel"do 

previo entre patron y trabajador l acuerdo que ue perfecc1onaba 

por medio d• un contrato, los diversos intentos casi 

sistem3.ticos de los doctr iniatas· de enmarcar dicho contrato 

entre las -figuras reglamentadas por la Ley Civi 1, y el hecho 

de que la legislaciOn de la materia de paises hayan 

reglamentado sobre esta materia, l'"'ecogiendola unAnimemente con 

el nombre de Contrato de Trabajo, fueron entre otras, C:i'Usas 

suficientes, para que en l.:is conciencias de las personas, se 

E!Stampara la idea de contt"ato, ah! donde eJCiutian relaciones 
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obret·o-patr-onales, circunst~ncia que con el ti&mpo '°'rrait:1C.• de 

tal manet"a que, se convirtió en costumbre y, que como 

fenómeno sociol6gico ha caminado hasta nuestra epoca, en donde 

se sigue identi-ficando la "Relación de Tt·abajo" can la idea de 

contrato. 

Si aceptamos que ahl donde se de la relt3ci6n de trabajo, 

ill'lper-a la -figura contractual, equivaldt'"l.o\ a aceptar que las 

cuestiones que se desprenden de dicha t'"elaci6n deben 

resueltas por el derecho com.:tn • y que el derecho comQn en 

materia de los contn~tos. es la Ley Civil; y que solo 

excepcionalmente se aplicarian las reglas del derecho laboral 

y, esto quiere decir, que se aplicaría el derecho establecido 

para regular las relaciones patt'"imoniales, que por su misma 

naturaleza, no capta a fondo el problema del que presta el 

servicio por ser de interés pr.ivado; y no el derecho laboral, 

mas humano, establecido p~ra tratar de resolver el problema 

sociL\l que traen aparejado los asalariados, por el hecho de 

serlo, y que atañe al interés colectivo y, que por lo mismo, 

debe considerarse, como derecho publico. 

Con el tiempo, la transformaciOn del derecho del Trabajo, 

exigio un tratamiento especial, distinto al de cualquier otra 

jurldica, que r-egulara en eMclusiva, todas las 

instituciones de derecho Laboral. 

Asl, por- ejemplo, el contrato de trabajo, como ha quedado 

señalado, primeramente f"ue equiparado desde un punto de vista 



c1v1lista, por lo que sera necesario, referirnos, somaramente. 

a las diversas teorlas civilistas. 

Teorla del Arrendamiento. 

En un principio los t·omanos cal:.ficaban el contt·ato de 

prestaciOn de servicios, un contrat.o de arrondamiento y, 

el COdigo de NapoleOn al referirse 

arrendamiento de servicios. 

este, hablaba de 

Esta doctrina fue una de las mas de-fend1das; entre 

e~ponentes encontramos a f'1arcel Planiol, o,uien mani-festO que 

"existe grave confusiOn respecto al nombre que debe aplicarse 

a este contrato. Los economistas se contentan casi siempre con 

denominaciones inütiles o -falsas desde el punto de vista 

jurldico y es Asl que se ha acostumbrado a llamarle contra.to 

de trabajo, e>rpresi6n que parece tener cierta virtud oculta, 

puesto que le emplea constantemente el mundo 

parlamentario, pera que en derecho ne tiene mas que el valor 

que la expresión simetr1ca contrate de casa, aplicada al 

arrendamiento de ces.as. El tr·¿.bajo puede ser objeto de mucho~ 

contratos, por lo que el buen sentido e>:ige que por lo menos, 

se tenga cuidado de decir, de cual de ellos se trata ••• E~te 

contrato un arrendamiento, según lo demuestra rApido 

an.1l1sis; la art·endada es la fuer:::a de trabajo que reside 

en cada persona y que puede ser uti l i z.ada por otra como la de 

una maqu1na o la de un caballo; dicha fuer:;:a puede ser dada 

arrendamiento y es precisamente lo que cuando la 

r-emuneraci6n del tr-abajo por medio del salar10 es pr-oporcional 
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al tiempo, de la misma manera que pasa en el arrendamiento de 

c:o!Sas.1 

Car-los Garcla Oviedo, también sostiene esa Teorla1 a 

principios de siglo -fue criticado por el alem~n Philipp 

Lotmat·, sostenla que la energ!a no Terma parte del 

patrimonio del sujeto, no podria objeto de un contrato. 

En ccnclusi6n, en el contrato de arrendamiento, la cosa 

objeto del mismo al terminar este, tiene que ser devuelta al 

arrendador por un tiempo determinado, no para consumir-:ie, sino 

pat"a usarla y disTrutarla el arrendatario, cosa que no sucede 

el contrato de trabajo, pues la energ!a humana al realizar 

el trabajo instant~neamente se consuma. 

Tearl• d• l• eo.pra-v.nt •• 

Francesco Carnelutti su Studi Sul le Energie Come 

Oggeto2, maniTiesta, par"tiendo de la naturaleza de un contrato 

de energla eléctrica, que la Teorla anter"ior supo 

distinguir la energla de lo que es su -fuente y, dice que el 

obJeto del contrato la -fuente de energla. sino la 

energla misma que en el contrato de arrendamiento se tendrla 

que devolver y no Asl con la energla eléctrica1 algo semejante 

sucede en el contrato de trabajo, pues la energla humana no 

vuelve a entrar en el sujeto que presta el servicio. Sigue 

diciendo que la energla humana, siendo objeto de un contrato 

es también cosa, que al e>:terioriza.rse objetivisa, 

1.- Citado por De la Cueva, Mario. El derecho Mexicano del 
Tr"'abajo. sexta ediciOn. Editorial Pornla •• PAg. 532 •• 
2.- Ibidem. P.1g •• 533. 
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9igni<ficando esto un a degradaciOn del trabajo. Cat"nelutti 

concluye que la asimi laciOn de los c:ontr-atos no debe hacerse. 

"En aquel, el objeto de la prestaciOn es la enel'"'gla 

humana y es¡te cualquier otra clase de energla, de donde 

t"esulta que estando el hombre mas cerca del hombre, que de las 

cosas. su energ5.a debe ser considerada por el derecho en un 

plano distinto" • 3 

En conclusión, podemos manii=estar que, en el contrate de 

compt"a-venta~ la ca.rac:teristica mas importante consiste en 

col igaci6n de dar; el contrato de trabajo, 

cbl igaci6n de hacer. 

En segundo termino, en el contrato de compra-venta la 

u objeto del mismo separar del patrimonio del 

comprador, a contrario sensu en el contrato de trabajo, la 

energla c'el trabajador queda unida al mismo y, aun mas en el 

contrato de compraventa la per-sona obliga a transferir la 

propiedad de una cosa o de un derecho, estos deben de -Form.,,,. 

parte de su patrimonio, cosa que en el contrato de trabajo, la 

energia humana no forma parte del patrimonio del mismo. 

Taorla del Cantr•ta d• Saci.-d.cj. 

Chatelain y Valvet·de4, intet"esaron en demostt"ar esta 

Teor!a, siendo mas completa la exposic:iOn de Chatelain. Segón 

este autor es necesario tener un concepto de lo que es la 

empresa, que considerandola desde un punto de vista puramente 

3.- Ib!dem. 
4.- Citado por de la Cueva. Ob. Cit. Pilg. 533. 

l(l 



econ6mic::o, es un ostablecimiento comercial r.:omolo;<-i. 

combina.c10n de elementos que tienden "fin comt:in. S1E'ndc. 

As! hay dos elementos, uno de el loso es que algunos sujeotos 

aportan algo y el otro de ellos es la divisiOn en comi:.in de Ltni\ 

cosa, tratando de identi-ficar esto con el contl"'ato de trabajo. 

serv1c1os. apreciamos que los sujetos que prestan 

habi 1 idad proi=esional, su <fuerza '( otros in lCl<ll ÍY.21, 

capital, etc., eMistiendo Asl una obra coman manifieste'.\, En 

c"uanto al segundo elemento se demuestra al explicar-nos ol 

termino ."bene.ficic". En slntesis, el trabajo es la aportdc 16n 

del obrero y su participaciOn en el resultado, es el s<)la1·10 

pet"o realmente la participaciOn del obrero en las utilidades, 

lo que hace pensar en un contrato de sociedad. 

El propio Carnelutti, objeta el hecho de que el obrero no 

corra ningOn riesgo, pues este trabaja y le pagan por 

adelantado sin que le interese el resultado desde el punto dr;> 

vista utilidad. A mas de esto no existe un -fin de lucro como 

debiera ser si realmente tuviera los elementos del concepto 

que se tiene de sociedad, también la sociE'dad supone la 

creación de una nueva persona. 

Esta Teorla aun cuando en un principio fue ampliamentC! 

aceptada, se desecha pues el mandato solo existe par.:t la 

ejecución de los actos jurldicos. El mandato tiene como 'fin la 

representación y en el trabajo no hay tal• sino que ünit-.'3mente 

este sirve como medio. 
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E::1sten diferencias m1..1y marcadas entr-e contrato y en 

contrato de trabajo a saber 1 

PrimE:o>r"a Diferencia.- En el contrato de trabajo el 

trabajador no ejecuta acto a nombre del patrcn, sino que en 

nombre real1:a la crestaciOn del servicio. 

Segunda Diferencia.- El contrato de Mandato -fue 

considerado por algunos paises, gratuito, en nuestro pais se 

entreve la posibilidad de considerarlo gratuito~ siempre y 

cuando lo convengan de antemano las partes. 

Tercera Diferencia.- El Contrato de Trabajo o mejor 

dicho, la prestación del servicio nunca pcdra ser gratuito. 

cuar-ta Di-ferencia.- Las relaciones que surgen el 

mandato entre el mandante, mand'"°tar-io y tercera 

persona¡ el contrato de trabajo la relaciOn solo surge 

entre patron y trabajador. 

Quinta Oi-ferencia.- El Contrato de Mandato pL1ede terminar 

por medio de la revocaciOn y, 

situaciOn 

irrevocable. 

presenta, 

el contrato de trabajo esta 

cuanto que el mismo 

Como lo señala Mario de la Cueva estas teorlas no deben 

aplicadas el derecho laboral, pues este ya ha obtenido 

su autonomia y. por consiguiente se deben de utili::ar las 

reglamentaciones distintas, principios, ya que el 

derecho civil y el laboral dii=ieren esencialmente en sus 

propOsitos y <fundamentos. 
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Ahora bien, siguiendo con algunos antec:ed~ntes, 

adentraremos en la Teorla de Siebert y, dar <.>. conocer la 

in.fluencia que la misma tuvo en Europa. 

En la Evoluci6n del det"echo del trabajo alemAn el paso 

del siglo XVIII al XIX, hubo de producir una modi.ficaci6n tal. 

que desde c:mtonccs comienza una nueva rase en su Evoluc: 16n. 

iniciandose los albores del Det"ec:ho del trabajo moderno. 

La especialidad de esta nueva fase en el moderno derecho 

del trab.:tjo, es consecuencia del oredominio del libera] ismo 

económico, especialmente por la disoluci6n y extinción de la 

serie de limitaciones que habla puesto 

Ot"denación económica del Estado absoluto. 

practica l.3 

Los .fundamentos ideológicos de tal desat"rol lo los sientan 

principalmente los .filOso.fos de la época de la ilustración y 

con la enseñanzas en el ot"den de la economla: la creencia en 

la armenia de la vida coman en uniOn con los 1 ibertados dP- las. 

anteriores opresiones y la creencia en la vigencia de normas 

naturales racionales en ordenación de la vida en comiln de los 

hombres, especialmente en el orden econ6mico. 

Por otra parte, el autentico desarrollo !3ocial y 

econOmico que determina el comienzo de este periodo en el 

Derecho del Trabajo esta c:aractet"i~ado oor el a1..1rr.enlo dEo> la 

población y por cada ve::. mas creciente industriali:::ac:iOn. 

Esta situac:i6n real e ideolOg1ca pr·odujo. como lo señala 

Siebert. la cuesti6n social en el sentido moder-no del termino 



1 El p1·oblema del mantenimiento y vida de las mas.:\s del pueblo 

que hablan crecido, las que trabajaban para otros en una 

relaci6n de trabajo y que tenian un trabajo independiente. Ge 

trataba principalmente de trabajadores industt·iales, pero 

también de trabajadores de campo. de empleados de comercios y 

domésticos. 

La concepci6n o doctrina 1 iberal del Derecho Laboral y 

del contrato de trabajo libre, representa en el orden de su 

naturale::a la puest·:>. 

l ibF:t".:11 del trabajo. 

practica y apl 1cac:10n de la doctrina 

La doctrina liberal del tr·abajo muestra origen 

racionalista en que para aclarar la esencia del trabajo olvida 

y deBautot•iza de modo variable les puntos de vh.ta cientl~icos 

y de vigencia general sin salir de asegurar el trabajo en la 

ocupaciOn reconocida y dirigida de la -fuer;::a espiritual y 

corpot"al. 

La doctrina liber·al del trabajo se ocupo por esto y ante 

todo del tr-abajo econOmico y productivo y de aqul que 

recibiera cada 

materialistas. 

de i=or-ma insistente, caracteristica 

De aqul que viene la ordenación del trabajo en la 

concepc 16n econOmic:a del l ibet""al i smo; de aqul que apare::ca 

aquel como un bien econOmico que no solo es alcanzado al igual 

que otros bienes por un intercambio y por las leyes que rigen 

este. sino QUE! es lo único importante para la ordenaciOn en 

dicho intercambio. 
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Como c.onsecue1,cia de todo aquello, dcs":.~•·C\ S1ct:'"t"t. el 

contrato de traba JO tambien concibe legalmente 

contrato de cambio sobre bienes econOmiccs, precisamente ae 

trabajo y remuneración o p1·ecio. 

De la misma forma el código civil no modifico este 

carl\cter fundamental del contrato de tri'lb.'.\jO a pe!,.;a•· de lo'\~; 

conocidas cr1t1cas, entre otros, le dirigieron G1erl~e 

Menger. El contrato de trabajo del cOdigo civi 1 alemAn. 

contrato liberal del derecho de obl igac1ones, 

prescripciones sobre el salario el supuesto de pr·e~erC!nc 1.::; 

del acreedor y por incapacidad del deudor son excepciones a 

las prescripciones generales sobre los contratos bilaterales. 

Siguiendo con estos antecedentes de la teorla de la 

relaciOn de trabajo, Siebert se ocupa de la intervem:iOn del 

Estado en la constituciOn liberal del trabajo para hacer· notar 

que el desarrollo econOmico y social Alemania hi::o 

necesat"'ia en la primera mitad del siglo XIX, la intervención 

estatal para la proteccfOn de los trabajadores, que 

sinteti;:an en tt""es apartados: 

En primer lugar, los impulsos para esta medidas de 

protecciOn no solo vinieron de parte del Estado. sino también 

de corrientes de reforma social la sociedad;; por otra 

parte, surguieron resistencias contra el movimiento de 

protecciOn los obreras, o;:.olo por parte da los 

empresarios, sino también poi· par·tc de per-::;oni\!t:l::kdes 

dirigida~ libremente y con esp1ritu 11ber,3l v procedentes de 



los gobiernos. y en algunas ocasionas tamb1on~ pot· parte de 

los mismos trabajadores. 

C:n segundo lugar·. desde 1981 c:cmen:6 en Alemania como una 

segunda parte de la politica social estatal: el seguro social. 

Fue en J.881 el año en que se mani-festa1·on bien patentes los 

deseos TL1nd~mentales i:re cst.:\ institución social. En especial 

la idP.a de caridad practica debia de JUStificar el hecho 

benefactor de que el estado deberia de asegurar una suficiente 

previsión oa1·a la subsistencia a todo a aquel que no puede 

utilL::ar- su Tuer:a ae trabajo, ya sea por la edad. por 

enfermedad o accidente. 

En tercer lugar, en esta evcluc16n de los antecedentes, 

que señala Siebert, los primeros detalles concretos de una 

especial legislación de tr-abajo, los podemos encontrar" hacia 

el año de 189(1 cuancJo fueron cre.ados los ju::gados ordinarios 

para el fallo de cuestiones de trabajo entr-e patrones y 

tratlajadores, ctsl como para los empleados técnicos de poca 

remuneración, dichos ju::gadoG pronto se hic1e1·on obligatorios 

para las comarcas mayores. 

Ahora bien, la in-Fluencia que ha tenido la Relación sobre 

el contrato de trabajo, lo anal izaremos brevemente, para 

conclL1ir con la difusión de la doctrina de Siebert en los 

paises Europeos. 

Se ha hablado mucho de la r~lac16n de ti-abaJO como 

concepto que pretende sustituir al contrato. La idea es de 
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origen alemo\n, como ha quedado precisado. siendo su propulsor 

Siebert. Durante la época corporativa, la vinculaciOn laboral 

se originaba por la incorporaciOn del trabajador al taller-, 

ateniéndose a las reglamentaciones existentes; no habla 

simple cambio de servicios nacidos de la autcnomla de la 

voluntad, sino un status de la persona incorporada, basada 

relaciones de protecc:i6n. lealtad, deberes reclprocos, 

vinculaciOn intima entre maestros, oficiales y aprendices que 

encontraban fuertemente unidos a la comunidad que creaba. 

Siebert, es el que ha dado mayor desarrollo a esta 

teoria. Segó.n él, toda relaciOn de trabajo tiene un doble 

aspecto: interno y externo. En el primero, la relaciOn de 

trabajo debe considerarse como una comunidad de trabajo y, 

su segundo aspecto, como una ordenaciOn de comunidad. La 

relación de tt"abajo una relación de miembro jUt"ldico 

personal dentt"o de la comunidad de explotación. La inclusión 

dentt"o de la comunidad del individuo tiene por -fin delimitar 

la posiciOn de éste en un !=onglomerado de derechos y deberes; 

existe una inclinación consciente de la personalidad, con toda 

su fuet":a de trabajo, dentro de la comunidad de explotación, 

por una parte y, por otra, consentimiento del p1·opietar10 de 

la empresa. El contenido de la relación de trabajo 

constituye teniendo en cuenta el mAs amplio y completo debet· 

de -fidelidad. El trabajo deja de r-;er el objetivo del contrato 

y se transforma una prestación en el sentido mAs noble y 

desenvolvimiento de las fuerzas de la personal id ad. De ést.i\ 

manera, comunidad de explotación y relación de trabajo se 
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complementan, dado que ésta se integra en aquella y el simple 

hecho de que se presuponga un acuerdo de voluntades la 

relaciOn de trabajo, no es suficiente para cal ific:arla de 

contrato. 

La doctrina ha tenido gran repercusiOn en el mundo y 

ha difundido, ya sea con las mismas cara.::terlsticas de la 

escuela alemana o diferentes. 

De la Cueva5 manifiesta que al celebrarse el acuerdo de 

voluntades entl"e el patrono y el obrero, es dec:ir, el contrato 

de trabajo, no nace ni el deber de obediencia ni la facultad 

de mandar. En cambio, en el momento en que el trabajador da 

cumplimiento la obligaciOn que contrajo. surge la 

subordinación, c:on las consecuencias mencionadas, es decir, 

las obligaciones para ambas pat"tes. 

En eso se distingue ~l contrato de la relaciOn de 

t1·abajo. 

En ocasiones se presenta la intervención patronal muy 

diluida, como cuando existe la clAusula sindical o clAusula de 

ingreso, que consiste en que las vacantes son llenadas por el 

sindicato. Si bien el patr-On tiene la facultad de despedir al 

tr-abajador- dur-ante el pet·iodo de pn1eba. lo puede hacer-

únicamente base a las c:ausalC!S que da lugar a la disoluc16n 

del contrato, por- lo que. en realidadJ su voluntad para la 

aceptación o rechazo del trabajador· ne esta en juego. 

S.- Op. C~t •• Tome I P~gs. 379 y sgts. 
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Barassi no cree que haya sido superado el contrato. Si 

bien la disciplina de relaciOn de trabajo esta dominada por la 

ley o el contrato colectivo y la actividad econOmica del 

empreuario dominada por las leyes y demAs 

corporativas, no debemos, desconocer la virtud creadora de la 

voluntad. 

La Dostrtna EspaAola. 

En España también ha tenido r-epercusiOn la doctrina 

alemana de la relaci6n de trabajo. 

Ha sido Polo el principal deTensor del concepto de 

relaciOn de trabajo para el derecho positivo español. Polo 

-formula, scbr-e el doble presupuesto de jerarqula y de 

comunidad-jerarqula de empresa y comunidad de e>eplotaciOn, 

Tot6mUla el concepto de la l'"'elaciOn de trabajo, entendiendo 

como tal, una relaciOn durader-a y permanente de carActer 

eminentemente personal, establecida base de lealtad y 

confianza reciproca, que une a todos los colaboradores de la 

empresa en una comunidad de intereses y -fines, sintiendose 

todos ellos solidarios obra camón de interese!. nacional 

y colectivo. 

Este aut:.or estudia el problema del nacimiento de la 

relaci6n de trabajo~ por lo que reconoce, que es en este punto 

donde surge la mayor dificultad. Señala, que se hace necesario 

buscar un acto o un hecho jurldico que oueda se1-vir de 

fundamento a la incorporac:iOn de una persona a la comunidad de 

explotaci6n. El titulo que dé acceso a esta comunidad no puede 
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ser el contratos a.firma, que es prec1so convenir en que el 

nacimiento de la relación de trabajo se menciona en funciOn de 

un acto de sumisión o sometimiento jurldico personal a la 

comunidad de explotaci6n. 

En relac:i6n al contenido de la relación de trabajo, 

distingue, de una par te. 10 que llama proceso de determinación 

de este contenido y de otra el desdoblamiento del contenido de 

14 relación de trabajo. 

Tal contenido de la relación de trabajo, puede 

determ1narse a través de un tr-iple sistema. 

Primero, con carActer mlnimo ~ normativo a través de las 

reglamentaciones de trabajo en cualquiera de los Ambitos 

nacionales, provincial o loca.!. 

Segundo, con c:arActer especifico y concreto para cada 

empr-esa a través de los reglamentos internos de enplctaciOn, 

taller o -Fabrica. 

Tercer-o, con carActer- personal y concr-eto par-a cada 

trabajador"' a traves de la declar-aeión uni later-al del jeTE? do 

cada empresa. 

El contenido que Polo dota a la relación de trabajo, es 

en que distingue obligaeiones de natur-ale::a jurldica personal 

y obligaciones de naturale::a jurldico patrimonial, 

eonsider-ando éstas el efecto, no la causa del vinculo 

personal de lealtad de capital impot·tancia en la relaeiOn de 

trabajo. Dentro de las obligaciones de naturale:z:a jurldico 
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personal, comprende las de? lealtad n~ctp1·oc:a, .:is1stenc1<:\ 

protección por parte del empresario -f1del id.:1d 

subordinaciOn en el personal. Dentro de las obl iqac:iones de 

naturale::a jU,.ldico patrimonial, cons.idera el auto1·, incluida::; 

todos los derechos y obligaciones surgidos de la t"elac:ión de 

trabajo a los que puede atribuirse un anota patrimonial, 

susceptibles en mayor parte de conc:r·etados en ta1·no .• 

la prestación del trab.:ljc y su retribución. aunque a sus 

efectos de eiiposición limita a cons1de1·ar la materia 

referente al salario, distinguiendo, sobre la base de las 

disposiciones del -fuero del trabajo, el ~~lar10 mln1mo y el 

salario justo. 

Finalmente, en relación a la extinción de la relación de 

trabajo señalilr cualquier quebrantamiento de los deberes de 

lealtad reciprcc:a, de asistencia y protecciOn por parte del 

empresario y de -fidelidad y subordinaciOn en el personal, es, 

pcr si solo, su-ficiente para producir la ruptura del vinculo 

personal que liga a los pertenecientes a una comunidad de 

explotaci6n. 

La evoluciOn del Derecho del Trabajo -fue impidiéndole 

caracterlsticas propias la idea de contratacion, derivada de 

la voluntad libremente expresada pcr las partes. cedi6 

terreno a la implantaciOn de normas jurldicas protectoras del 

trabajador. 

El término Cont1·ato de Trabajo, es relativamente rec1E?ntc 
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por primera ve: se empleo por les economiGt.;..s. a Fines del 

siglo XIX. En Bélgica apareco en la ley de 1900 y, en St.u..:a y 

Francia en -fecha posterior, 

ordenamientos de derecho pr 1 vado, 

toda independencia de los 

Algunos autores mencionan Que el contrato presenta 

caractertst1cas prop1~s condiciona el nacimiento de der~chos y 

obligaciones reciprocas surge de 

voluntades. 

previo acuerdo de 

Otros señalan aue, el derecho del trabajo est~ 

consta1;·~-=-' evoluc16n. que norm.is 1mponcn una variedad de 

cit·cunstancias, que la determinación de horario, jornada, 

salario. vacaciones, etc •• no queda sujeta al libre r1.cuerdo de 

las partes que la naturaleza del patrón y del trabajador 

puede set"' ob1eto de convenio. 

L.u1s Despotin, señala si la duración de la jornada y el 

salario m1nimo se determinan por· la ley; si las condiciones de 

ascenso, t.-aslado. etc., se señalan por el escalafón; si 

las modal ida.des de ingreso deben darse preferencia 

anteriores empleados. u miembros de la familia, a socios o 

miembros del sindicato y, s1 la actividad o el servicio a 

prestarse estA determinado a su reglamento interno, aprobado 

por las autoridades del trabajo, o en los mismos contratos 

c:olect1vos, l Que resta para las parte5 en C!l contrato de 

trabajo ? Muy poco por ciet•to, y es por ello que la 

actual id ad por mucho ensaya sustituir esta figura por el 

concepto moderno de la "relación de trab;:i.jo", en razón de la 
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cual quienes contratan en definitiva son tas partes por su 

sometimiento a la ley, a las orden.:i.n::as y a. los laudo!': o 

convenios colectivos que fijan las cond1c1ones de trabajo. 

donde ni empleado ni empleador suelen parte directa".6 

Jacques Mar·itain, expresa que el derecho del trabajo 

tiene como finalidad especial el de garant1::cu· el 

proporcionar al trabajador un nivel decoroso de vida, 

cuando para ello intervenga imperativamente en las relaciones 

pr-1vadas ontre las partes. 

José Blanco y Martln, asegut·a que ya se ha desechado la 

aplicación de la ó teor!a de los derechos y obligaciones ó y 

los contratos del derecho civil, ante la formulación de 

muy di-fer-ente relación jurldica, Que ha roto ya con las 

figuras construidas por la técnica del derecho. 

Eugenio Pérez Botija. afirma QUe debe eidstir 

necesariamente el contrato, el acuerdo de volunt~des, para que 

produzca la relaciOn. Obrero-Patronal. Agrega que la 

RelaciOn de Trabajo no tiene su origen en puras situeciones de 

Tacto, porque éstas situaciones llevan imp 11.c 1 ta una voluntad, 

una decisión interna, exteriori::ada. Existe la autonoml.a de \a 

voluntad, la que algunos llaman "el acto determin-:\dor de la 

Relación de trabajo", el que por propia decisiOn de las 

partes, pueden crear o madi-Ficar normas ot1jetivas de trabajo, 

6.- Oespotin, Luis A. Caracterlsticas Modernas en las 
Relaciones de Trabajo. OrientaciOn hacia su -Futura 
legislaciOn. Gaceta del Trabajo. Tomo 18, p~g. 6. 
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-fijando condiciones e~pecl-F1cas y ello, celebrar 

estipulaciones contractuales. 

Friedmann, al hablar de la libertao de albedt"lo 

materia de trabajo, se~ala que la misma "se re-fiere tanto al 

acto de hacer el contrato las condiciones del mismo. 

Signi-fica que un sirviente. o un trabajador agricola o 

industrial, debe gozar de libertad para cambiar de piltr6n o de 

trabajo, o por el contrario el patt"6n puede admitir o despedir 

a un trabajador a voluntad, sin rendir cuentas a nadie, 

Que as! m1smo".7 

Antecedentes en Hé>dcg 

El Constituyente, reunido en Ouerctaro en el año de 1916, 

al eHpedir la Cat"ta Magna que nos rige el 5 de -febrero de 

1917, por razones obvias tuvo conocimientb de la 

modernlsima teol""la de la Relación de Trabajo, e imbuidos de 

ideas civilistas les juristas que le dieron -forma, 

or1gJnalmente enmarcaron al contrato de ti·abajo como acuerdo 

de voluntados, dentro de los lineamientos generales del 

~mbito particula.1· bajo 

presupuestos especiales propios, todas luces 

proteccionistas del trabajador, reconocidas dentro de la 

ideologla Revolucionaria. 

Nac16 asl ~l contrato de trabajo mexicano, 

adicionado de 11nE>am1entos propios y aplicables solo a una 

7.- w. FRIEDMANN. El Derecho en una Sociedad en 
Trans-formaciOn. Fondo de Cultut"a econOmica. Méoxico. 1966. P~g. 

108 
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clase privativa, la clase trabajadora,. en contraposici6n con 

la aplicaci6n del derocho com.:in, particular .de los patrimoni'.:)'3 

en presencia. 

La experiencia legislativa que legaron algunos 

Estados de la Unión y que en el año de 1929 fue rescatada para 

la federación, qued6 en la Ley Feder-al del Trabajo de 19:-.1, 

reglamentar-ia de nuestro articulo 123 Constitucional; y e:\ 

ella, a la Ley Federal del Trabajo, le reconoció nuestr·o 

código civil de 1928, la facultad privativa de reglamentar y 

de regular la prestación de los servicios personales 

subot"dinadcs, por cuenta ajena y, bajo remuneraciOn, en el 

terreno particular y propio de la aplicación de sus privativos 

y propios principios, tendientes al cumplimiento de una nueva 

TunciOn, la reali::aciOn de la justicia social. 

Dicha Ley Tederal del trabajo, reglamento por ello el 

nuevo Contrato de Trabajo; y acepto solo en Oltima instancia y 

en ausencia de principios propios, la .:i.plicaciOn supletoria 

del derecho camón y de los principios gene ni les de?l derecho, 

cuanto no la contrarien, situación que ya no subsiste. 

Las l"'eformas a los articules del 121 al 125-B de la 

l"'eTerida ley, introducidas por decreto de 29 de diciembre de 

1962 suprimieron toda referencia al "contrato y hablaron 

\lnicamente de la "rescis16n de la n:iL:1ciOn de tri.\bajo". pero 

tanto el articulo 123 Constitucional loy 

reglamentaria, conservaron el conc:epto contractual. 
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El 12 de d1c1embre de 1962 la iniciativa de Nueva Ley 

Federal del Tt•abajo, cambi6 la denominación del tituló "DEL 

CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO", por el de "RELACIONES 

INDIVIDUALES DEL TRABAJO". modificar la esencia conceptual que 

tanto doctrinariamente, como en el nuevo derecho positivo, se 

aceptaron el contrato de trab~jo y la relaciOn de trabajo, 

ambas figuras producen los inismos e-fectos JUrldicos. 

Como lo e1"!pone Pére= Botija, aún cuando ambas 

instituc1ones son difet·entes, se complementan • 

..:::.- Mani-festaciOn de la Voluntad. 

Es el acto externo por el que se declara la intenciOn de 

una persona. 

El Derecho Privado asegur-a a los individuos, una esfera 

de liber-tad y autcnomla. que les permite regular sus pr-opios 

intereses en sus relaciones con tercer-os. Dentro de ese lt.mbito 

de libertad jurldica. la voluntad de los particulares, puede 

ct"ecU" validamente, ralacionC!::l norrnativ~s oblig~tr:irias y, puede 

asimismo, crear det"echos y situaciones jurldicas a favor o en 

contra de los autores del acto que se haya celebrado. 

No basta la el-!istencia de la voluntad, ni que la voluntad 

declarada, sino que dicha voluntad y la declaraciOn, deben 

reunir ciertos requ1sitos. 

El poder de la voluntad, la llamada a.utoncrnla de la 

voluntad o autonom1a privada, no signi-fica ·que, como 

pretendiO f?n alguna época. sea absoluta, ni la voluntad 
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sobcn .. an<!I. por-que enc::uentra ciertos limites que egtablec~ et 

orden pC1blico y las buenas c:ostumbreü y nue circunscriben el 

concepto de licitud. 

Se t"equiere de la mani-festaciOn de la voluntad, para que 

las personas adquieran derechos y obligaciones. Cuando dos 

personas se reúnen para la compra de un bien, una ei:terioriza 

deseo de vender y la otra d~ compt·arlo, se pacta un prec:10, 

la -forma de pago y la Techa de entrega. No debe c:mtenderse que 

la persona resulta obligada con relaci6n a la otra, si no ha 

ccnsontido en la realizaciOn de la. operación. 

Se pens6 que el consentimiento resultaba indispensable 

para establecer la relaciOn patrOn-trabajador. Cuando alguna 

persona solicita de los servicios de un c:arp in tero, p lomera, 

el solicitante llama a quien desea, señala la naturaleza de 

los servicios y conviene 

honorarios. 

el pago de salario 

Al ponerse de acuerdo las dos personas, nace una relación 

y surgen derechos y obligaciones reciprocas. El carpintero 

queda obligado a realizar el trabajo encomendado y la otra 

persona a pagar por esa labor. No podrla darse al margen de 

esta voluntad, que el técnico lnic1ara su actividad y el otro, 

que no acepta previamente las condiciones, pudiera quedar 

obligado al pago. 

En tales términos, consideran quienes defienden est¿'\ 

postura, que el consentimiento tiene por objeto p1·oduc:ir· los 
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efectos de derecho consistentes en la prt!staci6n de servicios 

y~ en el pago del salario. 

Ci\rdoso de Oliveira define al contrato de trabajo como 

"el acuerdo entre el empleador el empleado p.:\ra la 

reali::ac:iOn, por pal"te de éste, de determin.-=tdo servicio, 

teniendo aquel la cbligaci6n de pag<.i.rle determinado 

salario". Pura Durand se trata de una c:cnvenc:iOn, por la cual 

una persona calificada como trabajador, asalariado o empleado, 

se compromete a cumplir actos mater1ales, generalmente de 

naturaleza profesional, provecho de ot1·a persona denominada 

empleador patrono, col oc andase situac:iOn de 

dinero llamada subordinac:i6n, mediante una remuneraciOn 

salario". Para Ramirez Granda, "es una convenc:i6n por la cual 

una persona (trabajador: empleador, patrón, obrero), pone su 

actividad profesional 

continuada, a cambio de 

disposición de otra, ·en forma 

remuneración". 

Para Rafael Caldera, es "una convención entre patrono y 

empleador· u obrero, para la cual éstos se obligan a 

ejecutar cualquier labor o servicio, intelectual o material, 

bajo la dependencia del patron o de la persona quo ó~tc 

designe. mediante el pago de un salario". 

Para los autores mencionados, la Relación Patr6n-

Trabajador. 

a) Un acto juridic:o, resultado de la eKteriorizaciOn de 

la voluntad, como requis1to de esencia para la existencia de 

obligaciones. 
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b) Su objeto esta constituido por la obligaciOn de· 

prestar el servicio y la r-eciproca de pagar el salar-lo. 

e:) Los sujetos de los que la voluntad y que! 

resultan obligados, son el patron y el trabajador. 

d} Se presupone la existencia de una subcrdinaciOn del 

trabajador" al patron, por lo que hace a los servicios a 

p..-estat"se. 

De lo anterior se puede concluir que: 

1.- No se considera la necesidad de acatar ciertas normas 

jurtdicas, que r""egulan la relaciOn entr"e los sujetos. 

2.- No se contempla la necesidad de atender a los fines 

di! seguridad, estabilidad y garantla en -Favor del trabajador. 

3.- Todo indica que la mani-festaciOn de voluntad 

coincidente entre las partes, sin sujeciOn o condiciOn alguna, 

resulta suficiente para crear derecho"' -· ·)'-,. abllgaciones 

reciprocas. 

4.- Log conceptos mencionados, responden ni a una 

realidad concr-eta, ni traducen la lucha de los trabajadores 

plasmada en los distintos orden•mientos jurldicos. 

5.- La relación patrón-trabajador no se agota 

simple acuerdo de voluntades, esta se re-fiere a situaciones de 

trascendencia social y acata como premisa -fundamental, el 

imperio de la norma jur-ldica que condic1ona y que puede 

sustituir la voluntad de las partes. 
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Lo anterior significa, que la ley se impone sobr-e la 

voluntad de las par-tes, virtud de que 

leg1slaciOn se ven aspectos trascendentales, 

la propia 

el aspecto 

social, preocupandose por la estabilidad del trabajador en 

empleo, imponiendo, inclusive, la parte patronal la 

ob l igaciOn de asegurar· sus trabajadores ante las 

instituciones de seguridad social, impidiéndole al trabajadot" 

de ioual manat"a, un det"echo al cual no puede renunciar. 

3.- Teorlas da la Relaci6n. 

No puede quedar al acuerdo de las partes, las condiciones 

que reoulan la relaciOn patrOn- trabajadot" 1 sino la 

aplicaciOn imperativa de la ley, aunada a los logt'os qua las 

c:oal iciones obtienen 

colectivos. 

la celebración de los" contratos 

Se ha señalado que los car-acteres fundamenta les en la 

relaciOn de trabajo, salario. jornada, vacaciones, aguinaldo, 

etc., no quedan sujato!:f .::il 1 ibrc acuerdo de 1 ilS partes~ pot" lo 

que el consentimiento ha perdido su c:arActer primario de 

creador del contrato y, en consecuencia, condic,onante de la 

existencia de derechos y obligaciones. 

Resulta pet'tinente, señalar brevemente los caracteres 

primarios de la relación de trabajo, a eTecto de determinar 

hasta donde la voluntad resulta limitada o condicionante. 
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A.- Sutgtgn dg la BelaciOn. 

Patr-On y Trabajador.- La atención pr-e-ferencial se da al 

trabajador, quien queda garantizado en sus derechos. Por 

consecuencia, existe, desigualdad. en el trato jur!dico. 

La ley tiene como preocupaciOn central al trabajador. La 

ley de-fine, su art !culo 8 al trabajador "Trabajador es la 

persona -flsica que presta a otra, -fisica o moral, un trabajo 

personal subordinado". 

En su articulo 10, nos dice que O Patron es la per-sona 

Flsica o moral que utiliza los ser"vicios de uno o varios 

trabajadores ••• ". 

El patr""On ag la persona que recibe el servicio. No 

establece algó.n supuesto que derive del consentimiento• se 

parte de un hecho, de la situación de recibir, no de queorel"'. 

El patrOn, segCtn lo señalado en el articulo 13 de la ley 

laboral, la pergona que cucnto'J. c:on elementos prop1os 

su.ficientes para responder de las obligaciones derivadas de la 

relaciOn de trabajo. 

El articulo 9, señala quienes son trabajadores de 

conTianz• y, el 11 quienes son representantes del patrOn, 

dichas categorlas estAn previstas en las normas jurldicas y 

~alidad no dependen ni de la denominaciOn, ni del acuerdo de 

voluntades, sino de la TunciOn que desempeñan. 
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B.- lngr9W(J de Trabotadgr!!!B. 

Cuando se carece de contrato colectivo o el celebrado no 

tiene clausula de eKclusividad, el patrOn esta impedido para 

contratar libremente. 

El articulo 154 señala que "los patrones estarAn 

obligados a pre.ferir en igualdad de circunstancias a los 

trabajadore§i mexicanos respecto de quienes no lo sean, 

quienes les haya servido satisfactoriamente por mayor tiempo, 

a quienes teniendo ninguna otra Tuente de ingresos 

económicos tengan cargo .familia y les 

sindical izados respecto de quienes no lo estAn ••• ".De lo 

anterior, dP.l"iva la ine)tistencia ·1e una voluntad absoluta del 

patron. 

Por otra parte, cuando eKiste contrato colec1;_ivo y, el 

sindicato tiene derecho exclusivo para designar a las personas 

que ocupen las vacantes y puestos de nueva creaciOn, como lo 

señala el articulo 3?~, 11:1 voluntad del patrOn carece de 

relevancia. 

C.- Nat;uraleza de lm¡ urvicigs. 

Los contrato$ colectivos, siempre señalan laliii categorlas, 

cargos y plazas; se especifica en que consiste el servicio 

prestado por cada trabajador. 

En el evento de que no eKista contrato colectivo, el 

escrito donde debe precisarse y constar las condiciones de 

trabajo, es decir, el contrato individual de trabajo y, que 
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refiere el articulo 25, debe precisar el servic:io a prestarse. 

todo ello, ·no constituye un elemento indispensable. 

Lo anterior, en virtud de que, c:uando no se contenga el 

servic:io que deba prestarse, estar.1 a lo preceptuado por- el 

articulo 27, es decir, prestarA un trabajo que sea compatible 

con sus fuerzas, aptitudes, estudo o condiciOn, sin que pueda 

imponérseles uno diver-so a su situaciOn per-sonal o el objeto 

de la empresa. 

D.- Salario. 

El ar-ticulo 82 de la ley laboral señala que O Salario 

la rett"ibuci6n que debe pagar el patr-6n al trabajador por

trabajo". Es la principal prestación a cargo del patrón, en la 

que no interviene la voluntad de las partes. Lo anterior, 

vir-tud de que, la ley determina que e>ciste un salar-io minimo, 

tal como se menciona en el articulo 90 6 Salario mínimo es la 

cantidad menor que debe r-ecibir en efectivo el trabajador por 

los ser-vicios prestados en una jornada de trabajo ••• " 

La propia ley, prevé y determina el plazo de entrega, 

forma de pago, composición, existe ausencia de la voluntad de 

las partes. 

E.- Fin de la RelaciOn. 

La ley prevé, los c:asos en que se pueda dar por terminada 

la RelaciOn de trabajo o proc:eder a rescisión, en los 

artlc:ulcs 47J 51, 53. Para el evento di:? no atenerse a le 
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señalado, se sufren las consecuencias de la injustificaci6n de 

la actitud, señaladas en los artf.culos 48, 50 V 52. 

De todo lo anterior, se manifiesta que la voluntad 

constituye un elamento de existencia de la relación de 

trabajo. La prestación del servicio produce consecuencias 

jUrf.d1cas que afectan al patrón y al trabajadot". 

El articulo 21 de la Ley Laboral, r.'1.tifica la. valide: del 

hecho generador de la relación al señalar "Se presupone la 

existencia del contrato y de la relaciOn de traba.JO entre el 

que presta un trabajo personal y el que lo recibe". El 

trabajador siempre tendrA a su favor la presunciOn de la 

existencia de la relación de trabajo. 

De acuerdo con lo anterior, podemos señalar que: 

- El acuerdo de voluntades no es requisito para la 

formación de la relación. 

- El acuerdo de voluntades no podrA ser rectora de la 

vida de la relación, porque esa función la cumplen la ley y 

los contratos colectivos de trabajo, por lo que la relación 

adquiere una vida propia que se transforma por principios que 

le son propios. 

Mario de la Cueva, señala que "la relación de trabajo 

una situación jurf.dica ObJetiva que se crea entre un 

tl"'&bajador y un patrono por la prestaciOn de un trabajo 

subordinado, cualquiera que sea el ac:to o la causa que le dio 

origen, en virtud de la cual se aplic:a al trabajador un 
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astatuto objetivo. integrado por los pr1nc1pios, institucione:::: 

'/ normas de la Declaración de derechos sociales. de la Ley del 

Trabajo, de los convenios internacionales, de los contratos 

colectivos y contratos-ley y de sus normas supletori.::iG", 8 

La ley federal del trabajo de 1931. en su articulo 17 

señalaba que "contrato individual de trabajo es aquel por· 

virtud del cual una pet·son"-' se obliga a prestar a. ~t:ra. b.:i.jo 

su dirección y dependencia, servicio personal mediante la 

retribución convenida". 

El imperio de la vol1..1ntad resulto restringido, en virtud 

de que la fijaciOn de las condiciones -fundamentales no quedaba 

al capricho de ltls partes, sino a la ley, mas sin en cambio, 

eKistiO respeto a la voluntad expresada, tal y como se 

infiere de aquel articulo 33 1 cuando expresaba: "El contrato 

de trabajo ob 1 iga lo expresamente pactado y las 

consecuencia~ que sean conforme a la buena fe~ al o a lLI. 

ley". 

La ley de 1970, con un criterio distinto a la de 1931, 

sustituye la mención del contrato por la de relación de 

trabajo y, en lugar de emplear el termino contrato, habla dE 

documento donde se consignan las condiciones de prestación de 

servicios. 

El articulo 20 señala el concepto de la relación du 

trabajo y del contrato: 

s.- De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del trabajo, 
T. 1., Décima edición, Editorial Porrú.a., S. A., México, 1985, 
PAg. 18 
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"Se entiende p"JI" relac:i6n de tre.bajo, cua\quiet·a q~ie seo. 

el acto que le de origen, la prestación de un traba.Jo personal 

subordinado a una persona. mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo. cualquiera su fot-ma o 

denominac:iOn, es aquel por virtud dal cual una rP.rsona se 

obliga a presta1- .a otra un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un S"".\lar-io 

L.a prestilciOn de un trabajo a que se refiere el p~rra.fo 

cr1mero y el contrc'.\to ci?lebrado p1·oducen los mismos efectos". 

La mani<festac:1t-n de la voluntad resulta secundaria, 

.frente al hecho real ele desempeño de una tarea personal 

subordinada. 

Balta.zar Cava:os, señala que O Si en el derecho laboral 

dejara a la lib1·e voluntad de las partes el establecimiento 

espontaneo de la-s cond1cicnes de trabajo, el patr6n tendria la 

tendencia de abus3r del trabajador, por la misma razOn de que 

el fuerte tiende siempre a abusar del mas dóbil".9 

ETectivamente, la ley feder'al del trabajo en conjunto, 

tiende a proteger al trabajador que s~ considera la parte 

inde.fensa, r'az6n por· la cual las condiciones .fundamentales 

quedan al a1·bit1-io la voluntad de las partes, sino a la 

propia ley. 

9.- Cava:os Flores, Balta:ar. Causales de Despido. Primera 
Reimpresi6n. Editorial Trillas, s. A. de C. V., México, 1q90, 
P.\g. 16. 
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4.- Elementgs Eseni=_\_<tlmi.. dg la ReJpic1.~...l..r:.itb.iU.Q.a. 

A.- Subcr"dinaci6n. 

La subordinación relacionL\, al cumplimiento de ciertos 

lineamientos que a-fectan a determinada persona poi· encontrarse 

en una sitL.1ac:i6n donde resulta obligada. Por' otra parte supone 

una -facultad, es decir. la posibilidad de e>rigir, de conminar 

a un cumplimiento. 

Cuando la subord inac:i6n absoluta desaparece la 

personalidad, lesiona la dignidad, impide el desenvolvimiento, 

no permite realiza1·se en la es-f'.era de la capacidad, aptitudes 

y deseos. Solo la subordinación que se re-fiere al orden 

juridico, permite el respeto a la dignidad del ser humano. 

La subor-dinaci6n comprende dos Ambitos distintos, el 

negativo y el positivo. 

La subordinación negativa se refiere necesariamente 

cuando se someten a las personas a lo que uno dice y quiere 

que hagan, sin ra:::onamientos y condicionados, es decir, no se 

busca a la persona humana sino a su utilidad que representa, 

se podria señalar una caracterlstica de este, el servicio que 

llevan a cabo los esclavos. El aspecto positivo, busca otros 

valo1·es, es decir, ve por la persona humana. por su dignidad. 

por el orden jurldico, y, también que las partes e~ten 

sometidas a las normas de derecho, para evitar abusos de 

otro. 
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El aspecto negativo de la personalidad humana, tuvo 

manifestaciOn en la antigüedad, en la esclavitud; luego en la 

sumisiOn personal dt:: la edad media, desapareciendo casi 

totalmente en la actualidad. 

La subord inac iOn surge con todas las caracter lst icas 

propias, en su doble a~pecto positivo de la protecciOn de la 

personalidad y en merito a la f'unciOn econOmica que das~mpcña. 

Esta evoluc:iOn positiva, ha estado relacionada con los 

factores jurldicos, religiosos y ec:onOmicos de la sociedad. 

La evoluc: iOn del concepto de subord 1naciOn, puede 

coexistir en un medio social donde impera el Derecho, la 

igualdad y l.;i 1 ibertad, lo cual ha logrado mediante la 

regulaciOn jurldica del concepto, que no concibe el aspecto 

depresivo de ésta. 

La regulación jut"idica ha hecho que el vinculo de la 

subordinación existente entre dos partes, el subordinado y el 

subordinante haya eliminado le~ <f~ctorc!l de desigtJ~ldad 

e>:istentes, de tal manera que se llega a un plano de t"espeto 

mutuo e igualdad. 

El aspecto positivo de la subordinaciOn se encuentra 

regulada y limitada por las leyes para que a'fecte en 

perscnalidad al subordinado. que es un sujeto de derechos y no 

una cosa. 

La subcrd i nac: i On 

por e 1 derecho, que 

una regla de ordenamientos entendida 

solamente coexiste con la 1 ibertad, 
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sino que también contribuye con su aplicaciOn en su olspocto 

positivo, preservando la libertad entt·e los hombres. 

Lo que determina la di.ferencia y permite la distinciOn, 

para sujetar la actividad a la protecciOn de la ley, es la 

subordinaciOn; para tos .fines de la materia, se limita a la 

actividad que se lleva a cabo 1 i:\ empresa, por una per5ona 

.f1sica, en benef-icio de otra persona f-1sica o moral. 

Para que e):ista un elemento de distinciOn, deben darse 

los siguientes aspectos: 

1.- Facultad Juridica del patrOn para señalar los 

lineamientos normativos para la prestaciOn de los servicios. 

Esta .facultad obliga a atender los mandamientos legales, 

el contrato, la costumbre y la habi 1 id ad o capac i tac iOn del 

trabajador. 

Ram1re:: Granda considera que "la subordinación consiste 

cabalmente en el derecho patronal de dar instrucciones y en la 

correlativa obligaciOn de trabajador de acatat·las; el patrono 

dispone y -fiscali=a, entonces. como acreedor de una p1·estac16n 

contractual. esta subord inac iOn, ademAs, no estA encajada cr 

un aimbito Tlsico o temporal determinado de validez. Ella 

consiste, para el dado1- del empleo, en algunos casos. en dar 

órdenes; en otros, en la sola posibilidad de darlas o de 

hacerlas cesar, siempre en la posibilidad de sustituir 



voluntad la del trabajador, cuando lo creyere 

conveniente" • 10 

2.- ObligaciOn jurtdica del trabaJador de cumplir con los 

lineamientos señalados para la prestaciOn de los servicios, de 

acuerdo con la ley, los contratos, la costumbre, su capacidad 

y habilidad. El trabajadot• puede cumplir con las Ordenes 

que recibe, cuando atentan contt-a lo establec1.1.Jo, pero deberA 

probar las circunstancias que justi-fiquen si..1 desobediencia. 

3.- El, patrón debe recibir la prestación de serv1c.ios o 

los bene-ficios que de ella derivan, en -forma pet·manente. Esto 

si~ni-fica que el trabajador: preste servicios 

regularidad, de manera e:<clusiva o pre-ferente para el patrón, 

dentro de la jornada que se haya determinado. 

La subordinación na implica un poder absoluto del patrOn, 

lesivo a la dignidad del trabajador. Tampoco un derecha de 

Fiscalizar la actividad de otra persona. La subordinación 

permite una armenia, una -fundamentaciOn real al derecho del 

trabajador. 

El articulo 8 de la ley Laboral de-fine al tre\bajador como 

la persona i=lsica que presta un trabajo personal subordinado. 

Asl el articulo 20 es tutelar de los trabajadores ya que el 

trabajo subordinado p1·otecci6n de la ley, al 

enmar-carlo, por este elemento distintivo dentro de las normas 

que dicho ordenamiento establece. 

10.- Ramirez· Granda, Juan. Los Con+'l ictos de Tr-abajo, sus 
soluciones en el Derecho Argentino y Comparado. Argentina 
1967. PAg. 192. 
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B.- Estabilidad. 

La estabilidad, es el derecho del trabajador a conservar 

su trabajo, mientras pueda laborar. 

Esta institución otorga a la relaci6n de trabajo el 

carácter de permanente, haciendo depender su disolución de l.:\ 

voluntad del trabaJ'ador y excepcionalmente de la del patrón. 

por el incumplimiento de las obligaciones del trabajador y de 

circunstancias atribuibles los sujetos, que hagan 

imposible 5U i;;ontinuac:i6n. 

Mar--io de la Cueva señala QUe "La estabi l 1dad el 

trabajo apareciO nuestro derecho como de las 

man i Testa.e i enes cristalinas de la justicia social, 

hondamente enraizada en el der'echo del trabajo, porque su 

-finalidad inmediata es el vivir hoy y en el mañana inmediato, 

pero al nacer miró apasionadamente hacia la seguridad social, 

porque -finalidad mediata preparar el vivir del 

trabajador en la adversida? y en la vejez. De estas sus dos 

Tinalidades se despr"ende su esencia: la P.stabi 1 idad en et. 

trabajo es la certez:a del presente y del -Futuro" .11 

La idea de la estabilidad en el empleo se despr-ende del 

ar-ticulo 123 Constitucional, en especial de sus fracciones XXI 

y XXII que establecen a la letra: 

XXI. Si el patr-ono se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la junta, 

11.- De la Cueva, Mario. Op. Cit. Pé.g •• 219. 
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darA por terminado el c::ontrato de tr-abajo y quedat•A obligado a 

indemni.::ar al obrero con el importe de tres meses de salario, 

ademas de la responsabilidad que le r-esulte del c:onflicto. 

Esta disposic::iOn no serA aplicable los casos de las 

acciones consignadas en la fracc::i6n siguiente. Si la negativa 

fuere de los trabajadores. se dar.1 poi· terminado el contrato 

de trabajo". 

XXII. El patrono que despida a obrero sin causa 

asoc:iaciOn justificada por haber ingresado 

sindicato, o por haber tomado parte en una huelga iltc::ita, 

estarA obligado, a elec:c:i6n del trabajador, a cumplir el 

contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de 

salario. La ley determinarA los casos en que el patrono podrA 

ser e).(imido de la obligación de cumplir el contrato, mediante 

el pago de una indemnización. Igualmente tendr~ la obligación 

de 1ndemni::ar al trabajador con el importe de tres meses de 

5alario, cuando se retire del servicio por -falta de probidad 

del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea 

su persona lct. de cónyuge~ padn;:s, h i JO~ o horm.:ino::;. El 

patrono no podrA eximirse de ésta responsabilidad. cuando los 

malos tratamientos provengan de dependientes o -fa.mili ares que 

obren con el consentimiento o tolerancia de él ". 

Existen dos clases de estabilidad: la absoluta y la 

relativa. La primera consiste en la negación total al patrono 

de la .facultad de disolver la relación de trabajo por 

disposición unilateral de su voluntad. La segunda consiste 

la autori::aciOn al patrono, para disolver la relación de 
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trabajo por un acto un1 lateral del patrono, mediante el pago 

de una indemnización. 

Esta instituc10n es de gran importanc:ia jurldica, en 

virtud de que ofrece seguridad y continuidad al tr'abajador 

su t1·abajo, lo que permite obtener experiencia, habilidad y 

destreza en sus labores, que repercute en un incremento de su 

producciOn. Es bien sabido que un tr.:><bajador que cuenta con 

mas experiencia en su cargo, produce mas y, al contrario el 

inetcperto utiliza mas tiempo con menor rendimiento. De lo que 

resulta que un trabajador estable, es beneficioso para la 

empresa. 
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CAPITULO I I 

SUSPENSION DE LA RELACION LABORAL 

1.- Concepto. 

2.- SuspensiOn de la Relación de TrabaJO• 

Antenc:edentes Méx ic:o y en Europa. 

3.- Las causas justificadas de la suspensiOn de 

la Relac10n de Trabajo. 

A.- Concepto y caracteres de las causas de suspensión. 

B.- Las causas e>!presíl.s de la suspensión d~ la 

RelaciOn de Trabajo. 

C.- Ley Federal de Trabajo de 1931 ~ 1970 y reformas 

de 1980. 

4.- Efectos y formas de operación de las causas de 

suspensión. 
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CAPITULO 11 

SUSPENSION DE LA RELACION LABORAL 

1.-~ 

La estabi 1 idad de los trabaj.'1dores en sus empleos trajo 

como consecuencia en el derecho Mexicano, la instituc:iOn d!J la 

"suspensiOn de las Reli:\ciones de Trabajo" y, que son El 

conjunto de normas que señalan las causas justificadas de 

incumplimiento temporal de las obliqaciones de los 

trabajadores y de los patrones y los efectos que producen. 

En la vida real surgen dive1·sas circunstancias que hac:~n 

imposible para los trabajadores o el patrOn cumplir con sus 

obligaciones derivadas de la relaciOn de trabajo; bien porque 

el trabajador le es imposible concurrir a la fabrica o al 

patrOn continuar con las actividades de la negociac:iOn. 

Estas causas que imp1den el cumplimi~nto de l.J.!:i 

obligaciones, tanto de los "trabajadores como de los patrones. 

pueden ser temporales o de-Finitivas. 

Cuando los impedimentos son temporales, es cuando el 

derecho laboral tutela las relaciones individuales de trabajo. 

La suspensión de las relaciones individuales de ti-aba.Jo, 

aplicación de la idea de la estabilidad de los 

trabajadores en sus empleos y tiene el propósito de -fortificar 

dicha estabilidad, relevando temporalmente a los trabajadores 

y a los patrones del cumplimiento de sus obligaciones; los 
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trabajadores no prestarA.n SL!S servicios y el patrOn no pagara 

sus salarios. 

Son de suspensiOn, una enfermedad contagiosa, la 

prisiOn. el arresto JUdicial, el servicio militar, etc; en el 

caso del art"esto o prisiOn, cuando el trabajador' es declarado 

responsable ya no impera la suspensiOn, sino que la ley estima 

que se dat"A. por terminada la relac:iOn de trabajo. 

Pérez Botija dice que " se ha de entender la palabra 

susoensi6n en el sentido de cese pl'rcial de los efectos del 

contrato de trabaJO, durante un cierto tiempo, volviendo a 

tener plena efic:.:u:ia una ve:: de,saparecidas las circunstancias 

que motivaron la interrupci6n". 12 

Aguinaga entiende que " la suspensión de un contrato 

la detención temporal, ajena a su esencia, de todos o parte de 

e-fectos contraprestacionales" .J.2 

Los caracteres que se desprenden de la primera de-finición 

son la siguientes: 

1.- Suspensión de los e-fectos del contrato, o de algunos 

de 1 os e-fectos, dec: ir, la suspensiOn a-fecta la 

existencia del c:ontr-ato, sino que simplemente interrumpe los 

derechos y obligaciones que sur-gen del mismo. 

12.-Citado por Carro I9elmo. La suspensiOn del Contrato de 
Trabajo, 8osch, Casa editorial, Barcelona, 1959, p~g. 17. 
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2.- Por otra parte, la suspensión tiene un car.~cter 

temporal, es decir. solo interrumpe los efectos deol contrat.:i, 

tanto subsisten las causas que originaron la suspens16n. 

Par este motivo debemos hacer una distinción: Si l.-:\s 

causas que impidl:'n el cumplimiento del cont1·ato 

tempot·ales, pongamos por caso, la enfermedi\d de un trabajador, 

o bien, la -falta de materi.:i. pruna en la negociaciOn. entcnct!S 

se suspende los e-fec:tos del contrato; si por- el contrc:>.r10, los 

impedimentos definitivos, en toncas produce la 

terminación del contrato, poi- ejemplo el de 

disposiciOn administrativa que prohibe determinada actividad, 

o bien, el incendio de la negociaciOn o la invalide;:: total y 

permanente del trabajador. 

3.- consecuentemente, con los puntos anteriores, tenemo5 

que la suspensiOn se cat"acteri:=a por el hecho de que un,:.. 

desaparecidas las causas que motivaron la suspensiOn, el 

contrato de trabajo cobra plena e.ficac1a. 

Como puede concluirse dal análisis cinterior. la 

suspensiOn tiene como -finalidad evitar la disolución de las 

relaciones laborales, pt"eservando la subsistenc:1a del cont1·at 1 

durante la suspensiOn, de ah1 la importancia que tiene esta 

instituciOn, ya que la suspensión, puede decirse 

aplicaciOn del principio de la estabilid.:i.d, que contribuye <1 

asegurar la pr-olongaciOn inde.-finida del contrato de trabajo. 

Por otra pa1·te. la suspens16n produce eí-ccto~ 

conciliatorios, toda ve: que. ante la imposibilidad de las 
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partes de cump 1 ir obligaciones. exonera a las mismas de 

cumplimiento. Ni lr-s trabajadores prestan sus servicios, 

los patrcnes pc:\gan los salarios. La ~uspensi6n es en C":it:o> 

sentido, aplicac:i6n del principio universalmente 

reconocido de que "nadie este\ obligc:\dO a lo imposible". Y por 

otra parte, al mismo tiempo que releva a las partes del 

cumplimiento de obligac:.1ones, p1·escrva la !?Histencia del 

contrato durante la interrupci6n, suspendicmdo como ya se ha 

dicho, exclusivamente los efectos del contrato. 

La suspensión, distingue esencialmente de l~ 

terminación por las siguientes razones: 

1.- La terminac16n afecta la existencia del contrato de 

trabajo, la suspensi6n, en cambio, afecta exclusivamente la 

ejecuciOn del mismo1 

2.- La terminaci6n rompe las relaciones contractuales 

entre las partes, la suspensiOn solo las hace 

temporalmente¡ 

3.- Lc'.1 suspensi6n producida por causas no previst~s o 

ajenas a la voluntad de las partes. la terminaciOn en cambio, 

se puede pt""oducir pot"" la voluntad de lo c:ontt""atantes. 

La estabilidad de los tt""abajadores en sus empleo<:> conduJO 

al derecho mexicano a otra inst1tuci6n: La Suspensión de l~s 

Relaciones Individuales de Trabajo. 

Existen en la vida 1·eal numerosas c1rcunstancivs que 

impiden a los trabajadores y a los patrones en c:umpl imiento 



normal de sus obligaciones. bien porque no es posible a los 

obreros conc:urr1r a su trabajo para la prestaci6n de 

servic:ios, bien porque los patrone~ no pueden continuar las 

actividades en sus negociac1ones. 

Las causas susceptibles de impedir a los trabajadores y a 

los patt"ones e 1 CL!mpl 1miento de sus ob l i qac iones. pueden ser 

temporales la enfermedad y la 

invalidez. Cuando los impedimentos obran definitivamente, 

produce la terminación de las relacjones de traba.JO, 

el caso de un incendio o la invalide= del trab<'\jador. 

La Instituci6n, suspensiOn de las relaciones individuales 

de trabajo, es el conjunto de que sei'í.alc.n las causas 

justi.ficadas de incumplimiento temporal de las obligaciones de 

los tt"abajadores y de los patrones y los e.fectos que 

producen. 

La naturale::a de esta institución es que tiene por objeto 

relevar temporalmente a los tr·abajado1·es y .:i. lo!:> p.:\troneg del 

cumplimiento de cbl igaciones: los trabajudores 

prestarAn sus servicios y los patrones pagarAn los 

&alarios; ninguno de los dos incurrira en responsabilidad. 

El e.fecto -Final de la instituciOn consiste en el det.Jel"' 

del empresat·io de uti l i:::ar a los trabajadores tan pronto 

de6apar-ezca el impedimento, de tal manera que se cre.:i. un a 

doble institución: Si el impedimento proviene del trabajador, 

el patrOn tiene el deber de restituir al trabajador en su 

empleo cuando se encuentre en aptitud de reanudar el servicio 
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y, si el impedimento procede de la empresa. tiene el deber el 

patr6n de restituir a los trabajadores suspendidos ~n sus 

respectivos empleos, tan pronto se reanuden las ac:tividades. 

En !::ambio. el trabaJador. por regla general, no tiene el debor 

de reanudar el trabajo; 5olamente c:aso existirA el 

deber: Segün el articulo quinto de la Constituci6n, el 

t.rabaJador no puede cbl igarse 

poi· un peri6do mayct· de año. 

suspensiOn de la relación de trbajo 

prestac:i6n de servicios 

consecuenc:ia, si la 

produc.D durante ese 

peri6do, el trabajador debe reanudar el trabajo y, si no lo 

hace, queda sujeto a la eventual responsab 11 ldL\d e i vi 1. 

~.- SuspensiOn de la Relación de Tr-aba10. Antecedentes en 

Eurgga y en Mé>eico. 

Antecedentes en México .. 

La aparición de la -figura jur!dicL\ que conocemos como 

Suspensión de la relación de trabajo en el derecho laboral es 

relativamente reciente. Es una T-igura moderna que surge en el 

Ambito del deracho. en la segunda decada del presenlt:! siglu. 

Concluida la prime1·a Guorra Mundial reqLdri6 la 

movi l i ::aciOn de ti-opas y consecuentemente, e.en éste motivo los 

reclutas se vieron imposibilitados de seguir trabajando por lo 

que se estipulo para esos casos la suspensión de la obligación 

de prestar el servicio, causa que esta en la Ley Federal del 

Trabajo en el articulo 42 que dispone que son causas de la 

suspensión de la relación de trabajo en la fr-acc.ión 111. 
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La prisi6n preventiva del trabajador seguida de sentt?ncia 

absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la perc;ona o 

de los intet"eses del patn~m, tendt"A éste la obligación de 

pagar los salarios que hubiere dejPdO de percibir aquel. 

Por su parte el .:wticulo 44 de dicha Ley~ dispone qLle 

cuando los tr<lbajadores sean llamados para alistarse y seguir 

en la guardia nacional~ de con-Formidad con lo dispuesto en el 

articulo 31 .fracción Ill de la Constituc:iOn. 

Son obligaciones de los Mexicanos: 

11 I .- Alistarse y servir en la Guardia Nacional. con.forme 

a la Ley orgAnic:a respectiva, para asegurar y de-Fender la 

independencia, el territorio. el honor, los derechos 

intereses de la patr· ia, as1 como la tranqui 1 id<ld y el ot•den 

interior. 

Aunado a lo anterior, en esas mismas .fechas se empieza a 

aceptar que la huelga es una causal de suspensión el año de 

1919. En la Con-federación. de Washington se reconoce .:i l~ 

maternidad como causal de suspensi6n. 

La denominación de la -figura en estudio, Suspensi6n de 1,, 

RelaciOn de trabajo, es objeta.ble, en ra::6n de que no 

suspende la relación, sino lo que se suspende son algunos de 

sus e.fectos. 

Debemos prec:isa1· que la relación de trabajo c:ontinüa~ lo 

que s1..1cede es que durante cierto lapso de tiempo se suspenden 
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determ1n.;o.do5 derec:hos y deberes: fundamentalmente al 5ervic:io 

y pagar el salario. 

La suspensión 1 razón de su propia naturaleza, es 

temporal. No puede c:oncebir jurldicamente la suspensiOn 

de.finitiva de la relación de trabajo, por que en este supuesto 

se t1·atarl~ de un"' di5oluc:i6n. No eHiste t"azOn alguna de 

mantenerla latente cuando de antemano se conoce que no existe 

posibilidades de restablecerla. 

El .antecedente legislativo inmediato de la suspensión de 

la relación de trabajo lo encontramos en la Ley Federal de 

Trabajo de 1931 cuyo articulo 116 dispu50, de 

suspensiOn tempcl"al de los cont1·.,.tos de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón 1 

I.- La -falta de materia prima en la negociación siempre 

que no sea imputable al patrOn. 

II.- La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos 

para la prosecuc16n normal de los trabajos, si se comprueba 

plenamente por el patrón. 

III.- El de pr'oducc:iOn relación 

condiciones económicas y a las circunstancias del mer'cado en 

una empresa determinada. 

IV.- La incosteab1lidad notor'ii\ 

explotac:iOn de una empr'esa determ1nada. 

manifiesta de la 
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•.•.- La fuet·::::a mayor o caso Fortuito no imputable ai 

patr6n; cuando traiga como consecuencia nece~at•ia, inmed1ata y 

directa, la suspensi6n de trabajo:; 

VI.- La falta de ministración por parte dol Estado. de 

las cantidades que se haya obligado a ontregar a las ompresu!::. 

con las· que hubiera cont,-atado trabajos o servicios, siempre 

que aquellas sean indispensables. 

VII.- La circunstancia de que el trabajador contraiga un.:1 

en-fermedad contagiosa. 

VIII.- La muerte o incapacidad del patrOn, cuando tenga 

consecuencia necesaria inmediata y directa, la suspensiOn 

del trabajo y; 

IX.- La -falta de cumplimiento del contrato por parte del 

trabajador-, motivada por prisiOn preventiva seguida de 

sentencia absolutoria, o por ar-resto impuesto por autor·idad 

judicial o adm1n1strat1va, a menos, que tratAndose de ar-r-esto, 

la junta de conci l iac:iOn y arbitraje que corresponda JU:=gur> 

que debe tener lugar la rescisiOn del contrato. 

Del ar-t 1c:ulo 116 desprende que la ley de 1931, 

contemplO bajo la -figura de la suspensión t.?lnto de l~ 

rescisión de trabajo individual como la suspensión colectiva 

de la relación laboral. 

La Ley vigente ( la de 1970), ha separado. en titules 

diversos las c:ausas de suspensi6n de la relación individual de 
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trabajo, 

laborales. 

la suspens16n colectiva de las relaciones 

La primera en el C8pltulo 111 del titulo segundo y la 

segunda en el capitulo VII del titule sept1mo. 

Antecedentes en Europa. 

Legislación Española. En esta legislación determinan 

algunas causas de suspensión de los contratos de tr8bajo y 

Pére=. Botija. en su obra las clasifica de lü siguiente m8nera: 

1.- Causas Biológicas.- situando dPntro de estas la 

maternidad, causas enunciadas en el articulo 79 L.C.T •• Este 

articulo no hace ninguna distinción entre el accidente y la 

enfermedad, tan solo pide que la incapacidad del trabajador no 

provocada voluntariamente y que la s1..1spensiOn no exceda 

del pla::o -fijado por las leyes o reglamentos de trabajo. El 

mismo articulo obliga al descanso motivado por e! parto, 

descanso que es potestativo para la trabajadora y obl tgatorio 

para el patrón; dicho descanso serll de seis semanas antes del 

alumbramiento, previa presentación del certificado médtco, y 

de un descanso por igual tiempo con posterioridad al mismo. Si 

sobreviniere enfermedad consecuencia del 

alumbramiento, dicho pla.::o se prorrogar-A hasta veinte semanas 

y, durante ese tiempo, el patrOn tiene la obligación de 

conservarle el puesto. 

2.- Causas Fisico- EconOm!cas.- El autor en cuestión, 

considera dentro de este tipo, los accidentes que incapacitan 
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temporalmente al trabajador. Un obrero que suspende 

labores c:onsecuencia de accidente involuntario, al 

desaparecer la incapacidad que éste produjo. tiene derecho a 

ocupar su puesto. Tambien cabe mencionar, de las suspensiones 

provocadas por incendios, inundaciones. etc., cuando 

posible la reanudación de las labores despues de '3lgún tiempo. 

Cuando se trate de inundaciones nacionales o falta gcnc1·al d€ 

energla eléctrica, deberA el patrón pagar todo o parte de los 

salarios a sus trabajadores por todo el tiempo QUFJ dure la 

calamidad. 

3.- Causas Polltico- Administt"ativas.- El mismo Articulo 

79 sePiala estas causas, entre las cuales se cuenta el llamado 

a las Filas. Cuando trabajador es llamado a set·v1r a las 

Ti las tiene derec:ho a que el patrOn le conserve su puesto 

hasta que regrese de haber cumplido el sal'"vicio militar 

obligatorio. Tiene plazo todo el tiempo que dure al 

servicio mAs dos meses posteriores al licenciamiento. Si 

venc1dos éstos no se p1·ea1:mta al t1-.1bajo. perder~ todo 

derecho a su pt.iesto. También en el caso de cumplir con algó.n 

cargo póbl ice o del sindicato, si es compatible 

trabajo; gozarA del mismo plazo antes señalado. 

4.- Causas Pol 1tico- Sociales.- Lo son la huelqa o paro. 

En España no esta admitida la huelga y el paro, as! el 

articulo 91 L.C. T. nos dice que la huelga o paro no ser .. ~ causa 

de rescisiOn de los contratos, de que se planteen para mejorar 

o empeorar las condic:icnes de trabajo estipuladas en tal 
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contt"ato, en que si serA motivo para n:?scindirlo o bien, a 

pagar daños y perjuicios. 

5.- Causas Juddico- Penales.- Son la detención y el 

proceso del trabajador. Si después de seguido an toda 

secuela el proceso, la sentencia motiva rer:lusión mAs a menos 

larga, el c:ontr.:\to serfl. t·escindido sin respon5abilidad pat"a el 

patron, pero s1 se absuelve al trabajador, o se sobresee el 

proceso, !iclo habrá suspensión del contrato. También e:dste la 

suspensión como mediad disciplinaria impuesta por la empresa 

virtud de li> fac1..1ltad que le otorga el reglamento Interior 

de Trabajo. este tipo de suspensión no podrá exceder del plazo 

fijado por la ley '(, s1 lo sobrepasa, serA considerado 

despido injusti-f1cado. El cierre tempo1-al de la empresa 

t.:\mbién una suspensión de este tipo ;urldico- penal debido 

a que es impuesta por la autoridad competente, cuando la 

empresa viola las disposiciones .:iplicables a la negociac:iOn. 

Pére:: Botija piensa que en el del cierre total de la 

empresa, puede quedar latente el derecho subjetivo de 

preferencia de los trabaJadoros al servicio de la misma h•sta 

el momento de decretarse el cierre, en el caso de reapertura. 

El despido injustificado del trabajador Vit:!ne 

constituir una suspensiOn y el citado autor español clasi.fica 

las causas del despido en: a) imputables al trabaJador; b) 

imputables al patt-On; e:) por voluntad del trabajador; d) por 

voluntad del patrOn; y e) por los motivos especiales del 

articulo 79 L.C. T •• 
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El despido injustificada es ocasionado por la omoresa 

~in que e::ista justa causa pa!"a el lo V el patr6n tiene dcn-ecn-:. 

de elegir por pagarle al trabajador un.:::i indemnizac:16n C'! ~ 

reinstalar lo en puesto. Es opo1·tuno hucer notar que en 

nuestro derecho, la elección es dada i.\ f=avo1· del trab,,.Jador. 

sin distinción, no i.\Si en el dE?recho español que solo ser-2 

cuando 1 a empresa cuente ml\s de e i r>cuenta trabaJado1·e::. 

fijo~, .:J. ~L\ ~C'l"VlClO. 

Son algunos e-fectos del contrato los que -ze su:;pRn~Ho>n 

tales como. el pago del :;alario. pero algunos otros no. as1 l.:< 

cuenta de años al servicio de la empresa para los ascensos e 

seguros de veje::. 

3.- Las causas justiTicadas de la suspensiOn de la 

RelaciOn de Traba Je. 

A.- Concepto y caracteres de las causas de suspensión. 

El articulo 42 de la Ley Federal del Trabajo, dice QUe 

"Son causas de suspensión. tempo,-al de las obligaciones de 

prestar el tn1.bajo y pagar el salario. sin responsabilidad 

para el trabajador y el pat,-ono: ••• ". De esta d1spos1ci6n :.e 

obtiene su definición: las causas justi-F1cadas de suspensión 

de las relaciones individuales de trabajo 

circunstancias QLIE! impiden al trabajador p,-estar su trabaJO y 

lo liberan de responsabilidad. 

De lo anterio,..~ se desprenden los caractet·es: 



a) Caus"'s Jl.to:.t1f1c:adas de suspensión pueden úr.icamentc 

provenir de la oet'scna del trab..,.jador; 

b) Es d~t·i:>r:-~o de? los tr .:\baj !\dor~s. con fi rm:\tor ic de 1 

prop6s1to de la ley de refct·::at· el pr·incip10 de la 

estabilidud; 

e J La suspensión ünic:amente afecta al trabajaaor qu30 da 

origen a el la, pero no reoercute sobre los d~más, ni en 

beneficio ni en perJt.dcio; 

d) La prestación del tr.;ibajo produce 

responsabilidad para el trabajador. 

B.- Las 

Traba.JO· 

e::presas de la Suspensión de la Relación de 

Brevemente anali:::aremos las causas de susp~nsi6n de los 

efectos del contrato. 

Las causas las podemos d1v1d1r de la siguiente manera: 

Pot" origen; er. cauz.:i.s pr·ovcmientes da la imposibilidad del 

patrón de cumplir· su obligaciones y, causas provenientes del 

trabaJador. 

Por sus efectos, en causas individuales (que afectan a 

o varios trabajadores} 'l Cüusas c:olec:tivas. 

Si relacionamos estos dos grupos, encontramos que las 

C.:>.usa~ provenientes del patt·On producen necesariamente 

::or.fl1ctc ccl~ctivo, que a la vez pude afectar a toda la 
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empl"C!Sa o solo a parte de ella. y que las causas que derivar 

del trabajador solo producen e-fectos individuales. 

El articulo 42 señala: Sen de suspens. i én 

temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar l?l 

salario, sin responsabilidad pa1·a C!l trabajador y el patrón: 

I .- La enfermC?dad c::cnt.:i.giasa dC!l ':rab.:\Jadcr; ?.1.-· La 

incapacid.:id temporal cc::asionada por un accidente a enfe1·mrdad 

que no constituya un riesgo de trabajo; III.- La prisión 

preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. 51 

el trabajador obró en defensa de la persona o de los inte1-•::>.-,<:".: 

del patrOn, tendr~ este la obligación de pagar los salarios 

que hubiese dejado de percibir aquel; IV.- El Arresto del 

trabajador; V.- El cumplimiento de los servicias y el 

desempeño de los cargos mencionados en el articulo 5 de la 

Constitución, y de las obligaciones consignadas en el articulo 

31, -fracción III, de la misma Constitución; VI;- La 

designación de los trabajadores representantes ante los 

organismos estatales, juntas de Conciliación, ConciliaciOn y 

Arbitraje, Comisión Nacional y Regionales de los Salarios 

M!nimos, Comisión Nacional para la participación de los 

Trabajadores las Utilidades de las emp1·esas y otros 

semejantes; y VII.- La Talta de los documentos que exijan las 

leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del 

servicio, cuando sea imputable al trabajador. 

Hemos dicho que la suspensión trae consigo l.:i. 

consPrvaci6n del i:?mpleo. es dec::ir, cuando termina la que 

la motivo, el trabajador podrb. volver a su empleo y el patrón 
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tendrA la obligación de reinstalarlo; s1 no cumpliere con lo 

anterior se producirla un despido 1njusti.ficado. Ahora bien, 

si al cesar la susptmsión el trabajador pre!lenta al 

traba Jo, el patrón podrli. rescindir el contrato por 

considerarse como abandono de empleo. 

En.fermedad contagiosa, cau!la rl!O> 5uspcnsi6n, la 

circunstancia de que el trabajador pade;:ca una enfermedad 

contagiosa. Dicha disposición se jL1stifica en virtud de que 

es posible exponer a los demAs trabajadore:; n1 al patrón al 

contL\gto. Esta e:(1ge de alguna que el 

trabajador no puede desempeñar' el servicio; sino por el 

contrario, encuentra su f'Ltndamento en una medida de prevención 

social. Si no se decreta la suspensión. los trabajadores 

podr~n negarse a prestar sus ser-vicios por cumplir el 

patrón con las normas mlnimas de higiene en los centros de 

trabajo, tal y como lo prevé el articulo 1::..:2 fr·acc1ón XVI. 

Ahora bien, entne! l~s obligacione5 del trabajador es poner en 

conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que 

pade:::ca, según lo dispone la fracción XI del articulo 134 de 

la ley laboral y, no lo hiciere, el patrón podra rescindir 

la relación laboral del trabajador, con fundamento en las 

fraccion~s II, XII y XV del ar-ttculo 47 de la pt"opia Ley. 

Prisión preventiva, supone que el ti·abajador se halle 

sometido a proceso por estar acusado de la comisión de un 

delito; y arresto judicial o administrativo, supone que ha 

cometido una fa 1 ta o hecho del ictuoso por el que ha 

impuesto al trabajador el ar-resto. 

59 



Cuando se trata de pr1si6n preventiva, 

trabajador es o no culpable del hecho que 

iqnora s1 

le imputa y, 

mientras se dicte la sentencia queda en suspenso 1a rel.:i.ci6r 

de trabajo. 

Si la sentencia es absolL1tor1.:i., el trabajador volver~ 

ocupar su puesto y, si es condenado serf]. separado del mismo. 

El arresto supone que el trabaJador ha sido dec:larado 

cl.tlpable de una -falta; la ley estima que no debe producirse 

sin mAs la terminaciOn de la r-elaciOn, puesto que P.l .:n·r-esti..: 

judicial o administrativo se re-f1C!1"e a -faltas leves. 

Desempeños de comisiones o cargos pLlblicos de elecciOn 

pop u 1 ar. La Ley ocupa de los permisos que el patrOn debe 

conceder a trabajadores para desempeñar algún cargo de 

elecciOn populat· o alguna otra comisiOn. 

La Ley supone que estos pet'mi sos 

inter-r-upciones de cor-ta duraciOn. 

re-fieren. 

En la suspensión de las relaciones de trabc:\JO por caus,~ 

del patron, encontramos motivos de origen econOmico, y que por 

lo tanto a-fectan a la capacidad de la empresa, impidiendole en 

un momento dado cumplir con sus obligaciones. 

El articulo 427 dice que causas de suspens 1 ón 

temporal de las r·elaciones de tt·abajo empresa 

establecimiento, la -fuer::a mayor el -fer tui to 

imputable al patrón. o su incapac:1dad -fis1ca e mental o 

muerte, que produ::ca como consecuenc: i a nec:esar ia, inmed 1ala v 



ec:ta, la suspensión de los trabajos; la falta de matC!t"ia 

1·1ma, no imp1..1table al patrOn; el exceso de producciOn con 

""laciOn a sus condic1ones económicas y ü las circun:;tanc:ias 

1el mercado¡ la inc:osteabi lid ad de natLOrale:;:a temporal, 

1otor1a y manif"iesta de la explotación; la falta de -fondo v la 

•1IPos1bil1d<=1d de obtenerlos para la prosecución normal de los 

· rabajos. si comprueba plenamente por c.'l putr6n¡ y. la 

i:alta de ministrac:::10n, pcr parte del estado d~ las cantidades 

:iue se haya ob 1 igado a entregar a la empresa. con que se 

1ub1ese contratado trabaJCS o servicios, siempre que aquellas 

indispensables. 

Se entiende por f'ortuito fuer::a mayor, el 

acontecimiento que independientemente de la culpa del deudor, 

.mp1da el exacto cumplimiento de su obligaciOn. 

Algunos autores distinguen, entre cüso -fortuito y fucr;:a 

mayor y, sostienen que caso 'fortuito es " el acontecimiento 

natural e inevitable, previsible o imprevisiblo que impide en 

fci-ma absoluta el cumpl1m1ento de la obligación". y por -fuer':!a 

mayor entienden "el hec:ho del hombre previsible o imprev1"Z>íble 

qLte impide en 'forma absoluta el cumplimiento de la 

obligación". Otros autores, en cambio, dicen que entre ambos 

conceptos solo hay dif"erenc:ia de grado. y otros -fin, 

sostienen que no hay distinciOn alguna entre> el los. 

En cualquier 'forma, lo c:iet""to es, que el elemento común 

1ndispemsable de ambos ac:ontecim1entos, es el hecho de ser 
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inevitables, y sus efectos también son los mismos: e:{onel"an al 

deudor del c:umplim1ento de la obliqaciOn. 

En nuestro caso. la fuel"za mayor o caso fortuito, 

temporale:;;, pensemos por ejemplo, fabrica que 

incendia, pero q1.1e es reconstruida por- los empresarios. 

cambio si los afectos que se producen sen perm<'lnP.nte5, proc<?r1<::· 

la terminac16n del contr-ato y. no la suspensión. 

C.- La Ley Federal del Trabajo de 1931, 1970 y reformas de 

1980. 

La Ley Federal del trabajo de 1931 reglament6 ll\ 

suspensión de la relación de trabajo, en los articulo 116 a 

120, pero dichos preceptos se confundian la~ relaciones 

individuales y las colectivas, lo que dio lugar a muchos 

errores. 

Por lo anterior, la c:omisiOn encargada de elaborar la 

nueva Ley, se empeño la separación de los dos tipos de 

relaciones, explicandose asl, los dos capitules de la ley. uno 

sobre la suspensión de las relaciones individuales y otro 

sobre las colectivas. 

La institución se vincula lntimamente con la idea de 

estabilidad en el trabajo, aún mAs, puede decirse que p~r· lo 

menos en el c:ampo de las relaciones individuales de trabaJO• 

su principal finalidad es la defensa del trabajador c:ontra 

ciertas circunstancias que podrian provocar la disoluc10n de 

las relaciones. 



El articulo 116 de la Ley Federal del TrabaJO• de 1931, 

dec:la en relac:i6n a la su~pensi6n de los c:ont1·atos de trabaJO, 

lo siguiente: 

ART. 116.- Son causas de suspensión temporal de 

los contratos de trabajo sin responsabilidad para 

el patrón: 

I.·- La -falta de materia prima en la negoc1ac16n, 

siempre que no imputable al patrón; 

II .- La falta de fondos v la imposibilidad de 

obtenerla, para la presec:usiOn normal de los 

trabajos, si 

patrOn; 

co111prueban plenamente por el 

III.- El exceso de produc:c:iOn con relación a sus 

condiciones ec:onOmicas y a las circunstancias del· 

mercado, una empresa determinada: 

IV.- La inc:osteabl.lldac::l notoria y manifiesta de 

la e:<plotaciOn de Ltna C!mpresa determin.,da; 

v.- La -fuerza mayor, o caso -fortuito no imputable 

al patrOn, cuando traiga consecuencia 

inmediata y directa, la suspen-siOn del trabajo; 

VI.- La falta de ministraciOn por parte del 

Estado, de las cantidades que se haya obligado a 

entregar a las empresas con las que se hubieran 

63 



contr.¡i.tado t.1·~bajos o servicios~ siempl"'e que 

aquel las sean ind i spe11sab les; 

VII.- La cir"cunstancia de que el trabajador 

contl"'aiga alguna enf'ermedad contagiosa: 

VIII.- La muerte o incapacidad dE?l p.;itrón, c:uando 

tenga como consecuencia necesaria, inmediat~• 'I 

directa, la suspensión temporal del trabaJo, y 

IX.- La falta de cumplimiento del contrato de 

trabajo por parte del tr·abajador. motivada oor 

prisión pr-eventiva seguida de sentencia 

absolutoria, o por arresto impuesto por autoridad 

judicial administrativa, menos que. 

tratAndose de arresto, la junta de conciliación y 

arbitraje que corresponda juzgue que deba tener 

lugar la rescisión del contrato. 

i..a ley federal del trabajo, de 1970, 

articulo 42 llnicamente se avoco a las causas de 

~uspensi6n individual de las relaciones de 

trabajo. 

Articulo 42.- Son causas de suspensión temporal 

de las obligaciones de prestar el servicio «¡ 

pagar el salario, sin responsabilidad para el 

trabajador y el patrón: 

1.- La enf'ermedad contagiosa del trabaJador: 
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11 .- La incapacidad tempo1·_1l oc:a~1onada por 

accidente o enfermeda:I que no constituya un 

riesgo de trabaJo; 

III.- La pr1si6n preventiva del tri:\baJador 

sequida de sentencia absolutoria. Si el 

trabajador obr6 en defensa de la pe1·sona o de los 

intereses del patrón, tr.mdrA éste la obl1gac:i6n 

de pagar los salarios que hubiese dejado d~ 

percibir aquél; 

IV.- El arresto del trabajador~ 

v.- El cumplimicmto de los servicios y el 

desempeño de los cargos mencionados el 

articulo 5 de la ConstituciOn, y de las 

obligaciones consignadas el articulo 31 ~ 

fracción lll de la misma ConstituciOn; 

Vl .- La designdciOn de los tr.-brt.jadores como 

rep1·esentantes ante organismos estatales, Juntas 

de Conciliac:iOn, Conc1liación y At·bitraje. 

Comisión Nacional y Regionales de los Salarios 

Mlnimos, ComisiOn Nacional para la Participación 

de los TrabaJadores en las Utilidades de las 

Empresas y otros semejantes; 

VIL- La falta de los documentos que exijan la 

leyes reg 1 amentos, nec:esarios para la 
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prestación del servicio cuando r-.ea imputable .:.\l 

trabajador. 

La Ley de 1980, conservo en su integridad la redacción 

del articule 42, de la ley de anterior, en virtud de que en la 

de 80 únicamente las re-formas que se dieron~ se re-firiel"on al 

procedimiento laboral. 

La ley de 1931 no señalO en ninguno de sus artlculos. a 

partir de cuando surtirían sus e-fectos la suspensión, 

que momento deberian de regresar los trabrJJadores a sus 

trabiljos, a di.f'e.-enc1a de la de 1970 que si preve 

supuestos, los articules 43 y 45. 

De igual manera, en la Ley de 31 se re-feria únicamente 

que la suspensión del contrato de trabajo sin 

responsabilidad para el patrOn; en la de 70 se habla que la 

suspensión de las relaciones de trabajo es sin responsabilidad 

para el trabajador y el patr:On~ ... 

4.- E-Fectos y -formas de operación de las cau~as de 

suspensión. 

Los e-fectos de la suspensión se producen siempre sobr·e 

los derechos y obligaciones que surgen del contrato de 

trabajo. 

La suspensión no importa la terminac:16n de los contr.:ttos 

de traba.JO• 

66 



Ahora bion. en rolaci6n con este primer efecto de la 

suspens16n encontramos dos situaciones: Una que prodLtce la 

interrupciOn del servicio y el pago del salario. que 

constituye la verdadera y clAsica SLt!::pens16n, otra que produce 

la interrupción del servicio, pero no de los salurios. Vamos a 

ocuparnos de estas dos situaciones. 

En el primer caso, quedcin comprendidas todas las 

.fracciones de los art f. culos 42 y 427 de la Ley Federal del 

Trabajo, con una sola excepción, que la relativa a las 

fracciones III y IV del art!culc 42, dentro de las cuales se 

distinguen dos hipótesis: 

Si la prisión del trabajador es provocada POI" t?l mismo, 

suspende el ccntr.:ito de trabajo, dC? suerte que ni el 

trabajador presta el servicio ni el patrOn paga los salarios; 

la suspcmsión orocede por prisión preventiva del 

trabajador, motivada por hechos del servicio y, es seguida de 

sentencia absolutoria, el patrón debe pagar al trabajador su 

remuneración por todo el tiempo que el contrato estuvo 

suspendido. 

El origen de esta exccpciOn -fue el siguiente: Ocurrió un 

accidente de trAnsito en el que intervino como conductor del 

vehiculo un trabajador. el c:ual sometido a proceso y sujeto a 

prisión preventiva, -fue absuelto por no existir culpa de su 

parte. Durante lapso, el contrato quedó SU5pendido, por· 

cuya ra::On el trabajador a m~s de estar preso, dejO de 

percibir sus salarios ante esta situación, la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación. r-esolv16 que el patrOn era r-espcnsable 

de los daños y perJuicio~ su-Fr1dos por- el trabajador. en 

ejercicio o con motivo del servicio. 

La suspensiOn como velamos, puedo p1-oduc1r únicamente l.:< 

interrupción del trabajo. como tlpico l.:. huelga 

imputable al patrOn. cuyo caso. debe pagar los 

tr-abajadores sus salarios correspondientes .,.,¡ tiempo en qu€' !:O 

prolongo la huelga. 

El articulo 937 señala en el pAr-raí-o I I que " Si l.:\ Junla 

declara el laudo que los motivos de la huC!lga 

imputables al patrOn, condenarA a éste a la satisTacciOn de 

las peticicn~s de los trabajadores en cuanto sean procedentes, 

y al pago de los salar-ios correspondientes a los dlas que 

hubiese durado la huelga •••• ". 

Por otra parte, la suspansiOn produce un segundo ei=ecto. 

que consiste en la conservaciOn del empleo del trabaJador por 

todo el tiempo que perdur·e. la s.uspansiOn, ·¡ como con~ei::uenci;1 

de lo anterior-, la SLtspensi6n produce la obligación del pdtrOn 

de utilizar a los trabajadores suspendidos tan pronto como 

desaparezcan las causas de la 5uspensi0n para lo cual deben 

distinguirse dos aspectos: 

S1 la causa de la suspensiOn proviene rje! trabajador. y 

el obrtoro presenta l abares tan pronto 

desapare::ca la c'°'usa de interrupciOn, el patr6n tiene la 

obligaciOn de restituirlo en su empleo. 
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Si el motivo de suspensión proviene de la empresa. el, 

patrOn debe avisar a les trabajadores la -fecha de reanudación 

de actividades. y si se presentan en tiempo esta obligado el 

oatrOn a restituirlos el empleo que ven1an desempeñando. 

Al reanudarse los trabajos, pare l al o tor,'\ lmente. el 

patrón deberb anunci.,,1· con toda opo1·tunidad la 1=ocha en que 

tnlc:ien de nuevo las labores; llamar~ a los medios que sean 

adecuados, a juicio de la junta de Conc1liacián y ,;i.rbttraJe 

respectiva. a los t1·abajadores que prestab .. 1n ~u;:; serv1c1os en 

la empres"°' cuando la suspens16n -fue dec1·etada. y estarA 

cbl igada reponerlos los puestos que ocupaban con 

anterioridad, siempre que se presenten dentr·o del pla::o que no 

podrA ser menor de treinta dlas, contados desde la re¡:¡nudaciOn 

de los trabajos. 

El ar-tlculo 43 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que 

la suspensiOn surt.irA e.fectos: en los casos de las fracciones 

l y 11 del articulo anterior, desde la -fecha en que el patrOn 

tenga conocim1ento de la en-fermedad contagiosa, o de la que 

se produ::ca la inc:l).pac:idad para el trabajador, hasta que 

termine el periodo .fijado por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social a antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, 

sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la 

Ley del Seguro Social para el tratamiento de las en-fermedades 

que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo: tratAndose 

de las -fracciones 111 y IV, desde el momento er, que el 

trabajador acr-edite estar deten1do d1sposici6n de la 

Autor-idad Judicial o Administrativa. hasta la fecha en que 
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cause ejecutcu-i.:\ l"' sentencia qua lo absuelva, o ter·m1ne 1.:l 

arresto: en los casos de las fracciones V y 'JI, desde la fech.'I. 

en que deban prestarse los servicios o desempeñar5o los 

cargos, hasta por un periodo de seis años; y. en el ca~o de la 

fracciOn VI 1, desde la f'echa en que el patt·on tenga 

conocimiento del hecho, hc:1sta por un periodo de dos meses. 

Al reanudarse los efectos del contrato suspendido, 

aparecen nuevamente las obligaciones suspendidas derivad"'s dE:>l 

contrato de trabaJo, qL1e consecLtenc ia tamb il'..'n 

encontraban suspensas; esta interrupción de los i:-fecto=.. 

afectan en los mAs minimo. los derechos adquiridos por los 

trabajadores respecto antigüedad, vacaciones y dnmás 

prestaciones que les correspondan, ya que el contrato no su-fre 

alteración alguna durante el tiempo que este vigente la 

interrupciOn en cuanto a contenido o esencia. 

Asi podemos ver que cuando los trabajadores sean llamados 

l'.l servieio de la guar·dia nacional, el tiempo que dure 

suspenso el trabajo será toi:nado en consideraciOn para 

determinar la antiguedad del trabajador, conforme lo señala el 

articulo 44, los trabajadores deberAn de regt·esar que 

ha cesado la causa que di o origen a la suspens i On de la 

relaciOn de trabajo, con.forme lo señala el art {culo 45 de la 

Ley, o sea que al desapL1.recer la causa que di.o or·igen a la 

suspensiOn el trabajador tiene det·echo a regresar- a su empli:1o 

y el empresario la obligaciOn de reinstalarlo en su traba¡11. 

En consecuencia el empt"esar-io no cumple con la obligación 

de reinstalar. se prodL1ce un despido injust i-Ficado. 
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CAPITULO 1 I I. 

LA OISOLUCION DE LA RELACION DE TRABAJO. 

1.-Los conceptos RescisiOn y TerminaciOn de las Relacione~ 

Individuales de Traba io. 

Para clariTicar el significado de los conceptos '11.te 

existen definiendo la rescisión, anal1:::aremos lo que dicen al 

respecto di versos autores, materia laboral. asi 

definiciones de autores especializados en materia civil. 

El autor civilista que nos da una clara definiciOn de lo 

que signi-fica la rescisión~ el maestro Ernesto Gutiérrez y 

Gon::~le:::, que nos indica: "La rescisiOn es un acto jurldic:o 

unilateral, por el cual se le pone fin, de pleno derecho (sin 

necesidad de declaración judicial) a otro acto, bilateral~ 

plenamente vAlido, por incumplimiento culpable en éste, por 

de las par"tes. 0 13 

El mismo autor" nos expl ic:a: "En derecho me:,icano como 

ver" A, basta que constate por la par"te que no c:ometi6 ol 

hec:ho illcito, y lo noti-fique .fehac:ientémente al que 

incumpliO, para que ipso iure, ( por" el mismo derecho} termine 

el contr"ato. Esta r"escisi6n puede oper"ar tanto en el campo del 

derecho póblico, como en el pl"'ivado, sólo que en aquel se ha 

hecho práctica administrativa el que, antes de rescindir el 

contrato, dejan que el a.fec:tado o-frezca ra:::ones vt<.l id.a':> oue 

13.- Gutierre::: y Gon::ale:::~ Ernesto. Derecho de las 
obligaciones. Pág4 4G'3. 
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JUstiTiquen su incumplimiento. y si ellas son ~atis-facto1·ias. 

no se declararl\ la resc:isiOn; en caso contrario, si se pl"ocede 

a 1·esc1ndir el acto que .fue plenamente vlllidc." 

En resumen, se dice que la rescisión es el poner fin a 

contrato bilateral por incumplimiento de una de las pad:es. 

El maestre Alberto Trueba Urbina nos señala que rescisiOn 

es "el acto unilateral por virtud del cual se deja sin efecto 

el eontrato de trabajo." 

No~ sef'lala una importante E'Jec:utoria on qL1e la suprema 

Corte de justicia de la NaciOn dice: " la 1·escisiOn del 

contrato de trabajo puede tene'r lugar en dos formas: ya por 

que el patt·cno separe al trabajador o ya porque solicite de la 

junta de ConciliaciOn y Arbitraje respectiva la rescisiOn del 

contrate. 

En el primer case, a par·tir de la separación terminan las 

relaciones entre el patrono y el tr-abaJador; en cambio, en el 

segundo, las relaciones subsisten, hasta que se decrete la 

rescisiOn." ( ejecutcr-1a del 2 de mayo de 1935, en el amparo 

promovido por- Paz Pliego vda de H.). 

El maestro Mario de la Cueva nos de-fine la rescisión de 

la siguiente forma:" es la facultad que otorga la ley a uno de 

los sujetos de la relaci6n juridica para darla por concluida, 

cuando el otro miembro de la relaci6n comete una -falta o 

incumple en sus obligaciones, es un derecho que otorga la ley 

los sujetos de la relación y suponen los siguientes 
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elementos; ac:to o una omisiOn imputüblet; a uno de lo•.; 

sujetos de la rel.:i.c:iOn. y el ac:to o la omisiOn deben ser di:!' 

naturaleza grave." l4 

La resc:isi6n es una c:ausa por medio de la cual 

extingue un contrato o la relación de trabaJO• 

De igual manera, De la Cueva de-Fine la terminación como 

"la disolución de las relaciones de trabajo, por m11tuo 

consentimiento o como consecuenciu de la inter-ferencia de 

hecho, independiente de la voluntad de los trabajadores o de 

los patronos, que hace imposible su continuación" • 15 

Se diferencia do la terminaciOn, en que ésta es por mutuo 

consentimiento, pues as1 como se crea un contrato, pueda 

dar por terminado la simple mani-festación de las 

voluntades de las partes, sin que sur ja ninguna obligación 

para prolongar, ya que esto ir ta en contra de la voluntad de 

las partes contratantes, sujetos de la relación de trabajo. 

Cuando esta terminaciOn no comprobada en los termines 

del articulo 53 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador 

tendrá los derechos consignados en el articulo 48, si el 

patrón no comprueba las causas de terminc"\C:i6n en el juicio 

correspondiente, derechos que son reinstalación o el pagn d?. 

la indemni:::aci6n de tres meses de salarios, asf. como lo:; 

salarios vencidos o cal.dos y otras prestaciones a que tengan 

derecho los trabajadores. 

14.- De la Cueva. Mario. Ob. Cit. PAg. 808. 
15.- Ob. Cit. PAg. 81:! .. 
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2.- Las Causas justi-Ficadas de rescisiOn. Su Fundamenta 

jurldica. 

La r-escisiOn por justa causa es orig1nnda por -falta o 

inc:umplimiento de las obligaciones de una de las partes, 

siendo estas las que se enumeran en los articules 47 y 51 de 

la ley Federal del TrabaJO, CUilndo son motivadas por el 

trabajador- o por el patrón, respectivamente. 

A.- Causas de rescisiOn motivadas por el trabajador. 

El art 1cLtlo 47 de la Ley Federal del Trabajo, señala los 

motivos por los cuales el patr-On puede r-escindir el c:ontr-ato 

de trabajo sin su responsab i 1 i~ad y, estas causas son: 

I .- Por engañarlo el trabajador o en su caso el ~indic:ato 

que lo hubiese propuesto o recomendado con c:er-ti-Ficados -falsos 

o re-Fer-enc:ias en las que se atribuya al trabajador capacidad, 

aptitudes o -facultades de que care::ca. Esta causa debe tener 

efectos después de tr-einta dias de prestar su servicio el 

trabajador. 

Las de rescisión consignadas en esta fracción, es 

el dolo del trabajador o del sindicato que lo pr-opone, que 

engaña Cil patrón, por medio de c:erti-Ficadc o ref'erencias 

-Falsas, atribuyéndole al trabajador una capacidad del que 

adolece. 

Ahora bien. s1 en realidad es cierto que el dolo como 

vicio del consentimiento pr·oduc:e la nulidad y no la rescisión, 

también es cierto que la nulidad en este caso no opera en la 
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mism~ Terma que la resc:isi6n, de al 11 la ra::On por la C:ltal l.:\ 

ley incluye a esta causa dentr·o del capitulo de la resc:isiOn. 

II.- Por incurrir el trabajador. durante sus labores en 

-falta de probidad u honrade:;:::, en actos de violencia, amagos. 

injurias o malos tratamientos en contra del patrón. sus 

-familiares o del personal administrativo de la empresa o 

establecimiento, salvo que medie provocaciOn o que se obre en 

de-fensa propia. 

Ahora bien, las causas enumeradas por esta -fracción son 

restrictivas, decir, el patrOn solo puede rescindir el 

contrato, si el trabajador incurre una de las .faltas 

mencionadas, las cuales serán causas de rescisión, si son de 

tal manera graves que hagan imposible la continuación del 

contrato, pero sin que sea necesario que constituya delitos 

para que justi-fique la rescisiOn. 

Por probidad debemos entender, la rectitud de Animo. la 

hombrla de bien, integridad y honradez en el obrar. 

I I I .- Por cometer el trabajador contra alguno de sus 

compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracciOn 

anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina 

del lugar en que se desempeña el trabajo. 

El presupuesto clave de ésta fracción, radica en que se 

altere la disciplina de la negociaciOn, por· cualqL1iera de los 

actos mencionados. 
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IV.- Por c:ometer el trabajador, fuera del servic:io contra 

el patr6n, sus familiares pet·sonal directivo 

administrativo, alguno de los actos a que se re-fiere la 

Tracc:ión II, s1 son de tal manera graves qLte haqan 1mpos1ble 

el cumplimiento de la relación de trabajo. 

V.- Por ocasiunar el intenc: ionalmente 

perjuicios materiales durante el desempe?io de las labot·es o 

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

instrumentos, materias primas y dem~s objeto"3 rele1,cionados con 

el trabajo. 

En estos casos, no es necesario que el perjuicio causado 

por el trabajador sea grave, 1 en esta fracc:i6n la intención 

dolosa del trabajador es la causa fundamental de la re~cisiOn. 

VI.- Por ocasionar el trabajado1· los perjuicios de que 

habla la fracción anterior, siempre que sean gt·aves, sin dolo, 

pero con negl igenc:ia tal, que el la sea la causa ünica del 

perjuicio, 

En estos casos, puesto que los daños son fruto eY.clusivo 

de la negligencia del trabajador, necesitan ser graves para 

que se justi-fique la r-escisi6n. 

VII.- Par cometer el ti·ab01jador, por su imprudencia o 

descuido ine::cusable, la seguridad del establecimiento o de 

las personas que se enc:uentran en el. 

La falta que sanc:iona en esta -frac:ci6n, la 

imprudencia desc:ut.do ine>:cusable del trabajador que 
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comp1•01T1ete la segur1dad del establecimiento o de las parson.:is. 

inde;:iendientemente de que no so p1·odu=:can males mayores. 

VIII. - Por cometer el t1·abajador actos inmorales en el 

establecimiento o lugar de trabajo. 

IX.- Por revelar el trabaJador sec:retos de Tabricación o 

dar a conocer asuntos de carActer t"C!Servado con perjuicio d~ 

la empresa. 

X.- Por tener el trabajador mas de tres fa1 tas de 

asistencia en per-1.odo dE.' treinta d!as. sin permiso del 

patrOn o sin causa justi-Ficada. 

Para los efectos de esta TracciOn, conv1ene acla1·ar que, 

empieza a contar los treinta di.as a partir de la primera 

-falta de asistencia, debiendo acumular mas de tres Taltas 

durante ese periodo sin permiso del patrón Y sin 

just 1-ficada. 

XI.- Por desobedecer el trabaJador ~l patrón 

repr"esentantes sin causa justi-f1cada, s1cimpre qL1e se trate de~ 

trabajo contratado. 

La razOn de esta causal de rescisión es patente, ya que 

hemos visto que la subordinación es el elemento esencial del 

contrato de tr-abajo de la cual derivan el poder de mando del 

patrOn, y el correlativo debet- de obediencia del trabaJador, 

en consecuenc1a, si la subordin.:\ciOn la 

contrato de t:rabaJO• es evidente que si el trabajador se 

a obedec:er sin causa Justa. el contrato debe rescindirse. 

d~l 

77 



X 11. - Por nega1·sP. el t raba.iador a adoptar 1 as med idgs 

pri:iventivas o a sequir los procedimientos indicados p,:¡ra 

evitar accidentes o en-fermodades. 

La -fracciOn es una consecuenciñ lógica del deber del 

patrOn de responder de los riesgos profesionales. es decit·, si 

el patrón as responsable de los accidentes y enfermcdadC?s 

profesionales, natural c¡w~ el oatrOn rescinda el contr.:ito 

cuando el trabajador niegue cumplir las medidas 

preventivas que los reglame?ntos establecen. ya c¡ue r:ol 

con resiotenc:1~1 esta agravando la 

responsab i 1 idad del patrOn. 

'(111.- Por concurrir el trabajador a sus labores en 

estado de embriaguez o bajo la in-fluencia de alglin narcótico o 

droga enervante• salvo que este último exista 

prescripción médica, antes de iniciat· servicio el 

tr-abaJador deberA poner el hecho en conocimiento del patrón y 

pre!umtar la pro::.cripci6n esc1·1ta por el médico. 

La embriague= del trabajador justi-fica el despido, aunque 

por el la no -=.e resintiera la eficacia de trabajo, ya que la 

presentac10n de un trabajador en estado alcohólico implica un 

atentado a la disciplina del establecimiento, por otra parte, 

la caus.a de la rescis16n la alterac:iOn mental en que 

concurre el trabaJador· sin que requier·a que el estado de 

embr"iague:;: o la inconsciencia producida por la droga sean 

completos. 
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E~'f i'\ ~-,.·,~~~ 

SAlm f~:E L:1 

XIV.- La sentencia ajec~tori~oa que 1mponga al traba.Jade!" 

pena de prisión que le impida el cumplimiento de la 

relación de trabajo. 

XV.- Las an~logas a las establecidas las Tracciones 

anteriores de igual manera graves y de consecuencias 

semejantes en lo que al traba.jo re-fiere. 

As! mismo, el precepto que comentamos dispone que el 

p"atrón deberA de dar al trabajador <J.Viso por escrito de la 

Techa y causa o causas de la rescis16n. 

Como desprende de esta fr'acc16n las do 

t"escisiOn que establece la ley no son de manera restrictivas, 

sino enunciativas, esto es, deja al arbitrio judicial la 

apreciación de causas distintas a las que la ley 

enumera, las cua.les serAn cau9as de rescisión si son de tal 

gr-.a.Yes y do consecuencias semejantes a las enunciadas 

por la ley. 

Esta Trace iOn es de gran importan e i.ti en nuestro derecho y 

viene demostrar, que si bien nuestra lagi5l.o>c16n ha 

garantizado la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, 

dicha estabilidad no menoscaba de nlnguna manera los intereses 

de los patrones quienes pueden resc::.ndir el contrato par 

cualquier causa justi-ficada. 

En este mismo articulo, se hace menc:iOn de que el patrón 

deberá dar aviso por escrito al t1·abajador, hac1ondole saber 

la Techa y la caus.3. o causüs del despida, a -fin de que el 

r2 u.m-c 
[¡¿~LJr~l~:GA 
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trabaJador pueda h.'.!icer valer sus derechos frente a la c.:iu!ial o 

causales de> t"e9cisión invocadas. Entt"e tanto. le 

comunique al trabajador por ~sc:rito, no sut"te efectos legales 

y no coi-re el termino de prescripción para el ejer·eicio do las 

acc1ones y, por otra pa1-te i:l patrón q1..1e res¡:inda o despida al 

trC1.baJado1 oor leis causales que invoque en el aviso escrito 

oodrA ooon:-.?r- excepción otras causalos distintas de las 

que mot1varon el des:p1do que comLmic:6 al tl"'abajador-. 

En esta Forma. a tr3vas del articulo 47 y de la f"r~.::ciOn 

XV del .;usmo articulo, los intereses de los pat:r·ones ouedan 

dgb1damentc sal v¿;iguardados perfectamente compaginado el 

derecho de los trauaJadores a la estabilidad y el de los 

oat1·ones de velar por sus intereses. 

La rescisión por l¿:.s causa antes enumeradas se producen 

form~ inmediata con l~ c~ridición de que el patrón notifique 

por escrito al trabc.\jador la -fecha y causa de la rescisión de 

contrato, pudiendo desde luego, despedir al trabajador sin 

nece:. idad de acudir ¿¡ la junta. 

La reseisiOn el Derecho del TrabaJO, 

consecuenc1a, radicalmente distinta a la -forma como opera la 

1·~sc:1:si6n en materia civil, en el derecho Civil, en efecto, es 

que la parte que pretende rescindir el contra.to 

c-c:uda ante los tribunales para que estos dicten l~ r-esci~1ón 

dE"l contrato; en el derecho laboral, en cambto, el patrón 

qc.H~n declara rescindido el contl'"'ato por culpa del tr<ibajadot"", 
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mediante el aviso que cor escrito so -entrega al 01 opto 

trabajador. 

El _art1C:.Ulo 4i d_e_ ~~ Ley Feder.al del Trabajo, en su pcwte 

-final, est..,,blece"·la obligac:iOn, por parte del patr-On, de dar 

por eser: i tO las causas motivos poi- los CL1ales esta 

rescindfendo su contrato de trabajo al trabaJ ado1·. 

Ahora bien, seria conveniente que antes de rescindir la 

relac:iOn laboral al trabajador, se realicen investigac:tones 

administrativas, mediante la elaboración de l~o:; actas 

correspondientes, en las cuales se dilucidaran, los motivos de 

la posible rescisiOn, es decir, que el propio patrOn de una 

oportunidad al t1-abajador, para que ewplique los motivos dt? la 

supuesta -falta que se le imputa; dicha investigación 

convendr la a ambas par'tes, en virtud de que el patrOn, tendr la 

mayores elementos de juicio o convic:c:16n, para dec:1dir. en un 

momento dado, si es pt"oc:edente rescindir la 1·elaci6n laboral o 

únicamente, el trabajador, es merecedor de ~anc:iOn y, el 

trabajador tendria la opo1 .. tunidad de defendet"se y dpm·t ... ~1 lo:; 

elementos de prueba, 1·espec:to de la .faltas Q1.10 se le imputan. 

Actualmente en diversos contratos coloc:t1.,,o::; de traba.JO~ 

estable ce la ob 1 igac: i6n de levantar actas adm1 n l strat i vas, 

p1·eviamente a rescindir la r'cluci6n de tt"abajo. de algún 

trabajador, tL1.l es el caso. del contrato colectivo de tt"abajo, 

celebrado entre las Asociaciones Aut6nomus del Pe1·s,_.11.:il 

Academice de la Univet"sidad Autonoma de Me>:ac:0 t1:.APAUNAt11 y l~ 

Universidad Nacional A1.1t6noma de Me}:ico. ul oue 
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establec:e, en la cl~u~ula 2~. la oblig~c:i6n de llevat· a cabo 

1.:. 1 r-,vest1gac10n ildmJ n istrat i va, correspondiente~ 

CLAUSULA No. ::2 

Froc:edirñ-ientos internos en caso de suspensiOn, 

rescisiOn v ter-minaciOn de la r·elac:iOn l:ibcral. 

Todos los asuntos labor.::iles que s1.1rjD-n entre la 

UNAM y los trabajadores académicos a su !iervicio 

se tratar~!"\ con el propio trilbajadc1· y los 

r .. ~pt·c;isentantes de AAPAUNAM cada 

Dependencia; sin perjuicio de lo dispuesto por la 

ley: estos últimos harlm las int~rvenc:iones 

nece!"ar- ias 

formulando 

favor del trabajador ac:adem1co 

oeticionc5 por 8Scrito y aportando 

las pruebas conducentes. 

El representante de la UNAM deberá n:?solver en un 

término mA:amo de 15 dlas hAbiles c:ontados a 

part l r dc;i 1 a fec:ha en 

solic:1tud s1nd1c:al 

que rec:tba la petición 

del traba;aclor; la 

reso!Ltc16n que pronunc:ie el repre=sentante de la 

UNAM deberA ser escrita y -fundada e11presando 

claridad las ra::ones en que se haya basüdo. 

Respecto las causa les de resc: is16n, y 

terminac16n de la relación laboral entt"e la UNAM 

y sus tt·aba.iadm·es ac:adémicos, se estat"~ a lo 

prescr·ito por la ley Federal del Trabajo. 
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En ningón caso se podr.\ rescind11· la 1·01.:i.c:On 

laboral de trabajadot- académico s1 no se han 

agotado antes las instanci.ns intE'.'rnas prP-vist,;.s 

en este contrato desde la invest 1gu.c: ión 

administrativa hasta el dictamen de l·:;\ Ccm1si6n 

Mi>tta de Conciliación y Resolución, ~i el 

trabajador académico ha optado por esta o si 

transcurre el plazo establecido para concurrir 

ante la comisión sin hacerlo o si cumple el 

término previsto para la emisión de la resolución 

de la Comisión Mixta antes citada, que esto 

produzca por imputable la 

represen tac i On de AAPAUNAM. 

Mientras 

previstos 

cumple alguno de los supuestos 

el pArrafo anterior sólo podr.\ 

suspenderse al trabajador académico en los 

dE' falta de probidad u honradez debidamente 

comprobados y que estén contemplados e-orno tale::; 

la ley. 

Si el trabaJador ac:adémic:o ha optado por Si!gllil" 

el procedimiento ante las Comisiones Mi::tas, 

el término para demanda1· a la UNAM ante la Junta 

Federal de Conc:iliac:i6n y Arbitra;e en c:aso de no 

estar con Torme con la resoluc:i6n que pronuncien 

aquéllas, c:orrerA a partir del d1a siguiente de 

que SQ le noti-fique la resoluc:i6n de-finit1va de 

la Comisión Mii:ta corr·espondiente. 
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L.:i UNAM no podr& rescindir o dar por concluido el 

Contt"ato de Trabajo de ninguno de los miembros de 

AAPAUNAM que dis<frute de licencia sindical en los 

términos de la clAusL1la 117. mientras dure ésta. 

salvo que incurra en alguna causa legal que sea 

particularmente grave. o que haga imposible la 

continuac16n de la relación laboral. 

La UNAM no podrh resc1ndir el Contrato 

Trabajador academice que tenga mAs de 20 años de 

antiguedad sino por alguna de las causas a que 

refiere la ley, que particularmente grave 

o que haga imposible la continuac:iOn de 

relaciOn laboral. pero le impondrA al 

trabajador la correcciOn disciplinaria que 

corresponda. En su caso serA aplicable el gegundo 

p.\rrafo del artlc:ulc 161 de la Leyª" 

En n ingün caso conveniente sancionar o 

rescindir la r·elaci6n de trab.:\jo. sino hasta que 

se haya hecho la investigación administrativa 

correspondiente y, haya resuelto la comisión 

dictaminadora. 

La clAusula 23 del contrato colectivo mencionado, 

establece el procedimiento para la investigación 

administrat l va. 
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"CLílUSULA No. 23 

Pt·oced1micmto para la reali::ac16n de la 

investigaci6n administrativa. 

Cuando se considere que un trabajador académico 

ha incurrido en alguna .falta, no deberá aplicarse 

n1nguna sanción, sino hasta que el titular de la 

dependencia respectiva representantes 

autor1::ados en t~rminos de la fracc::10n XIV de la 

Cláusula 7 del presente Contrato lleve a cabo la 

investigac16n administrativa dlas y horas 

hábiles. Previamente se deberA notific::.:tr al 

interesado y AAPAUNAM copia ª' 
representante de b.rea correspondiente en su caso, 

en los domicilios que tengan r-egistrados en la 

instituc:iOn, o bien al tr-abajador- podrA hacérsele 

en el lugar que encuentre. A esta 

investigac:i6n podrá comparecer AAPAUNAM y en el lu 

se apor-tarAn ·los elementos de pr-ueba neces~r 1os 

para proceder. Deberán reali::arse en el pla::o 

mAMimo de die:: dlas hAbi les contados a partit• de 

la -fecha en que el titular o sus representantes 

autorizados en términos de la Fracci6n XIV de la 

ClAusula 7 tengan conocimiento de la falta. 

Vencido este pla::o sin c:onc luirse la 

investigación, ya no podr& .:i.pl lC:<.\t"Se sanc:i6n 

alguna. 
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La notif1cac10n .3 que so ref1ore el pAr·raro 

anterior. serA hecha con una ant1c1oaciOn min1ma 

de tres dias hábiles, señalAndose toda 

preCi$t6n las faltas imputadas y los fundamentos 

legales y contractuales del caso. 

La investig3c.1!in administrativa a que se refiere 

esta cláusula se pract1carll. dentro del turno y 

::we-ferent1'!mente dentro del horéwio de labores del 

trabajador académico investigado. 

Si la UNAM i\plica una sanción sin cumplir lo 

dinpuesto en esta Cláusula, no tendrA efecto 

leqal alguno". 

Cuando algó.n trataJador este de acuerdo con la 

1"esoluc10n emitida por la comisión respectiva, hasta 

momento deberé de ac:ud ir ante la junta de Ccnci l iac: iOn y 

Arbitraje para demandar que se le restituya en sus derecho,; o 

le indemnice, 16g1camente la prescr1pciOn empe::ar~ a contar 

partir de lCI fecha de notificaciOn de la resoluciOn 

La Ley establece, inclusive, la fracciOn del 

articulo 423~ el derecho del trabaJadct" para 

~intes de aplicarse alguna sanciOn disciplinaria. 

esc:w:hadc 

mucho m.is 

~·a::ón. deoeria de est::,blecerse la obligación da reali::ar 

invest1g.:..::iones administrativas, en el caso de rescisiones. 
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Causas de Resc:is:i6n e':pres.as mot1·..-ad.:•s pcw E!l patr6n. 

La resc 1si6n por causa justa se da cuando es w1· i q 1nadc_ 

falta o incumplimiento de las obl igac.ianes de una de ll\s 

partes. s 1endo estas causas. responsabilid¿i.d J:.:\ra C!l 

patrón, las enumeradas en el articulo 51 de la Ley, que dice: 

"Son causas de? rcsc:i=16n de la r·elación de tt-~bajo. sin 

responsabilidad para el trabajador: 

I .- Enqañarlo el patrón o, su caso, la aqrucación 

patronal al proponerle el trabajo, respecto de lds c:ondiciones 

del mismo .. Esta causa de rescisión dejar.! de tener efectos 

después cie treinta dias de prestar 

trabajador; 

servH: íos C!l 

II.- Incurrir el patrón, sus familiares o su personal 

directivo o administrativo, dentro del servicio, en faltas de 

probidad u honrade::, actos de violencia, amena::as. injurias, 

malos tratamientos u otros anAlogos, en contra del trabajador, 

cónyuge, padres , hijos o hermanos; 

III.- Incurrir el patrón, sus f.::\mil1ares o trabajadores. 

fuera del servicio, los act.os a que se refiere la fr·acciOn 

anterior, si son de tal manet""a graves que hagan imposible el 

cumplimiento de la rele1ci6n de trabaJ01 

IV.- Reducir el patrón el salario al trabaJador; 

v.- No recibir el salario cori·espondiente en la fecha o 

lugar convenidos o acostumbrados; 
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V!..- Sufr:1· ~erj1..tic:io<s C.:\USados inaliciosamente por· el 

VII.-· La e:ist.enc:ia de Lln peligro r::¡rave para la segur1dad 

o salud del t.1·<Z1b<3J<ldor o dí! su familia~ Y"'- sea por carecer de 

condiciones higienic.:>.s el establ<:."cimiento o porqLte no 

cumplan las medidils pn::ove11t1vas y de segur1dad ~ue l.:o.s leyes 

e~tablc=can: 

VIII.- Comprometer· el patrón, imprudencia 

descuido ine1:cusables, la SC!guridad di:?l establecimiento o de 

las persor.3:-;; que se enc:uentr"1n en &l; y 

IX.- Las an~logas a las establecidas las í-rac:ciones 

anteriores. de:> touil l graves y de consecuencias 

-semejantes. en lo que el tr.:ibajo se refiere. 

Estudiando las cau~ales de rescisión con responsabilidad 

para el patrón. t"Elguladas en la Ley Federal del Trübajo, se 

nota Q1.1e el t.r.::ibajador esta protegido en su persona, -familia, 

salud v sequrid<'ld, t-anto f"fs1c"" como cccnOmic.:i.mcmtc. en su 

condición de componente en la relación de tl"aba jo~ la lay 

oepos1o;c71 c.>n ~l la r::on-Fian::a para elevar las c:ondiciones de 

v1Ja de la clase tre1bajadol"a; ve:: el trabajador depo'5.ita 

su con-f1an=a en los legisladores para que estos 11:? brinden una 

lev en l~ que obtengan mayare-;; beneficios. 

Mejorando la anterior legislación materia de 

rescisión. la actual ad1r:ion6, las causales de rescisión 

tmputables al patrón, y que estfln enunciadas en el articulo 
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47. la obligación del patrón de dar, ya lo v1mos 

anteriormente. un aviso por esc:r1to de la -fecha y 

rescisión o despido, con el objeto de señalar con precisión la 

causal de despido y la -fecha desde que C?mpie::a a surtir sus 

e-fectos, disposición ésta que pe1·m1 te al trabajador conocer 

las causas de su despido y poder hacet" valer sus det·echos 

e-fica::mente, PUC!'S el aviso escrito y la ca.u:;;al hecha valer el 

mismo, con-figur-a de-finitivamente la rescisión, ya que mientras 

nO se noti-fique al tr-abajador, el término de 

pr-escripción pan.t el ejercic;:io de las acciones. 

La natur-ale::a jurldica de la rescisión del contrato o de 

la relación de trabajo, consiste en los con-fl ictos que 

suscitan en esta relación, por causas imputables al patrón o 

al trabajador. Esta naturaleza jurldica en la relación de 

trabajo con responsabi 1 idad par-a el trabajador o para el 

patrón y que le son sancionadas en los artlculos 47 y 51 de la 

Ley Federal del Trabajo, respectivamente, señala la serie de 

conflictos que puede tener esta r~lr.1ci6n. 

En -fot"ma detallada. los artlc:ulos 47 y 51 nos lnd1can y 

dan una clara imagen de los con-fl ictos planteando que el 

trabajador tiene igu•les derechos que el patrón, pero siempre 

el trabajador ve 1 imitada su manera de actuar ante esta 

situaciOn, pues al someter conducta al patrón, 1 a 

permanencia en su empleo debe ser- respetada hasta qLte el 

trabajador cambie en la manera de desat"rol lar sus labores y 

desee continuar en la empresa1 st al patrón se con-fiere el 

poder- de mando por virtud de la celebración del contrato de 



i:raoaJO y al trabajador la sumisiOn a ese poder, no se debe 

pensar que de la e)<istenc:1a y ejercicio de tal -Facultad. se 

derive el derecr10 patronal de poder ejercitar el despido 

cuando mejor lo desee, di Fiere precisamente ~l 

ejercicio de ~ste, n.:H:e con l.1. celebración del contrato, pet'o 

solo se puede l lev"'r a cabo cuando el tt'"atJajador dé motivo o 

JUStif'icada para tal despido, pues la forma ml!.s 

-Frecuente de poner fin a la relación labot'al consiste en el 

despido inJLtstif1cado. 

El mi\estro Mai-1n de la Cueva lo define as!: "se conoce 

como despido el acto por el cual el patrón hace saber al 

tt'"abajador que rescinde la relación y, que en consecuencia 

debe ret 1 rarse del trabajo." 16 

Hp.:i1·1c10 Mendez reúne en ~l término resolución, los de 

despido reo:::;cisión, pues def"ine el despido la 

resolL1ci6n del contrato por decisión uni latpral del patrono o 

por mandato de la ley cuando se con-Figuran ciertos elementos 

v1ncul.;\dos la voluntad del empleador directa 

indtrect,;im~nte". 

La Ley, en articulo 48, señala al trabajador que debe 

so.l1c1car ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 

reinstal.:i.do en el trabajo que desempeñaba, en su caso de que 

el despido no se haya podido justi-ficar adecuadamente. 

Este procedimiento, contra la estabilidad del trab.,,jador en su 

empleo, hace decir al maestro de la Cueva: " la per-manencia o 

16.- Qb. Cit. Pag. 814. 
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por-:;istenc1.:- de l.:\ relac16n de trabajo, E'!S 13 e~enct.;\ de la 

estab1l1d.::-1d y la e::1genc1J. de una causa razonable para 

disoluc:iOn, la garantta de la mismtl". 

La estab1 l idad significa para el trabajador la seguridad 

de la protecciOn juridica de su empleo, ante la conducta del 

oatr-6n que, en algunas ocasiones le priva de Onica fuente 

de 1ngn:iscs. 

C) .- Ccncopto de Causas AnAlogas. 

Ante l"' impos1bil1dad del leg1!:'l.:idor de prever todos los 

acontecim1entos qu~ Factibles de producirse y que 

constituyan caus.'1.les de rescis10n de la relación de trabajo, 

al final de la enumerac16n del articulo 47 se incluyo la 

formula: Las anAlogas a las establecidas las Tracciones 

anteriores de igual graves y de consecuencias 

semejantes lo que el trabajo !::>e r~fiere", buscando con ello 

abarcar todos los supuestos posibles. 

Ccr. !~ inclU<:::;io!tn d~ r:>sta hipOt~sic;, se dejt1 ~biert.;i J.;i 

posibilidad de cue los patrones argumenten causas que en 

concepto igLtalmente graves 1 as mene i onadas. A 

difenmc1a de las causales expresamente citadas, ademAs de 

c:omprcbat• el incumplimiento de la cbligac:iOn, la junta debe1·a 

constatar la gravedad dQ la mi!:Oma y que las consecuencias 

sobre el trabajo sean semejantes a las que producen las causas 

e)(presadas. 
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3.- Las Causas de TerminaciOn de las Relaciones Individuales 

de Trabajo. 

La ter"minaciOn la disolución de las r"elac1ones de 

trabajo, por mutuo consentimiento o como consecuencia de l.:>. 

inter-ferencia de un hecho, independientemonte de la volunti\d 

de los ti-abajadores o de los patrones~ que hacP. imposible Sl.t 

continuac10n. 

La ley señala, en su articulo 53, cuales son las causas 

de terminación, que en este apartado únicamente menc1onar"emos, 

virtud de que el capitulo siguiente las analizaremos con 

mAs detalle: 

I .- El mutuo consentimiento de las partes. 

11 .- La muerte del trabajador. 

111.- La terminación de la obr"a o vencimiento del termino 

o inversiOn del capital. 

IV.- La incapacidad. -flsica mental inhab i 1 id ad 

mani-fiesta del trabajador, que haga imposible la prestación 

del trabajo. 

V. - Los casos que re-fiere el articulo 434. 
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CAP l TULO 1 1.' 

ANALISIS DE LA RE.SClSION V TERMINACION DE LA RELACION DE 

TRABAJO. 

1.- La Forma de disoluciOn de las Relaciones Individuales de 

Tr-abajo y su Fundamento Jurldica. 

El derecno del Trabajo se creo con el pn:ip6s1to de 

C1n:it.eger a la cla::>e obrera y para d.cir cumpli:niento a c~te 

se pen!:6 cr a~et:tur·a•· a lo!"> trabajadores con 1.1nu duración 

indef1r.ida del contrato 

oermanenc:ia en sus empleos. 

Es asi como nace la figura jurldica de la estabilidad, 

como un medio necesario e indispensable para lograr esta 

-finalidad. En consecuenc1a, es indudable Que la estabilidad de 

los t.t 0 c:.\bajado1·es en s1.1s empleo5 es una gar:1ntia -fundamental 

de 1 derecho laboral. 

La disoluciOn del contrato de trabajo, como su nombre lo 

tndlC"-• produce la extinciOn del contrato. hac1endo 

desaparecer los derechos y las obligaciones que surgen entre 

las partes. 

La terminación del cant,.ato de trabaja es 

c:onsec.uenc1.o. • .,la 1ns'!' n.uc16n antag6nic.:1. del principia de la 

estabi l 1dad que preve nuestt·a derecho. de ahl que la 

=onst l tuc iOr .• el -fin de qarant1::ar al trabajador 

per·m.:'lnencia en el empleo, haya establecido en la f"rac:ci6n XXII 
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del articulo 123, que' el empresario no puede disolvet· la 

relac16n da traba.JO sin C:i.'.USa justa. Asl. cbservamo~ que ltt 

norma bb.sica de nuestro derecho continOa siendo la estabilidad 

de los trabajadores en sus empleos; ciertamente, autori.::a la 

ley la terminac:iOn de las relaciones de trabajo, per-o no como 

medida arbitraria, sino cuando inter-fiere algún hecho, 

independiente de la voluntad de los tr.;ibajadores o de los 

patrones, que hace imposible el desarrollo de la relaciones de 

t_rabajo, o bien, el mismo acuerdo de voluntades y<.l 

expresado en el momento de la estipulación o bum de un 

convenio celebrado con posterioridad. 

La terminación del contrato, puede aTec:tar a un solo 

trabajador, a un grupo, o a todos los trabajadores de Uno'.! 

empresa; ejemplo de ello, serla el c:aso, dC!'l cierre de 

negociaci6n, las causas que producen éstos -fenOmenos en su 

mayorta son de orden ec:onOmico, malas condiciones del mercado. 

quiebra o liquidación de la empresas o introdL1i:c1ón de nueva 

maquinaria, ra::6n de c:arAc:ter tecnico o fenómenos de la 

naturaleza como son el caso· -fortuito y la fuer::a ma·¡or. 

Cuando el patrOn da por terminado el contrato de tr . .,baJO 

y, al reclamar el trabajador, justi-fica la causa de 

terminaci6n, el patrón quedar.A. obligado repon et- al 

trabaj.:i.dor en empleo o a paga1·le una indemnización sn la::; 

mismas condiciones que 

rescisión. 

establece para los 
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Partiendo d~ este princ1p10 b.\sico, vamos a oc:uparnos de 

la terr.nnac10n del c:ontr.:i.to dC! trabajo, que ~sta regulado 

la Ley Federal dC!l Trabajo, en su ar":.iculo 53, es decir, 

estudiaremos las ca1.Js~::; individuales de dicha tE>rminaciOn. 

A.- El mutuo c:onsentimiemto de? las partes. 

El articulo 5:;> di;: ia l.ey l.aboral, señala entre otras 

causas. el mutuo consent1m1ento, que es una f'orm;i. natural de 

ext1nc16n del contrato, pues asl como el contr~to surge de 

mutuo ac:u~rdo. as! tamb1en puede extinguirse por mutuo 

consent im1 en to. que pueda obligarse las partes 

prolongar el c:ontrato de trab.;i.jo, en c:ontra de su voluntad; 

por otra parte, la terminación del contrato de trabajo por 

mutuo conscnt1m1ento es nula, si la tet·minaci6n es obtenida 

poi· .. \lg1 .. mos de los medios que vician el consentimiento, a sea, 

pot" medio de error, dolo o intimidación, e:i estos casas, el 

trabajador debe demostrar la e::istenc1a de algunos de estos 

vicios p~ra obtener la nulidad respectiva. 

La seca.ración voluntaria, prC?~upone para la enistencia de 

la misma, la .formación de 1.1n contrato de trabajo, o de una 

relación de trabajo. 

La mayoria de los tratadistas de deroc:ho del trabajo se 

han uni.ficado en torno a que las causas de extinción de los 

contratos se pueden agrupar en tres divisiones que son: 

a¡ Ca1.1sas disolutorias legalmente autorizadas, ajenas a 

la voluntad de las partes. 
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b) Causus dewivadas del consentimiento y con-formidad de 

ambas partes. 

c) Causas atribuibles a la voluntad unilateral do las 

partes. 

Concentrandonos en la separaciOn voluntaria, es decir. en 

las causas derivadas del consentimiento y conformidad de ambas 

partes, para Benetiz de Lugo. este tipo de causas se dividE· .21 

su ve:: en las siguientes: 

1.- Las consignadas vA1idamente en e1 contrato salvo quo 

el ejercicio de la .facultad contractual constituya mani.fiesto 

abuso de derecho por par-te del empresario, 

2.- Especial menc:iOn en las relaciones eventuales d€ 

trabajo. 

3.- Expiración del tiempo convenido o conclusión de la 

obra o servicio objeto del contrato. 

4.- El mutuo consentimiento de las partes. 

SegLtn Benet1z, la explicación de cada una de las caus~s 

que integran las derivadas del consentimiento v 

con-formidad de ambas partes es la siguiente: 

a) Respecto a las consignadas vAlidamente en el contrato 

salvo que el ejercicio de la -facultad contractual constituya 

manifiesto abuso de derecho por parte del empresario. Esta 

causa es lógica derivación del principio de derecho '' Pac:ta. 

Sunt Servanda" por el que los convenios vAl idos y perTectos 



son ley para !o~ contt·atantes y oara lo que de el los tr<.len 

c21usa. Entendiendo por abuso de un derecho, el eJen:u:io de un 

derecho es inadmisible cuando s6lo puede tener por fin causar 

daño ¿o, otro. 

b) E~pecial menciOn de las relaciones eventuales de 

traba.Jo. 

En las relaciones laborales a pruebü o provisionales y en 

aquellas que trabajador presta sus servicios 

car"'ácter eventual, las condiciones de su desarrollo definitivo 

estc\n -fiJadas desde nacimiento, puesto 0L1e el trabajador 

·sabe las cond1c1cncs de pruebü, provisionales o eventuales, en 

que presta sus servicios. 

c) Exp1rac10n del tiempo convenido o conclus10n de la 

abra o servicio objeto del contrato. Contiene tres supuestos; 

primero. respecto a la e:ipirac1ón del tiempo convenido, es 

modo normal ext1nt1vo de las obligaciones en general y que 

ofrece para aquel los los qut:! la 1 t:lación labo1-.:il 

tier.-:> un.:- d•.wac16n ~·-ev1::;ta poi- l.i. p3t-tE>~. a cuyo término se 

le pone f1n por considerarse tot.:ilmente cumplida y liquidada; 

segundo ·¡ terc:~ro, se refieren a la ccnclus16n de la obra o 

serv1c10 del contrato. 

d) Mutuo acuerdo de las partes. Todo contrato puede 

destruido cor una convención hecha en sentido inverso al que 

la creo y por lo tanto, la relaciOn laboral e:üstente entre 

patrOn v trabajador puede desaparecer mediante l.:i declaración 

disolutoria de ambas partes. En el derecho privado, es en 
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principie, Pl"'Cc:edente. que por mut'-'º consentimiento se uc::hac:e 

lo que poi"' consentimiento se hi::o. 

Respecto de la forma como dC!be mani-Festart.Se el mutuo 

disenso que. si verbalmente es el pl"'imer contr.:ito, debe ser 

también verbal el mutuo disenso y poi"' consiguiente, s1 

otorga documento escrito, debe hacerse tumbién poi"' C?!:icr1to. 

La sepat"ac:iOn volunta1·ia no implica la pel"'d1da de ninguno 

de los derechos que tenga el trabajador c:cn la sola prestaciOn 

de los servicios criterio JUrisprudencial que se nos ofrece 

hasta la fecha. por el que parece atiende ünicu y 

e>iclusivamente al hecho de que, si ex1stiO o no, acuerdo de 

voluntades para la disolución de la relación de trabajo. 

Ahora bien, que debemos entender por separac:iOn 

voluntaria, el Dr. Trueba Urbina nos comenta que es: 

" La mani-festaciOn del trabajadol"' de dar por- terminado 

contr-ato de tr-abajo ( r-enunc: ia) no requier-e par-a validez de 

la aprcbac:i6n o inten•enciOn de los tribun.:'1.lc:::: de tr;:i.bu;o. L 

renuncia del trabajador empleo debe libre y 

espcnt.,,nea y constar por escrito por el trabajador o con 

huella digital." 

La sepat"ación volunturia es la mani-festación por parte 

del trabajador- de dar por tet·minado su contrato de trabajo. 

La separación voluntaria puede darse en los siguiente!i 

supuestos: 



aJ F'or mutuo acuerdo. 

b) Sin consent.imiento del patrón, en los contratos a 

pla:::o y en los indeTinidos. 

a} Por mutuo acuerdo. Es aquel que consigna la Ley 

federal del Trab.aJO en su rracci6n I del articulo 53. 

La Ley ubic~ la separación voluntaria, 

consentimiento de las partes. 

el mutuo 

Si el consentimiento da ::irigen a la formación de un 

contrato, este mismo consentimiento puede dest,-uir lo creado, 

este es el argumento de los civilistas; esto puede funcionar 

dentro del campo del derecho del TrabaJo, siempre y cuando no 

exista violación a algún derecho de los consagrados por la ley 

y cuando el trabajador este consiente del acto que realiza y 

de l.;1 respetabilidad de sus derechos. 

b) Sin consentimiento del patrOn. 

1) En los contratos a pla:::o. 

Es normal que se celebre el contrato de trabajo con un 

to::>rmino de extinción de la relación laboral, pero también 

puede suceder que el trabajador mediante la educación que 

adquiera y el ahorro luche por una posición mejor• ya sea para 

independi:::arse e 1nic1ar algo por su cuenta, o bien para 

conseguir· un mejor puesto en la empresa. pero nos encontramos 

con el probloma que nos pt"esenta el art!culo 32, que? dice " El 

incumpl 1m1ento de las normas de trabajo por lo que t"especta al 
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traba_Jador- solo da lugar a su r-csponsab:i.l1dad civil. sin cue 

en ningún c:aso pueda hacer· se caac:c i6n sobre su pef"sona." ~.,, 

16gico pensar que s1 existe un contt·ato de trab.:t 'º con 

término para su extinción, dicho cont1·ato se e:ctinguirA al 

vencimiento del m1smc, quedL\ndo las pi'lrtes contratant.:>s 

obligadas al cumplimiento dP las normas creadas en el mi.smo. 

Si existo contrato a plazo, para la e11tinc:16n del 

mismo se puede dar por· terminado aunque no se haya l legar1o ~l 

término para la e>etinctón del mismo. por lo siguiente: 

Primero.- Porque los contratos civilistas son distintos a 

los laborales y, es de antemano el c:riter·io c:iv1l1sta quien 

hace pensar subconc:ientemente en las carac:tar1stic:as de 

cumplimiento e incumplimiento de los contratos, =;in 

embargo entrando el terreno del Derecho t..abore1.l, 

encontramos la esencia del mismo y observamos que en toda 

fot·mac:ión del contrato de trabajo, no existe llJUdldad :-n 1~ 

cont1·atación, en virtud de que el trabajador se ve obligado a 

aceptar las condiciones impuestas por el patrón, ra:;:ón por la 

cual debemos considerar de una manera el~stic:a el cont1·ato de 

trabajo en .favor del trabajador, dentro de los limites de lo 

razonable y, que por lo tanto si es el trabajador quien no 

desea seguir trabajando con el patrón. que no sea obstAculo lJ. 

voluntad del patrbn a no consentirlo, sino hasta que i leque el 

termino p.:\ra su extinción. suponemos que se trata de:! 

trabajador capaz, que se encuent1·a en un medio en <:>l QUe 

puede desarrollar, es decir·, que es un trabüJ.:idor dinámico. 

efectivo, que deset>i dejar de prestar sus servicío!:i 
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determinada empres..:\. por mejores oportun idudes. Es bueno 

ac 1 ::ir.;..r que el art ic1..11o c1 tado anter i ot·mente. debe prosperar, 

stempre y cuando ~e demuestre la mala -fe del trBbaJador de una 

manera precisa. sin lugar a dudas y. que fuera de estos casos 

no debe aplicarse la responsabilidad civil. 

Segundo.- Si f?:~iste un contrato de tt·.:1.ba10 con un termino 

de extinción de la relación de trabajo, el trab.::i.jador. podrá 

separ~rsl? voluntar1umente. aunque hay,:; llegado al 

venc11r>1ento del mismo, a oesa1· de que el:istiera opos1c1ón por 

parte d~l patrón y deiensa en C'-'i'lnto a que el trabaJador debe 

cumol1r con su trabajo haste. el dia -fijado. porque el Derecho 

Lat.Joral y la lPy !:Oon un cúmulo de derechos cm -favor del 

'trabaja:::lor. 

Er1 los Contratos a Pla::o Inde-finido. 

El articulo ;:;q do li>. Ley -federal del tr·abajo dice: "Si 

vencido el tarm1no q1..1e hubiese -fijado SLtbsiste la materia 

del t1·abaJO, la relación quedarA pt·orrogada por todo el tiempo 

que perdure di cha e i rcunstancia". 

Dicho art!culo GLtjet:i la existencia del contr-ato de 

trabajo, 

presencia 

la materia del trabajo. quien determinar-A la 

extinc16n 1e la reluci6n laboral, pero 

1ndepend1entemente de esto. si 

separarse volunta1·iamente, bastarA 

E:!l trabajador quien desea 

deseo de e::presarlo as! 

y comunic.:.rlo al patrón Dara que se t~rmine la relación 

laboral. 
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B.- L'-l muerte de trab"'J"1clor·. 

La muerte del t t·abajador pone i~J n, necesar- 1amente. a l ;:i. 

rel.:>t:ión de traba.Jo, no ~si la del patrón, porque en caso d-:i 

ocut-rir. la tet·minación se producirA por el cierre de la 

empn~sa. 

C.- La terminaciOn de la obra o venc1m1onto del término o 

inversiOn del capital. 

Cuando se ha concluido la obra por la cual se contrato al 

tr.3bajador, cuando l leg6 a -fin el tiempo estipulado en el 

contrato, sin que pers1stan las causas que le dieron origen; o 

CLIL':l.ndo regresa el trabaJ ador sUbst i tui do, también vemos que se 

d~ po1· terminada la relación de trabajo o cuando resulta 

incosteable la explot<'lción de mina o agotamiento de la 

misma. 

Estas causas de tGrminación pueden traducir la disolución 

de relación de trabajo, af'ectar grupo de 

con~ecuenc ia, puede ser causa 

ind!vidual o colectiva d~ terminación. 

O.- Por i:tltimo tenemos como causas de terminación de l.:ts 

relaciones individuales. la incapacidad f'ls1ca o mental 

inhabilidad manif'iesta del trabajador. que haga impo~ible la 

prestación del trabajo. 

Las prestaciones que constituyen el objeto de· li\s 

relaciones de tr.:1bajo, la prestación del '.:ler·nr:to y el 

pago del salario. s1 ....... quella hilce imposible, oor la cause>. 
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seña~ada, tu:me que produc1r~'l! necesariamente li.'1 term1n,,."\c:16n 

del cent.rato. 

E.- Los casos a que se refiere el articulo 434. 

El articulo 434 nos señala. como causas colectivas de la 

term1naci6n de l.:.s rel acioncs de trabajo: la fuet"=:a mayor o 

caso -fortuito no imputable al patrón. Sobre este particular. 

debemos recordar que, la t'?rminac:i6n del contrato derivada de 

caso -fortuito o fuer::a mayor. procede siempre y cuando los 

e.fectos, aLIE'.' dE!rivcm del C:350 fot·tuito o fuet·=:~ ma.\.-or, sean 

permancntes y con~t1tuyan un obstAculo insuperable para que el 

patr-On cumpla obl1gac:1ones~ tal virtud, hecho 

cualquiera que haga m~::; d1f!c1l o mAs oneroso el cumplimiento 

de laD obl1gac1ones. pero s1n impedirlas. no podr.!I. ser causa 

;_~rm1naciOn del contrato. :=:ino la modi-ficación del mismo. 

La ~n=apacidad -flsica o mental. o 1.'.l. muerte del patrón 

solo producir~ la terminación del contrato de trabajo, cuando 

tenga como consecuencia ineludible y f'or::osa la terminación 

del negocio. esto solo sucede en el servicio domést1co y en la 

PCQueñ.'.l. tndust1·i.:t que 'l'ive de la actividad del patr·ón. 

En la industria y, el comercio, la. muerte del 

empresario la terminación de las relaciones de 

tt"a.b;i.jo. 

La lncosteab1lidad notoria y manifiestñ de la 

e>:plotaci6n, s1 la materia objeto de la explotación desaparece 

o resulta incosteable, las relaciones de trabajo se dan por 
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terminadas o Se? reducirAn en la medida que lo detormine l~ 

ley, asimismo. cuando la matei--ia objeto dl'.? una industr·,"" 

extractiva llega a agotarse o hacerse tnco~tC?able en el 

merc;ado. 

Con los procedimientos respectivos, se resuelve el cierre 

de la empresa, se produce la terminaciOn, de lo que se puede: 

deducir que 

respec:t i vos, 

ac1.1erdo con los procedimientos legales 

puede señalar el ciorre o c:ontinuaci6n o 

reducción del trabajo. 

Asimismo, vemos que el .articulo 401~ nos señala también 

el mutuo consentimiento y la terminación de la obra por la que 

contrato, como causas de terminaciOn de los contratos de 

trabajo. 

El ar'ticulo 421 señala que el contrato ley, terminarA por 

mutuo consentimiento de las partes, es decir, cuando los 

sindic:at.ot;; que reprP.c.enten las a.Js terceras partes de los 

trabajadores sindicali::ados por lo menos de uni\ rama de la 

industr'ia, de una o var"ias entidades .federativas. convienen 

con los patrones o sindicato pat1·onal dar por terminado el 

contrato; s1 al concluir el procedimiento de revisión, lo;; 

sindicatos de trabajador'es y los patrones no llegan a 

convenio, salvo que aquellos ejerciten el derecho de huelga. 

Debemos observar, que las individuales de 

terminación operan sin necesidad de acto especial del P-"tt"On. 

en cambio las causas colectivas 1·equieren generalmente la 

previa autorización de las Juntas de Conciliación y Aroitr·a.Je, 



para que produ:can la te1·minac:it"Jn del contt·.:ato. autori;:ac:i6n 

que se concede solamente s1 se comprueba la causa JUstific:ada 

de termina.c16n, asl 

::entra.tos. 

la necesidad de terminar los 

En relación con las caus.Jr-; colectivas. encontt amos que el 

cu-t !culo 435 de la Ley previene quc someteran al 

procedimiento de lns JUntas (ccnfl ictos ec:on6mic:os) las 

siguientes causas de terminación: La .fuer-:=a mayor o el 

.fortuito no imputable al patrOn, o su incapacidad -flsica o 

mental muerte, que le produ;:can como consecuencia 

necesaria. inm~diata y directa. la term1nac:i6n de los 

trabajos. El c:onc:u.-sc o la quiebra legalmente dec:lat·ada, sin 

la autoridad competente o los acreedores resuelv.:\n el cierre 

d~-Fir.itivo de la empresa o la reduc:c1ón definitiva de sus 

traba Jos. 

E.fectos que produce la term1nac16n del contrate. 

La terminación del Contrate de trabaje, de acuerde con lo 

que hemos a.firmado, produce la disolución de los vincules 

jurfdtcos que surgen entre las partes, sin embargo .:i. pesar do 

la disolución de ese vinculo que surgió entre las partes a 

consecuencia del contrato de trabajo que da por terminado 

subsisten algunas obligac1ones a cargo del patrOn, como se 

indicara a cont1nuaci6n: 

Supongamos el de que la relación de tr.::tbajo se 

termina legalmente por la causa prevista en la -fracciOn IV dC?l 

articulo 53 de la Ley. es decir, por el hecho de que el 

105 



-:raba.Jador -fisic:a o mer;talmente resultc1 inc:1'\pa:= de 1·t>al1::ar el 

ob3eto que constituye la materia de la prestac:16n del ~ei-·-1ic:io 

y por otr-as c:ausas le resLtlta una inhabilidad manifiesta para 

la prestación de un servicio. Supongamos asimismo, que dich~:: 

inc:apac:idadcs -fis1cas y mentales provienen de un riesgo o 

en-fermedades no profesionales. 

Cuando se den las c:irc:un5tanc:ias que soñal.:imo!; en la 

última parte del p~rrafo que antecede, a pesar de que l"'s 

relaciones de trabajo se terminan y por ende se produce la 

disolución del vinculo jurJdico que a consecuencia de ella 

surgC?n entre patrón y trabajador, subsisten a una obligación a 

cargo del primero con-forme a lo establecido por el articulo 54 

de la ley laboral, surge en el caso que hemos tratado, un 

derecho del trabajador y, por· ende la correlativ~ obligación 

del patrón de pagar al trabajador un mes de salario que viene 

devengando, mAs el importe de doce dlas calculados por cada 

año que haya laborado ese trabajador. 

En caso de que ex.ista posibilid"'d del tr-abajador 

incapacitado para desempeñar otro empleo compatiblo con sus 

circunstancias y posibilidades, a elección de este a que se le 

proporcione dicho empleo al servicio del mismo patrón, se hace 

notar que la disposición del articulo 54 de la ley, contempla 

derechos y obligaciones .-. los que se equipar~n a los que en 

términos de la ley común se designan como alternativas, puesto 

que el caso. el ob 1 igado que el patrón cumple 

proporcionandole al trabajador una de las dos pre-tensiones que 

establece el propio precepto, aun cuando la elección de ellas 
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c:.::in pacto ccntr.:-.·10 o s1n el. c.:orr~spondo al trabaj.:1dor y no 

al p.3tr6n deudor; pero siempre y cuando el trab.:tjador optare 

por la segundü. de las prestaciones a que tiene derecho, 

16g icamente ~;;;, encuentra condiciones flsicas y mentales, 

idóneas para desempeñar el otro empleo que pretende le 

proporc1one p1·op10 p.:1tr6n, pites de .:1si debe 

afirm<w~e que ~ste queda obligado propot"cionar al 

empl1?0 ·1 que cumple pagAndole la primera 

de las idemni:=ac1ones. 

Si el patrón no comprueba li\s causas de terminación, el 

tt·abaJadct• tendrá derecho a sol ic:i tar ante la JLinta de 

elecc:16n a que se le reinstale 

en el trübajc que desempeñaba o a que se le indemnice con el 

importe de tres mesPs de salario, tenh:-ndo derecho ademas, el 

trabaJador independientemente de la acci6n intentada a que 

le paguen los salarios vcmcidos desde la fecha del despido 

hasta que se cumplimente el laudo. 

El patrón estarA obligado a pagar tres meses de salario y 

la prima de ~"l.ntiguedad a que se re-fiere el at""tlculo 162. 

cuando se trate de fuer;:'-' mayor o -caso fortuito no imputable 

al patr6n o su incapacidad .flsica o su muerte. 

En los casos en que la terminación de las relaciones de 

trabajo y. por ende la extinción del vinculo jurldico que a 

merced de el las se establece, no implica que no subsistan 

ciertas obl 1g¿1,ciones cargo del patr·ón para los 
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trabaJadores. v dich~s obligaciones la<:i -:ontempla ul articulo 

434 en rolaci6n con ~l 436 de la Ley Federal del TrabaJº• 

En eTecto. supongamos en que una determinada relación de 

trabajo surge una causa de Tuer::a mayor, un caso -fortuito o 

bien la incapacidad T!sica o mental o la muerte del patron. de 

tal manera que estas circunstancias impidan la real i:::ac16n 

material del trabajo que constituye el oby:O!tO del trabajo: y 

supongamos tamb ien, que de -fehaciente el patrón 

demuestra que dada las circunstancias econOmicas operantes 

resulta notoriamente incosteable la e)(plotación que con~tituye 

el objeto materia de la relación de trabajo; que surge un 

agotamiento de la materia objeto de la industria e>:tractiva 

que da lugar a esa relación de trabajo o bien que siendo el 

patrón declarado legalmente en estado de quiebra, el concurso 

de sus acreedores 1-esLtelve el cierre de la empresa que da 

lugar a las relaciones de trabajo o a la reducción def'initiva 

de los trabajos propios de su giro. 

En todos estos casos,· por disponerlo as! la Ley en 

articulo 434 queda terminada la relación de trabajo sin que 

ninguno de los supuestos apuntados, esa terminación resulta 

imputable al patrón. No obstante ello, es decir, que la 

relación de trabajo se termina y que por lo tanto tambien 

termina el vinculo jLwidico que se estableciO entre trabajador 

y patr6n, es el caso que aun subsistan obligaciones a cal""go de 

éste par-a con aquel, según 1 o d 15pone el at"t 1 culo 436 de la 

ley Laboral. 
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109 
En ef;:::::.to. <?l on::cE:>oto últimamente mc>nc:1oni1do. e!'.!tablec:e 

t:!l derecho de los traba.iadores y, por lo tanto. ld obligac10n 

correlativa de los patrones de indemn1z.ar a aquel los c:on el 

impot'te de tres meses de su salar·io. cantidad que se aumentara 

con el importe de la prima de ant1guedad. a ra::::On de doc:e d1as 

por cada año laborarln. 

A diferencia del caso que apunta el articulo 54. el que 

contempla el 436 no consigna por lo que hace al patrOn, 

obliqac:10n de car~!tcter alternativo, sino pura y simple, puesto 

que el patr6n no se libera de ella, mas que oagAndole al 

trabaJador pr·ecisamente, la prestación a que le da derecho el 

precepto. Resulta e::plicable lo anterior y, ademAs claro de 

entender, pue-= s1 el caso del articulo 54, la t'eali::ao:i6n 

rn.o\ter1al del trabajo continúa ast como las relaciones obrero-

patronales que ell.;i sustentan, excepción del 

trabajador o trabajadores que partic:ularmemte se encuentran 

comprendidas en el é.'.¿\SO de la -fracción IV del articulo 53, los 

que aun resulta 1-1osible desempeñar otro tipo de t1·"'-bajo .:\l 

servicio del propio pat1·6n que as! lo decidieron; en c:ambio, 

en el caso del a1·ttculo 436. por su relac:i6n necesaria con el 
~ ... 

articulo 434 resulta imposible, la continuación material del 

traba.JO y por lo tanto la relación obrero- patronal que en 

ella se sustenta no solo por lo que hi'!ce a uno o varios 

trabajadores, sino respecto de todos, la que por consecuencia 

no pueden optar por prestar ott'os servicios al patrón 

comp.'ttibles aptitudes, puesto que la empresa se 



encuentra impo~ ib i 1 itada para real i ::ar la~ l.;i.bore-c ot op it!-~ de' 

giro. 

E.n las causas colectivas de term1naci6n, vemos aue es 

necesaria la autor1::ac16n de l.35 Juntas de Conct liac16n y 

Arbitraje; si las Juntas consideran que ex t ste una cal.isa 

que amerite ·1a terminación del contrato, el patr6n tiene dos 

posibilidades: o bien continúa las labores de la empres.;.,s. o 

con base en la Tracción 21 del articulo 123 Const1tuc1onal. da 

por terminados los contratos media:-ite indemnización de tres 

de salario y li>< responsabilidad que resulte del 

confl teto en términos de los articules 945 y 947 de la Ley 

Federal del Tt·abajo. 

2.- Las Formalidades del Despido .. 

La Ley laboral la parte final del artlculo 47, 

establece la obligación de parte del patron, de entrcg.:ir por 

escrito, al trabajador las causas y motivos por las cuales lo 

esta despid1endo, es decir 1 la -finalidad de este pt•ecepto 

que exista una ccnst"°'ncia autentica del despido y 1 que l:l 

t1·abajador tenga ccnoc1miento de la caus;;1 o c:ausi\s que poor-6 

aducir el patr6n para justii=icarlo e inclusive el tr ab.3J""dor 

podrA preparar de antemano su deTensa. El patr6n pu~de 

despedir y no entregar la constancia al trabajado1·, si ello 

asl. sucede, no podra el patrón, alegar en su defensa ninquna.. 

justi.ficada de rescisi6n 1 lo que traer A 

c:onsecuenc1a, que una vez ccmpt"obado el desp1do. oictat"se 

laudo en el que se decrete., a elecc16n del trabajador, según 



h .. ,ya sido ;;u. acci6n. a que st' le reinstale en su tr·abajo o se 

le ~ 1del'lnic:e en término'.:i de Ley. 

Anora cien. el patrOn hace del conocimiento del 

t ... abajadot·, mediante el esc:r:to respec:t1Yo de las causas por 

las que lo esta despidiendo y. el trabajador se niega a 

rec:io1i-lo, el patron dentro de! lo~ c:inc:o dlas siguientes a la 

fecha de la resc:is16n 0 deberA hac:e1·10 del c:onocim1ento de la 

junta respectiva. proporc1onando a la autoridad el domicilio 

que tenga registrado d<Z?l trabajado1· y. solicitarle que lo 

notificue. 

El prece:>pto legal mencionado. estilblec:e que la .falta del 

aviso.al trabajador ~ a la junta, por si sola bastarA pa1·a que 

'::e considere qi..te el despido .fue lnJUsti-f1cado. 

En el presente trabajo hemos mencionado la necesidad de 

c:¡ue estable:::c:a, como una obligación, que> se realicen 

~!"ev1amente 13. entrega del escrito resc:iso1·10.. las 

!nVest1gac1cnes adm1nistrat1vas pertinentes, la qu~ i:!l 

i;.-abajador tengan la opcrtunuJ~d de d;:ifencir.::rse y, aportar los 

elemen'C.os de prueba r·especto de las faltas que le impl.ltan. 

con lo que el patrón tendr la mayo1·es elementos de conv1cc iOn 

..::..le;:; determinaría que el trabajador es merecedor que 

le reo::c:1nda s1.1 contrato individual de trabajo o, L'.1n1c:amente 

::;anci6r., 
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3.- Los Derechos de Reinstalación y Pago de una Indemnización .. 

A.- El derecho a le. reinstalaciOn en el trabajo. 

La disolución de las relaciones de trabajo tiene ll..1gar 

por un acto unile.teral del patrón, cuando considera que e:i1ste 

justa cau::;a~ pudiendo por tünto, despedir al trabaJador. En 

consecuenc1a se funnula las interr-ogantes rr-o:;pecto a. las 

de-fensas que el trabajador tendr1a cont1-a el despido 

injustificado. 

El Derecho Me}:icano~ c:oncediO al trabajador dos acciones 

segón la -fracción XXII del articulo 123 Constitucional: 

El patrón que despida a un obrero sin causa justificada 

o por haber ingresado a una asociaciOn o sindicato. o por 

haber tomado parte en una huelga licita, estar A obligado, a 

elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemni::arlo 

con el importe de tres meses de salario. La ley determinar~ 

los casos en que el patrOn podrA ser E!)(imido de la obligac:iOn 

da cumplir el contrato de trabajo mediante el pago de un.:\ 

indemnizaciOn. Igualmente tendr-A la obligación de indemni::ar 

al trabajador con el impar-te de tres meses de salaria, CU,;\ndo 

reti1·e del servicio por -falta de probidad del patt"6n o por 

recibir de él malos tratamientos ya persona, 

cOnyuge, padres .• hijos o her-manos. El patrOn no podrA ex1mir-se 

de esta responsabi 1 id ad, c:uanda los malos tratamientos 

provengan de depend 1entes o -familiares que obren c:cn el 

consentimiento o tolerancia de él." 
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St:tqfüi el pr•"?=eoto conr:<-titucional. C!l trabaj,"ldor t11:me dos 

ac:cion.:1s: L.a de cumplimiento de contt·-ato y l.:1 da pago de una 

indemni::ac:iOn de tres meses de salar"io. 

Por virtud de la primera -::;e opone a la re<t>cisi6n de la 

relaciOn de trabajo decretada por el pat1·6n y pot· virtud de la 

'3egunda, el trabaJador despedido estA de ac:ue1·do la 

rescisión. pero reclama el pago de la indemnización. 

La elcc:c:iOn di:? cualquiera de las acciones corresponde al 

-:rabaJadot· de acuerdo con lo que dispone l.:\ .fracción XXII del 

articulo 1~3 Const1tuc:ional. 

Hl establm:er dichas acciones, el derecho menicano se 

propuso ga1·ant1 :::.ar· la estab1 lid ad do los trabajadot·es en sus 

emol~os. situación que se logra evitando la ruptura LLn1 lateral 

de las relaciones de trabajo. 

Al proponer la demanda ante la Junta de Conciliac:iOn y 

Arbitraje, el trabajador debe elegir la acción que va a 

ejerc:it~">.r. 

acción. 

lo que no se puede, poste1·ior·mt?nle, variarse la 

Las acc:iones producen e"fec:tos distintos tanto por la 

T1nal id ad esenci¿ l que persiguen, respecto de las 

cor.sec:uencias Que der·ivan de aquella Tinalidad. 

La acción de cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del c:ontrato implica l.:i. reinstalación en el empleo. 



La ac:c:i6n de cumplimiento de contrato es una de la-=- m~"$ 

impo1·tantes de? las c:onceC1d3s por la -frac:c:16n XXII dr.l 

ar"tlculo 123 y, tiene como f1nalidad gar"ant1::3r" la estab1l1dad 

del tr"abaJador en su empleo y si dicha acc16n se suprimiera se 

desvirtuarla el principio de estabi l 1dad. 

Los emµresarios sistemáticamente 

laudos que ordenat>.'.ln reinstalar 

nf:'qaron a c:t1mpl ir los 

los tr·abaJadores 

desvirtuaron l'"' interpretación del mand<lto const1tuc1anal d& 

acuerdo con los siguientes L.\t"gument.os: 

Primero. la fracc16n XXI del ai-ticulo 123 const1tucicmal, 

relación con los articules 601 y 602 de la Ley de 1931, 

autorizaba aparentemente al patr6n para someterse al 

arb i traJe de 1 as juntas de cene i 1 iac i6n y arb i tt".?;J e y para 

aceptar el laudo que estas dictasen. 

Estas negativas ocasiont>.n la ruptura de las relacione::; de 

trabajo y la obl1gaciOn de reparar los daños y perjuicios que 

causen. 

Segundo, la ubligaci6n de 1·L?in=talar e:: un.:\ obligD.c:16n '°1<.:> 

hacer y su -falta de cumplimiento se traduce en pago de daños y 

perjuicios, tal y como lo dispone el articulo 6(10 de la 

anter-ior ley. 

El maestro Mario de la Cueva señala que> las jLmtas de 

Conciliación y Arbitr·aJe y la Supremu Cor-te de Justict.=i. 

aceptaron la argumentación que antcc!:!de; pero al crearse la 

sala de trabajo cambiaron las ideas. La cuarta sala sostuvo la 



inaplicabilidad de la 1-racción XXII del rtrticulo 123 a los 

problemas de naturaleza jUridica, entre elles a los problemas 

de despido y, 

trabajadores 

despedidos. 

consecuencia, ordena la reinstalación de las 

las empleos de los qL1e hubioron sido 

Do acuerdo con la obligación de hacet·, c>s evidente que la 

obl igac:iOn del patrón de propor-c:ionar trabajo, 

obligación de hacer, ya que la misma sólo sign1-Fica 

r-eali;::::aciOn de hechos por parte del deudor en -favor del 

acreedor; es decir·, que la misma s1gni-fica que su contenido lo 

constituye la prestac:16n de un hecho, que en el caso 

prepare i onar trabajo. 

La naturaleza de la obligación del patr6n nos da la pauta 

para entenc:!er el signi-f1cado del " cumplimiento del contrato 

de oue habla la f"rac:ci6n XXII del artic:ulo 123 Const1tuc:ional. 

Cumplir el c:ontt·ato de trabajo s1gn1f"1c:a para el patrOn 

rein~t.J.l;:.1· al trabaJador empleo proporcionarle 

nuevamente el trabaJO que desempeñaba. 

Los partidarios de la reinstalac:iOn obligatoria han 

interpretado la f"rase c:umplimiento del c:ontrato" 

sinOnimo de reinstalaciOn obligatoria, pues dicha tesis 

inadmisible. Ef"ectivamente, se ha dicho que la obligaciOn de 

reinstalar es una obligaciOn de hacet·; pero obligar al patron 

a c:umpl1rla, es decir, a reinstalar al obrero, no es posible, 

en virtud de que no se puede ejet"c:er violencia sobre el 

obligado a cumplir una obl1gac::i6n de hacer. 
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La ne?gativ"' del patrón a aceptar el laudo que lo condena 

a reinstalar encuentra su "fundamento la Tracción XXI del 

articulo 123 Constitucional, de acuerdo con la cual. "Si el 

patrono negare a someter sus diTerencias al arbitraje o 

aceptar el laudo pronunciado por la junta, se darll por 

terminado el contrato de trabajo quedar A ob 1 igado 

indemnizar al obrero con el importe de tres mcsc:?s de sala1-io. 

adem~s de la responsabi 1 id ad que le resulte del con-Fl icto". 

responsabilidad que es reglamentada por el articulo 947 de la 

Ley Feder·al del Trabajo. 

Dicha TracciOn, considero· que no autori::a a negarse a 

•Catar todos los laudos en cualquier clase de conTlictos. El 

campo de .,:>.plicaciOn de dicha fr·,:H:ci6n se encuentra limilado 

por los conf'lictos que surgen con motivo del incumplimiento 

del contrato. Por otra parte, existen numerosos c•sos en que 

se reclama no el cumplimiento del contrato, sino el pago de 

prestaciones que corren a cargo del patr"6n, son las 

r"eclamaciones por pago de horas extras, pago de vacaciones, 

etc. En esos casos no se discute el cumpl im1ento del contrato. 

Lo que se e>:ige eS: el pago de prestaciones que c:orresponden al 

tr.abajador por h•berlas devengado, prestando sus servicios. En 

esos casos debe de aceptar el cumplimiento del laudo, pues de 

lo contrario se destruirla el carác:ter jurisdiccional de li!s 

juntas, 

En consecuencia la acci6n de cumplimiento de c:ontr~to 

encuentra limitada por la -fracción XXI del articulo 123 y, 

el lo es as! en virtud de que lo dispuesto en dicho precepto y 
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en el articulo 947 de 13 ley· laboral, se deriva de los 

o r 1nc iD íos soc 1ales y humanos que han acogido todas las 

legislaciones modernas y entre ellas la nuestra, según C!'l 

te::tc del art!cuio 5o. Constitucional, que dispone "El Estado 

no p•.1ede permitir• que se llave a cabo ningCm p.:icto o convenio 

qLte tenga p~r obJeto el menoSC.:\bo, la perdida o el 1rre·1r.>cable 

:;acr1,.·ic10 de la libert.:,d ~el nombt·e. ya :::ea po,. causa del 

~1·ab.:> ,w, de educación o de voto religioso", y de otras normas 

o=: .::'.:<· ~;:t~r secundario. 

Con forme pt·incipios, ha aceptado ll\ 

incOF.'l"Clb1lidad de l.3 t•a=ón y da la voluntad human.:\ y por ello 

se ha considerado que imposible c:onstreíiir al hombre a 

r·eali::;u· algo en contra de su voluntad. lo cual ha traído como 

consec•..1encia que las legislaciones modernas hayan visto la 

inconveniencia de obligar al individuo cumplir• una 

ob1iqaci6n de hacer o .O\ prestar un hecho cuando sl mismo nieg21 

a hacerlo; y h.;in estimado m.ft.s conveniente, sobre todo 

c1ertos el que ocupa, traduc:ir el 

inc:u.nplimien".:o de lc;i obl1gac16n de hacer r>n pago de daños y 

per Jl.tic:1os. 

De ac:uerdo los principios que se der·ivan de la 

Constitución 'f de la Le· 1 Federal d!:!l Trabajo, el patrón puede 

Ltn t l ateralmentc dar por terminado Lln contrato de trabajo, 

problema que se ha presentado como posibilidad del patrón de 

neg.:tF':!te a c:umplir el laLtdo que lo obligue a reponer en 

pues':::> al trabajador que reclama el cumplimiento del contrato 

medi-"nte el pago de una indemni.::aciOn. 
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::Jt el patrón ti.nne derecho para i::::\r por tenT1in ... r10 •.•n 

contrato de ti·3baJO un1 lateralmente. 01 lo lc impt'Jo 

incurrir en responsab i l 1dad. Como se> ha '.' i sto, esta c:ons1:;t11· 'i 

la indemni::aci6n que puede exigir el trabajador. ya s~a •J•.ta 

la demande como acción principal o que la misma resulte como 

consecuencia de la negativa del patrón a dar la reinstalaci6n. 

ya que esta, caso de negativa del patt·ón. ;,;e tre1duce en ;_•l 

pago de daños y perjuicios, 

Con el objeto de precisar las ventaJiH:> o 1nc:onvenionteo:; 

respecto a la r~instal.;'lción obligatoria. refer i remen a 

alguans legislaciones extranjeras. el prop6s1to ele 

comparar disposiciones con la nuestra y conocer, en cuanto 

sea posible. la Terma en que se ha resuelto. en otros paises 

dicho problema. 

En Argentina, existe la reinstalaciOn obligatoria, la 

estabilidad solamente ha sido garantizada para los emplc.:i.dos 

bancariog y los de las ccmpanlas de seguros, capitalizac:i6n y 

ahorro de la vivienda -familiar. En todoc; lo'5 deomlil'5 cao;;ao;;, I;.:i 

posibilidad de ruptura del vinculo contractual 

establecida, 

resarcitcrias. 

mediante el pago de ind~mn i =ac iones 

En Brasil. por disposición expreso:\, la reinstalación 

obligatoria solo opera, especiales, par~1 los 

trabajadores que tengan cuando menos, die:: años de servic:1os. 

En c:aso de qua los trabajadores tengan más de die= años de 

servicios, se garanti::a la estabilidad, salvo ra=-ones de 
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M~vor v se faculta al tribun.al • cuando 

la ,·ein~l'3lact6n !io sea acon=ejable, a ree~pli\::ar el pr~ccptc 

por una 1ndemn1;;:aci6n identica a la que debe clOonarse cuando 

el despido •Jbedece a crsac16n de la empresa por circunstanc!as 

oue no son de fuer::a mayor. 

En fJol1v1a. y en Coiomb1~. tampoco e:n~te la reinstalación 

obligato1·1a ya que. d~ despido in;ust i fl-:ado, el 

patrón solo es obligado a cubr11· indemn1::ac1ones por los daños 

y aerJt.1lt:Íl:JS que se causen v.l tr.:obajador. 

En Chile. l~ ruptura 1Jel contrato de trabajo en forma 

unilatºeral por parte del patrón, trae como consecuenc1a la 

condena a éste. a una indemn1::.aci6n equivalente al sueldo de 

mes por año q•.te el tn1.baJador· hubiera ti·abaJ.:i.do. 

En Ecuador se acepta el sistema de la indemn1:ac16n. 

narant1:AndosC! un año firme de estabilidad en 1.?l trabajo a 

qt.:1ene<;: tomaron parte un.a huelga. salvo el caso de que 

-fuera declarada ilicita . 

.:.:msecuente;r.en te lo :mterior, en ninguno de los 

o'31ses menc;ionadcs consagra el princ1p10 de la 

re1nst"l.:ic1ón obligatoria. 

B.- El Derecho a una indemni:::ac16n por despido. 

Es li'. segunda de las acciones que concede la frac e i6n 

X>.II del articulo 12.3 de l,:;., Constitución a lo!; trabajadores 

despedidos sin JLt;ota causa. Su fundamento, el ::;1guiente: L3 

acc16n de t•einstalaci6n tiende la estabilidad de las 
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relaciones de trabajo, paro con .fn?CL1~nc1a los trab.-=..Jadorc.!s. 

en razón do actos que proceden 

pt"eferir~n la rescisión de 

.:\c:ompañan ul despido, 

las relaciones de trab.:.jo; pero como no seria justo que el 

tr.;.bajadot· perdier-a los derechos adqu1ridos a tr-aves de los 

años tr-abaJados y queda,- s1n i=mpleo~ la ley autor-i:::?. para 

r-eclamar una indemni:::ac:iOn de tres meses de salario come d~ños 

y perjuicios. 

El derecho Me•dcano concede al tr-abajador la ac::ciOn de 

reinstalación y cuando renuncia a ella sabe en ese momento, al 

monto de la indemni:::aciOn que le puede cor-responder. 

4.- El derecho a una indemnizaciOn por scparaciOn imputable al 

patron .. 

La -fra.c:ciOn XXII del articulo 123 Constitucional, 

c:onside,-a la posibilidad de que el trabajador abl igado 

a separarse de la cir.prc::::.:i. por injuri"'"s, malos tratos. -fC1.lta de 

probidad y qeneral, tod,as las: causales de rescisiOn a que 

se refiere el articulo 51 de la ley laboral, obl1garon 

frecuencia a los trabaJadores a retirarse de sus empleos. 

Siendo injusto que el t1·abajador perdiera sus derechos en la 

empresa. Poi· ello la ConstituciOn y lu Ley con justi.ficaciOn. 

ordenaron el pago de una indemni::aci6n de tres meses de 

salarios. Vista esta s1tuación se nota que es equivalente al 

caso en que el trabajador despedido opta por la indemnización; 

por otra parte, no siendo posible otot·gar la reinstalación. !?l 

único camino es la indemnización. 
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L.:\s cau'!>as de rescis16n y de terminac:i6n de los c:ontr~tos 

de t1·ab:ijo. SI? enc:uentr~n señalados en lo5 c:apltulos cuarto y 

au1nto de la ley -federal del trabajo. 

Sin emb1· .. ,go. el ~:i.tr6n ouede e~imirse de reinstalar al 

trabajador en los términos del articulo 49 de la Ley laboral. 

A:1mismo, el artic:ulo SO señala el monto de las 

indemni::i\ciones a c:al'"go del patrón en los c:asos en que qued€? 

e;:1m1do de la obltg3C:t0n de reinstalar. 

St la relac10n de trabajo .fuere por tiempo determin~do de 

menor de t..in ai'ío. la i11dE!mn1::aci6n c:orrespondiente sei-A la que 

equivalga al importe de los salarios por la mitad del tiempo 

de loo; servicios prestados; si la relaciOn de t1·abajo fuere 

mayot" de un año. la 1ndemnizaciOn que le corresponde al 

t.rat:i.:i;ador ser~ la equivalente a seis meses de salarios por el 

primer- año y por cada uno de los años s1guientos la 

indemn1::aci6n co.-resoond1ente ~el"~ de veinte dias por cada 

afio. En el ;;1.1puesto de que la rclaci6n de trabajo -fuere por· 

tlempo indeterm1na.do. la 1nd.:?rr.r.:=:'.'lr:t6n que cori-espondm'A al 

tr-abaJador· serl\ el cqL!tWÜP.nte 3 veinte dlas de sala1·io por 

c:ada afio de servicios prestados; establece ademAs e5te 

articulo que el patrón independientemente de las 

1ndemni::ac1oii~s que debe cubrir las dos situaciones 

anteriores. el importe cor-respondi ""nte de t1·es de 

salarios y el de los salarios que se hubiesen vencido desde el 

momento de la separación hasta en tanto no sean cubiertas 

todas ·1 cada una de las indemni::aciones señaladas en el 

artic:ulo citado. 

121 



5.- Los Salarios Vencidos durante la Tramitación de los 

Conflictos. 

Se da el nombre de salarios vencidos o caldos, a los 

debió de recibir el tr-abajador si hubiere desarrolli1.dO 

normalmento la relac:i6n de trabajo .• desde l.:\ .fecha en que flle 

despedido o desde que separó pot- caus.:is imp1.1tables al 

patrón y, 1~1 autor1dad dicta el 

correspondiente en el que. condene al pat1·0n a re1nstc.lar ul 

tr-abajador o al pago de las indemnizaciones. 

En estricto rigor, no se puede hablar de salarios, pues 

la percepc:i6n de los m1smos~ presupone que el trabaJador los 

recibe por su trabajo v~ s1 este no se ha reali::ado, 

consec:uenc: i a no son sal arios. 

Nestor de Buen, señala "salario vencido no es mAs que la 

expres10n reduc1da de un concepto mAs amplio equ1valentP a 

"indemni;;:aci6n lgual al importe de los sala1·1os que habr!a 

devengado el trabajador'.,, Se trata de medid~ 

indemni:adora y no, en rigor. de una situaciOn especial de 

salario", 17 

Para el monto de los salarios vencidos, tenemos que tomar 

cuenta la acciOn lntent.:i.da por el trabajador. Si intenta la 

acción de re1nst.:ilaci6n y, como consecuencia el paqo de los 

salarios vencidos, la cutor1dad al dictar. conUena al patr·6n .:i 

la reinstalaci6n, se debe establecer p.;or·u el p .... "\qu ·1e los 

17.- De Buen Lozano, Nestor. Derecho del Trabajo. Editorial 
Porr-üa, Cuarta Edicición. Me:~ico 1981. T. 1 •• , P~g.16. 
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salario3 vencidcs el !:ico1<lario del trabajador que se h.:!va 

gcnorado desde que i=ue despedido y, hasta que se c:umpl imente 

el laudo. En cambio, si ejercita la acc16n de indemni:=ac:i6n, 

eEte evento consideran, para el pago de los salar·ios 

vencidos. los incrementos que se hayan generado durante el 

juicio. es decir~ .:.>l salario se congela. 

6.- Los Problemas de la Prueba en las casos de Despido y 

SeparaciOn par motiva imputable al Patr-On. 

En la le~1slac16n de cada pal~. de l<.>.~ asp1,·acioncs 

imp"'rtir .1ust1c1a y par.!' hacerlo, se llega al conocimiento 

de la vercsad por medio de las prL1ebas: de anl la importancia 

quE! estas tienen, para dar, a cae~ quien lo que en derecho 

corresponda. 

La prueba un elemento esencial del juicio, porque 

los ju1c 1os necesario demostrar, por" parte, la 

~~:istenc1a de los hechos que las partes Tundan 

pro::ten~J.one:., y por 1'"1 otra, la '.·erdad de las ra:=ones y 

~firmaciones -formL1ladas por el l~s. 

La .fundamentación legal de las pretensiones de las partes 

transcendental, pero la prueba de los hechos alegados lo 

mayor·, puesto 01.te siendo estos desconocidos para el 

ju::gador. al c:antrarto de lo oue s1..1cede con el derecho, el 

fracC'lso en l'.:!ste punto lleva aparejadas las consecuencias más 

lamentables 03.t"a la parte a quien a-fecte la falta de pruebas. 



En cons~cuei:ic.ia~ la prUeba -es, de las partos 

-fundamentales del derE!cl)o ·procesal_; ya que por medto de ésta 

el ju::gador llega al conocimiento de la verdad y 

consecuencia de el lo .la parte c¡ue ha·1a probo:\do 

prctens16n, le daré. la raz.On, a travé'! del 1:3udo. 

Cuando un particular se dirige al jue::. lo h .. 1ce con el 

-fin de que decida ~obre un punto de del'echo o de hecho, 

punto de derecho, cuando se trata de saber cual es la ley 

aplicable. c¡ue derecho concede o que ob 1 igac10n impone 

determinados supuestos. El demandante requiere 

pronunciamiento de naturale::a positiva. que le ponga en el 

goce de un derecho; el demandado solicita un p1·onunciamiento 

de carácter negativo, es decir, que no se le someta a 1.:-. 

cbligaci6n que su adversario le quiere imponer. 

Ahora bien, cuando se trata de punto de hecho, 

r~quie-!"'2 saber si el JUez estima que es verdadero 

teniendo como base para tomar una detarminaciOn las pruebas v 

no la mera n.::orr.:iici6n del hecho por cada una de las pat"tl:!S, 

siendo 10g1co y humano que los pr·esentes pretendiendo ten~r· la 

ra::ón, según su conveniencia, o bien, teniendo la c:on·-11cci6n 

c¡ue pretenden con.forme a derecho. 

Para todos estos casos el jUE!;: tiene el deber- de obtenl:!r 

todas las pruebas de ambas partes de la meJOI" manera posible, 

de compararlas y de decidir despué!':. sobre 

probatoria. 



Se hi'.'.'· señal~do. que el l·onoc1m1ento de la vc.>rdc.a por ol 

jue:._ e-=: el- i:-resupu_esto indispensable o~r.:i. que pueda resolver 

lo::. problemc?.~ _-q':l_e ~~ le plantean. cons1de1·.:i.mos neces.:u· i o 

conocer- le que_ la·-Le'y Federal del Tr~l::ajo dice al respecto. 

La', s"ey~_~_f'ed~_r~l del _TrabaJo, obliga a las partes a aportar 

todos ·1,os 11'.le~io~ p1:obato1·ios de que dispong¿m a fin de que el 

ju::qador · ccinO:cá con certe:ü la verdad de los hc>.::hos aleqatlas 

_materia ~e1;_Co_~-E-i_icto. 

El articulo 782 de la Ley Federal del Tt·~baJo, dice: 

La junta podrA orden.:::i.r con citación de las partes. el 

e:~amen de doc::umentos, objetos ·1 lug.:u·es, su r-econocimiento por 

actuarios o peritos y, en general, practicar la:s diligencias 

ciue ·juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y 

requerirl\ a las partes para qLto ei~hibe1n los documentos y 

objetos de que se trate. 

otorgado a estas amol ias libertades para interrogar "' las 

per:=onas que inte?rvengan en la ~udiencias. ast como hrtcerse 

entrli' el las las p1·eguntas que estimen conveniente y e::aminar 

los documentos y obJetos que se e::hiban. 

De lo anterior podemos señalar, que materia laboral 

m.1estra ley concede a las partes amplias libertades para 

probar los hechos que afi1·m3n y a los miembros de las juntas, 

como consecuencia de ello. les facilita la labor de resolver 
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c:l problC!ma planteado en la forma ma:: Jl..lsta y equ11:at1·,,;:o 

posible. 

Ya no se ordena a las partes seguir determinado rigorismo 

procesal, pues i.~nteriormente se habla impueor:t.o en las Junta~ 

de Conciliac16n la cal ific<"ci6n de los 

interrogatorios de las partes a los testigos ·¡ a los peritos o 

a las personas que concurrieran a la .audiencia; ahor.a las 

pa1·tes 1 ibremente pueden interrogar a los peri tos y testigos 

sobre los hechos materia de la controversia. c:on el L1n1co 

requisito de q1.le dichos interrogatorios no sean insidiosos o 

que pretendan confundir al declarante; todo el lo el 

propOsito de lograr el esclarecimiento de la verdad, pues 

ya lo hemos menc:ionildo, es el presupuesto indispensable para 

que el juzgador pueda resolver los problemas que le 

plantean y con el lo cumplir con la func:i6n que le otorga el 

Estado. 

La prueba de los hechos que fundan un derec:ho es otra de 

las cuestiones que p1·ov1enen del derecho c:1v1 l, que .;;e h1.::o 

sentir en los conf'licto~ ~usc1tados por lc3 dtsoluci6n de l.:i~' 

relaciones de trabajo con el principio el que af-ii-ma esta 

obligado a pi-abar, por lo tanto. el demandante debe probar loo::; 

hechos constitutivos de ac:ci6n el demandado 

e>:cepciones. Fue en apl1cac10n de el, que la JUr1sprudem:1a 

dec:f.a que el trabajador debla probar l.:i. e:dstenc:1a del 

contrato de trabajo, el acto del despido los hechos 

imputados al patrOn. en virtud de los cuales se separaba del 

traba;o; el patr6n tenia que probar los hechos constitutivos 
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de i<ls causas aue lP. llevaron a dec:tcEr -la disolución de la 

relación de trabajo. 

- Our~nte a1gün tiempo -se ut"ili;:o ese criterio, 

poster.iorm_ente º s~- ap~r~o de esos principios y, al reformarse 

la ley se utili,;o la idea de la carga de la pt·ueba. 

La cOrriente· tradicionalista dice c:¡ue, dentro de?l 

procedimiento probatorio, la carga de la prueba consiste en la 

necesidad .JLlrldica en que se encuentran las partes. de probar 

determinados hechos o actos o su ineaistenciu, si quiere 

obt:ener una sentencia -fa\·or .. :i.b1<:> a sus pretensiones. 

Eduardo Pallares no'3 dice que la carg¿i. de l"' prueba es la 

necesidad jurldica en que encuentran las p;:irtes de probar 

determinados hechos, si quiere obtener sentencia 

-favorable a pretensiones. 

Rafael de Pina :;eñala que es la necesidad de las 

partes d~ pr ob<u- en "11 procC!::::o lo~ hecho::: e ~-=to~ rp.tP. 

i:undan 5t"~ derechos cara eludir el riesgo de una sentencia 

desfavorable. en caso de Ql.<c'.!' no lo hagan. 

Por otra parti: la corr1ente moderna nos d1ce que la carga 

de la prueba en el proceso, no constituye una obligación de 

probar, sino la .facultad de las partes de aportar al 1tt::gador 

el inst1·umento adecuado y necesario para que pueda formarse 

criterio sobre la verdad de los hechos controvertidos. Es 

decir, no constituye una obligación legal, sino que tiene 

base en cons1der.?.ciones de tipo realista, ya que las partes 
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QUlt!ren '=:lu-.:ur ol o<:>ligro de que el laLldo le:s sea contr:;.1·10: 

entonc:e5 las partes se ver:tn en 1 ~ necesidad de aportar toda5 

las pt·uebas que se encuentren a alc:anc:e para in-fluir el 

Animo del Organo jLtrisdic:c:ional sobre la verdad o T"'lsedad de 

los hec:hos negados o .a.-firmados. 

Al comentar la c:ot-r-iente moder-n¿¡ Raf.:>.el de Pin¿>. y Joso 

Castillo Larrariaga, nos dic:en: " Los pr·ocesalistas modernos 

consideran esta c:ar·ga c:omo una nec:es1dad que tiene su origen, 

en una obl1gac16n sino c:m la c:onsidei-aci6n de tipo r·ealista 

de quien quiere eludir el 1·1esgo de que la sentenci.a. le!' 

desfavorable ha de observar la ml!.:dma di l 1genc:ia l.J. 

aportación de todos los elementos de prueba conducentes a 

-formar la c:onv1cci6n del juez sobre los hechos oportunamente. 

alegados". 18 

La carga de la prueba es un intorés que deben tener las 

par-tes para lograr alcan::ar sus pretensiones en un proceso 

determinado y no se encuentt·a establecido como un obligación 

jur1dica 

El Dr. Alberto Trueba Urbina, nos dic:e al respecto:" 

La carga de la prueba es la necesidad de justi-ficar las 

aseveraciones o hec:hos en el proce!5o por interés propio y no 

por deber". l9 

18.- De Pin.?.. Ra-fael y Castillo Lan·añaaa. Jase. Instituciones 
de Derecho Proces.31 C1v1l. Ptig. 255, 
19.-Trueba Urbtn.J. Alberto. Nueve Derecho P1·ccesal del 
Tr-abajo. Editorial PorrLia. México 1971. PAg.'374. 



Cons1dera la pruebo:\ t::C'mo. una' J.ct1v1dad esencial de las 

partes, si auh:ren obte.ner úna resOluc iOn -favorable a 

pretenc1ones. En relc>.ci6n a ·10 expuesto nos mani-fiesta lo 

siguiente: 

" EL DNUS F·ROBANDI en nuestra discipl in<l procesal del 

tr-abaJO representa una necesidad JUr1dica de aportar material 

p,.obatorio; por ejemplo, al patrón le beneficia probar la 

causa JUSttf"icada de la separ-aci6n, pues si no lo comprueba 

tendrt- que reponer al trabajador en su empleo o 1ndemn1:=arlo y 

en todo caso estl. obl1g.:1do a paqar los salario-=: desde la -fecha 

del desoido hasta Qlle se cumpla la resolución de la Junta de 

Ccnc:1liaci6n y Arbitraje". 

Podemos observar que en la Ley Federal del Tr-abajo, la 

carga de la prueba constituye una ac:tividad e5enc:ial de las 

partes; se enc:uentra tambien en la misma ley regl<Jmentaria del 

ar-t!c:ul., 123, una .;i.utori:!ac:i6n para que de manera o-fic:iosa, 

las -jLmtas intervengan para busc:ar el esclarecimiento de la 

verdad por medio de las diligencias pr-obatorias que 

practique o el examen de documentos como lo señala el articulo 

765: ".,. la junta podrA ordenar el examen de los documentos, 

objetos y lugares, rec:onoc:imiento por peritos y, 

general, prac:ticar las diligenc:ias que ju:!gUe convenientes 

para el esclarecimiento de la verdad," 

Como se puede observar, no se puede hablar propiamente de 

can:;a de la prueba, ni en ninqLtn ntro artlc:L1lc de la ley 

enCL1entra. regulada, salvo el o:::aso del artic:L1lo 804, ciue señala 
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que el patrón estar A obligada probar cuando eiasta 

controversia sobre la jar·nada legal de labores. ex1stencia de 

contrato de trabaJO ~ pago de salarios, etc. 

Ra3oecto a la inversión de la carga de prL1eba, en el 

lenguaJe juridico se entiende como la atribución excepcional 

de! la misma a la parte que ne le c:on·e5pond<:?. Pude legal o 

convenc1onal. decir. aL1tori::ada poi- la ley, para ciertos 

producida por la volLtntad de las partes, 

En el proceso común no se autori::a la inversión de la 

carga de la pr·ueba. Se tiene por regla general que el actor· 

debe el actor debe probar los hechos que originan la acción y 

el demandado sus excepciones, también se encuentra relacionado 

con la regla antes expuesta. un princ1pio que tiene val1de::: 

el que a-firma se encuentt·a obligado a probar". 

El proceso del traba;o rompe con el pr1ncip10 C'l 

principio: " el que a-f1rma se encuentra obligado a probat"", 

esta -forma difiere del proceso común. como resultado de que 

él present¿¡n s1tl.1ac:1cneo;; muy especiales, aclemAs li\ 

naturaleza jurldica del derecho del trabdJO es protectora di:.' 

los trabajadores. 

Se puede constdet·.:ir a la invet·s16n de la c-e>rgci. dr.o L"' 

prueba como un instrumento cuyas principales Final ldades 

proteger, tutelar y reivindicar "' los traba;adores en ~us 

derechos, asi se puedt: apreciar en las jur1sprudencias de la 

corte. de no ser asl seria contt"a.-io a la nilturvle::a df?l 

derecho del trilbaJº• 



La tei.:!r!a 1i:itegrai· señ21.l.!!. q.~~ la. invers10n de la carg<l de 

la prueba un 1nstt·umento social en -favor cte los 

-favo1·ec:er a 1 os 

" La: -i~'~e'~-~-~-6;;:.'de carga de la prueba en le procc"'o dol 

trabajO,---~~-~~há.·;¡:~~~-,~-~idcF a· través de la jurisontdenc:ia de la 

-incesante labor c:reat1va del 

derechi:> ar~ces~l-. laboral. aunque lament3blemc>nr.e En ocasiones 

con sentidO c:cntrarrevclt1c:ionar io inc:onstituc1onal, 

especialmente las c:onsec:uenc:1as del o-Frec1miento del 

t1·abaJO" 

A) La Prueba y el Despido. 

E:dste un pr1nc1pio de equidad en el sentido, de que toca 

a.1 trabajador probar la e:astenc:ia del contrato de trabajo y 

el hecho dq est,11· 1 at:i•"'Wt"\ndo. cuando 1?s~s 17 i rr::unst <"ne i ci.s 

"ean negadas por el patrón y, a l"!ste corresponde demostrar el 

abandono, a bien las hec:hos que invoque c:amo c:ausa justi.ficada 

resc1si6n del contrata de trabaja. 

En muc:has oc:as1anes. los catranes al c:ontesta.r la 

demanda, niegan el despido y man1.fiestan qua el trabaJO esto:>. a 

dispos1c16n del trabaJador·. Can ella se resuelve el croblema, 

s1. ei traba.1adot· intenti\ba la ac:c16n de re1nst:.alac:i6n, pues 

QL1"-2datJa sc>t1s.fecha petic:16n, pero si opta!::la par· la 

1ni=cmni::aci6n su intención se .frustraba, Vl r·tud de qUQ el 

trabajador habla dec1dido par· la ruptur.?. de relación dP-
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trabajo, "-1 haber ejercitaoo 'iU ac:c.1.0n de 1ndem11l.:ac:161; 0 E-

este caso si el trabaj.?.do insiste en no regres~t· :;;J t1·aba_J•.'• 

opera la reversión de la ca,-ga de la pruebu. es de-:it·. 

conforme a la jurisprudencia, al tr.:tbajador·. corn~sper1derá l.t 

prueba de afirmaciones, pui?s si el patn::1n .-.1eg-=' el dl"'<;C:oo 

y ofrece el t1·ab.:i.jo ~l trabajador, c:or·r·cso:'nde 

demostrar que fue o~sped ido, p1.1es se et:.tab lt..:c:c 1 ~• p1·csur1c: ~ ~,, 

de que no fue el putt·ón quien rescindió ~l -::ontrato 

trabajo. 

7.- Las reglas particulares de la terminaciOn de la relación 

de trabaja. 

La terminación de las relaciones de trabajo se prod1.1;;~ 

sin culpa de las partes. Sin embargo, en el articulo 54. por· 

un principio de equidad, se estableciO dar una ayL1da .:d 

trabajador que hay.:i su-fr1do una i.ncupacidad a consecuen-:1a d"' 

riesgo ajeno al trabajo, el trabi.\jador tiene derecho a qur: 

le pague un mes de salario y su prima de antiguedad. 

cualquiera que 

desea, .:i que 

aptitudes. 

ésta, o bien de ser posible, si as! lo 

le proporcione otro compatible can 

El articulo 55 de la Ley Laboral equipar~• la termini:1c16n 

decidida por el patrón despido, pues a este corn.~sponder~. 

acreditar las causas de la terminación, qLte para el caso q1.1c 

no lo acredite, tendrA el trabajadot· der-echo da demandar· la 

reinstalación o ~l pago de la indemnt:=ac:ión c:onst1tLtc1c:nal. 



De todo lo anterior, podemos conc:lt..tit" que cuando se da 

lugar- una de las causales de rescis;on de la relaci6n de 

oper-a de la. misma /Tlanera cuando proviene del 

trabaj .. ,dor o i::::uando proviene del patr6n. mia-ntras el patr6n 

·::sta obl1g.:i.do de av1$21.sr por· escrito al trabaJador· de la causa 

y -fecha de la rescis1ón, el trabaJador lo hace valer poi- vla 

dl:O' hecnc o de demand,;:., S<::!p:w.'.'lndase del f.:rc:1L:Jajo, r·eclamando 

ante las aL1b::;r i dad es l abor·aJ t>S las indC?mn i ::ac: iones a que teng"' 

derecho. 

En el Pvento de aut:> ~l patrón 1·esc1ndc:i la relación de 

tr·abaJO serta conven1~nte, que? Pt·ev13mcntc a hacerlo, el 

patr6n lleve a cabo un a 1nvest1gac:10n administrativa, en la 

que part1 e: i pe nec:esar-1 <imnete el trabajador afectado 

mani~ieste lo que a sus intereses convenga; una ve:: que 

haya tomado en cuenta la declaración del trabaJador y de los 

testigos, 

administrativa. 

determine. base la 

es procedente rescindir la relaciOn de 

trabajo o únicamente aplicar alguna sanción, considerando el 

historial de tt·abajo del ttr-.:\bajador, 

En consecuencia~ debe re-formarse el arttc1.,lo 47, en su 

penúltimo pArra-fo para que, contenga la obl1gac16n de reali;:ar 

las investigaciones administrativas a los trabajado1·es que 

incurrieron alguna c.J.usal de rescisi6n y, si 

encuentran elementos su.f1c:ientes, rescindirles su cont1·ato de 

trabajo, dtlndolcs ~ conocer por escrito los mot1vos y las 

c.;i_1sas pcJI" las cu~les se les re~c1nde su cor1trato, rescistOn 
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que deber A tener antecedente la investigac:10n 

administrativa. 

Por lo anterior, recomiendo que el penó.ltl.mo p~rrafo del 

articulo 47 quede asl: 

El patrón dcberb. realizar las 1nvest igac iones 

administrativas a los trabajador·es qua se cl'"'ee incurrieron ~n 

alguna causal de resci•.:n6n, con la intervP.t-5iOn del p1·opio 

trabajador y, de que se c:on-finne que incur1·1~ 

alguna de ellas, deberA dar al trabajador aviso escrito de la 

-fecha y causa o causas de la rescisiOn. 
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CONCLUSIONES 

1.- Siendo el trabajo una actividad del hombre del cual 

resulta l.a producci6n de bienes econ6micos, sociales y 

cultur~les, es lo que le debe tomar en todo lo que se tiene 

de valioso con objeto de ;Jreservarlo. 

2.- La institución de la estabilidad de los ti-abaj.:idot·cs 

sus empleos, una de las m~s caras del derecho del trabajo, 

cmcuent•·a su b.J.se en el te::to or1g1nal de la .frac::c10n X.'<11 del 

articulo 1.2.:: de la Cori3t1tuc10n F'oiit1co Social de 1916-1917 

3.- La Estabilidad en el empleo, es el dDt·echo del 

trabajador a conservar su trabajo. 

4.- Los efectos de la suspensión de las relaciones de 

traba.JO poi- cualQuiera de las causas que desde el punto de 

vista legal dan lugar a ella, son las siguientes: para el 

trabajador el no concurrir al desempeño de sus laborE!s sin 

peligro de que SE! le despida e se le impongan correcciones 

disciplinarias; para el patrón verse 1 iber.:\do da las 

obligaciones de pagar el salario, sin que tal circunstancia 

pueda significarle consecuencias por el incumplimiento al 

contrato o violaciones a la ley. 

5.- A diferenc1a de los casos de suspensión de la 

relación de tr.lbaJo, la terminación de los mismos tiene lugar 

también, salvo el caso de mutuo cono;entimionto. por causas sin 

ser que1·1das tampoco como tales por las partes, son de tal 
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natul'"ale::a que existe posibilidad de que c:e"=<cm y por 

consec:uenc i a de que 

se rq"'nude la relac:iOn de trabaJo• la que en lugur da quedar 

suspendida tempor.:\lmente, queda de-fini ti vamente terminada. 

6.- A di-ferencia de las causas de terminación, que 

queridas en cuanto a tales por ninguna de las pa1·t2~, los 

casos de rescisiOn de las relaciones de trabajo. las causas 

que las motivan, provengan del patrOn o del trabajador, son 

queridas por éstos y directamente imputables a hechos de ~1..t 

conducta aun cuando no sean queridas sus consec:uenc i as. 

7.- Cuando se pr-esenta alguna de las causas que da lugar-

a la rescisiOn de los contratos de trabajo, se hace notar que 

no opera de la misma manera cuando pr-ovienen dal trab&Jador- o 

cuando se deban a hechos imputables al patrOn. pues mientras 

~el patrón esta obligado de avisar por escrito al trabajador la 

causa y la -fecha de la rescisiOn, el trabajador simplemente la 

hace valer por vla de hecho separ·ándosa m<!t~rialmente del 

trabajo y ocurriendo a reclamar ante la autoridad laboral las 

indemni%aciones a que tenga derecho. 

8.- En los casos en que el. patrón not1-fique paf" escrito 

al trabajador la ca1.15a y la Techa de despido, y este considere 

que no ha dado causa a la rescisión del contrato, le asiste el 

derecho de reclamar- a s1..1 elecciOn, bien la reinstalac16n en el 

empleo que desempeñaba o bien una indemni;::aci6n. equivalente 

tres meses de salario, sin perjuicio de los salario c:.:i.1dos. 
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9.- El cumpl1miento del contr-ato que menciona la fracc16n 

XXII del articulo 123 Constitucional. 

Reinstalac10n, pero no de reinstalación for::osa. 

~inOnimo da 

10.- Serta conveniente. que en el articulo 47 de la Ley 

Federal del Tr3bajo y en los contratos Colectivos de Trabajo, 

se establezca la necesidad de permitir a los tt·a.bajadores o. 

ser escuchados, mediante el levantamiento de ar::. tas 

administrativas. antes de aplic:Arseles alguna sanción 

resc:indu·les st.t contl'"ato individual de trabajo. 

11.- Por lo anterior~ el penúltimo p.1rrafo del articulo 

47 deberla de reforma.n=-e. para. lo cual propongo la siguiente 

redacciOni El patrón deberá reali::ar las investigaciones 

administrativas a los trabajadores que se cree incurrieron en 

alguna causal de rescisión, con la intervensiOn del propio 

trabajador y, caso de que se confirme que inc:ur-rio en 

alguna causal, deberA dar al trabajador aviso escrito de la 

fecha y causa o causas de la rescisiOn. 
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