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CAPITULO I 

Al'TrECEOEJTrES ! 

como ya comentamos en la pequei'la introducci6n de ésta 

tesis, ser1a imposible analizar la sustitución patronal sin to

mar en cuenta los antecedentes de nuestro derecho laboral, para 

as1, conocer el esp!ritu de este derecho y al tratar el tema -

espec1Eico, podamos llegar a conclusiones m~ claras y basadas

en la realidad y evoluci6n hist6rica que ha influenciado ~n --

nuestra legislación. 

Como un antecedente, debemos mencionar la problem~ti

ca que existi6 con la termino1og!a de este derecho, ya que los

estudios europeos as1 como americanos, en un principio lo llam~ 

ron legislaciGn industrial, teniendo como base ~nic~,la rela--

ci6~ de trabajo en la industria y los trabajadores de otras ra

mas del comercio como hoteles, restaurantes, etc. esta~an prot~ 

gidos por e1 código civil 6 mercantil. 

En M~xico la asamblea constituyente de Q•1erctaro, nos 

marc6 como la declaraci6n de derechos sociales "Trabajo y Prev,! 

si6n social", es por esto que de1·echo de trabajo nace de la pr.e, 

pia termino1og1a constitucional. 

As!, la terminolog1a precisa para la r~gulaci6n de -

·1as relaciones obrero-patronal, ser~ derecho del trabajo y cerno 

sin6nimo derecho laboral. 

Como primer antecedente material del derecho del tra

bajo, tal como lo menciona J acques Leclercq en su obra "Dere--

chos y Debere~ del Hombre", es cuando Yahveh toma al hombre y -

lo coloca en el edén para que lo trabaje y es as! como va evo-

lucionando hasta que el hombre, para su supervivencia se obliga 

a trabajar par°' real.izar sus armas primitivas; son éstas las --
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prime:ras manifestaciones que se dan de Una re1aci6n de tr.abajo. 

A)~: 

El primer documento relacionado con la relación iab,2. 

ra1 que conocemos y que denota una gran importancia para el n2 
cimiento de la reg1amentaci6n del derecho del trabajo, es el -

c6digo de Hamurabi, surgido 2000 aftas A.de c. en donde se em-

pieza a regle.mentar ciertos aspectos del trabajo como e1 sala

rio, jornadas para cada labor tal como marineros, pastores, -

etc., y el aprendizaje de estos quehaceres. 

Esto surge porque los poderosos tratan de evitar la

rea1izaci6n de las labores m~s rudas y desagradables buscando

personas que puedan depender de ellos; y es asi tambi~n como -

apcu-ece el trabajo de las mujeres a las que se les encomenda-

ban los trabajos manuales, dejando al hombre su tiempo para 

dedicarle a la guerra 6 la caza. 

La esclavitud, que necesariamente es un antecedente

de estas relaciones laborales, surgi6 en estas guerras, donde

al principio, los prisioneros eran sacrificados para evitar su 

sostenimiento y posteriormente se esclavizaron para que sus 

amos pudieran cultivar el espiritu y disfrutar de los placeres 

sexuales. 

Esta esclavitud, no podria hacer surgir una reglame_!! 

taci6n, ya que seria contr~dictorio porque el esclavo era con

siderado como "CDS.A", y estas no eran suceptibles de derechos

y es por esto que a Roma, comó en toclo el mt.llld~ im.tiguo, les -

bastaba la reglamentaci6n del derecho civil, que regulaba tan

to el arrendamiento como la compra de las cosas y por supuesto 

dentro de ~sta la de los esclavos. 

El derecho del trabajo en la Edad Media, difiere CD!! 

pletamente al de nuestros tienpos, pues aquel, buscaba princi-
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palmente el beneficio de los productores. sacriPicados por lo

. tanto, ·el bienestar de la clase trabajadora¡ y nuestro Derecho 

trata de aumentar al asalariado~ no como ser individual, sino

como clase socio-econ6mica. 

La estructura econánica de la Edad Media, .E'ué la 11,!_ 

macla "economia de la ciudad", ya que sustituyo a la .familia, 

la que nunca, con excepci6n quiz~ de los pueblos primitivos, 

se alcanzo en forma integral, por la imposibilidad de que una

misma unidad socio16gica, produciera todos los satis.factores 

necesarios, principalmente por falta de materia prima y mano 

de obra, 

Y as! nace entonces un pequeffo comercio, fo.nnado --

principalmente por gente de otras comunidades y ia fonnaciOn -

de pequeffas ciudades que acelero la modificación del ~gimen 

y con esto la división del trabajo. Y as! los hombres dedica-

dos 'a1 mismo oficio 6 profesiOn tratan de unirse en gremios P.! 

ra lograr con esto que la pequeBa ciudad, pueda bastarse por -

s1 sola. 

La finalidad de estos gremios 6 corporaciones, era -

principalmente defender su mercado contra los extra~os e impe

dir el trabajo a quienes no formaban parte de ~ste; es aqu! 

donde surge la diferencia con los sindicatos, pues mientras 

~ste buscaba las armas en una lucha de clases, Squel buscaba -

formar un monopolio de producción y evitar la lucha dentro de

esta misma ciase. 

Con el tiempo, se va haciendo mas penosa Y dura la 

vida para los trabajadores de ésta época y en el siglo XIII, -

estalla una lucha de clases, formando estos trabajadores aso-

ciaciones especiales como la "Association Compagnoniques" en -

Francia y la "Gesellenuerbaende" en Alemania. (1) 

(1) DE Lft CUEVA NftRIO, DEP..ECHO MEXICANO DEL TRABAJO, PAG.10. 
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De esto, como dice Marx, podemos deducir que uno de

los pzi:incipaies e.f'ectos de la Revoluci6n Industrial .fué el 

trfulsito del ·taller a la .f'~brica, de la p.roducci6n en pequefla

escaia a l.a producción en gran escala. 

1 .-LA REVOLUCIO?l CARI'ISTA: 

La primera revolución industrial, se realizó en In-

glaterra, cuando esta cambiaba los metales por mercanc1a y en-

1764 Hargre ·Aves inventG la primera m~quina de hilar, trayendo 

con ésto un cas1 ccmpleto desplazamiento de los trabajadores -

manµales, los cua1es, sintiendo ptutlco por perder su situación 

e~ la empresa, se dedicaron a destruir estas m~quinas, lo que

motlvG que en 1769 se legislara contra ésta violaci6n. 

Ante esta situaci6n, los obreros lucharon por un re

conocimiento de su sindicato, el que en 1824 Fué otorgado. 

La Convención cartista se realiz6 e1 4 de Febrero de 

1839, la cual realiz6 varias peticiones hacia el Parlar.iento,-

entre las que estan la de 1B42, donde los obreros para presio

nar al Parla~ento, proclamaron e1 mes santo, que debi6 consis

tir en una huelga general, la cual fracas6 el 10 de Abril de -

1848, los cartistas intentaron un mit1n, el cual .fué aniquila

do por la fuerza y as1 e1 movimiento obrero qued6 dominado y -

ia legislación del trabajo hubo de detenerse. 

2.-LA REVOLUCIOH F'P.AHCESA: 

El saldo de ésta revolución .fue el derrumbe de los -

ideales, radicales y un establecimiento de un ~Ogimen burgu~s

y la restauración de los barbones en 1815; los grandes seílores 

al regresar, recibieron millones de francos cono indemnización, 

trayendo con ~sto un aumento en la miseria del pueblo. 
Los peque~os agr!cultores, no podían con tantas car

gas impuestas por el gobierno y entreg~dose por lo tanto, en 
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manos de los banqueros al verse obligados a hipotecar sus pe-

queffas tierras y con esto agravando adn m~ su situaci6n. 
A esto debemos agregarle el crec1miento desmedido de 

la deuda pdblica y en ésta misma ~poca, Pu~ acelerado el proc~ 

so industrial del mismo modo que en Inglaterra y desplazando -

al artesano. 

El rey Carlos X, suprimi6 la libertad de prensa y 

anul6 las vOtaciones que hab!an Eavorecido a ia oposici6n y el 

25 de Junio de 1830 se axrancan una serié de movimientos vio-

lentos que poco despu~s de un mes acabaron con su reinado, en

trando al poder el rey Luis Felipe; por dltimo las grandes 

crisis de 1847 y 1848 no hicieron m~ que precipitar la cat~s-· 

trofe. 

De 1831 a 1839, nacen en Francia cuatro sociedades 

secretas: Los Amigos del Pueblo, la Sociedad de los Derechos -

del Hombre, sociedad de las Familias y SociedaJ de las Estaci~ 

nes. si~ndo ésta dltima, la que provoca en 1839 una insurrec-

ciOn teniendo c~~o resultado que sus dos principales lideres 

Blanqui y Barbes Fueran condenados a prisi~n perpetua. 

En 1848, apareciO e1 manifiesto comunista que es el

m~s importante en la historia de los movimientos sociales, que 

decta entre otras cosas, qu~ la liberaciOn del proletariado -

debta ser obra de los mismos trabajadores y con ésto la clase

trabajadora tomO conciencia que la transfonnaciOn del r~gimen

social se realiza mediante la acciOn revolucionaria. 

Y asi en Febrero de 1848, esta116 la _revoluci6n y -

principi6 la lucha por una legislaciOn de trabajo que deberia

contener los siguientes puntos: 

A) RECONOCIMIENTO AL DERECHO DEL PUEBLO. 

E) OJ;!;ANIZACION DEL TRABAJO. 

C) CREACION DE UN MINISTERIO PARA REALIZAR ESTOS 
FINES. 
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El gobierno ante la agitación, se vi6 obligado a 

otorgar l~ primera concesión "reconocimiento al deFecho del 

trabajo", seguida de la apertura de los talleres nacionales y

esta obtención qued6 consignada en el decreto del 26 de Febre

ro y la primera que se logr6 mediante la acción revolucionaria. 

Sin detenerse los trabajadores el decreto del 28 del 

mismo mes integró la comisión de Luxemburgo, la cual redacta-

ria la iegisl~ci6n social. 

En el mes de marzo, se dictaron varios decretos que

introdujeron varias reformas trascendentales de las que sobre

sa1en las siguientes: Reorganización de les Conseils de Prud'

hommes, precursores lejanos de las actuales Juntas de Concili~ 

ci6n y Arbitraje, jornada de trabajo de 10 horas en Par1s y de 

11 en las demls provincias. 

cuando p2rec1a iniciada ia fo:nnaci6n del derecho del 

' trabajo, sucedi6 que en mayo de 1848, los obreros que trabaja-

ban en los talleres sumaban un total de 100 000 que eran una -

lastre para e·l gobierno y después de las duras criticas de 1a

burgues1a y de algunos distrubios fueron despedidos; los tra-

bajadores de 18 hasta 25 años, pasartan a los ejércitos y los

dem~s a las provincias. El proletariado se encontr6 frente a 

frente con la burgues1a y del 23 al 26 de Junio, se libr6 la -

primera batalla entre las dos ciases. 

Las conquistas obreras hab1an quedado suprimidas, la 

jornada de trabajo aumentaba, la asociaci6n profesional prohi

bida etc. y con esto al igual que Inglaterra, el derecho del -

trabajo hubo de detener su evoluci6n, 

En f851, surgi6 en Francia un golpe de estado qu·:: -

elev6 a Napole6n III al trono, con esto pareci6 revivir el de

recho del trabajo-y el 25 de Mayo de 1864, el emperador por -

medio de una ley reconoce el derecho de huelga. 
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Pero nuevamente la historia vino a detener el movi-~ 

miento y la evoluci6n del derecho del trabajo, a1 c~biar nue

vamente de .forma de gobierno PCU' la guerra ~ursiana. 

El pueblo no estubo conforme con la derrota de los 

ejercites Franceses estaJ.lando en 1871 un movimiento llamado -

Comuna del País, ~onde intento el proletariado apoderarse del

poder, .fallando estos y reafirmando su dominio la burgues!a, -

pero la simiente no qued6 perdida, surgiendo l~S luchas parla

mentarias entre izquierdas y derechas. Las primeras reformas -

f'ueron pol1ticas y con esto se permiti6 el desarrollo defini-

tivo de los sindicatos franceses. 

C'~ando el partido socialista adquiri6 mayor .fuerza.

se inici6 un nuevo periodo, cuyo primer resultado Eué la "Ley

sobre accidentes de trabajo" y con esto se abrieron nuevos ho

rizontes a1 derecho laboral. 
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El derecho del trabajo en la Am~rica Latina es de 

<:;;,·,.~a importancia, ya que la declaraci6n de los derechos del 

trajajo de 1948, finnada por todos los paises de América Lati

na es la m~s completa de la presente época. 

Durante el siglo XIX, América Latina busc6 su adapt~ 

ci6n social sin encontrarla y es ahora despu~s de un· siglo 

cuando empieza a cobrar sus propios perfiles. 

Al comenzar el presente siglo, la .América Latina pa

rec!a que no sufr!a los efectos de los grandes problemas que -

if"nn'le.taban a la humanidad y los campesinos sufr1an ia exp10-

tuc1on de los hacendados; s610 Brasil, Chile y Argentina, mar

chaban lentaJ'lentc a su integración social, y con la revolución 

mexi:ar.a la América Latina empezó a despertar y a pensar en -

~~5 problemas y su Uestino. 
Mientras que EU.ropa hab1a superado la era del contr~ 

to indlviduai del trabajo, el seguro social, la libre asocia-

ci6n, etc. América Latina apenas empezaba a darse cuenta que -

un nuevo mundo empezaba a aparecer en Rusia como en otros es-
tados Europeos. 

El derecho mexicano del trabajo ha sido factor dete_!: 

minante para la evoluci6n laboral de algunos paises latinoame

ricanos como por ejemplo, PerO., Bolivia, Hicaragua, cuba, ven~ 

zuela, etc. 

De nuestro articulo 123, fUé tomada gran parte para

poder legislar.en cada uno de ~stos paises; Rafael Celdera nos 

dice que cuando se present6 a la C2mara de P~oyectos de la Ley 

de Trabajo de Venezuela de 1936 un senador ofreci6 un contra-

to-proyecto basado totalmente en nuestro articulo constitucio

nal, indica el propio autor que muchos articulas .fueron toma-

dos del derecho mexicano. 
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El derecho laboral, se gestó en e1 peri6do comprend! 

do entre las dos guerras y como toda evoluci6n histórica, su 

primera preocupación Eué la de respetar la.dignidad humana y 

elevar el nivel de vida de los trabajadores. El derecho del -

trabajo siempre ser~ e1 mínimo que e1 estado.garantiza a cada

relaci6n de trabajo, pero el obrero podr~ elevarse de ese mini 
mo y procurar mejorar su nivel de vida. El maestro Moisese 

Oiblete Troricos ha expresado que "El derecho de Trabajo de la

América Latina signif'ica la humanizaci6n del derecho social". 

Sobre ei contrato individual del trabajo podemos de

cir que al principio era reglamentado por e1 Código Civil de -

cada Estado, pero a pcrtir de 1923, se dictaron numerosas le-

yes sobre el contrato individual y en la actualidad podemos -

afinnar que el C6digo Civil ya no rige integramente en ning6.n

estado mnericano. Entre las leyes m~s importantes est~: La -

RepO.blica Dominicana legis16 el 12 de Enero de 1 923, Hicaragua 

el 31 de Enero de1· mismo aj'¡o, Chile el B de septiembre de 1924, 

Guatemala el 30 de Abri~ de 1926, Ecuador el 6 de octubre de -

1928, Venezuela e1 16 de Julio de 1936, etc.Estas son leyes -

que se encargaron unicamente de regular la re1aci6n individual 

del trabajo. 

Entre los aspectos importantes del derecho indivi--

dual del trabajo en Am~rica Latina podemos mencionar los si--

guientes: 

1 ).-LA JORNADA DE TRABAJO: 

La primer·a limitaciOn que encontramos a la jornada -

del trabajo, fu~ la realizada por la "Ley chilena" en 1 908, -

donde marcaba que los trabajadores al servicio del estado, tr~ 

bajar1an ocho horas diarias, seguidas en ·la misma medida por -

la de cuba en 1909 y por la de costa Rica en 1 920. 
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Esta misma limitaci6n pero comprendiendo ya a todos

los trabajadores, .Fué la realizada por Uruguay en 1915, siendo 

ésta la m~s antigua de Am~r:ica Latina, sinO del mundo entero.

rea1iz~dose posterionnente legislaciones en cada pats Latino

Americano. 

2) • -DESCANSO SEMAllAL: 

El descanso semanal es considerado en América Latina, 

comp una pr~ctica religiosa, seflalando Colombia por primera 

vez1, el 27 de Abril de 1905 que serian d1as de descanso Jos 

que marque la iglesia, incluyendo el domingo y as1 r~pidamente 

se Pué generali~ando y Argentina en 1905, legisla sobre este -

mismo tema, seguidos en orden cronol6gico por cuba en 1910, 

Bolivia en 1915, Paraguay en 1917, etc. y ya en los dltimos 

aflos se rectificaron estas disposiciones y se ordeno no obsta~ 

te la falta de trabajo, se cubra al obrero el importe del sa--

1ar10 de ese dta. 

3) .-VACACIONES: 

La idea de considerar vacaciones obligatorias a lo~

trabajadores surgiO tarde en América Latina, ya que hasta 

1930, Brasil legislO sobre este particular. 

El c6digo del trabajo de Ecuador, seflalaba un peri6-

do de quince dtas anuales de vacaciones, las cuales eran irre

nunciables y no pudiendo ser compensadas en dinero. 

De la misma forma surge en Colombia como en los de-

m~s estados una legislación sobre este punto en particular pe

ro cabe hacer menci6n que si bien Colombia eran irrenunciables, 

ias vacaciones si podrtan ser objeto de acwnulaci6n hasta por

cuatro años. 



- 11 -

4) .-SALARIO MIUIMO: 

Uruguay, Nicaragua, CUba, Guatemala, Brasil, Ecua--

dor, Venezuela, han garantizado en sus conStituciones e1 sala

rio m1nimo, pero Perá ya en 1916, hab1a dictado una Ley en es

te respecto y consideramos que a excepción de Australia y NUe
va Zelandia, es la m~ antigua que se conoce. 

pero sin duda, la que mayores progresos ha realizado 

es la BrasileHa, gracias a la seriedad de sus estudios, como -

la claridad de sus leyes, la ley del salario mínimo de Brasil

se tlict6 el 14 de Enero de 1936 y fué reglamentada dos af\os -

despu~s para incorporarla al cGdigo del trabajo. 

Ruy santiago, autor del proyecto de ley de éste pa1s 

~iensa que son cinco los elementos Fundamentales del salario -

m1nimo: 

A) ALIMEl1TACIOU. 

B) VESTIDO. 

C) TRANSPORI'E. 

D) HIGIENE, 

E) HABITACIOU. 

Por otra perte, no menos importante es la prohibi--

ci6n hecha por la legislaci6n Chilena del pago en especie, la

cual mtis tarde fu~ aceptada por el c6digo del trabajo de Bra-

sil. 

1 .-CONSTITUCION AFDENTINA: 

La Rep~blica Argentina, es un modelo en América, co

mo dice el maestro Mario de la cueva "Con una conciencia pro-

pia de su misi6n hist6rica, ha representado la dignidad del -

mundo hisp!nico frente a todas las potencias extrai'l.as. Es un -

baluarte de la libertad de nuestros pueblos y un factor impar-
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tant1simo de cu1tura y progreso". (2) 

Esta constitución se promulg6 el 10. de Mayo de 1853 

era una constituci6n Eonnal., individuaJ..istá y liberal con un -

pl:'O.fundo sentido democrltico pero en 1 949, su.fri6 importantes

reEo:nn.as. 

El derecho del trabajo en Argentina estuvo regulado

principalmente por leyes de car~cter civil, sin tener una ley

espec1fica para esta materia; pero lo que era en realidad mls

grave en el pueblo Argentino, .Eué la Ealta de una declaraci6n

de los derechos del trabajo, porque quiere decir que segu1a -

viviendo dentro del derecho privado, y no Eué hasta 1 947 cuan

do e1 presidente per6n dict6 el 25 de Febrero esta declaraci6n, 

haciéndose indispensable una nueva modiEicaci6n a la constitu

ci6n, y as1 el 11 de Marzo de 1949, ld carta magna Argentina -

tenia dos cap1tu1os (III y IV) que estaban relacionados con el 

capital y e1 trabajo. 

Otro aspecto de suma importancia de esta constitu--

ci6n que inegablernente incumbe a nuestro derecho laboral, es -

que los argentinos crearon constitucionalmente una protección 

a la ancianidad, que sin duda es un capitulo de la seguridad 

social y busca dar una condici6n digna a los ancianos. 

Por dltimo para concluir este breve an~lisis de la -

evolución de la legislaci6n Argentina, me permito hacer men--

ci6n alguna de las declaraciones, a mi juicio, importantes de-

1a declaraci6n de 1947. 

A) DECLARACION PRIMERA: El derecho al . trabajo; "El -

trabajo es e1 medio indispensable para satisfacer las necesi-

dades espirituales y materiales del individuo y la comuni~ad,

las causas de todas las conquistas de la civilización y el fu!! 
darnento de la prosperidad general". 

(2) DE LA CUEVA MARIO, DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO. PAG.207. 
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B) DECLARACIOH SEGUUDA: Es consecuencia de la prime

ra y es una retribuci6n justa para este trabajo. 

C) DECLJ.RACIOU SEXTA: El derecho al bienestar y po-

dr1amos pensar que es una forma nueva de llamar a una retribu

ci6n m1nima ya que nos dice que debe de disponer de: Vivienda, 

.l.!'!d•.w.entaria, alimentaci6n y satisfacer sin angustia sus nece-

5i-jades. 

D) DECLARACIOU DE:CIMA: Es la 'dltima y la consagrada

al ·.:·~:i: :::ho colectivo del trabajo y se denanina "Derecho a la -

d.;f ...... :;;: de los intereses profesionales". 
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C) MEXICO. 

1 .-LA COLONIA: 

LOS espaf'lo1es realizaron e1 movimiento legislativo -

de los ~ltimos tiempos, al tratar de proteger al indio de Amé

rica,de los antiguos imperios de Perd y México, y a impedir -

ia explotación que se llevaba a cabo por los encomenderos. Es

ta protección se realizó mediante las llamadas "Leyes de In--

dias11 1 cuya inspiración se encuentra en el pensamiento de la -

Reiha Isabel la Católica. 

Durante ios primeros ailos de ia Colonia, se entab16-· 

una pugna entre los conquistadores, que deslumbrados por la -

cantidad de oro que exist1a en América se despert6 su ambición 

y por el otro lado, los misioneros que so10 trataban de defen

der· al indio en base a sus virtudes cristianas; como resultado 

de esta pugna, que sin duda fué ganada por los segundos, naci!:. 

ron las Leyes de Indias. Es deveras impresionante 1a magnitud

de estas leyes, que bien podr!an sin duda quedar incluidas en

cua1quier legislación que conocemos. As! el maestro ~querio -

Guerrero nas dice al referirnos a esta 1ey¡ ºHay prevenciones

que limitan la jornada, que al.uden el salario m1nimo, que se-

~aian una protección en e1 trabajo a las mujeres y a los ni--

~os; pero el esp1ritu que las anima, es m~~ bien el humanita-

rio y cristiano de los reyes católicos a quienes las peticio-

nes de los frailes que tanto defendieron a nuestros ind!genas-

6 de algunos vireyes bondadosos, llevaron a pr~teger a los na

turales contra abusos de encomendados ambiciososº. (3) 

Al respecto de estas ieyes, Fray Bartolom~ de las 

casas nos dice que actualmente se le reconoció a los indios 

una categor!a de seres humanos, pero que estas medidas ~nica-

(3) GUERRERO EUQUERIO, MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, PAG. 22. 



- 15 -

mente eran piadosas, pe.ro que nunca en 1a Vida social y econ6-

rnica eran cOJ'lSiderados iguaies a los vencedores; y en reali--

dad, Fray Bartolomé de las casas estaba en lo cierto, pues a 

diferencia de las legislaciones Europeas ya estudiadas en la 

nueva España, las ordenanzas de gremios (reguladoras de ias -

actividades) fueron actos de poder para controlar mejor la p~ 

tecci6n de los hombres, mientras en el viejo continente fueron 

un instrumerito de libertad disfrutando de una gran autonom1a. 

Estos gremios, murieron legalmente dentro del mismo

régimen co1onia1; existian algunas ordenanzas en este siglo 

-~III, que hablaban de una libertad de trabajo, pero fuel'On 

las mismas Cortes quienes acabaron con ellas y fu~ el 8 de Ju

nio de 1813, cuando se autorizó a todos los hombres estableceE 

se sin necesidad de pertenecer a un gremio y los facul t6 a de

dicarse a los oficios que determinaran convenientes y a esta-

blecer f~bricas libremente. y as1 la Constituci6n de Apatzin-

gan en su articulo 38 declaró "QUe ningO.n g~nero de cultura. -

industria 6 comercio. puede ser prohibido a los ciudadanos, 

excepto las que forman lª subsistencia pO.blica". 

Pero no .rué aqu1 donde desaparecieron las Leyes In-

dias, ya que lª legislación en lugar de dar un notable avance

en lo relacionado con la situaci6n laboral. tuvo un gran retl'2. 

ceso y al igua1 que estas leyes, durante cas1 la mitad del si

glo XIX. siguieron :rigiendo la Nov1sima Recopi1aci6n y las Si~ 

te Partidas, as1 como sus leyes complementarias; los trabajadg 

res por tanto sufrieron adn m~s fuertemente la crisis pol1tica, 

social y econ6mica en que se debat6 la sociedad fluctuante. 

2. -LA IlIDEPElIDENCIA: 

Después del gran movimiento de Independencia realiZ_! 

do en 1010, exist~ el gran pensamiento social de Morelos, el -
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CUal, no pud.o pr~Spf7r~ eJi el &i\tii to del derecho laboral, ya 

que como dijim~s anteri·orm~n.t~, _ S~guen en vigor ;¡.as antiguas 

leyes.· 

. E!1 :l.a .Rev~~~6i6~ de .~yut1a, la segunda de 1as. gran-

des luchas en 'MéXi'co Para conquistar su independencia y liber-. . .. - •, . ·- . 
tad,_ representa .e1 ·tri'Wl.fo'. de1· pénsamiento individua11s ta y --

liber.al, ·ya que consigue poner Ein a la dictadura de santa --

Anna. 

cuando Juan Alvárez y Comonfo~t logran derrotarlo, -

convocan al pueblo para que elijan sus representantes a un Co_!! 

greso constituYente en 1856, y de esta asamb1ea-nacen unos do

cumentos jur!dicos de suma importancia. para el tema que nos -

preocupa_, los articulas 4,5 y 9, son los que revisten esta im

portancia, ya que nos marcan que nadie puede ser obligado a 

trabajar sin recibi1• una justa retribuci6n y siempre debert.. 

existir su pleno consentimiento, as1 como la libertad de aso-

ciaci6n. Ignacio Ramirez, siempre le reproch6 a ~sta comisiOn

de haberse .olvidado de los grandes problemas socialés de los -

trabajadores, ya que exist1a la miseria y e1 dolor~ 

En la sesión d~l 8 de Agosto de ese mismo año, Va--

llarta estuvo a punto de dar nacimiento al derecho del trabajo 

al elaborar un brillante discurso y pedir 1a necesidad de ir -

en ayuda de la clase laborante, pero cua.ndo todo h2c!a suponer 

que iba a terminar en las necesidades de un derecho del traba

JO, con.fundió el tema de la libertad de industria con la pro-

tecciOn al trabajo y con esto hizo que el constituyente votara 

en contra del derecho del trabajo. 

El error consistió en creer que la no intervenci6n -

del estado, exig!a que la re1aci6n del trabajo quedara sin re

glamentar, pensando que el contrato del trabajo seria una se-

rie de prohibiciones y n\ll'lca un mf.nimo de condiciones. 
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En todo este siglo, de casi u:na total in~ctividad en 

lo referente al derecho del trabajo, surgieron alg"?nos princi

pios que son de una gran importancia para ia evo1uei6n de nue.! 

~ro derecho~ se prohibieron los trabajos gratuitos y iorz.aaos, 

se previn6 que nadie podr!a obligar sus servicios sino tempo

ralmente y orden6 que los padres 6 los tutores, deb1an autori

zar el trabajo de los menores; el pago del salario era en efes_ 

tivo, y para obligar a estas normas, se dispusieron sanciones

peeunia:rias. 

La vigencia ~e la Constitución de 1657 confirrn6 en-

tre nosotros la era de la tolernacia. 

Y no rué hasta e1 ai'J.o de 1906, en donde Mfxico ¡ué -

testigo de las primeras luchas de clase, la primera en el mes

de Junio en donde los trabajadores mineros de cananea declaran 

v.na huelga para lograr obtener mejores sal.arios y suprimir los 

privilegios de ios nortea~ericanos en las oportunidades del -

trabajo: se dice que el entonces Gobernador de Sonora, Izabai

con la ayuda de los Estados Unidos del llorte, terrnin6 con este 

movimiento. Y el segundo, en NoViembre, d.onde los trabajadores 

del Est~do de PUebla, se declaran en huelga en contra de un -

reglamento impuesto por los empresarios, en donde se destruia-

1a dignidad y la libertad del hombre¡ los duefios de las Y~bri

cas, decretaron un paro general y as1 trabajadores no tuvieron 

otro recurso que ir con el entonces Presidente de la ReP~blica, 

el General Don Porfirio D1az, para que arbitrara el conflicto. 
con esto el presidente pudo preparar una legislaci6n 

del trabajo, pero la burguesía que hereda,ra e1 conservadurismo 

de la colonia; presionó al Pres.idente para que diera e1 triun

fo a los empresarios, logrando rtnica.mente los obreros, ia pro

hibici6n del trabajo a los menores de siete af\os. 

Otro de los acontecimientos importantes de este afl.0 1 
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es un manifiesto que contiene el documento pre-revolucionario

m:is importante, y qu~ rué realizado por Ricardo Flores Mag6n. 

Este documento analiza lé situaci6n del pais y prop2 

ne reformas politicas. agrarias y laboral.es y en lO relativo a 

~sto ~ltimo. se pide la creaci6n de una legis1aci6n humana, ¡a 

existencia del mayor nOmero de mexicanos en las empresas e --

igualdad de salarios con los extranjeros, jornada m~ima de -

ocho horas; Zijaci6n de un salario minimo y la prohibici6n de

las· tiendas de raya. 

En el aflo de 1904, e1 Gobernador Jos~ Vicente Villa

da. solicit6 a la Legislatura del Estado de M~xico que dictara 

una ley para proteger al trabajador de los riesgos del trabajo 

y obligara al pa~r6n a indemnizar a la familia del trabajado.r

hasta por tres meses de trabajo. con esto, en el Estado de nu! 

vo Le6n, por iniciativa de su entonces Gobe.:rnador, Bernardo -

Reyes, se legisl6 de la misma manera, sin e?:1bargo el i.Jr,porte -

de la indemnizaci6n pod!a llegar a los dos a~os del salario -

del trabajador. 

3.-LA REVOLUCIOll: 

Por lo anterior.:iente expuesto, podemos deducir que -

hasta el año de 191 o, México aparec!a corroo un Estado .feudal, y 

es por esto, que la Revo1uci6n fué eminenteM.entc agraria, sin

olvidar tampoco que ya mucho tiempo antes existia el movimien

to obrero. Pero podemos afirmar que el derecho del trabajo na

ci6 en México, en la revo1uci6n constitucionali.sta, pues como

mencionamos en lineas anteriores, s610 cxisttan algunos ante-

cedentes sobre el riesgo profesional que con e1 tiempo se han

olvidado, sin negarle nunca todo el conocimiento que aportaron 

para fonnar nuestra legislaci6n. 

También podemos afirmar que la Revoluci6n de 1910, -
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~ué un movimiento pol!tico, ya que se combati6 la ree1ecci6n 

"del Presidente ntaz y al grupo de personas que le rodeaban y 

que hab!an fOil71ado una oligarquia. 

Después del año de 1910, empiezan por fin en nuestro 

país a nacer leyes laborales principa1mente en los Estados de

la Rep~blica, como Veracruz, YucatAn y Coahuila, pero sin em-

bargo, el principio formal de la legislaci6n laboral nace con

la ConstituciGn de 1917, conviene :recalcar, que fu~ precursora 

de ias dem~ constitucion~s del mundo y las legislaciones en 

otros pa!ses Europeos no la tienen elevada a la categor!a de 

constituciones, 

En los años de 1911 a 1913, se sucedieron los gobie~ 

nos de Francisco León de la Barra y Francisco I. Madero y la 

traici6n militar de Victoriano Huerta, una vez m~s se irigi6 

e1 pueblo de M~xico en defensa de su ley fundamental y el 19 

de Febrero de 1913, e1 Gobernador carranza neg6 la legitimidad 

del usu:rpador e invit6 a las entidades federativas a luchar -

por sus derechos. Y as! el 15 de Julio de 1914 e1 General Hue~ 

ta abandon6 e1 poder y cas1 inmediatamente después, se inició-

la creaci6n del Derecho del Trabajo y e1 8 de Agosto en Aguas

calientes, se decret6 la reducci6n de la jornada de trabajo a

nueve horas, se impuso e1 descanso semanal y ia prohibici6n de 

la reducción en los salarios. 

El 15 de Septiembre en San Luis Potosi, se dict6 un

decreto fijando los salarios minimos y cuatro d1as m~ ta.rde,

se fijaron en el Estado de Tabasco. En lOS Estados de Jalisco

y veracruz surgieron con mayor importancia estos movimientos -

en e1 primero -Oe ellos, se decret6 sobre la jornada de traba-

jo, el descanso semanal obligatorio y vacaciones, y en este -

mismo estado, el 7 de octubre, se public6 la que merece el no!!l 

bre de ia primera Ley del Trabajo de la Revoluci6n Constituci~ 
nalista, que adem~s de los elementos que ya conoc1amos esta---



- 20 -

b1eci6 ia prohibici6n del trabajo a los menores de nueve aFl.os, 

la divisi6n de salarios en el campo y en la ciudad, y la crea

ción de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. En el Estado -

de veracruz, se aumentaron los elementos, escribiénddse la Ley 

del Trabajo del Estado en donde adem~ se incorporó 1a obliga

ción de los empresarios a sostener las escuelas primarias y 1a 

Inspecci6n del Trabajo. Tomando en cuenta e1 antecedente 1egiE, 

lativo de estos estados los demas legislaron enriqueciendo a6n 

m~s el recien nacido Derecho del Trabajo. 

Y asi en el año de 1916 , Carranza convoc6 a que se

e1igiera a la Asamblea constituyente. pero el proyecto caus6 

una profunda decepci6n en la Asamblea, ya que ninguna de ias 

re.formas sociales quedaron debidamente garantizadas, de esta 

manera, catorce oradores se inscribieron en contra del dicta-

~en, habiéndo iniciado el debate Fernando Lizardi, que en el -

discurso sostuvo que las adiciones a1 articulo 5o •• deb!an re

servarse cuan?o se discutiera la facultad otorgada al Congreso 

ae la Uni6n pa=a legislar en asuntos laborales, lo cual cre6 -

un temor en la Asamblea por pensar que se imped!a la discuci6n 

de los aspectos sociales, con esto intervino Hector Victoria,

quien en su discurso habl6 de la necesidad de fijar las bases

constitucionales de la legislación futura, relatando la difi-

cil condici6n de los trabajadores. Y as! podemos afirmar que -

en el disc'l.U'so de Victoria est~ la idea funda.mental del art!-

culo 123, pues el d!a siguiente en la sesi6n Froylan C~ Manja

rez indic6 la conveniencia de que se dedicara un titulo de la

Constituci6n a las cuestiones del trabajo y as! e1 23 de Enero 

de 1917 el articulo 123 Eué aprobado. 

Después de que entr6 en vigor la constituci6n de ---

1917 S'l.U'gier6n de México diferentes dict~enes que surgieron -

con la evoluci6n indispensable en todo estado de derecho entre 
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ias que encontramos: 

A).-La de1ca.raci6n de derechos sociales ~ la Ley Fe

deral del Trabajo de 1931, la convicci6n de que contrariaba el 

sistema federal, y e1 convencimiento de que las necesidades de 

las entidades federativas eran diversas, fUeron las causas pa

ra que los constiruyentes, cambiaran de opini6n a la facultad

del congreso de la Uni6n para legislar en toda la Repdblica Y

es por eso, que el p~rral'o introductorio del a:rt1culo 123, --

autorizaba a las legislaturas de los Estados a expedir leyes -

sin contravenir el esp1ritu de la constituci6n y as1 en el --

mes de Enero de 1918, el Estado de veracruz, expidi6 su Ley -

del Trabajo, siendo la primera ley de la Repdblica y un modelo 

para las leyes restantes de ias entidades federativas, asi co

mo un precedente en la elaboración de la Ley Federal de 1931. 

En esta ley se reconoci6 la libertad sindical y el -

derecho de hue1ga. 

B).-El nacimiento de las Juntas Federa1es de conci-

l·iaci6n y Arbitraje, Estas juntas nacieron necesariamente por

los numerosos conflictos que af'ectaban a la econ6mia nacional

y por la existencia de otros, que por pasar los limites de su

juridicci6n, no podian ser resueltos por las Juntas de los Es

tados, ·~l as1 la secretaria de Industria, gir6 varias circula-

res entre las que encontramos la del 28 de ~bril de 1926, en -

donde los conflictos fer.roca.rrileros, serian resueltos por el

Departam.ento del Trabajo de la Secretaria y en Marzo de 1927,

otra ci:rcular, en donde ~1a indus~ria minera pasaria a esta -

misma competencia, y que por ~ltimo, el d1a 18 del mismo mes,

en vista de que los trabajadores y empresarios de la industria 

textil hab1an celebrado un contrato-ley, los conflictos serian 

igualmente resueltos por dicho Departamento del Trabajo. 
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C).-La federa1izaci6n de la legislaci6n del trabajo,

en 1929 se Por.nu16 un proyecto de c6d.igo Federal del Trabajo -

que se le conociO como "EL PROYEc:n'O PORI'ES GIL", que .ful: ante-

cedente directo de ia Ley Federal del Trabajo, el cual, surgi6-

porque .en ia P.epdblica existian una infinidad de leyes que te-

nian en desigual situaci6n a trabajadores de las mismas rarnas,

pasando por alto el principio de igualdad de derechos y benefi

cios. 

Este proyecto encontr6 una fuerte oposici~n en las 

c~aras, porque establec1a ~l principio de sindicaci6n ~nica y

dos años después, se redacto un nuevo proyecto el cual cambió -

de ser cedigo a Ley y despu@s de un nOmero importante de modifl:, 

caciones, fué promuigado el 18 de Agosto de 1931. 

D) .-un DERECHO SOCIAL: En e1 siglo XIX, atto von 

Gierke explic6, que en el curso de la historia existió, al lado 

del 'derecho del Estado y del derecho privado, un de=echo social, 
creado por las corporaciones, cuyos car~cteres eran su autono-

m!a y la circunstancia de que consideraba al hombre, no como -

persona plenamente individual, sino en sus relaciones con un -

cuerpo social. 

En nuestro _siglo, en el ailo de 1922, Georges sce11e -

afirm6 que el derecho del trabajo hab!a roto el principio de la 

H.nidad del derecho comO.n y creado un derecho de clas.e, una le-

gislaci6n protectora del trabnjador con sus relaciones con el -

capital, En 1939, paul Pie, despu~s de analizar minuciosamente-

1a situación econOmica, afirmó quu el derecho obrero, es una -

rama aut6ncma y muy diferente por su esp!ritu. Georges Gurvitch, 

en dos libros,. nos di6 una relaciOn histOrica y propuso como 

idea, que e1 derecho social es e1 derecho de las comunidades s2 
ciales no estables. 

El derecho social como tal, apareciO en la constitu--
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ci6n de Weimar, cuando e1 Diput:ado Gustavo Radbruch, en ia -

Asamblea constituyente de Weimar, di6 un pensamiento muy pre-

ciso y hondo sobre este terna, en donde nos ·menciona que des--

pu~s de un a:Ho de lucha, los obreros a1canzan un m1nimo de de

rechos. Y as! nos dice, que esta relación nueva que se est! 

creando no puede ser atribuida ni al. derecho p.0.blico, ni al 

privado, sino al nuevo derecho socia1 del .futuro. Y contind& 

diciendo, qúe ia separación del derecho en pdblico y privado -

no puede conocer los nuevos fen6rnenos sociales, particularmen

te 1a divisi6n de la ~ociedad en clases. 

Por otro lado, existieron dos grandes profesores 

franceses encargados de la c~tedra del derecho civil, que su 

disciplina no pod!a abarcar los cambios sociales, decidieron 

anunciar las nuevas ideas y asi encontr<?mos e1 pensamiento de: 

A).-GEOFnES RIPEF.T: Comentaba el maestro, que su -

cedigo Civil, hac!a un siglo era perfecto, que las dem~s nor-

mas eran derechos de excepciones, pero con el transcurso de -

los años, ya no se sabia si aquellas nonnas de excepcien (que

ya eran muchas), formaban e1 derecho comfui e adn el cedigo Ci

vil. Y continuaba diciendo, que es pesible que este sea el na

cimiento de un nuevo derecho. 

B).-G.LEVASSEUR: Ya no es licito, comenta el maes-

tro, incluir al derecho rlel trabajo dentro de1 marco del dere

cho pdblico 6 privado, porque l~ separacien es cada vez menos

precisa y sus car~cteres no lo permiten. El derecho del traba

jo, ya reve16 ideas de un derecho propio, que c:onsiste en la -

transposesi6n jur1dica de situaciones econ6micas. As1, el de-

reclio del trabajo posee tambi~n una .finalidad social y ética,

evitando que ei trabajo hwnano sea considerado como mercanc!a. 

Y es as! como nace ia nueva rama del derecho so---

cial, la cual abarca el derecho econ6mico, que adn algunos 
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tratadistas lo consideran parte del derecho pdblico, y el dere

cho de los hombres que prestan su energia de trabajo a la econ~ 

mia, derecho del trabajo en sentido estricto, derecho agrario y 

derecho de la seguridad social. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1970 1 tenemos el re

sUltado de una larga evolución en donde, en primer lugar exis-

tió la lucha del derecho del trabajo en contra del derecho ci~ 

vil y as1, los constituyentes de 1917 expropiaron al derecho c.! 

vil las relaciones del trabajo y después de cincuen~a afl.os de 

lucha por afianzarse, alcanza el esplendor en la Ley de 1970. 

se busc6 de la misma manera, e1 equilibrio de la jus

ticia social en la relaci6n trabajo-capital, para conseguir as1 

el mejorar los ingresos y las condiciones de vida, y es por ~s

to, que el artiuclo 2o. de nuestra Ley, expresa que "las normas 

de trabajo tienden a conseguir e1 equilibrio y la justicia so-

cial en las relaciones c..ntre trabajadores y patrones". 

La primera de estas nociones (el equilibrio social) 

está señalada en e1 articUlo 123 y éste equilibrio tiene como 

Ein conseguir el i~perio ~e la justicia social, esto es, la 

unión de los dos t~rminos permite declarar que el equilibrio 

entre el trabajo y el capital, es el equilibrio que surge de la 

justicia social. 

nuestra Ley, para reaf'i:rm~ la idea anteriormente ex

puesta, en su articulo tercero nos dice "El trabajo Cebe e.fec-

tuarse en condiciones que aseguren ia vida, lz salud y un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su fan~lia"y tennina -

este mismo artículo promoviendo la capacitación y adiestramien

to para alcanzar estos fines. 

Y as1 teni~ndo como base lo que ya hemos e:xp\i.esto, -

podremos llegar a la siguiente conc1usi6n general: La clase tr,e 

bajadora irnpu1s6 en la constitución un est~tuto, para el traba-
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jador, para deEinir su posici6n Erente al capital y as1, poder

fijar sus beneficios m1ni.r.tos. 
Por ~lti~o, para tener un conocimiento n~s 6 menos ~ 

completo de lo que puede ser la naturaleza jurídica del derecho 

del trabajo, debemos hacer mención a las garant1as, as! como la 

finalidad que se ha buscado en toda esta ei:o1uci6n hist6rica. 

De las garant!as pode:r.os afirmar que existen dos es-

pecies; las especificas de ia clase trabajadora y las ·que per-

tenecen al trabajador como ser humano. Las primeras, podr!an -

ser ia asociaci6n profesional, el derecho de huelga, el cor.tra

to colectivo, etc. y las garant!as del trabajador individua1me2 

te, serian que la ley regula m!nimos que indudablemente pueden

ser superados, adem~s de las garantías de clase que a su v~z -

son de cada uno de lOS trabajadores independientemente. 

Sobre la finalidad del derecho del trabajador, pode-

rnos aEi:nnar, que es la existencia de un mínimo de beneficios -

que les permiten realizar los valores humanos, elevando el m-

vel de vida: Buscando estos fines con las jornadas reducidas y

salarios suficientes. 
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CAPITULO II 

ELEMENTOS DE IA RELACION DE TRABAJO: 

Es de suma importancia realizar un an!lisis de los -

elementos necesarios para ia existencia de una relaci6n labo-

ral ya que posiblemente de algunos de estos elementos. puede -

surgir la respuesta concreta que nos ocupe,la sust1tuci6n pa-

tronal. 

El articulo 20 de nuestra Ley Federal del Trabajo, -

endmera cinco elementos que practicamente tienen una gran im-

portancia para cualquier realciOn obrero-patronal; la subordi

naci6n, el salario, el contrato, los sujetos y las condiciones 

generales de trabajo. 

Es conveniente transcribir el articulo 20 de nuestra 

Ley Federal del Trabajo, para saber de los elementos antes me!!. 

cionados, cuales debemos considerar como escenciales para la -

existencia de la relaci6n i·abora1. 
11AR1'ICULO 20.-se entiende por relaciOn de trabajo -

cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestaciOn de

un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pa

go de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea -

su forma 6 denominaci6n, es aquel por virtud del cual una per

sona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordina

do, mediante el pago de un salario. 

La prestaci6n de un trabajo a que se refiere el p6-

rra.to primero y el contrato celebrado producen los mismos efe.s_ 

tos 11 • 

Del articulo anteriormente transcrito podemos desgl,2. 

sar a los elementos de la re1aciOn de trabajo en dos grupos: 
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a).-Elementos esenciales. 

b).-Elementos no esenciales. 

como elementos esenciales analizaremos, ia subordin_! 

ci~n, el salario y los sujetos, y como e1ementos no esencia---

1es, el contrato y las condiciones de trabajo. 

A) ELEMENTOS ESENCIALES: 

1 .-LA SUBORDI?;A.CIOll: 

Para adentrarnos un poco en este elemento, considero 

necesario conocer un poco las diferentes teor1as que nan exis

tido sobre este particular¡ los paises que se han ocupado m~s

extensamente en el estudio de este tema son Italia y Alemania, 

contrastando notablemente con Espafta que apenas y toca el PU!!: 

to, sin que esto signifique que no acepte la teor!a. 

Las teor!as que acontinuaci6n mencionamos no son co.!! 

sidcradas las ónicas, pero sin duda, marcan ias tres fonnas -

t!picas en que se puede tratar este problema. Las teor1as que

mencionaremos ser:\n: 

1) Teor1a de Jacobi. 

2) Teor1a de Barassi. 

3) Teor1a de Sinzheimer. 

1.-TEORIA DE JACOBI: 

Este autor dice que la subordinaci6n del trabajador

al patrono, no es m~s que una consecuencia de las prestaciones 

del obrero. Estas prestaciones pueden estar determinadas a un

.Fin concreto, 'Y lo que se busca ser~ el éxito de este .fin 6 -

determinadas a un tiempo, e1 que puede ser .fijo 6 indetermina

do, 6 bien, estas.prestaciones se re.f'erir~n a un punto concre

to e 1ndiv1dua1izado, 6 a una prestaci6n que solo esta determ~ 
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nada en especie. 

De estas dos clasificaciones, que deben estar re1a-

cionadas, pueden surgir tres EigUI"as; 

a) Toda prestaci6n de servicios, estar! necesariamente

individua1izada y constituir~ un contrato de obra. 

b) Cuando u.na prestaci6n de se:rvicios est.Z. lilflitada por 

el tiempo se reEiera a prestaciones individualiza-~ 

das, entonces se tendrA una prestación de servicios. 

e) En cambio, cuando una prestación limitada por el --

tiempo no esté previamente individualizada, se ten-

dr~ el contrato de trabajo. 

ContinOa explicando Jacobi, que lo esencial en un -

contrato de trabajo, es que la individualidad de ias prestaci_g_ 

nes se van creando con el tiempo, debido al poder del patrono

que dispondr~ de la fuerza de trabajo del obrero. Y e~ de 

aqu1, dice el autor, que nace la subordinación, ya que por no

estar concretizada la prestación, se obliga a1 trabajador a SE_ 

meterse a1 poder de disposici6n del patrono. 

La teor1a que sustenta Jacobi, no es exacta, ya que

el trabajador solo est~ obligado a realizar las prestaciones 

estipUladas en el contrato. :Nuestra Ley cubre la posibilidad 

de la falta de contrato en su a:rt1cu1o 27, donde prevee que la 

falta de determinación del servicio a realizar, obliga unica-

mente al trabajador a realizar las labores compatibles con sus 

fUerzas, aptitudes, estado 6 condición y que sea del mismo g~

nero de los que .forman el objeto de la empresa •. 

2.-TEORIJ\ DE PAF.ASSI; 

Barassi comienza distinguiendo e1 trabajo aut~nomo -

del subordinado, siendo ~quel en que e1 trabajador tiene la -

figura de empresario. 
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Jlos · dice que 1 a subordinación crea un estado jur!di

co y no solo de hecho, ya que quedar~a fuera de todo control -

juridico, y no ·existir1a ni ia ~acultad jur!dica de mandar, ni 

la obligaci6n de obedecer. 

continda explicando, que la raz6n de este estado ju

r1dico, se encuentra en el hecho de que el t:rabaj ador pone a -

disposición del patrono su fuerza del trabajo, y cuando el pa

trono tiene la facultad de disponer esta fuerza de trabajo, -

nace ia re1aci6n de subordinaci6n. El estado jurídico de subo;: 

dinaci6n, no es un conjunto de derechos del patrono, sino el 

presupuesto para la existencia de ia facultad del patrono de -

imponer su voluntad y en la obligaci6n del trabajador de suje

tar a ella su voluntad. La voluntad del patrono tiene que es-

tar limitada necesariamente por la finalidad que persigue la -

relación de subordinación, esto trae com.o consecuencia, prime-
' ro, que el derecho. de patrono se limita a las horas de traba--

jo, y segundo, que no puede extenderse m~s alla del ca~po de -

trabajo 6 lO estipulado por el contrato, 

Por ~ltimo, tennina explicando Barassi, que el con-

trato de trabajo individualizado por el elemento de subordina

ci6n crea adem~S de relaciones patrimoniales, personales ya -

que la fuerza de trabajo no puede ser separado de la persona -

del trabajador, de lo cual nace la distinción del arrendamien

to de cosas. 

3.-TEORIA DE SINZHElMER: 

Las ideas de Sinzheimer concuerdan en. sus razgos 

principales cdn las de Barassi, aunque es este el principal 

autor alemfill y el que sin duda ha tratado mti.s a fondo este pr2 

blema. 

El hombre in1cial~ente puede disponer su fuerza de -



- 30 -

trabajo para un bene.Ficio propio, pero cuando un bomb.re usa la 

.Fuerza productiva de otro para benefici.arse, estamos hablando

de trabajo subordinado. 

El obrero produce para s! no el objeto que est~ fa-

bricando con sus propias manos, sino el salario, y el objeto -

fabricado, se convierte en el medio para obtenerlo. 

Sinzheimer, señala como c~~cteres del poder jur!di

co las siguientes: 

a)Las relaciones entre les hombres son de dos especies, 

de car~cter obligatorio, y de naturaieza orgfurl.ca, 

siendo la primera, la circulaci6n de los bienes, y 

la segunda, ia que rige la organizaci6n_de la econo

m!a, y en esta, es indispensable la existencia de un 

poder ordenador de fuerzas para alcanzar el fin de-

seado. 

b)Se trata en consecuencia, de un poder de disposición 

que corresponde a un tercel"O. 

c)Este poder se ejercert siempre sobre hombres libres, 

porque el poder que se ejerce sobre esc1avos no dar~ 

nunca lugar a una relaci6n de trabajo; la relación -

de trabajo exige en todo caso, la voluntad del que 

presta el servicio. 

d)El poder de disposición se refiere unicamente al tr~ 

bajo y debe necesariamente estar fundamentado en e1-

trabajo. 

Se pregunta f~nalmente Sinzheir.ler. ¿De donde deriva

que el hombre libre se subordine a otro? 

Se toca aqu! el fundamento mismo del derecho del tr~ 

bajo, que no es otro que la re1aci6n entre trabajo y 

propiedad, considerando a ésta como medio de produc

ci6n sin la cual, la fuerza de trabajo no pueCe de--
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sarro.Llarse. CUalldo la prop1f;!Qad se encuentra en ma-

.nos de un tercero, 6 sea, que el. ttabajador tenga la

posesi6n de la tierra., se nace preciso la.formaci6n -

de una relaci6n entre el trabajo y la propiedad. 

Final.iza diciendo Aste autor, que la propiedad no so

l.o encierra un poder sobre las cosas, sino inclusive

sobre las personas, citando la frase de Marx, 11 Se 

trata de Ul'la re1aci6n entre personas iJnpuestas por la 

utilizaci6n de 1as cosas". 

Despu~s de las tres teor1as que acabamos de analizar, 

es necesai•io hacer el estudio de la subordinaciGn jurídica en -

la ~poca actual, pues como nos dice el maestro Euquerio Guerre

ro: "• •• ~sta caracterlstica, es seguramente la m.1s importante,

como elemento distintivo que permite diferenciarlo de otras re

laciones 6 contratos jur!dicos que 1e son semejantes •• •" (4) 

Haciéndo un breve anA.lisis de ~ste término en 1a evo

luci6n de la ley en M~xico, podemos decir que 1931 se menciona

ba con los t~rmínos, direccien y dependencia, diciendo que el -

primero, era para designar la re1aci6n t~cnica que se d3. entre

trabajador y patren, y e1 segundo, a la re1aci6n econ~mica, --

trayendo graves consecuencias para los trabajadores, ya que -

los que laboraran para otra persona ~ tuvieran alguna otra -

fuente de :ingresos, pod1an quedar exclu1dos de los beneficios -

de la legislaci6n laboral; en 1938, la doctrina empezG a tra

tar este punto, diciendo que se estaba regresando a la ~poca 

del feudalismo, donde e1 siervo era efectivamente dependiente 

econ6mico del señor feudal, cre~dose una serie de tesis que -

explicaban que no era necesario que el trabajador dependiera 

economicamente del patrón, sino unica.~ente que el trabajador no 

prestara sus servicios con independencia absoluta. Y ast en 

(4) GUERRERO EUQUERIO, Mt\UUAL DE DERECHO DEL TRABtlJO. PAG. 46. 
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1944, la corte empez6 a utilizar el ténnino de subordinación. 

La ley de 1970, utilizó e1 término subordinación,~ 

haci~ndo a un lado los que aparec1an en lª ley de 1931, Tenie,E: 

do la primera diferencia en el art!cu1o 20 de la nueva ley, ~ 

que ya conocemos, que menciona, que el trabajo protegido por -

la ley es el subordinado. Un matiz que es manifestación del d~ 

seo de desligar la persona del trabajador, que conserva su li

bertad plena, del trabajo que presta. 

con objeto de penetrar ahora en el problema de la r~ 

laci6n de subordinación, diremos siguiendo los pasos del maes

tro de la cueva, que es una relación jur!dica que se descoznpo

ne en dos elementos; una facultad jur!dica del patrono, en vi,!: 

tud de la cual, puede dictar los liniamientos, instrucciones u 

ordenes que juzgue conveniente, para la obtención de los fines 

de la empresa; y una obligación igualmente jurídica del traba

jador de cumplir las disposiciones en la prestaci6n de su tra

bajo. 

El fundamento de esta Pacultad jur!dica, se remota -

desde la ley de 1931, en donde se Faculta al patrón, a rescin

dir la relación de trabajo si e1 trabajador no cumple las dis

posiciones marcadas por el patrOn. La ley vigente lo establece 

en su articulo 47 PracciOn XI que dice¡ "Son causas de resci-

ciOn de la relaci6n de trabajo, sin responsabilidad del pa --

tr6n ••• XI.-desobedccer el ~~abajador al patr6n ó a su represe!! 

tante, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo 

contratado ••• 11 

Algunos autores, principalmente sudamericanos, acon

sejan que adem~s de tomar como caracter!stica principal el el.!:. 

mento subordinación, para comprobar la existencia de la re1a-

ci6n laboral, deben buscarse otros elementos, como horas labo

radas, salario recibido, etc. y la stuna de todos los elementos, 
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deben de dar por resuitado si erectivamente eXiste una re1a-~ 

· ciOn obre~o-patronal, 6 unicamente una re1aci6n .con_c~ertos P,! 
recidos. 

Podríamos conc::1uir Einalmente diciendo, que la subo_:: 

dinaci6n no es m~s qUe la obligación que tiene el trabajador -

de obedecer a su pat:..rOn, en todas las instrucciones necesarias, 

para alcanzar el fin de la empresa, dentro de las horas de tr!: 

bajo, y limitado por lo establecido en el contrato de trabajo, 

y a la Ealta de ~ste, lO necesario para real.izar el objeto bU;!. 

cado por la empresa y dentro de las racultades de cada traba-

jador. 

2.-EL SALARIO: 

Algunos autores, solo consideran e1 salario como un

elemento esencial te6rico, diciendo que es suFiciente la ex1s

tenCia de un trabajador, un patrón y el elemento de subordina

ciOn y que el sala:t"io ser~ una consecuencia que surgir~, con -

posterioridad a la prestación del trabajo, 

El Licenciado Mario de la Cueva en su obra 11 El Nuevo 

Derecho Mexicano del Trabajo" establece lo antes mencionado de 

la siguiente manera: "Sabemos que la relación jur!dica nace 

por el hecho de la prestación de trabajo subordinado; por lo -

tanto,para su existencia es sUficiente la presencia de \Ul tra

bajador a un patrón y el inicio de la prestación de un trabajo 

aunque no se haya determinado el monto y la Eorma del pago del 

salario ••• 11 (5) 

De la teor!a antes transcrita no podernos estar de -

acuerdo ya qu~ desde el primer momento en que existe ia rela-

ción laboral el trabajador ha tenido e1 derecho de que su la-

bor sea remunerada y la misma Ley de la Materia establece los

(5} DE LA CUEVA MARIO 1 DERECHO MEXIC'AliO DEL TRA FA JO. PAG. 204. 
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salaI'iOs m!nimos .que"Se _d.ebé?i de. pagar ·en l.a regi6n para cada

labor: 6 sea que si tuvieran: que.intervenir la Junta de Conci
l.iaci6n y A~bit~a-je ser1a····pa'.ra'·· aumentar É!l -·~al.ario estipU1ado

por la con\isi6?i-._.N~i.6~a1,· 6 .. _R~9iOllaJ. en caso de salarios m1ni--

mos. 

se pueden desprender de lo antes expuesto que seria

imposi ble la existencia de una re1aci6n laboral sin que eY.is-

tiera desde 'e1 primer momento el elemento del salario como --

constitutivo de la relaci6n. Ya que como lo establece el art1-

CU1o 20 de 1a Ley Federal del Trabajo, el salario es un e1emeE 

to esencial de la re1aci6n laboral. 

Otro de los aspectos que es conveniente aclarar, es-

1a Eonna en que est~ integrado, ya que en 1969, ias organiza-

cienes patronales sostuvieron que e1 salario debe dividirse en 

dos partes: La primera, la retribuci6n que tiene que pagar a -

cambio del trabajo ordinario del trabajador, y la segunda, las 

prestaciones complementarias. 

Rapidamente, se descubri6 la finalidad que buscaban-

1os patrones, a1 hacer esta divisi6n, ya que en este caso, no

entrar!an en el pago de las cuotas del seguro social, de las -

pensiones de jubilaci6n y de la prima de antigttedad, en aque-

llas prestaciones complementarias. Es por ~sto, que debemos ~ 

integrar el salario, como el pago a1 trabajador, por su traba

jo, gratiEicaciones, percepciones, comisiones, 6 cualquier --

otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo.De

bemos aclarar, que al referirnos al pago que e~ect6~ e1 patr6n 

por el servicio prestado, nos referimos tanto al tiempo ordin.!:_ 

rio, como al extraordinario, ya que si no lo aplic~ramos de -

esta manera, las horas extras laboradas: :por los trabajadores.

no estarían dentro de los beneficios, normas defensoras y pri

vilegios del salario. 
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El salario, puede ser fijado libremente por las par

tes, y como ya mencionamos debe estar sujeto a los mtni.mos que 

fije el Estado. En nuestra legi?laci6n, no existe un tope para 

convenir un saiario superior, ya que solo se menciona un sala

rio mttximo en lo que se refiere a las indemnizaciones por rie,! 

ges profesionales y las primas de antigUedad. 

El salario puede ser señalado de diversas fonnas, e_!! 

tre las que encontrarnos, por unidad de tiempo, en donde el tr~ 

bajador esta obligado a laborar durante la jornada para la 

cual fu~ contratado. Otra fonna puede ser, por unidad de obra, 

en donde se pagar~ por cada unidad 6 pieza que haga el traba-

jador. T~bi~n puede ser por comisiOn 6 a precio alzado, ¡a -

primera, se.calcular~ un porcentaje sobre las ventas realiza-

das, y en el segundo, se contrata toda la labor por una canti

dad determinada. 

Es conveniente aclarar, que en los contratos por uni 

dad de obra O a precio alzado, es necesario especificar la na

turaleza de la obra a realizar, as1 como la calidad, y en su -

e.aso, el estado de las herramientas que el pctr6n proporcione

para ejecutar el trabajo. 

Ahora s1, despu~s de haber ac1arado los puntos ante

riores, podremos llegar a mencionar acertadamente cuales son -

los elementos que integran el salario. 

En la Ley de 1931, se consideraba al salario como la 

cantidad que deb1a pagar el patr6no al trabajador por virtud -

de contrato de trabajo. 

Ya nuestra Ley Federal del Trabajo de 1970, en su -

articulo 84 no.s dice: "El salario se integra con los pagos he

chos en ePectivo por cuota diaria, ratificaciones, percepcio-

nes, habitaci6n, primas, comisiones, prestaciones en especie -

y cualquier otra cantidad 6 prestaci6n que se entregue al tra-



- 36 -

bajador por su trabajo". Esta retribución debe ser la necesa-

ria, para.conduci:r a una existencia que corresponda a la dig-

nidad· de la persona humana. 

En la lectura del articulo 84 de nuestra Ley, encon

tramos a las prestaciones en especie, lo cual nos lleva a con

cluir, que el salario se integra con una prestación en ePecti

vo y otra u otras en especie, considerando a ~stas prestacio-

nes, como toda suerte de bienes distintos de ia moneda, y de -

servicios que se integran al trabajador por su trabajo. 

El salario debe tener una jerarqu!a, partiendo siem

pre del primer escal.On que debe de ser e1 salario m1nimo, pero 

de aqu! se debe necesariamente subir, hacia un salario segdn -

la naturaleza del trabajo prestado y que debe ser convenido -

por el patr6n y el trabajador 6 el que est~ determinado en e1-

contrato colectivo de trabajo, pero el ideal del derecho del ~ 

trabajo, es alcanzar el salario remunerador y justo. El conce.E_ 

to remunerador, apareci6 en el artículo 123, que indica que -

ser~ nuia la cl~usula que fije un sal.ario que no sea remunera

dor, y Faculta a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje para -

hacer el estudio y decidir sobre el particular. La Junta que 

vaya a decidir sobre el particular, debera tomar en cuenta to

das las circunstancias que concurran, as1 como comparar ias -

remuneraciones que perciban otros trabajadores de profesiones

similares. Varios abogados de empresa dicen, que el principio

de igualdad de salarios, rige unicamente dentro de la negocia

ciOn y que esto quiebra la existencia de un dez:echo justo. 

El t~rmino salario justo lo vemos contemplado en el

arttcuJ.o 2o. de la Ley Federal del Trabajo, en donde se reEie

re a la justicia social, considerando como salario justo, el -

satisface las exigencias de la vida auténticamente humana. 

Otros aspectos importantes, referente a los salarios 
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son las tendencias modernas a la aplicación de los salarios 

que nos eJ9>lica el maestro Euquerio Guerrero y que_ son: 

a) .-La adaptación del,. Sal.ario al trabajo e.Fectuado:

Invocando a este aspecto el principio de la igual.dad 

de salarios. "A trabajo igual., sin tener en cuenta di.Ferencias 

de edad, sexo 6 nacionalidad". Esta tendencia se encuentra re:.. 

glamentada en el articulo 86 de nuestra Ley Federal del Traba

jo. 

b).-La adaptación del salario a la situación fami--

liar y social. del trabajador: Este aspecto incluye la asisten

cia rn~dica del trabajador y su .Familia y las pensiones de in-

validez, vejez y cesant1a. 

e) .-Adaptación del sal.ario a la econom!a general. 6 a 

la productividad de la empresa: ?los comenta este mismo autor,

que en los Estados Unidos de Úorteamt!rica, la Ford Motor Com

pan:{ ha fi:nnado convenios para aumentar el sal.ario a sus trab,! 

ja.dores en la medida que el aumento de utilidades obtenidas -

por la emp1-esa. 

d).-La seguridad del sal.ario: Por lo que sugiere la

escala m6vil del sal.ario para poder mantener e1 poder adquisi

tivo de la moneda. 

3.-LOS SUJS!'OS: 

Los sujetos en toda relaci6n obrero patronal, (pa--

tr6n, trabajador y empresa) son elementos esencia1es de la re

lación laboral ya que sin la existencia de uno de ellos no po

dr1a existir ni la subordinaci6n ni el salario y por lo tanto

la relación obrero patronal no existe. 

Creemos que no es necesario ·redundar mas eJ. t:ema ya

que a simpJ.~ vista podemos asegurar que es necesario la ex1s-

t:enc1a di::! un patr6n y de un traDajaelor para eJ. nacimiento de -
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cualquier relación de trabajo. Ahora bien para llegar a un co

nocimiento Pi.rme de lo que es este elemento de esta re1aci6n -

laboral es indispensable hacer un pequeño cinhisis de las pe·r

sonas que podrian actuar como sujetos en la relación laboral..· 

A).-EL TP.APAJADOR: 

Para analizar al sujeto como trabajador en. la-· re1a.;..'-... 
ci6n obrero patronal es indispensable transcribir.el.. artiCui~ · 
80. ~e nuestra Ley Federla del Trabajo. "Trabajador';. e~ -~-ci"i>~!: 
sena f1sica que presta a otra, f1sica 6 moral., _un trabajo ~er

sonal subordinado. 

Para los eEectos de esta disposición, se entiende 

por trabajo, toda actividad humana, intelectual 6 material, Í!!, 

dependientemente del grado de preparación t~cnica requerida 

por cada profesión u oficio". 

Este articulo define perfectamente a1 trabajador en

la re1aci6n laboral por lo que es necesario unicamente hacer -

unas pequeHas menciones de importancia sobre esta persona que

funge como parte escencial delª relaci6n laboral. 

El trabajador se diferencia por el hecho de que ~ste 

no actOa libremente, haci~ndo as! de sus conocimientos y de -

los principios cient1ficos y t~cnicos que juzgue aplicables, -

si contravienen las normas e instrucciones vigentes en la em--

presa. 

Un ejemplo que explica claramente la diferencia en-

tre un trabajador y un profesionista que acttia libremente po-

dr1a ser el caso de un m~ico, quien en el primer caso tiene -

que prestar su trabajo de conformidad con las normas e ins---

trucciones vigentes en el Centro de Salud, mientras que el Pr.2 

fesionista independientemente no deber~ someterse a las ins--

trucciones de su paciente, ya que en este caso faltar!a al CU!!!, 
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plimiento de su deber y éste es.resposab1e único del. ~xito· 6 -

.fracaso del trata.~iento. 

B) .-EL PATROU: 

a).-Generalidades: En muchas ocasio~es, se puede 11~ 

gar a confundir a la persona que .funge como 11patrOn11 , sobre tE 

do en lo que se refiere a las personas morales, ya que si la -

relación laboral es prestada a una persona Física, es ésta sin 

duda, la que ostenta e1 carácter de patr6nf pero cuando e1 tr~ 

bajador es contratado por una persona moral., puede llegar a ~ 

confundir a la persona E!sica propietaria de la empresa, con -

la empresa en s!. 
Este aparente problema, lo resuelve el maestro nes-

tor de Buen, bas~dose en la teor!a de cesarino Junior, de la

siguiente manera, 11Hoy se considera como empleador, no a la -

persona fisica propietaria de la empresa, sino a la propia em

presa, esto es, su clientela, el conjunto de bienes, derechos

y obligaciones que la constituyen y que por lo tanto con su -

personal constituyen un todo dnico ••• " (6) 

Junto con el patr6n, aparece el concepto de intenne

diario, el cual se puede encuadrar de dos formas diferentes, -

una, la que establece la fracci6n XXV del inciso (A) del art1-

cuJ.o 123 constitucional, y que dice, "El servicio para la co--

1ocaci6n de los trabajadores ser~ gratuito para ~stos, ya que

se efect~e por oPicinas municipales, bolsas de trabajo 6 por -

cualquier otra institución oficial 6 particular". 

"En la prestaci6n de este servicio, se tomar~ e:. 

cuenta la demanda de trabajo, y en igualdad de condiciones, 

tendrán prioridad quienes representen la dnica fuente de ingr~ 

sos en su familia". En este caso el intermediario no entra en
(6) DE BUEN NESTOR, DERECHO DEL TRABA TO. TOMO I, F'AG. 449. 
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la re1aciGn de· tr_abajo, es unicamente el enlace del patr6n y -

el trabajador. 

La otra Po:nna, se presenta principalmente en la in-

dustria de la construcciOn, y es cuando e1 intermediario para

evitarle las responsabilidades marcadas por la ley a la empré

sa, crea una situaciOn directa entre él y los trabajadores, 6-

bien, los llamados contratistas que adem~s de facilitar lama

no de obra, "aportan los material.es necesarios para la ejecu--

ci6n del trabajo. pero en estos casos los trabajadores que --

sP~n contratados por el intezmediario disfrutar~n de los mis-

mos beneficios que los trabajadores del patrón principal.. 

b).-concepto de patr6n; La antigua ley establec!a en 

su art1cu.J.o 4o., "Patrono es toda persona física 6 jur!dica 

que emp1ee el servicio de otra en virtud de un contrato de tr~ 

bajo". 

Como podemos apreciar la antigua Ley consideraba al

contrato de trabajo como un elemento esencial para que pudiera 

realizarse una relaciGn obrero-patronal. En cambio la legisla

ciGn actual, no le d3 esta importancia al contrato laboral, ya 

que con existir el elemento subordinaci6n y e1 salario, la re

laciOn laboral ser3 perfectrunente valida. Es por esto que en -

nuestra nueva Ley en el art!cuJ.o 10 establece el nuevo concep

to de patr6n de la siguiente manera, "Patr15n es la persona f:f:

sica O moral que utili~a los ~ervicios de uno O varios trab_!! 

jadores 11 • 

"Si el trabajador conforme a lo pact~do 6 a la cos-

tumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patr6n 

de 3.quel ser~ tambi~n de estos". 

El Licenciado Bermudez Cisneros, nos transcribe en -

su obra con re1aciGn a este tema "El tra!:lajador no tiene la 

obligaciOn de conocer las calidades jur1dicas de la persona --
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~e su patrón, pues si es requerido paxa prestar servicios y d~ 

sarro11ar objetivamente la relación obrero-patronal; entendié!! 

dose por determinada persona que se ostenta como director de -

la negociaci6n, y verdadero patr6n, resulta secundario el he~ 

cho de designar con los caracteres t~cnicos la personalidad -

del patrón y para el caso basta la identificación de quien se

ostenta como director 6 je.fe del trabajador, pues una cosa es

la denominación patronal y otra la de la identificaci6n de 

quien desempena tal caracter. A.D.142/54, Victor Hern~ndez, --

29 de Julio de 1955. cuarta sa1a. Infonne 1955. Ptlgina 1911 .(7) 

Por otro lado y volviendo a la definici6n que nos d~ 

nuestra Ley Federal del Trabajo en su articulo 100., podemos -

afinnar que sin quitar el mérito de los legisladores al elabo

rar tan clara definici6n; se admitieron los elementos esencia

les para la forrnaci6n de la relación laboral¡ y como en si la

exiStencia de la relaci6n laboral provoca la aparición del su

jeto que se le denominar~ 11patr6n", se deberia aumer.tar los -

elementos subordinaci6n y retribución económica, ya que no pu_! 

de existir un patrón que no pague salario a su trabajador 6 -

bien, que no tenga la facultad de ordenarle. 

El maestro Nestor de Buen en su obra, clasifica a -

los patrones en siete criterios diferentes, debemos mencionar

como lo hace este mismo autor, que esta clasificación esttl ba

sada en los estudios de Manuel Alonso Garc~a, esta clasifica-

ci6n es de suma importancia, ya que en ella se separa al pa~

tr6n en los diferentes tratamientos que la ley les otorgue, -

por lo que a continuacien la transcribiremos. 

a) Por su naturaleza jur!dica: 

1) Personas individuales 

2) Personas jur!dicas 
(7) BERMUDEZ C!S?lEROS MIGUEL, LAS OBLIGACIOHES Ell EL DERECHO-

DEL TRABAJO, PAG. 40. 
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3) Patrimonios afectos a un Pin (con 6 sin titular -

determinado). 

b) Por el tipo de actividad que desarro11ari: 

1 ) Industriales 

2) Comerciales 

3) Agr.1colas 

4) Mineras 

5) De servicios 

e) Por su extensi6n: 
1) Empresa 

2) Establecimiento 

d) Por el distinto tratamiento jurisdiccional que reciben: 

1) De jurisdicci6n local 

2) De jurisdicci6n federal 

e) Por su ubicaci6n: 

1) Dentro de 1as poblaciones 

2) Fuera de las poblaciones 

E) Por el ndmero de trabajadores que empleen: 

1) Pequeñas empresas (hasta 100 trabajadores) 

2) Empresas regulares (m~s de 100 y menos de 1000) 

3) Grandes empresas (de 1000 trabajadores en adelan

te) 

g) Por la finalidad que persiguen: 

1) Con fines de lucro 

2) Sin fines de lucro 

Por dltimo, para dar por terminado el estudio del -

concepto patr6n, considero·oporttUlo transcribir la deEinici6n

que Ram6n eayod Serrat d~ de ~ste t~nnino. Debi~ndose ac1arar

que esta definici6n est~ tomada del derecho español, pero la -

cual. sin dud~, reviste una gran importancia. 

"A efectos del contrato de trabajo, se considera en-



- 43 -

Espafla empresario 6 patrono, a 1a persona natura:'. 6 ju.rldica,

propietaria 6 contratista de ia obra, explotaci6n, industria 6 

servicio donde se preste e1 tra.bajo. Tiene as1 mismo tal con~ 

sideraci6n el Estado, Diputaciones Provinciales y los Ayunta-

mentos, as! como las Entidades oficia1es representativa de di

chas instituciones, respecto de las obras 6 servicios pdblicos 

que realicen directamente 6 por administraci6n11 • {8) 

e) Concepto de empresa: 

Uuestra legislación define a la empresa en su a:rt1c_!! 

lo 16 en l.os siguientes tl::nninos. "Articulo 16 .- p'ara los e-

fectos de las nozmas de trabajo se entiende por empresa la uni 
dad económica de producción 6 distribución de bienes 6 servi-

cios ••• " 

Mario de la cueva, asocia a1 concepto con tres eta-

pas en el progreso humano; el primero e1 capitalismo liberal -

en donde el empresario puede imponer su capricho; el segundo,

surge la intervención del Estado e inclusive en esta etapa el

empresario mantiene el poder ejecutivo en lo referente a la -

actiVidad de la empre~a. pero ya sujeto por los Contratos Co-

lectivos, los Reglamentos de Trabajo y con e1 Poder Judicial. -

de las Ju.ntas tle conciliación y Arbitraje¡ y e1 tercero, el -

Estado ya interviene directamente en la Vida econ6mica. 

El Licenciado de Buen agrega una cuarta etapa y es 

que en ios paises socialistas la acti,:ridad econ6rnica depende 

'O.nica y exclusivamente a1 Estado, por lo que los beneficios de 

la actividad empresarial no se destina a aumentar el patrimo-

nio de un comerciante en particual. 

Volviendo a nuestra definici6n del art!oulo 16 de 

nuestra Ley, debemos de entender como empresa no !mica.mente a

(8) PA.'iOD SERRAT RAMOH, DICCIOl~RIO I.J\BOFAL, PAG. 223, 
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establecimientos industriales y comerciales, ya que se puede -

considerar coo.o empresa t~T.bién toda clase de ad.":ti.nistracio--

nes, como pueden ser los despachos, consultorios, etc. 

el. maese.ro Mario de la cu.eva wer..ciona en su obra a -

las empresas que en forma exclusiva ejecuta obras ó servicios

para otra. Este tipo de er.-.presas existen por necesidad ya que

con el crecimiento de la industria se vuelve practicamente im

posible la p.rcducci6n de la materia prir.l.a en el mis."ilo local¡ -

es por esto que en opinión personal, considero necesario y co

mo medida sana, la existencia de estas empresas, sin olvidar -

el conflicto que puede sucitar entre los trabajadores que ope

raban con este tipo de enpresas subsidiarias. Este problema lo 

resolvió a m! manera de ver eficaz&ente la exposici6n de moti

vos de la Iniciativa presidencial, siguiendo la linea de Mario 

de la cueva transcr:ibiremos: 

"La econorn1a contemporanea ha impuesto como necesi-

dad t~cnica la espccializaci6n de las empresas, pero es tam--

bién frecuente que se organicen empresas subsidiarias para que 

ejecuten obras 6 servicios en forma exclusiva 6 principal para 

otras. corno estas circunstancias han redundado en perjuicio de 

los trabajadores, por cuanto a sus condiciones de trabajo son

infcriore~ a la de la empresa principal y porque las empresas

filiales no siempre disponen de elementos su1'1cientes para cu!!! 

plir las obligaciones que derivan de las relaciones de traba-

jo. El articulo 15 establece la ~sponsabilidad solidaria de -

las empresas y dispone que las condiciones de los crabajado~s 

que pr8sten sus servicios en la filial, deben de ser iguales a 

las de la empresa que aprovecha la actividad de la .f'ilial 11 (9) 

Despu~ de haber realizado este peque~o estudio de -

(9) DE LJ\ CUEVA P..ARIO, EL HUEVO DERECHO MEXICl\NO DEL Tl?AB'kJO,

TOMO 1, PAG. 173. 
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1a empresa, considero oportuno volver al ya tan mencionado ar

t1CUlo 16, P.ero en lo a que se re.fiere a su segunda parte y -

que dice 11Por establecimiento (:¡e entenderl) ¡a unidad t~cnica 

que como sucursa1, agencia u otra .forma ser.iejante sea parte -

integral y contribuya a la rea1izaci6n de los fines de la em-

presa. 
Ahora si podemos aEirmar, que empresa en el todo, 

mientras que el establecimiento es una de las partes que lo 

.forman, la cual nace, produce, etc., sin que afecte a la er.:pr~ 

sa. Debiendo de aclarar que no necesariamente para ia existen

cia de la empresa, tenga que existir e1 establecimiento. 

Estos establecimientos, pueden tener diferentes con

diciones de trabajo, e inclusive un establecimiento podrl de-

clararse en huelga sin que afecte necesariamente a la totali-

dad de la empresa. 

Por ~ltimo y para continuar, e1 sistema adoptado en

el apa.."'ta1o anterior (concepto de patr6n) estudiaremos algunas 

ideas, que el derecho español tiene de la empresa, as! como el 

concepto que consideramos m~ apropiado. 

El Licenciado Bayod menciona que en Espana e1 capi-

tal y el trabajo asumen un papel igualmente importante para la 

creaci6n de la empresa, y en su obra define a la empresa de la 

siguiente manera; "Constituye e1 organismo 6 unidad de produc

ci6n econlmica que, bajo distintas formas, tiene por objeto -

proporcionar los bienes y servicios necesarios al. hombre para

satisfacer sus r.ecesidades, mediante la combinaci6n de tres -

elementos principales; El capital 6 patrimonio, e1 trabajo y -

la gesti6n" (10) 

En su obra "La substitución patronal", el Lice::.ciado 

Arturo Mart1nez GonzUe:z. nos seña:La el. concepto de emresa, de

la siguiente manera: 

(10) BA.YOD SERP.AT RAMOU, DICCIOliARIO LABORAL, PAG. 219. 
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"La empresa, ha sido conceptuada como una unidad ecg 

n!mtica, juridica en la que concurren una serie de elementos -

organizando los factores de la producci6n, e1 capital y el tr2_ 

bajo. Tales elementos consisten primeramente en los bienes mu~ 

bles de la negoeiaci6n como la mercancia, la maquinaria, e1 

c~dito, etc. Los bienes i:nr:iuebles principalmente en el que se 

encuentra e1 danicilio de la empresa 6 bienes de dicha natura

leza que representan e1 objeto de la ex:plotaci6n. Otro de los

elementos es el trabajo que debe desarrollarse bajo un princi

pio de organizaciOn. En vista de lo anterior, podemos decir -

Q'.le el conjunto de bienes muebl.es e inmuebles y las energias -

de trabajo, unidas bajo un principio de organizaci6n y encami

nadas hacia un fin, fonnan esa unidad econ6mica-ju.r1dica que -

se denomina empresa". (11) 

B) ELEHE?ll'OS NO ESE!ICIALES: 

1 .-DIFERENCIA ElrrP.E JIBLl\ClO!I DE TP.APA TO Y CONTPJ\TO DE TF.A&\ TO: 

Para poder anali:z.íll' el contrato de trabajo como un -

elemento no esencial de la relaci6n obrero-patronal es indis-

pensable, conocer lo m~s ampliamente posible la diEerencia de

Oste con la relaci6n laboral; ya que nosotros estamos afinnan

do que no es necesario la existencia del contrato laboral para 

la existencia de una rel<.1ci6n de trabajo. 

Desde la antigUedad existi6 el conf'licto de la equi

paraciGn de la re1aci6n laboral a un contrato civil; se 11eg6-

a comparar la re1aci6n laboral con un contrato de arrendamien

to de servicios el cual no ser1a posible ya que se pondr1a al

mismo nive1 a las bestias de carga con el. hombre. m~ adelante 

se aparej6 a un contrato de cCll"lpra-venta semejante al reali~a

( 11) Ml\RTIUEZ GONZALEZ ARTURO, LA SUBSTITUCIOll PATROlll\L. PAG.39 
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do por el Swninistro de Energ!a El~ctrica, ya que en ambos ca

sos se vend!a una energ1a de trabajo¡ despu~s se comparó con -

un contrato de mandato en donde. el trabajador aportaba el tra

bajo, e1 empresario el capital y se compart1an utilidades don

de resultaba que el salario era la participación que correspo!! 

d!a al trabajo. Todas estas teorlas no daban al trabajo bene-

~icio alguno, pues se conte~plaba dnicamente como una cosa m~ 

en el comercio. 

Despu~s de una gran batalla contra las teorlas civi

listas que querian incorporar a la relación del trabajo e.nica

y exclusivamente como una relación contractual m~s, nació en 

nuestra Asamblea constituyente una nueva teorla sin conexión 

alguna con el viejo derecho civil, sino al contrario, como un

derecho cuy~s bases se encontraban en una decisi6n Fundamental 

del pueblo y cuya misi6n consist!a en operar en beneficio del

hombre. 

ASÍ podemos afirmar que la relaciOn del trabajo es,

bas~ndonos en el articulo 20 de nuestra Ley Federal del Traba

jo, es cualquiera que sea s•.t acto que le de origen, la presta

ciOn de un trabajo personal subordinado a una persona mediante 

el pago de un salario. 

El contrato de trabajo ser~ un Fo.rmalismo complemen

tario a la re1aci6n del trabajo que podríamos definir como 

"Contrato Individual de Trabajo cualquiera que sea su Forma 6-

denominaciOn. Es :'i.qttel por -.,.irtud ¿el cual una persona se obl,! 

ga a prestar a otra un trabajo pergonal subordinado mediante -

el pago de un salario". 

2 .-EL co?rrRATO: 

En lo que se refiere al derecho laboral, e1 contrato 

de rabajo, tiene una conotaci6n muy especial, ya que si práct,! 
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carnente no es necesario para 1a Pon:iaci6n de la relaci6n obre

ro-patronal, como ya mencionamos debe satisfacerse por el pa~ 

trGn corno elemento que constituya una prueba preconst:i tu1da. 

Adem~s, nuestra Ley Feder1a del Trabajo, establece 

que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escri 
to, con dos ejemplares, uno para cada parte. 

Es por esto, que me pennit1 dejar paz::a el fina1 del

presente caPf tulo a este elemento, por considerar de swna im~ 

portancia la trascendencia que puede tener en una re1aci6n la

boral la fa.ita de el contrato, sobre todo en el tema que esta

mos tratando de estudiar. 

Para el estudio del contrato de trabajo, es necesa~ 

rio dividir el an~lisis en dos partes, e1 contrato individua1-

de1 trabajo y e1 contrato en la relación colectiva, que a su -

vez dividiremos en contrato colectivo de trabajo, y el contra

to ley. 

Hacemos esta divisi6n, ya que si bien nuestra~tesis

se est~ refiriendo principal.mente a 1a relaci6n indiv1dua1 de

trabajo, no podrtamos tenninar e1 trabajo, sin conocer un poco 

m~ a Fondo, la problem~tica que puede sucitar este mismo te-

ma, la sustituci6n patronal en ei derecho colectivo. 

A) CO!ITRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO: 

nuestra ley en su arttcu10 26, establece que la fa1-

ta de contrato, se le imputar~ al patr6n y que no priva a1 tr,.'! 

bajador de sus derechos. 

Este articulo claramente explica que el contrato de

trabajo no es tul e1emento esencial para la formaci6n de la re

laci6n labora1, pero responsabi1iza al. patr6n de la .falta de -

~ste, que en un momento dado, puede acarrearles serios proble

mas en materia de prueba. 
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cabe hacer ia distinci6n entre contrato de trabajo,-

. como un acuerdo de voluntades, y relaci6n de trabajo, como con 

junto de derechos y obligacione~ deri~ados de la p~staci6n d~ 
un servicio, e investigar si la relaci6n de trabajo fer.nada -

sin el acuerdo de voluntades es vA.lida. 

La relación de trabajo, es imposible sin la concu--:.. 

:rrencia de la voluntad del trabajador, ya que nadie podr~ ser-

obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consenti

miento. 
En cambio la voluntad del patrono presenta ciertas -

dificuJ.ta:ies. E!n la pequeña industria, e1 patr6n genera1mente

contrata personalmente a sus trabajadores, por lo que no exis

te ningdn problema, pero en la gran industria, normalmente su

ba1ternos son los que realizan esta labor, y r.asta se ha lleg~ 

do a decir que los contratos que se realizan son los llamados

de adhesi6n, inclusive en estos consideramos que existe la vo

luntad del patr6n, en este caso re:presentada, por un trabaja-

dar de con.fianza, y si surgiera algtln conflicto, no ser1a de -

mayor alcance. El verdadero problema lo encontramos en el de~ 

cho colectivo de trabajo, que en e1 momento oportuno analizal"!:. 

mes. 

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir, que 

en la re1aci6n individual de trabajo, normal.mente existe el ~ 

acuerdo de voluntades entre trabajador y patr6n. 

Los elementos que debe contener el contrato de trab_! 

jo est~ marcados por el art!culo 25 de la Ley Federal del Tr_! 

bajo y son: 

1 .-nombre, edad, sexo, estado civil y domicilio del

trabajador y del patr6n. 

2.-si la re1aci6n de trabajo es para obra 6 tiempo 

detenninado 6 tiempo indeterminado. 
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3.-Los servicios que deben presta.:rse. 

4.-El lugar donde deba prestarse el trabajo. 

5.-La du.raci6n de ia jornada. 

6.-La fo:rma y el monto del sal.ario. 

7.-Bl d!a y el lugar de pago del Salario. 

B.-La indicaci6n de que el trabajador ser1 capacita

do. 

9.-Las dem~ condiciones de trabajo {vacaciones,d1as 

de descanso, etc.) 

De la lectura de este art!cuJ.o, se desp~nde la gran 

importancia que puede tener la elab0raci6n del contrato indivi 

dual de trabajo. 

Del breve estudio que hemos realizado del contrato -

individual. podemos iregar a una conclusi6n que consideramos -

pertinente. Si bien el contrato individual. de trabajo, no es 

un elemento esencial para que exista la relación laboral, es -

conveniente su elaboración para que en un momento preciso pue

da resolver cualquier conflicto que surja entre las partes. Y

si la relaci6n de trabajo se establece, por obra determinada 6 

tiempo determinado, la importancia de la elaboración del eser! 

to es fundamental., ya que al. no estipuJ.arse, y siguiendo lo -

marcado por nuestra Ley, la relación laboral sera. por tiempo -

indefinido. 

B) C011'1'1MTO COLECTIVO: 

El contrato colectivo de trabajo, es .el convenio ce
l.ebrado entre uno 6 varios sindicatos de trabajadores y uno 6-

varios patrones 6 sindicatos de patronos. 

Antes de comenzar el estudio de esta definici6n, es

pertinente saber como se forma el sindicato de trabajadores. 

El m1nimo de trabajadores ser~ de veinte, que no ---
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puede i.ncluiZ. a trabajadores_ de conflianza. Los estatutos deben 

contener: 

1 .-Denorninaci6n 

2.-Domicilio 

3.-0bjeto: que puede ser agrupar a trabajadores de -

una empresa, un grupo de personas dedicadas a la

rnisma profesi6n 6 cuando son de diferentes ofi-.:.._ 

cios y buscan su mejoramiento. 

4.-Duraci6n:a faJ.ta de estipu1aci6n se considerar~ a 

tiempo indefinido. 

5.-condiciones de adm~si6n de miembros. 
6.-0bligaciones y derechos de los asociados. 

7.-Motivos y procedimientos de ex:pu1si6n y las medi-

das disiplinarias. 

8.-Forma de convocar a asamblea. 

La finalidad del sindicato debe de ser, mejorar ias

condiciones de vida de los trabajadores. 

Los patronos por su parte, necesitaban tambil1n un -

Conjunto de nonnas que deEinieran las relaciones de trabajo, -

asegurando la buena ejecuci6n de todas las labores. Inicialme:;, 

te, los patronos elaboraban los reglamentos que t~citamente -

aceptaban los obreros al entrar a elaborar en la negociaci6n,

pero contra éstos reglamentos lucharon los sindicatos dando -

por resultado lo que conocemos corno contrato colectivo de tra

bajo. 

una caracter!stica !'undamental del contrato colecti

vo, la reglamenta el art1culo 396 de la Ley Federal del Traba

jo, que dice, ·"Las estipulaciones del contrato colectivo se -

extiende a tQ<jas las personas que trabajen en la empresa ó es

tablecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo -

haya celebrado, con la limitaci6n seflalada en el articulo 
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18411 ~ Esre art.tCUJ.o 184 se re..Piere _a ·ios trabajadores de con-
.Fian2.a. 

El contrato coiec:tivo de trabajo debe de contener -

las c1AusUl.as que rijan la relaci6n laboral de la empresa corno 

salario, vacaciones, d!as de descanso, etc., pe.ro puede exis-

tir dentro del contrato colectivo, una c1~usula que suprima 1a 

voluntad. del patrón pa:ra contratar a sus elementos. Corno ya 

mencionamos 'en lo que se refiere al. contrato individual de tr~ 

bajo, en la relaci6n colectiva, puede dejar de existir la vo-

luntad del patrOn para la eontrataci6n, lo cual. acarrearia que 

la relaci6n de trabajo se viera desprE?vista de un elemento 

esencial que es la voluntad de las partes. La c1&usu1a a la -

que nos re.ferimos la explica el maestro Euquerio Guerrero de -

la diguiente .forma: "El contrato colectivo debe indicar ••• Tam

bién xegul.a la Eorma de cerciorarse de la capacidad de los can 

<iidatos • 6 sea de los exti.:nenes de ad.'Tlisi6n 6 de los ex~'T.enes -

previos a nuevos movimientos del personal, por las vacantes -

que ocurran ••• " (12) 

La doctrina ha resuelto este posible problema, di~

ciendo que la voluntad del patren est! :representada por el si~ 

dicato y aquel lo faculta al momento de firmar el contrato. 

Para texminar el estudio del contrato colectivo en -

lo que ~udiera tener in.Fluencia con el tema central de esta 

tesis, debemos estudiar la rescisi6n del contrato colectivo de 

trabajo, principalmente en los puntos que pueden tener influe_3l 

cia en una substituci6n patronal. 

Entendemos por rescisi6n, la ter:ninaci6n del contra

to que declara u obtíene una de las partes, cuan~o la otra no

cumplc las obligaciones que le corresponden. 

El empresario, puede dejar de cumplir obligaciones -

(12) GUERR!:RO EUQUERIO, Ml\?ruAL DE DERECHO DEL TAABAJO, PAG.311 

y 312. 
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contra!das en la re1aci~n l.abora1, al. igual que un ob:rero, e -
.incl.usive varios de ellos, sin llegar con esto a poder dar por 

resindido el. contrato. Los art!L=u1os 402 y 403 de la Ley Fede

ral del.Trabajo, reglamenta los dos casos anteriores, el pri-

mero, establece que adn cuando el patrón se separe del sindi-

cato, el contrato segUir~ St.U'tiendo sus efectos¡ el articulo 

403, establece que la disoluci6n del sindicato, no dar!n por 

tenninaclas las condiciones establecidas en ~l. 

Por lo tanto, la enica manera de dar por tezminado -

el contrato colectivo de trabajo, lo establece el art!eul.o 401 

y son; 

a) M!ltuo consentimiento. 

b) Por te:nninaci6n de la obra. 

e) Cierre de ia empresa. 

e) cotrrFATO LEY: 

Este contrato trata de ofrecer a cada trabajador de

una determinada rama de la actividad econ&nica, mediante una -

renavaci6n peri&lica, niveles de vida m~ justos. su p~6sito 

fU1ldamental es a1canzar e1 principio de igualdad de tod.os los

seres humanos y conseguir la uni6n de los trabajadores de las

distintas empresas de cada r~~a de la actividad econ6mica. 

La naturaleza de este contrato al. igual que la del 

contrato colectivo ordinario, es el derecho de la ciase traba~ 

jadora y fuente fozmai del derecho del trabajo. 

Dentro de la exposiciOn de motivos de la Ley de 1931, 

encontramos 31gunos puntos de interés sobre este particular, -

por lo que reproducimos algunos de ellos. 
11 El contrato colectivo de empresa, solo tiene en --

cuenta la situaciGn particuiar de ~sta, lo que puede dar ori-

gen a una desigualdad de tratamiento para trabajadores emplea-
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dos en el mismo ramo de la producc:i,6n ••• 11 

ºTeniendo en cuenta la importancia econ6m.ica y so--

cia1 de este contrato, se derogan las :regias del derecho co;n'dn 

·y. se reviste a1 Poder Ejecutivo Federal y al Gobernador del -

Estado de la facultad de convertir en obligatorio el contrato

siempre que se juzgue conveniente su implantaci6n y que se en

cuentre rigiendo a 1a mayor1a de trabajadores de una categor1a 

profesional 11 • 

No hay temor de que tache de contraria a la cons~it~ 

ci6'n esta facuitad que se otorga aJ. Poder Ejecutivo, porque -

nuestro sistema constitucional., el principio de que los contr_! 

tos solo obligan a las personas que lo otorgan no es una gar~ 

tia individual. 

3 .-conorcioNES GENERALES DE TRAB'\JO: 

Las condiciones generales de trabajo es otro ele.~en

to de suma importancia en una re1aci6n laboral.. Dentro de una

in.finidad de eleJ;tentos que pudiera abarcar un contrato laboral. 

nos bamos a proponer analizar lo m~ claramente posible las 

que se consideran de mayor importancia para e1 tema que nos 

ocupa. Las cual.es son, jornada de trabajo, tiempo extra, vaca

ciones y d1as de descanso. 

A) JORNADA DE TRABAJO: 

se entiende por jornada de trabajo ~l lapso de-tiem

po durante el cual un trabajador debe de estar dispon:i.ble, ju

r1dicamente, para que el patr6n utilice su fuerza de trabajo -

intelctual 6 material. 

uno de los requisitos formales que exige la Ley y ~ 

que debe de aparecer en e1 contrato de trabajo, es la expre--

si6n del tiempo de la jornada de trabajo, a esta jornada nues-
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tra Legislaci6n le trata de dar un car~c::ter bUr.lani tario ya que 

impone .qu':' la jornada mhima sera de 8:00 horas, a~ as~ los -

escritos m~dicos insisten que una jornada de e:oo horas conti

nuas es perjudicial. para la salud y que el cansancio natural -

aumenta el peligro de los accidentes de trabajo. Dichos estu-

dios m~dicos laboralistas dieron nacimiento al art!cuJ.o 63 de

nuestra Legislaci6n la cual concede un descanso mínimo de me-

dia hora. 

nuestra Ley t~~biin clasifica la jornada en diurna,

nocturna y mixta: La diurna entre las 6 y las 20 horas, por lo 

tanto la noctuxna comprenderA el resto del d!a, teni~ndo ~sta

dltima una duraci6n m~a de 7:00 horas. 

La Asamblea constituyente comprendi6 que existen una 

infinidad de .factores que pudieran variar las .fuerzas product_i. 

vas de cada trabajador y creó la jornada extraordinaria de tr~

bajO, a elecciOn del trabajador. las cuales ser~ remuneradas

en una cantidad mayor a las horas ordinarias~ 

B) TIEMPO EXTPJ\: 

Para comenzar este tema es indispensable transcribi: 

el articuio 123 Constitucional en su fracci6n XI el cual nos -

dice, "CUando por circunstancia extraordinaria deban aumentar

se las horas de jornada, se abonar~ como salario por el tie:--

po excedente un 100% m~s del fijado para las horas normales.i::n 

r..in~ caso e1 trabajo extraordinario podr! excederse de m~s -

de 3 horas diarias, ni de 3 veces consecutivas. Los hombres -~ 

menores de 16 anos, no ser~ admitidos en esta clase de t -aba

jo". 

La manera de computar las horas extras de servicio-

se hace tomando en cuenta todas aquellas que exceden a la jo~ 

nada diaria efectiva de trabajo, bi~n sea la fijada por la --
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Ley 6 1a pactada en el contrato de.trabajo, por estas horas d.,!;! 

ben de tratarse siempre a una adici6n a la misma labor·encom~ 

dada a1 obrero pues si se tratase de un servicio distinto des

' pu~s de conciutda su jornada ordinaria serta un servício extr~ 

ordinario. 

Este servicio extraordinario podr~ hacerse tanto an

tes de empezar las labores en un ·ata ordinario como al terr:i.i-

nar estos 6'también podr!a haber tiempo extraordinario si el -

tr~bajador laborar~ en su d!a de descanso. 

lluestra Legi!llaci6n proteje las labores extraordina

r1as al mencionar que se excede en el tiempo mSximo estipulado 

pot• 1~ Ley, que es 9 horas a la semana, se tendr~ que pagar 

el tiempo excedente con un 200% del salario que corresponde a

las horas de jornada, agreg!ndo a nuestra Legislaci6n que ~ste 

pago no exime de alg\.Ula sanción que establezca la ley. 

La Jurisprudencia ~stablec1a en materia de prueba~ 

que la persona que laboró las noras extraorainarias tendria -

que pruua.r.· de momento a momento e!:itO es a que hora comenzaba 

la labor extraorainar1a y cuanao conclu1a, ya que se computa 

por horas. Si esto no llegara a probarse e.L Juzgador na ae --

absolver por Ea1ca de base para pres1sar1a. La probanza anres

mencionada deberla realizarse en el JUic10 laboral. para que la 

contra Parte tenga la oportunidad de conocer el monto a que 

asccnaer1a la conacna. La Jurisprudencia actual lioera al tra

bajador de la carga de la prueba en 10 re.rerente a horas extr_! 

ord1narias y por lo tanto el patron deoer.ts ae ~rooar que se -

laborO Jornaaa extraoroinaria O oien que auraciOn tuvo esta. 

C) VACAClOll~ti: 

El art!culo .J6 ae nuestra Ley Federa,J.¡ del Trabajo e~ 

tablece lo siguiente: "Los trabajadores que tengan ma.s de un -
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afio de servicios disfrutar~n de un periodo anua1 de vacaciones 

·pagadas, ~ue en ning-An caso podr~ ser inferior a seis. d!as la

borables, y que aumentar~ en do..s d1as laborables, hasta llegar 

a doce, por cada ano subsecuente de servicios. 

Despu~s de cuatro az1os, el periodo de vacaciones se

aumentar~ en dos d!as por cada cinco de servicios". 

Las vacaciones tienen los mismos fundamentos que el

descanso semanal, ya que un descanso contindo de varios d!as 

diverge a los hombres su energ!a y el gusto por el trabajo. 

Las vacaciones, establece nuestra Legislac16n que d~ 

ber~ ser por lo menos seis d!as en forma continda deduciendo

de esto que en caso de que el trabajador le correspondan una 

cantidad mayor de d!as podr~ por mutdo acuerdo diferirla en 

una 6 varias temporadas para hacer valer ~ste derecho. nuestra 

Legislaci~n tambi~n contempla que las vacaciones no son comp~.!! 

sables en dinero ya que si fuera de esta manera romperia con -

el principio que las ere~ y que es un descanso necesario para

recuperar la ruerza de trabajo. El periodo de vacaciones debe

concederse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento 

del afio de servicio: por 61timo debemos mencionar que du.rante

el periodo vacacional tendr~ derecho el trabajador de una pri

ma que no.nea podr~ ser menor al 25% de los salarios que le co

rresponda a dicho per!odo 1 y en caso de que se suspenda este 

derecho por enfermedad del trabaJador deber!n ser respetados 

los d1~s que el trabajador c~~pruebe principalmente que tuvo 

que guardar cama 6 bién ser recluido en a1gen sanatorio. 

D) DIAS DE DESCf\HSO: 

Todo trabajador tiene derecho bas~ndose en el artfc:! 

io 69 de nuestra Ley, de un dfa de descanso por cada seis d!as 

de trabajo, con goce de su salario !ntegro; nuestra Legisla~-
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ci6n trata que el d!a de descanso sea e1 domingo y en caso de

que no I'uera en este d!a se obliga al patr6n al pago de por lo 

menos de un 25% sobre el salario de d1as ordinarios de traba--

jo, agregando nuestra 

obligado a 1aborar en 

Legislaci6n que ningO.n trabajador est~ 

su d!a de 

quebrantara esta disposici6n el 

descanso y en 

patr6n pagará 

caso de que se 

al trabajador --

independientemente del salario que le correspona por el desea::! 

so, un salario doble por el servicio prestado; por Oltimo para 

concluir el estudio de esta condici6n de trabajo enumeraremos

los d1as que nuestra Ley marca como d!as de descanso obligato

rios, agregando que debemos recordar que nuestra Ley establece 

los mfnimos 6 sea que por mutfto acuerdo podrSn crearse rnSs --

dias en donde el descanso sea obligatorio: "El 10. de enero; -

el 5 de Perrero; el 21 de marzo; el 10. de mayo; el 16 septie!!! 

bre¡ el 20 de noviembre; el 10. de diciembre de cada seis años¡ 

cuando corresponda a la trasmisiGn del Poder Ejecutivo Federal; 

y el 25 de diciembre". 
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CAPITULO III. 

TERMillACIOH. RESCISIOH Y SUSPENSIOH DE LAS RELACIOl:ES LABOPA-

~; 

Es importante el tema que empezamos a estudiar ya -

que en Wl momento dado podr1a efectuarse la sustituci6n de pa

trono, e inclusive podr1a confundirse cualquiera de estas cau

sas con el tema que tratamos de analizar. 

Por otra parte estas tres causas que definitivamente 

intervienen en nuestro derecho laboral son constantemente con

fundid as con la substituci6n patronal ya que esta es una modi

ficaciOn en las relaciones laborales y ~quella algunos autores 

la confunden con la modificaciOn en la relaciOn obrero-patro~ 

nai. 

para realizar el presente estudio, es necesario C<r

noccir previamente ia idea de la estabilidad en el trabajo que

deja en manos del trabajador, la disoluci6n de esta relaci6n,

y excepcionalmente la voluntad del patrono, y las circunstan-

cias ajenas a lo~ sujetos que podr~ disolverlo. 

La estabilidad del trabajo como nos dice e1 maestro

de la cueva, no es mtls que la seguridad que debe tener el obl'! 

ro, en e1 presente y en el Futuro. 

La estabilidad se separ6 en absoluta y relativa, to

mando como base, el grado de libertad que tiene el patr6n, pa

ra disolver la re1aci6n. 

La estabilidad absoluta, solo permite disolver ia r~ 

laci6n por cavsa justificada, y teniendo que probarlo ante la

Junta de conci"1iaci6n y Arbitraje competente. Esto parece di-

E1cil de lograrse, ya que ser!a como obligar a un ser humano -

a vivir en su hogar como un trabajador dom~stico. 

La estabilidad relativa, permite al patrono disolver 
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el vincUl.o, mediante el pago de una indemnizaci6n. 

Es por esto 1 que nuestra legislaci~n toma a la Qura

ciGn indeterminada ~e las relac~ones laborales, como principio 

de la f'ormul.acii5n del contrato. 

A) LA SUSPENSIOl1: 

Es hasta ia ~poca moderna, donde se x-ealiz.a una sep_! 

raci6n en la suspensi6n de las :relaciones laborales en indivi

dual y colectiva, ya que en la Ley de 1931 1 s610 se reglament_! 

ba a la suspensi6n en s!, lo que trajo serias diEicUltades y -

confusiones. 

1 .-SUSPEUSIO?l IND!VIDUALt 

"La s\1Spensi6n ele las relaciones individuales de tr,! 

bajo es una instituciOn que tiene por objeto, conservar la vi

da de las relaciones, suspen~iendo la p.roducciOn de sus efec-

tos, sin responsabilidad para el trabaja~or y el patrono, cua;: 

do adviene una circunst.ancía, distinta de l!JS riesgos de trab.!. 

jo, que impide al trabajador la p:restaci6n de su trabajo" (13) 

Las causas de suspensi6n las establece e1 articulo 

42 de la Ley Federal del Trabajo, y son: 

1.-La en.E'ermedad contagiosa del trabajado~. 

2.-La incapacidad temporal ocasionada por un acciden 

te 6 enfermedad no profesiona1. 

3.-La prisi6n preventiva del trabajador, seguida de

sentencia abso1utória. 

4.-El arresto del trabajador. 

s.-El cumplil"liento de el servicio de armas y el de -

ju:rado; el desempe~o de cargos concejiles y de -
elección popular¡ el cumplimiento de la obliga--

cien de al.istarse y servir en la guardia nacional. 
(13)DE LA CUEVA MARIO, EL NUEVO DERECHO MEXICAl10 DET, TPAMIO. 

PAG. 234. 
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6.-La designaciOn de1 trabajador como representante

ante los organismos estata1es, ]Unta de concilia

ciOn, etc. 

7.-La falta de documentos. 

Como podemos apreciar, de la lectura de este a:rt!cu

lo se desprende que el trabajador est~ impedido a prestar su -

trabajo, por 10 que las causas de suspensiOn sOlo pueden proV,! 

:nir de la persona del trabajador, sin perjudicar a los dem!s -

trabajadores. 

E1 patrono por su parte, no pagar~ e1 salario al. trj!_ 

bajador suspendido, mientras dure ~sta. 

Cabe ahora, hacer un pequeño an&1isis de cada frac-

ciOn del articulo 42 de 1a Ley Federal. del Trabajo, para acla

rar al gu.nas dudas que pueden suci tarse. 

La fracciOn primera, nos habla de la enfermedad con

tagiosa de1 trabajador. Esta fracciOn trata de salvaguardar la 

salud de los compaileros de labores del trabajador suspendido,

y supone que la enfermedad deber~ ser curable, O que existan -

recU:t>sos 6 medios para evitar e1 caracter de contagiosa, deja.a 

do en manos del I.M.s.s. la decisiOn respecto al caso concre-

to. 

La fracciOn segunda, abaxca la incapacidad temporal.

por un accidente 6 enfermedad, ocacionada f'Uera de las horas -

de trabajo. se excluye el riesgo de trabajo, por estar abarca

do en un r~gimen especial y al verse imposibi1itado el traba-

jador, la ley los protege para que en e1 tiemp~ que tarde en -

recuperarse no pierda su fuente de ingreso. 

La fracci6n tercera dice, "La prisi6n preventiva del 

trabajador seguida de sentencia absolutoria". Si e1 trabajador 

obr6 en defensa de la persona 6 de los intereses del patr6n, -

teru:1r~ ~ste la obligaci6n de pagar los salarios que hubiese ~ 
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dejado de percibir ~quel. 

·ua primera parte de la presente .fracci6n, impide que 

el trabajador sea retirado de sus labores, acusado de aJ.gdn d~ 

lito que no cometi6, dejando a las autoridades competentes, la 

reso1uci6n sobre el delito imputado. ser1a injusto que el tra

bajador perdiera su trabajo despu~s de que la autoridad compe

tente, segán el caso, hubiera detexrainado que el trabajador -

era inocente.Lo que se refiere a la obligaci6n del patr6n de -

pagar e1 salario, cuando el trabajador obr6 en defensa de éste, 

considero que es Wl acierto de nuestra 1egislaci6n laboral, ya 

que s1 el trabajador buscG evitarle una p~rdida a su patr6n, -

no podr1a ~ste no reco."Tlpensarle con el salario que debe de re

cibir por sus labores y que por una causa ajena no prestara. 

Fracción cuarta: El arresto del trabajador; trat~n~ 

dose de un mero arresto, la consecuencia ser~ invariab1emente

la de suspender el contrato, sin objetar que si ~sta falta es

adem~s causal de rescisi6n de la relación laboral, el patrón -

podr~ rescindir el respectivo contrato. 

La fracción quinta, nos habla de1 cumplimiento de 

obligaciones constitucionales¡ la ley para no perjudicar al 

trabajador, ha establecido que mientras duren los cargos esta

blecidos en los art!cUlos quinto y treinta y u.no constitucion~ 

les, la re1aciOn laboral se suspender~. 

La fracciOn sexta, es similar a la anterior, pero en 

ésta, se refiere a funciones oficiales c~~o represen~?.ntes an

te las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje, Comisiones Naciona

les, etc. 

La dltima fracciOn de este articulo, nos dice que se 

suspender~ la re1aci6n laboral, cuando el trabajador no prese.!! 

te los docwnentos necesarios. En esta fracción a1gunos autores 
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consideran que el patr6n debe solicitar ios documentos antes -

de comenzar la relación patronal, y en caso de que no lo hici! 

ra, la responsabilidad seria SUJra. Sin quitarle importancia a

los estudios realizados por ~stos maestros, considero que si -

la legislaci6n laboral, quitara esta obligaci6n a ios trabaja

dores, se volverla en este sentido demasiado protectora para -

el tl:'abajador. 

La suspensión de la relaci6n obrero-patronal, surti

r~ efecto: 

a) En las fracciones primera y segunda desde que el pa

tr6n tenga conocimiento de la causa que impide al -

trabajador prestar sus servicios, y deber~ regresar

a su trabajo el dia siguiente de ia·fecha en que te.!. 

mine la causa de la suspensión, sin exceder n~ca -

del t~rmino fijado por el I.M.s.s. 

b} En la fracción tercera, desde e1 momento en que el -

trabajador acredite estar detenido, hasta quince 

dias despu~s de que cause ejecutoria la sentencia 

que lo absuelva. 

e) En la fracci6n cuarta, se suspender~ al igual que en 

la prisi6n preventiva del trabaJador, 6 sea que acr~ 

dite ~star detenido, pero deber~ presentarse al dia

siguiente de que termine el aTresto. 
d) En e1 caso de 13S fracciones quinta y sexta, surti-

r~ efectos desde la fecha en que deben presentarse

los servicios, que no pueden exceder de seis años, y 

se presentar~ quince d1as despu~s de que terminen -

~stos. 

e) Y por dltimo la fracci6n s~ptima, desde la fecha en

que el patrón tenga conoci~iento del hecho, hasta -

por un periodo de dos meses. 



ES 

44 de ia Ley Federal del Trabajo, ya.,que __ :~:t:·ti_~p_o',:·q~é·-;·tr~~ 
rra cuando el t:rabajador sea mandado P~a-, ~:Í:~t~-~:'Y,·-_:~~-M_r_·.;;;_·. 
en la Guardia uaciona1, se tomara.-_ e~ ~o~iaerac::i6~ p_Ua_:detel'

minar su antigUedad. 

2.-SUSPEllSION COLECTIVA: 

La suspensi6n colect:iva de las rel.aciones laboral.es, 

esta. reglamentada por el Titulo Séptimo, CapitUlo Séptimo, de

nuestra Ley Federal del Trabajo. 

El art!culo 427 de nuestra Ley, nos seHala las cau-

sas que pueden producir una suspensiOn en las relaciones iabo

ra1es de u.na empresa 6 establecimiento, y son: 

I.-La fuerza mayor 6 el caso fortuito no imputable a1 -

patr6n, 6 su incapacidad f!sica, mental 6 su muerte, 

que produzca necesariamente la suspensi6n de ios tr~ 

bajos. Al hablar de incapacidad 6 muerte. del patr6n

cabe suponer que ~ste lleva la direcciOn de la emp~ 

sa, y que a la falta de ~l, se rompiese el vinculo -

de la subordinaciGn. La ley indica que s610 debe da;: 

se aviso a la Junta c~~petente para que esta compru~ 

be el hecho imputado, y sancione la suspensi6n. 

II.-La raita de materia prima imputable al patrOn. El pa 

tr6n deber~ obtener autor1zaciOn de la Junta de con

ciliación y Arbitraje, previamente a declarar la su_! 

pensi6n. 

111.-El exc~so de producci6n con relación a sus condicio

nes ~con6micas y a ias circunstancias del mercado;-

con aprobación previa de la Junta de conciliaciOn y

Arbitraje competente. 
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IV.-La incostiabilidad notoria de la explotaci6n. Que~ 

deberá recabar previamente 1a autori.zaci6n de la Jll,!! 

ta de conciliaci6n y Arbitraje. 

V.-La Ea1ta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos

para la prosecución normal de los trabajos, si se 

comprueba plenamente por el patrón. considero que e~ 

ta causal, es casi imposible de probar, ya que si 

bien es factible acreditar la falta de fondos, resw..!, 

tarta punto menos que indemostrable la imposibilidad

de obtenerlos. 

VI.-La falta de ministración por parte del Estado de las 

cantidades que se haya obligado a entregar a las em

presas con las que hubiese contratado trabajos 6 se!: 

vicios, siempre que aquellas sean indispensnb1es • 

. Cabe hacer menci6n, que la falta de aprobaci!in de la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje declararia a todos los trab_! 

jadores suspendidos, como despedidos injustificadamente. 

La Junta de Conciliaci6n y Arbitraje competente,fij,,! 

r~ el monto de la indemnizaci6n, no pudiendo exceder ndnca és

ta, de un mes de salario. 

cuando la su.spensi6n colectiva, no afecte a la tota

lidad de una empresa, deber~ suspenderse siempre a los trabaj,,! 

dores que tengan menos aílos de antigfledad. 

para la reanudaci6n de los trabajas, la JWlta, des-

pu~s de recibir la solicitud del sindicato 6 de los propios -

trabajadores, fijar~ un t~rmino no mayor de treinta d1as, para 

que se reanuden las labores. El tirmino de la suspensi6n no -

padr~ exceder de seis meses, y podr~ prorrogarse a juicio de -

la Junta si subsisten las causas que la motivaron. 

Siempre que se reanuden las labores, ya sea, por or-
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den de 1a Junta de Conciliaci~n y Arbitraje, ·~ cua.nQo el mismo 

patr6n lo decida, deber~ dar aviso aJ. sindicato y 11amar por -

los medios de publicidad adecuados a los trabajadores que pre~ 

taban los servicios en el momento de ia suspensi6n, debiendo -

acomodarlos en los mismos puestos. A menos que no comp~zcan
en el término fijado por el propio patr6n, y que ntmca podrá -

ser menor a treinta dias. 

B) RESCISIO?l: 

Una diferencia que existe en la rescisi6n en un con

trato civil y en la rescisi6n en materia laboral, la explica -

el. maestro EuquE"rio Guerrero en los siguientes ténninos:" ••• En 

los contratos civiles, la rescisión normalmente se hace valer

ante el juez, y hasta que se obtiene sentencia favorable opera 

aque11a. En cambio, trat~ose de la rescisión laboral, se ha

ce efectiva de inmediato. 

El patr6n separa al trabajador y en todo caso, queda 

expuesto a las responsabilidades de un despido injustifica

do ••. " (14) 

La rescisión JW'lto con la terminación (que adelnnte

estudiaremos) son las dos cau~as que podr~ disolver una rela

ción de trabajo, ias cuales, normalmente se con.f'unden y se 11~ 

ga al caso de que el patr6n no sabe si esta rescindiendo una -

relación obrero-patronal, ó termin~dola, por lo que considero 

oportuno transcribi:r' una definici6n de la rescisien en este -

apartado, y en su momento oportuno, la definición de terrnina-

ci6n. 

"La rescisiGn en la disolución de las relaciones de

trabajo, decretada por uno de sus sujetos, cuando el otro in-

(14) GUERRERO EUQUERIO, MANUAL DE DERECHO DEL TFAPAJO. PAG.253 

y 254. 
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cumple gravemente sus ob1igaciones 11 • (15) 

siguiendo el estudio del maestro de la cueva, debe-

mos señalar que la rescisiGn es. el ejercicio de un derecho po

testativo, que est~ condicionado por estos presupuestos; 

1.- Un acto u omisiGn de uno de los sujetos, que impli-

que el incumplimiento de una obligaci6n. 

2.- Este incumplimiento debe ser considerado como grave. 

3.- que el acto sea de car~cter humano, 6 sea que se pu

do haber evitado. 

La Ley Federal del Trabajo separa en dos grandes g~ 

pos a la rescisión; la rescisión sin responsabilidad del pa--
tr6n, y la rescisión sin responsabilidad para el trabajador, -

las cuales analizaremos en este Mismo capitulo. 

El art1cUlo 46 de nuestra Ley Federal del Trabajo, -

nos se~ala el derecho que tiene el patrón y e1 trabajador para 

resCindir la re1aci6n laboral en cualquier tiempo, si existie

ra alguna causa justificada, por la que no incurrir1a en ning~ 

na responsabilidad. Y es as! como este mismo art1cu.lo nos da -

la pauta para poder ll.egar a un equilibrio y as1 encontrar ].a

justicia laboral, ya que si es cierto que no se le puede a na

die a trabajar contra su voluntad, no es menos cierto que se-

r1a injusto, que un patr6n no estuviere protegido contra las -

faltas que pudieran cometer sus trabajadores 6 bien que tuvie

ra que indemnizarlos adn cuando se cometiera una falta grave 

contra su empresa 6 contra la misma persona del patr6n. 

Inmediatartiente despues, nuestra Ley nos endmera las

causas que se deben de considerar graves y que f~cUlt~ al pa

trono para rescindir el contrato y que componen al primer aru
po de motivos de rescisi6n que antes mencionamos; las cuales -

{15) DE LI\ CUEVA BARIO, EL !lUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRAEAJO, 

PAG. 241. 
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estudiaremos para conocer su al.canee. 

Art1cuJ.o 47.-Son causas de rescisión de ia reiaci6n

del trabajo, sin responsabilidad para -el patr6n, las siguien-

tes: 

La lracci6n primera, establece el enga.Bo de que es -

objeto el patr6n sobre la aptitud, capacidad, etc. del trabaJ.! 

dor, la cual. dejar~ de surtir su ePecto treinta dias después -

de hab~r iniciado sus labores el trabajador. La misma Ley nos

seffala que los elementos que motivan el angai'io podr~n ser cer

tiEicados G refe:r-encias Palsa.s; considerando que estos elemen

tos no son limitativos, ya que el patr6n podría probar en un 

momen~o dacto que existió alguna otra maquinación Fraudulenta 

que lo hizo caer en el engafio. 

La Fracci6n segunda, establece la Fa1ta de probidad

u honrade~. actos de violencia, am~gos, injurias 6 malos tra-

tos en contra del patr6n, sus familiares 6 personal directivo

y administrativo, salvo que meQie la provocaci6n. Este art:tcu

lo trata de saivaguarclar el elemento subordinacien dentro de1-

centro del trabajo. 

En 1a Fracción tercera, se mencionan los mismos eie

mentos negativos de la fracciOn anterior, pero en esta ocasi6n, 

en contra de sus compafteros de labores, tratan~o con esto de -

proteger la producci6n y el buen funcionamiento de la empresa. 

La fracci6n cuarta, es respectiva de la segunda, --

aunque en esta la falta se cometer~ fuera del tiempo de servi

cio e imposibilite que continO.e la re10:.ci6n laboral. 

Las fracciones quinta y sexta, se refieren a los da

~os sufridos po.r el centro de trabajo, 6 los material.es rela-

ciona~os con él; la primera en Forma íntencional y la seg:u.nda

con negligencia y que el daño sea grave. 
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Fracci6n séptima, comprometer el trabajador por su -

imprudencia 6 descuido inexcusable·, la seguridad del establee,! 

miento O de las personas que se.. encuentran en él. Esta .frac--

ciOn trata de evitar un daf'l.o a la empresa O a sus compafteros -

de trabajo. 

Fracción octava, cometer el trabajador actos inmora

les en el establecimiento O lugar de trabajo. En esta fracciOn 

surge un serio problema, ya que la inmoralidad es un t~:nnino -

muy objetivo; la Junta competente tendr~ que determinar si el

acto que se realizO es considerado como inmoral O no. 

La fracción novena, estipula que la revelaciOn de s~ 

cretas de fabricaciOn. O asuntos reservados de la empresa tarn

bi~n ser~ motivo de rescisiOn. 

La fracciOn d~cima, contempla ia causa m1s corndn y -

f~cil de probar en materia de rescisi6n, que es la falta de -

m~ 'de tres d1as a las labores en un periodo de treinta d1as,

sin causa justificada y sin permiso del patr6n. 

La fracci6n d~cimo primera, trata una vez mAs, de 

proteger al tan importante elemento de la subordinaci6n, ya 

que incluye a la desobediencia en las causas de rescisi6n. 

La fracciOn décimo segunda, sanciona la negativa del 

trabajador a someterse a las medidas de seguridad para evitar-

accidentes 6 enfermedades. 

La fracci6n décimo tercera, menciona como una causal. 

m~s, la presencia del trabajador en sus labores en estado de 

embriaguez, 6 bajo la influencia de alguna droga O narcOtico 

sin prescr;i.pci6n médica: y estableciendo esta misma fracci6n,

que en el casd de que existiera esta prescripci6n médica, ten

dr~ que h<ieerlo saber al patrOn antes de comenzar sus labores. 

La fracci6n décimo cuarta, nos dice: 11 ta sentencia -

ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisi6n que 



- 70 -

impida el cump1imiento de la relaci6n del trabajo". 

~ por ~ltimo, la fracci6n décimo quinta, faculta al.

patrGn a rescindir 1a relaciGn iaboral por alsuna u otra causa 

an~oga a las anteriores, que puede considerarse grave, y que

como resuitado tenga consecuencias semejantes a las causas an

tes mencionadas en cuanto al trabajo se refiere. 

La misma ley establece a1 patr6n la obligaci6n de 

dar .aviso por escrito al trabajador de las causas de resc1s.6n, 

y si se negara a recibirlo dentro de los cinco d1as siguient:s, 

lo notificar~ a la Junta, ya que de no hacerlo, se considerar~ 

con ~ste solo hecho, como despido injustificado. 

Después de haber realizado la enumeraciGn de las ca~ 

sas de rescisiGn de la relación laboral, sin responsabilidad -

para el patr6n, considero oportuno hacer lo propio con las ca:!:!, 

sas de rescisi6n que la ley otorga al trabajador. 

Articulo 51.-La fracci6n primera es e1 derecno corre 

lativo, a la misma fracci6n del art1cuio 47, ya que sanciona -

el engafio del patrOn, O de la agrupaciOn patronal, teniendo el 

mismo tiempo de prescripci6n. 

La fracci6n segunda, a1 igual que en el articulo 47, 

menciona la falta de probidad, pero logicamente en este caso -

en contra del trabajador. 

La fracci6n tercera, es una vez m~s una r~plica, en

este caso de 1a fracciOn cuarta del mismo artieu1o 47, e igua!. 

mente en esta ocasiOn en_ contra del trabajador. 

FracciOn cuarta, es hasta esta fracciOn cuarta, don

de encontramos una inovaciOn en materia de rescisión, ya que -

faculta a1 trabajador a rescindir e1 contrato si es disminuido 

su salario por e1 patrón. 

La rracci6n quinta establece~ que el no recibir e1 -

salario en la recha y lugar convenidos, es una causa m~s de --
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rescisi6n. 

Fracción sexta, en esta fracción surge nuevamente un 

derecho correlativo con el seHa.iado en 1a Eracci6n quinta del

art~cuio 47, pero en esta ocasión los perjuicios ser~ en las

herramientas 6 ~tiles de trabajo. 

Pracci6n s~ptima, s~ñaJ.a que debe existir un peligro 

grave para la seguridad G salud del trabajador, 6 su Pamilia,

por carecer de las medidas de seguridad 6 de condiciones higi_! 

nicas. 

Encontrar.ios en ¡a Fracci6n octava, nuevamente la an~ 

logta a la Pracci6n s~ptima del art!cu10 ya antes mencionado. 

Por dltimo la Era~ci6n novena, Faculta de la mis~a -

manera al trabajador a rescindir la relación laboral, por otra 

causa grave y con consecuencias semejantes, en 20 que al tra-

bajo se refiere. 

Despu~s de analizar estos dos importantes arttculos
de nuestra Ley Federal del Trabajo, podemos aFinnar que los 

derechos que concede la ley son reciprocos a las partes que 

Fonnan la re1aci6n del trabajo, y penniten que esta relación -

sea llevada dentro de una justicia, que sin duda es el Fin dl.

timo de toda re1aci6n jurfdica. 

En el mismo capf tu10 Catorce del Titulo Ségundo, de

nuestra ley, contiene las normas generales que en materia de -

rescisión deben aplicarse a cada situación especial en que pu~ 

da encontrarse una relaci6n obrero-patronal. Ah1 podemos enea_!! 

trar la indemnización al trabajador, que en un momento m~s an~ 

!izaremos, y la obligación del trabajador, de separarse de sus 

labores en un·t~rmino de treinta d1as, despu~s de que se dé -

cualquier causa que lo motiv6, ya que de no hacerlo, la Junta

de conciliaci6n, no podr~ sancionar al patrón con el pago de -

ia indemnizaci6n correspondiente. 



- 72 -

En lo que se refiere a 1a indemnizaci6n, a que tiene 

derecho el trabajador, surge un problema, ya que el artlcu10 -

4B de nuestra ley, faculta al. trabajador, a pedir que se le -

indemnice confonne a la misma ley, e inclusive,sef'i.ai.a, que de

no probar ei. patr6n ia causa justificada del despido, tendr~ -

que pagar los salarios vencidos desde el d1a del. despido, has

ta el cumplimiento del laudo. 

Para resolver este conf1icto, considero conveniente

dividir al ya mencionado articulo 48 en dos grupos: 

1.-El derecho del trabajador a escoger entre la reinst~ 

l.aci6n 6 la indemnización, ¿llo es una medida contra

dictoria? 

2.-¿Los salarios vencidos ser~ por justicia, en todos-

1os casos, rec1amables? 

En el primer problema, siguiendo los estudios del -

maestro de la cueva, podemos afirmar que e1 primer derecho --

otorga~o a1 trab~jaclor (la reinstalaci6n) es el derecho Funda

mental, ya que trata de proteger la estabilidad del trabajo, 

mientras que la indemnizaci6n, es una medida del legislador, 

como defensa de la dignidad del trabajador, ya que si no exis

tiera esta dltima, el trabajador, en mdltiples casos, tendria

que abandonar e1 derecho otorgado. 

En un principio, se dccia que las dos accion~s eran

contradictorias, pues mientras una buscaba la subsistencia del 

trabajo, la otra su diso1uci6n. 

El maestro de ia cueva, resuelve este problema de la 

siguiente manera:" ••• con la vista fija en la natura1~za y en -

las finalidades del derecho del trabajo, y en ia idea de ia -

justicia social, el trabajador puede reclam~ la injustifica-

ci6n de qu~ no hubo causa que· lo justifique, puede elegir en--
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tre 1os dos derechos que le otorgan la Constituci6n y la Ley,

quiere ·decir, la elecci6n puede hacerse en el acto en que se -

solicite la ejecusi6n del lauda.11
• (16) 

El segundo problema que planteamos, nace de la apre

ciaci6n personal de injusticia, a1 obligar a1 patr6n a liqui-

dar los salarios caídos en todos los casos que no se pueda p~ 

bar la justificaciOn del despido. Si el derecho del trabajo -

debe ser resuelto en 11 conciencia", cabe en este caso, que el -

mismo juzgador, tomando en cuenta las situaciones concretas.al. 

caso, pudiera liberar al patr6n de esta obligaci6n, ya quepo

dr1a suceder, que el trabajador se hubiera acomodado inmedia-

tarnente después del despido, y adn m~s, que haya obrado mali-

ciosamente para conseguir el despido, sabiendo de antemano ia

dificul tad para probar las causas que nuestra ley menciona. 

C) LA TERMifü\CIOll: 

como regla general, cabe empezar diciendo que la te!: 

minaci6n es la fo:nna de disolver en las relaciones laborales 

en donde no interviene la culpa de ninguna de las partes. 

La terminaci6n est~ contenida en el capitulo Quinto, 

del TitUlo segundo de nuestra Ley Federal del Trabajo. 

Ta~bi~n cabe hacer menc16n, que mientras la resci--

si6n de las relaciones laborales se enumeran en forma enuncia

tiva, la terminaciGn se hace en forma limitativa, esto es, que 

ni las partes, ni el propio tribunal pueden autorizar una ter

minaci6n contractual por causas diferentes a lLs Mencionadas -

en e1 artictUo 53 de la Ley Federal del TrabaJo. 

Articulo 53;-Scn causas de terminaci6n de la re1a--

ci6n de trabajo las siguientes: 

(16) DE LA CUEVA MAP..IO,EL J;UEVO DERECHO MEXICANO DEL TP/,PAJO, 

PAG. 256. 
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1 .- E1 mutuo con.sentimiento de las partes. 

2.- La muerte del trabajador. 

3.- La tenninaci6n de la obra 6 vencimiento del término-

6 inversi6n del capital de conformidad con los arti

cU1os 36, 37 y 38 de nuestra ley. 

4.- La incapacidad Pisíca 6 menta1 6 inhabilidad mani--

Piesta del trabajador que haga imposible la presta-

ci6n del trabajo;y 

5.- Los casos a que se reEiere e1 artfcu1o 434. 

Los articules 36, 37.y 38, a que se rePiere la Prac

ci6n tercera, establecen que ia obra determinada puede estipu

larse dnicamente cuando lo exija s~ naturaleza. El tiempo de-

te:nninado puede ser: 

a)- cuando lo exija la naturaleza del trabajo a prestar, 

b)- cuando se trate de substituir a otro trabajador, 

e)- En los dem~ casos que la ley lo prevea. 

Para la explotación de minas que carezcan de minera

les costeables, 6 restauraci6n de éstas, la relaciOn de traba

jo puede ser por tiempo u obra determinada 6 para inversiOn de 

capital detenninado. 

El articulo 434, se refiere a la terminaci6n colecti_ 

va, que inmediatamente después de anal.izar a la individual, la 

estudiaremos. 

No es mucho lo que 9e puede decir en este estudio P.2 

co profundo de la terminaciGn de la relaciOn individual de tr~ 

bajo, ya que las normas que lo reglamentan, son. claras y con-

sisas. As~ el art!culo 54, establece como una ayuda al traba-

jador, que en el caso de que el trabaj~dor sufriera una inca-

pacidad, tendr~ el derecho de recibir un mes de salario, y do

ce d!as por año de trabajo, 6 si as! lo desea, que se le colo-
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que en otro puesto compatib1e con su nueva sit-uaciÓn;· Y Por d1 
· timo el articulo 55 equipara a la terminación no debidaJnEnte -

probada por el patr6n, con un despido injustificado, por lo 

que d~ el derecho al trabajador, a pedir su reinsta1aci6n 6 la 

indemnizaci6n. 

Por dltimo, para concluir e¡ estudio de este capitu

lo, realizaremos un pequeño análisis de la terminaci6n colecti 

va de la relaci6n obrero-patronal. 

En ¡a te:rminaci6n colec~iva, existen dos Eormas de -

ver a esta tenninaci6n, la primera, en la que existe como fue~ 

te principal la voluntad de los trabajadores, y que puede ser: 

a) La terminación del contrato colectivo por decisi6n -

del sindicato obrero y del empresario. 

b) La declaratoria de inexistencia de la hue1ga, si los 

trabajadores rehusaran acatar la prevenci6n de lª -

Junta para que regresen al trabajo. 

La segunda,se refiere a causas objetivas que produ-

cen la muerte del contrato colectivo. En este caso, debemos -

trasladar como fuente principal de la termi~aci6n, a ~a ya meE_ 

cionada, p~raf'os atr~s, en lo que se refiere a la terminaci6n 

individual y que es la disoluci6n de las relaciones de trabajo 

como consecuencia de un hecho independiente a la voluntad de -

las partes y que hace imposible su continuación. 

En la primera fo:rma, (el mutuo consentimiento 6 dis,2 

luci6n del sindicato), las relaciones individuales continuarAn 

regidas por las condiciones establecidas en el desapareciño ~ 

contrato. 

En Cambio, mientras que existan las causas objetivas 

y bajo la imposibilidad de continuar cualquier relación labo-

ral, los trabajadores deber~ de percibir ei total de las pre~ 
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taciones que se les adeuden, a.si como una indemnizaciGn de 

tres meses de Sal.~io y 1a prima de antigUedad. 
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CAPITULO IV 

LA. SUBSTlTUClOU PATRONAL: 

Ya teniendo las bases sui'icientes para llegar a com

prender la naturaleza de esta modificaci6n a las reiaciones l!, 

borales, trataremos de hacer el estudio de todo lo :referente a 

la substituCiGn patronal, comentaremos as! mismo algunos de -

los. posibles conflictos que podr1an suscitarse a1 existir un -

cambio en el patrGn de la empresa 6 del establecimiento. 

Trataremos igualmente a lo largo del presente caplt~ 

lo ~p ~nalizar todos los factores que intervienen en esta ins

ti tucit'Jn para poder asegurar que hemos llegado a conocer la i~ 

tenci6n de los legisladores, al tratar esta modificaci6n en -

las re1aciones laborales. 

por otro lado después de analizar los capitulas an-

teriores podemos asegurar que ia substituci6n patronal es un 

logro de la clase trabajadora para proteger su trabajo y as! 

asegurar el mantenimiento de su familia, 

A primera vis~a, es 16gico pensa.Y> que el hablar de -

la substituci6n patronal nos encontramos en frente de una 

transmisi6n de propiedad de una negociación, industria 6 algdn 

establecimiento dedicado al comercio, y que tiene a su servi-

cio, uno G varios trabajadores, inclusive equiparamos a esta -

ilWtituciGn como un simple traspaso de mercancia, teniendo e1-

derecho el comprador, de dictar ordenes al pers.onal que labora 

en los locales trasmitidos a· partir del momento en que la neg~ 

ciaci6n pas6 a sus manos. 

Es muy rara la vez que pasa por nuestras mentes las

obligaciones que ten1a la persona física 6 moral con los trab!_ 

jadores y que pueden ser entre otras; la antigUedad, ias pres-
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taciones mayores a las marcadas por ia ley que el trasmisor de 

1a empresa les otorg6 a sus trabajado.res, permisos, etc. 

Esta .forma óe pensar es crea.da principalmente por el 

pensamiento civilista que eY.iste en nuestros d!as; y si a esto 

1e agregamos el ya escaso sentido social con el que vemos la -

vida, da:r~ necesariamente como resultado que las instituciones 

sociales van desapareciendo paulatinamente del hombre de la -

acrua.J.idad y crecen desmedidamence por necesidad, la b~squeda

del mejoramiento personal, sin importar que para lograrlo se -

violen los m~ esencial.es principios del derecho natural. 

Esta evolución es el resttl.tado de la cada vez mayor'

competencia que existe en los seres humanos, para poner alcan

zar un nivel de vida privilegiado y en la rnayo~ta de las veces 

alcanzar 10 suI'iciente para la $atisFacci6n de las necesidades 

indispensables del trabaJador y sus cada vez m~s grande fami-

lia. 

Cuando me ~ferfa al pensamiento ciVilista, lo hacia 

concretamente al articulo 2051 del C6digo civil Vigente, que a 

la letra dice: "Para que haya substituci6n de deudor es neces~ 

rio que el acreedor consienta expresa 6 t~citamente". 

Mientras que en derecho laboral, debemos de ver a ia 

substituciOn patronal con un contenido eminenteme~te social, 

cuyo Ein debe ser conseguir satisEacer las necesidades de la 

clase trabajadora y proteger los derechos de los patronos. De
biendo de afirmar que en nuestro punto de vista, esta instítu

ciGn Fué creada primordialmente para beneficio de los trabaja

dores~ 

para comenzar el estudio ya m~ profundo de este ca

p1 tulo, es necesario definir la substituci6n patronal. como lo

ha hecho nuestra Ley Federal del Trabajo. 
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ESTA 
S.WH 

TESlS 
DE LA 

ti~ DEBE 
ü,~ .. 1UTECA 

La ley anterior definia esta instit'J.Ci6n en su art1-

cul.o 35 e1 cual. dec!a: ºLa substituci6n patronal no afectar~ -

los contratos de trabajo existentes. El patrón substituido se

r~ solidariamente responsable con el nuevo pacr6n por las obl_! 

gaciones derivadas de los contratos 6 de la ley, nacidas antes 

de la fecha de la substituci6n, hasta por el término de seis -

meses y concluido este plazo, subsistir~ unic~~ente la respon

sabilidad del nuevo patr6n11 • 

La nueva ley con ia evoluci6n del derecho laboral y

a1 desligar a1 contr~to de trabajo con la re1aci6n laboral, m,!! 

dific6 el articulo de la ley anterior, en lo que se refiere a

las contratos de trabajo, usando para definir la substituci6n

el té:nnino relaci6n de trabajo, y es as! que el art1culo 41 de 

ia Ley Federal del Trabajo nos define a la substituci6n de la

siguiente maneraf 

"La substi tuci6n de patr6n no afectara. las relacio-

nes de trabajo de la empresa 6 establecimiento. El P'tr6n 

substituido ser~ solidariamente responsable con el nuevo por 

las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de 

la ley, nacidas antes de la fecha de la substituci6n, hasta -

por el t~:rmino de seis meses, conc1u1do estE, subsistir! únic~ 

mente la responsabi}.idad del nuevo patr6n11 • 

De la lectura de los art!culos anteriores podemos d~ 

ducir que la substitución laboral es una institución propia 

del derecho laboral, ya que no se puede equiparar con n!nguna

instituci6n civilista, ya que estas, pueden abarcar una de las 

partes de la substitución 6 bien confundirse con ésta, pero -

ninguna lo abarca completamente, por ejemplo la cesión de deu

da que varios tratadistas la equiparan con la substitución, -

olvidando que· en la primera es necesario que el acreedor (qu~-
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estos tratadistas lo equiparan con el trabajador) dé su cense~ 

ti.miento, para que se logre la instituci6n civilistas, mien--

tras que ia substituci6n laboral, el p~t:r6ri da aviso.a sus tr_! 

bajado.res del cambio del elemento, patrón. 

Mientras que por otro lado, en la cesi6n de deudas -

el deudor primitivo queda relevado de su obligaci6n en el mo-

mento de perfeccionarse la cesi6n, el patr6n substituido ser~

ob".; nado soridario durante seis meses. 

A) COJICEPTO: 

ne lo anterior podemos llegar a un concepto propio -

de la substituci6n patronal, la cua1 considero que deberia ser: 

"La subs tituci6n patronal, es una insti tuci6n del d.!:_ 

recho laboral por virtud de ia cual, una persona f!sica 6 mo-

ral, trasmite total 6 pCZ'C'ialmer.te una empresa y el estableci

miento, considerada como unidad econ6mica-jur1dica, junto con-

1as obligaciones laboral.es que le corresponden, quedando como

obligado solidario du.:rante e1 término establecido en la ley, -

en lo que corresponde a estas ~ltimas obligaciones. 

B) CLASES: 

oespu~s de haber llegado a un concepto de la substi

tuci6n patronal, podremos llegar a conocer las ciases que pue

den existir en este cambio de elemento. 

podr1a existir ia venta total de la negociaci6n, la

cual no traer1a nayor problema para e1 an~lisis de la substit;! 

ci6n, siempre y cuando se contin~e explotando de la misma man!:. 

ra la negociacien¡ en caso contrario, el patr6n substituto te!!_ 

dr~ necesariamente que ocupar a los trabajadores en la nueva 

explotacien del negocio, 6 bien, liquidar a los trabajadores 
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que no pudiera utilizar para sus fines. 

Sobre esto, e1 tratadista Ernesto Xrotoschin nos dice 
11 que hay dos clases de transEez:encias de la empresa: la primera 

simple, que se produce cuando el nuevo patr6n sigue exp1otando-

1a empresa Qe1 mismo modo que el anterior. La segunda, es la -

rransl'erencia doble, la que se d~ cuando por un lado se trans-

fiere el negocio y por otro el patr6n adquiriente cambia tam--

bi~n el car~cte:r de la negvciaci6n, al dedicarse a otra clase -

de actividad". (17). 

Por otra parte, podria transmitirse parte de la nego

ciaci6n, como podr~a ser una sucursal, etc., en esta segunda el 
concepto que anteriormente describimos, podr1~ lograrse siempre 

y cuanOo el establ~cirniento trasmitido tenga autonom1a econ.6--

mica y juridica; a esto 0 algunos tratadistas lo 11.aman substi tu

ci6n parcial. ~n m1 opinión es erraneo ya que al trasmitirse 31 
guan negociación con autonom1a econ6mica y jur1dica, se t=asmi

te una totalidad; y se considerar!a que no existiera esa auton2 

mia, no podría trasmitirse en lo que se :ref'iere a materia labo

ral. 

C) EFECTOS: 

como ya mencionamos inumerables veces, la substitu--

ci6n patronal afec~a a los elementos naturales de 1a re1aci6n 

laboral (trabajado:r-patr6n) y a un tercero que ser~ el patrón 

substituto; a cada uno de estos elementos ésta instituci6n afeE_ 

tar~ de manera díFerente. 

El objeto Qe este apartado es resumir todas ¡.-.s dísp.,9_ 

siciones que contiene nuestra ley para cada uno de los e1e.men-

tos que intervienen en la substituci~n patronai. 

(17) t::ROTOSCH!ll Ei;~UESTO, CURSO DE LA LEXiISLACIOH DEL TRAMJO, -

PAG. 35. 
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1) E1l CUAUTO A LOS TPABA TADORES: 

Los trabajadores disfrutara.n en toda substitución p~ 

tronal de los mismos derechos y~ Obligaciones que ten1an; sin -

poder olvidar que al existir de un momento a otro un nuevo mo

do de laborar y diFerente sistema de trabajo. pero teóricamen

te la substitución de patrono no modificar~ en nada los dere-

chos que adquirieron los trabajadores can su antigUo patrón, -

ya que el nuevo no podr1a por ejemplo, disminuir sus prestaci.2_ 

nes, ni aumentar las hOras de trabajo sin la remuneración co-

rrespondiente. 

Los tratadistas en algunos casos, han estudiado lo -

referente a la antigUedad de los trabajadores al momento de -

existir ia subs~ituci6n de patrono; nuestra ley en su articulo 

158 se refiere al tiempo que se labore en una empresa 6 esta-

blecimiento y nunca al tiempo que se trabaje para una persona

f!sica como tal; por otro lado, debemos siempre interpr~tar -

todas las nonnas laborales en conciencia, la cual siempre nos

dictar~ que la antigUedad se considera desde el momento de --

prestar sus servicios en determinada empresa hasta su culmina

ción, sin importar los cambios que se hayan realizado en mate

ria patronal. 

Por otro lodo, los trabajadores, n~ca podr~ ser -

afectados, ya que se contradir!a el principio de que la diso--

1uci6n de la re1aci6n laboral solo podr~ ser disuelta a volun

tad del trabaj~dor y solo excepcionalnente por la del patrono. 

2) EU CUA?ll'O AL PATROU SUBSTITUIDO: 

El patrón substituido no olvida sus obligac~ones ia

bora1es con el hecho de trasmitir la empresa que dirig!a, ya -

que dej aria desprotegido!> los derechos adquiridos por sus tra

bajadores. 
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El trabajador al ingresar a 1aborar en determinada -

empresa, adquiere derechos que son garantizados por ia propia

empresa, ai trasmitirse ~sta, el nuevo titular podrla alegar -

no tener ninguna obligacion para con los trabajadores, lo cual 

sin duda podr!a acarrear graves perjuicios para la clase tra-

bajadora; nuestra ley evitar cualquier tipo de maniobras que -

tratase de disolver las obligaciones laborales, estab1eci6 ia

responsabilidad solidaria para el patrón sustituto, ya que co

mo comentamos, los derechos adquiridos por el trabajador fUe-

ron garantizados por este patrón sustituido. 

Es aqu1 donde ya podemos resolver ia primer interro

gante que me aventuro a realizar en el presente trabajo. 

En ¡a introducción a esta tesis comentaba entre o-
tres problemas que pueden surgir, la maquinación Fraudulenta -

del p~tr6n su~titu1do de enajenar la empresa, sin dar aviso a

su adquiriente, del retiro de un trabajador por su propia vo-

luntad en dete:nninada fecha¡ y comentaba la situación jur!dica 

en que pudiera quedar este trabajador. 

Despu~s de conocer la naturaleza jur!dica; el concee 

to, etc. de esta institución puedo afi:nnar que e1 patrón susti:, 

tu!do tendr~ lª obligación de liquidar conforme a la ley a1 -

trabajador que el di6 el aviso de retiro. 

3) EH CUA?n'O AL PATROH SUSTITUTO: 

Es el patrón sustituto el que mayor act:vidad tiene

en una substituc1ón patronal, ya que como ye mencionemos, los

trabajadores no podr~ ser afectados en sus derechos con e1 -

cambio de patrono; y el patr6n substituido tendra responsabi-

lidad para con sus antiguos trabajadores durante el término -

previsto por la ley (seis meses}. 
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Mientras que el patrón sustituto tendr! que hacerse

cargo de todas las obligaciones derivadas de la re1aci6n labo

ral, desde la fecha de ia sustitución hasta que durE: cada una

de 1as relaciones de trabajo, asi mismo, tendr! que respetar -

todos los derecnos adquiridos por los trabajadores antes de su 

intervenci6n en la re1aci6n; tendr! que considerar l¿ antigUe

dad en el trabajo desde la fecha que empez6 a l~borar el tra-

ba.iador en ia empresa que adquiri6, también en caso de existir 

contrato de trabajo se le considerar~ como siganatario de es

te. 

como derechos del patr6n sustituto, tendría 1a facu1 
tad de mandar a los trabajadores de 1~ empresa que aaquiri6. 

Tendr~ derecho a pedir a los trabajadores especiali

zados en las diferentes r~as los secretos comercia1es y admi

nistrativos referentes a la pl"Opia negociación; y e~ trabaja-

dar se ver~ obligado a proporcionar los infonnes sin temor a -

lo estipulado en 1a fracción IX del articulo 47 de nuestra Ley 

Federal del Trabajo, "Revelar el trabajador los secretos de -

fabricación 6 dar a conocer asuntos de car!c:ter reservado, con 

perjuicio de la empresa", ya que desde el momento de ia trasmi 

si6n se ic considerar~ como patrón de la empresa al nuevo ad-

quiriente. 

As1 mismo tendr~ derecho desde e1 mismo momento de -

ia substitución, de hacer valer todos los beneficios que la -

ley ie otorga como patr6n de la empresa que son entre otros:-

los artículos 47, 49, 134, etc. 

Por otro lafo, tendr~ que respetar los derechos que

la Ley Federal otorga a los trabajadores, y no podr~ por nin-

gun motivo negar estas obligaciones al patr6n sustituido. 

Debemos mencionar de igual manera que 1a obligaci6n

solidaria qtle tiene con el patr6n sustituido ser~ O.roca y ex-
clusivilmente sobre las acciones qtle este dl.timo ejecutó antes-
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del cambio de patrono, por lo que no podr~ tratar de hacer va

ler la solidaridad cuando la acción haya sido propia de él y -

después de que adquirió la dministraci6n de la empresa. 

4) OBLIGACIOH DE MR AVISO A LOS TPAPATADORES: 

He querido dejar el estudio del presente tema para 

el final del apartado, por considerar el dnico punto posible 

de conflicto en lo que se refiere a la obligación de los suje

tos materia de la substitución. 

La ley seHala que la resposabilidad solidaria ser~ -

de seis meses a partir del aviso que se dé a los trabajadores

del cambio de patrón; pero, ¿Qui~ debe de dar este aviso?,¿En 

qué momento debe de hacerse?. 

Este problema puede ser rntls serio de lo q·.1e a simple 

vista parece, ya que los trabajadores no t~ndr:!n la obligación 

de ~bedecer al nuevo patrón sin la existencia de este aviso. 

Me gustaría epnsar en a1gt1n secreto de .fabricaci6n 

de determinada materia. El trabajador no podr~ descubirlo por

no saber con precisiOn si existiG el cambio de patr6n. 

Nuestra ley, no especi.fica de quien es la obligación 

de dar este aviso a los trabajadores, lo cual , podria aca--~ 

rrear un doble problema, primero, que el término de la obliga

ci6n solidaria no podr~ ccxnenzar a correr, y segundo, que este 

secreto no podria ser revelado al nuevo patrón. 

En este dltimo, nos hace pensar que el aviso lo debe 

dar el patr6n sustituto, lo cual podr1a a su vez traer ci~rtos 

problemas, ya que no est~ obligado e1 trabaJador a obedecer a

un tercero, independientemente a la original re1ac16n laboral. 

Tratando de acomodar estos datos proporcionadcs dis

persamente en este apantado, podremos decir: 

a) El patrón sustituto tendr~ inter~s en que se dé avi-
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so a los trabajadores para conocer,,ª·· .Eond."0,'1a empre

sa que adquiri6. 

b) El patrón sustituido tendr! el m.i·~uno _int~s .-p~a 

que comience el plazo estipUlado de 1a-obl~gaci6n s~ 

lida.r.i.a. 

cj Practicamente los trabajadores sólo pueden conocer -

la veracidad de la substitución si lo informa el pa

tr6n sustituido. 

d) para protecci6n de los propios trabajadores, el avi

so del patr6n substituto deberia ser por escrito. 

Despu~s de analizar los puntos anteriores, podríamos 

opinar que se incluyera en nuestra ley la obligaci6n de la no

ti.Eicación para el patr6n sustituido; adem~s. que ~sta, en to

dos los casos, debiera ser hecha por escrito y antes de que se 

realice la sustitución. 

D) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: 

Para explicar la responsabilidad solidaria, creo 

oportuno, primero deEinir a la responsabilidad; y segundo, 10-

que es la solidaridad, para concluir con el t~nnino responsab_! 

lidad solidaria en materia laboral. 

1 )RESPOUS/\BILIDAD: 

La responsabilidad se ha anali=ado de diferentes ma

neras; las principales, como una reparación de un daño causado 

a otra persona, por ilicitud, negligencia, etc., teor1as evi-

dentemente civilistas. 

Las corrientes del nuevo derecho del trabajo, abarca 

la reparación del daño causado no solo por actos propios, sino 

tambi~n por lo efectuado por una persona, por lo que se debe -

de responder. 
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As!, si un trabajador sufre a1gdn accidente de trab,! 

jo, el patr6n responde, no por hechos propios, sin? por ries-

gos que Eueron creados por la empresa que dirige. 

2) SOLIDARIDAD: 

El art1cuJ.o 1987 del Código Civil, deEine a la soli

daridad de la siguiente manera; "• •• habr~ solidadridad activa

cuando dos 6 mas acreedores tienen derecho para exigir, cada -

uno de por s!, el cumplimiento total de la obligación¡ y soli

daridad pasiva, cuando dos 6 m~ deudores reporten ia obliga-

ci6n de prestar, cada uno de por s!, en su totalidad, la pres

taci6n debida ••. " 

Equiparando este art!Culo, con el derecho laboral y

m~s concretamente con la substituciOn patronal, podríamos equ_! 

parar a esta O.ltima con la solidaridad pasiva enunciada en e1-

art!cu10 antes citado. 

3) RESPOUSABILIDAD SOLIDARIA: 

Podemos afinnar, que este término en materia labora1, 

es la obligaci6n contra1da por dos personas para hacer valer -

los derechos de un tercero. 

y en materia de substituci6n patronal, es la obliga

ci6n adquirida por el patr6n substituto y patr6n substituido 

para hacer valer los derechos de los trabajadores. 

As1 por ejemplo, tanto el patr6n substituto como el

substitu1do ser~ solidariamente responsables respecto de a1-

gi1n accidente 6 erú1ennedad de trabajo que le ocurra al traba-

j ador si no existi6 negligencia 6 dolo por parte de éste. 

Despu~s de conocer un poco mas a Eondo la responsabi 

lidad solidaria, contestaremos otra de les interrogantes que -

propusimos al comenzar este trabajo, ia cual decía, que en el-
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caso de muerte de1 patr6n substituido y la imposibilidad econ~ 

mica del pat~n substituto, ¿en que situaci6n quedar!a el tra

bajador que diera por terminada. su relaci6n, antes del término 

que une a ambos patrones?. 

La obligaci6n la tendr~ primordialmente el patr6n 

substituto, ya que este se oblig6 a garantizar los derechos de 

los trabajadores, pero en caso de imposibilidad de cumplir co.1. 

esta obligaci6n, e1 trabajador tendr~ el derecho de ir contra

los herederos del patr6n substituido ya que esta obligaci6n no 

se considera personalisima del patr6n substituto¡ pues esta 

responsabilidad solidaria, est~ basada en e1 derecho civil, el 

cual faculta a los acreedores a pedir el pago de la deuda a 

los herederos del deudor. 

Ahora que considero que tenemos un conocimiento bas

tante Firme de lo que es la substituci6n patronal, considero 

oportuno tratar de resolver algunos conflictos que surgier6n 

en la elaboración del presente trabajo. 

Estos problemas son apenas una muestra de la inmensi 

dad de dificllltades que podernos encontrar en la pr~ctica de la 

profesión que nos hemos encomendado, ya que en cada caso part! 

cular tendremos que analizar las circunstancias propias del. -

caso concreto. 

Quisiera.mes pensar en primer lugar la condici6n en -

que quedar1an los trabajadores que en e1 momento de la modifi

caci6n del sujeto que Funge como patr6n, ellos se encontrar~

en una suspensión de labores 6 bien estuvieran tramitando un -

juicio en contra del patrón que va ser relevado en la modifi-

caci6n antes mencionada. 

En e1 primero de los casos 6 sea el trabajador que -

se encuentra en labores suspendidas, nos encontrariamos con la 

dificultad de establecer el inicio de la obligación solidaria-
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que ya hemos explicado. Considerarnos que la vigencia de la re.! 

ponsabilidad solidaria S1ll'tir~ eEectos en este caso especiEico 

en el momento en que el trabajador retorne a sus labores ya -

que como analizarnos a lo largo de la presente tesis_ la substi

tuci6n patronal es una instituci6n creada para proteger los -

derechos de la clase trabajadora y por lo tanto e1 trabajador

en este caso concreto siguiendo el espíritu de los ¡egislado-

,.res quedar1a desprotegido del derecho ganado. 

En el segundo de los casos y que son los juicios pe!! 

dientes, consideramos que la so1uci6n se podr1a dividir en dos 

circunstancias propias a la reso1uci6n dictada por el tribunal 

que conoce sobre este juicio. La primera reso1uci6n podrá con

Uenar al patr6n el pago de alguna indemnizaci6n, y en este ca

so consideramos que la ~esponsabilidad será rtnica y exclusiva

mente del patrón sustituido siempre y cuando no se llegara a -

pactar lo contrario. 

La segunda resolución posible podr~ ser la reinstal~ 

ci6n del trabajador en sus labores y en este caso el trabaja-

dor tendr~ el derecho de que recaiga la responsabilidad ~oli-

daria sobre ambos patrones desde el momento en que se le reins 

tal6 en su trabajo. 

El dltimo de los casos que comentaremos para dar por 

terminado el estudio que nos encomendamos, y as! poder pasar -

a transcribir jurisprudencia que considero importante para el

tema que nos ocupa, ser~ la fusión de sociedad, sobre este Pª.!: 

ticu.J.ar es necesario analizar dos puntos por se.Parado los cua

les dividiremos de la siguiente manera: En primer t~rmino ana

lizaremos cuando una ~ociedad fusiona a otra y por io tanto se 

crea una sociedad .fusionada y una sociedad .fusionante. 

Por lo que respecta a ia sociedad .fusionante los em-
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pleados de esta no sufrirtul ninguna modiEicaciOn en su re1a--

ci6n laboral mientras que los trabajadores de la sociedad .fu-

sionada tendr~ un nuevo sujeto 4ue .fungirá como patr~n, el p~ 

blema consistirá que en la mayor!a de los casos ia sociedad -

Eusinada desaparecer~ como un ente jur!dico, por lo tanto el -

patr6n sustituido no existir~. 

De esto podemos concluir que en la practica desapa-

rece ia responsabilidad solidaria y los trabajadores podr~ -

hacer valer sus derechos unicarnente hacia e1 patr6n sustituto. 

Otro caso podr~ ser cuando dos empresas se .fusionan

para crear una tercera en este caso nos encontramos con dos -

sustituciones patronales ya que desaparecen jurídicamente ias

dos empresas .fusionadas y se crea una nueva que ser~ la fusio

nante. Y en este caso también no existir!a una responsabilidad 

solidaria. 
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CAPITULO V. 

TESIS DE LA SUPREMA CORI'E. 

A) ACCIDENTES DE TPABAJO: 

11 Si queda comprobado en autos que e1 accidente que -

su.Fr16 un trabajador ocurri6 cuando una compai\1a Ferroviaria.

en que prestaba sus servicios, estaba a cargo de determinada -

empresa, pero que ~sta hizo entrega de la mencionada compañia

ª una alianza de ferrocarrileros, y no han transcurrido los -

seis meses señalados en el precepto, debe considerarse que la

nueva empresa es responsable por los riesgos ocurridos durante 

la administración anterior, sin que pueda causar el trabajador 

perjuicio alguno a la situación del patrono, sea cual fuere ia 

naturaleza jurídica de la misma".Ejecutoria. semanario Judi--

cial de la Federación. T, LVII, pag, 348. 

B) CARGA DE LA PRUEBA: 

"Trat:mdose de la substitución de pdtrono, correspo,!! 

de a quien a.Pinna no tener el car~cter de patr6n substituto: -

pero cuando quien pretende que es patrono substituto, solamen

te se opone a la ejecución que en sus bienes trata de llevarse 

a cabo, y otorga Eianza para garantizar el monto de la presta

ción reclamada, curresponde a l~ parte actora la prueba de que 

existe ia substituci6n de patrono11 .Ejecut:or1a. semanario Judi

cial de la Federaci6n. T.LXI, Pag. 4119. 

C) DECI.J\RACION DEL PATRON SUBSTITUTO: 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, y en pr~.s, 

tica las Juntas de conciliación y Arbitraje, correspondientes, 

han sustentado el criterio de que la declarativa de patr6n ---
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substituto debe promoverse como cuestión inicidenta1 1 por te-

ner relación con el asunto principal y solamente el declararse, 

el laudo.correspondiente, para ejecutarse iné!istintam.ente en -

bienes del patr6n substituido 6 substituto; en caso de no de-

clararse, la ejecución solo procederA contra e1 patrón substi

tuido. 
Si existe en litigio \lll crédito laboral, los acreed;!. 

res del mismo, en este caso los trabajadores, desde ei momento 

en ,que tengan conocimiento en Eorm.a fehaciente del cambio pa-

tronal, deberti.n promover en fonna incidental la declarativa de 

patrón substituto, con audiencia de ~ste, si es que pretenden

ej~cutar el laudo respectivo: en el caso contrario, la ejecu-

ci6n del 1audo solo versar~ en bienes del substituido. 

Es tan importante ei incidente de ia dec1araci6n de

patrón substituto, que gracias a ~l. se cumple con la Garant!a 

de Audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 Const1tuc10-

na1es. 

"llo requiere, cuando ya se di.ct6 laudo en contra del 

substituido, que se sigan toddS las fonnalidades de un juicio, 

sino simplemente que aquél sea oido en forma incidental., a --

efecto de que legalmente se le pueda tener como tal, de confo_t 

midad con la declaraci6n respectiva, para todos los e.Fectos 

consiguientes. E. 2976. 40, 2a. American Bed company, S.A., 28 

Ago. 1940. S.J .F., T. LXV, pag .• 2793, Rev. Trab. T.VIII,NAm. -

32, pag. 10 11 • 

D) EJECUCIOll DE LAUDOS: 

En virtud de la seguridad en ios derechos de los tr,! 

bajadores, el patrón substituto deber~ observar el curso del -

juicio seguido en contra del patr6n substituiaO, pues de no -

ser as!, los conflictos laborales en tr~ite n!ulca terminarían 
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con solo cambiar de titular en el establecimiento. Es por ello 

que si el conflicto obrero-patronal en trfunite llega a resol-

verse por los tribunales de1 tz:abajo, el laudo respectivo po-

dr~ ejecutarse en bienes del adquiriente. 

Para que la Junta emita el auto de ejecuci6n en con

tra de ambos patrones que son solidariamente responsables por-

1as obligaciones contra1das con los trabajadores, ya qued6 es

tablecido que es necesario que la substituci6n patronal se de

clare dU2'ante la tramitaci6n del juicio, es decir, que los tr~ 

bajadores interesados hayan promovido ante la Junta de Conc1--

1iaci6n y Arbitraje, en forma incidental, la dec1arativa de P!: 

tr6n substituto que tiene por objeto probar la existencia de -

la substitución. Si por el contrario no se manifiesta el catn-

bi~ patronal, la ejecución del laudo, s6lo versara en bienes -

del patr6n substituido, a no ser que, después de dictado el -

laudo correspondiente, se abra el incidente en cuestión en de~ 

de se p~ebe la existencia de dicha substitución. 

"Es indispensable la exist.encia de un incidente pre

vio, para que pueda ejecutarse un laudo en bienes del patrono

substi tuto". Ejecutoria. semanario Judicial de la Federaci6n.

T.LXI. P~g. 4687. 

E) SOLIDARIDAD: 

Los problemas que se suscitan al efectuarse l~ subs

titución patronal, relacionados con la solidaridad de la res-

ponsabilidad entre e1 patr6n substituido y el substituto, deri 

vadas de las relaciones laborales y de la Ley Federal del Tra

bajo, desde qué momento opera y por cu~nto tiempo, las circun~ 

tancias del caso y otros factores que podrían influenciar en -

la solidaridad y como debe entenderse ésta, han sido perEecta

mente definidos y concretados por las diferentes tesis susten

tadas por la suprema Corte de Justicia de la Naci6n, que a co_!! 
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tinu.aci6n transcribimos. 
11ne acuerdo con el párrafo .final. del art!culo 41 de 

ia Ley Federal del Trabajo, el ~érmino de seis meses por el -

que, el patrón substituído es solidariamente responsable con

el nuevo, de las obligaciones derivadas de las relaciones de

trabajo y de la Ley, se contará a partir de la .fecha en que -

se hubiese.dado aviso no se produce, e1 substituido sigue --

siendo responsable solidariamente con el substituto, por no -

cwnplir con ese requisito esencial y no existir base para el

c6mputo de los mencionados seis meses". 

Amparo directo 3232/74, Federico sa.nchez Rivera y -

otro, 10 de Marzo de 1975. Unanimidad de 4 votos. Ponente:S~ 

vador Mondrag6n Guerra, secretario:sergio Javier coss Ramos. 

F) IJlEXISTEJlCIA DE LA SUBST!Tucrou PATRONAL: 

A continuación enumeramos algunas sentencias y eje

cutorias de nuestro mas al.to Tribunal de Justicia, en donde -

por no reunirse los requisitos i~dispensables para la existo!! 

cia de la substituciOn patronal, ia Suprema Corte de Justicia 

de la Uaci6n ha decretado en esos casos la inexistencia de -

substituciOn de patrono: 

"Una Junta obrar~ correctamente si no considera a -

determinada persona como patrono substituto y para ello tiene 

en cuenta que, efectivamente, la persona a quien se dem-nda -

como patrono substituto, s6lo tiene el carácter de arrendador 

del local en que la persona a quien señal.a co.110 anteri::-r pa-

trono, tenia un establecimiento comercial". EJecutoria. sem-::.

nario Judicial· de la FederaciOn. T. LXIII, P~g. 2987. 

"Si una Junta. analiza la prueba documental of- ecida 

por un sindicato, .relativa a la solicitud de Clausura de una

negociaciOn, hecha por el propietario de ~sta, y si bien, d~-
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tal solicitud puede desprenderse que aquél no pens6 cerrar de

..f'ini tivamente, sino Wú.camente en .Eonna temporal, ello no con

duce a estimar que el mismo propietario, transmitiera el nego

cio a .otra persona 11 -.E. S.J.F., T.LVIII, Pá.g. 3091. 
11 si una Oficina Federal de Hacienda nombra a una pe!. 

sona portero y ve1ador del ediEicio en el que se encontraba e!. 

tablecida una negociaci6n que est~ intervenida, y al ser leva~ 

tada ia intervención esa negociac16n cuntinOa utilizando los -

servicios de la misma persona, pag~dole también e1 mismo sue]:, 

dOJ. y la Junta respectiva estima que la empresa adeuda al vel,! 

d~r las diFerencias entre el sueldo que se le pagaba y la can

tidad establecida como salario minimo en la regi6n en donde -

desempeñaba el trabajo, y condena al pago de esas diferencias, 

pero limitado tal condena al tiempo en que fueron prestados 

los servicios al Gobierno, con quien no estaban regidas sus 

relaciones de trabajo por la Ley Federal respectiva, no puede

cstab1ecerse que en el caso la negociación demandada ten!a el

car~cter de patrono substituto11 .E. S.J.F., T.LXV. Pág. 563. 

"Si el patrono substituido se excepcionó oportuname.!! 

te y está comprobado que la prescripción se hab!a operado en -

su favor, es indudable que el patrono substituto no tiene por

qué hacer valer dicha excepción, puesto que los patrones subs

titutos dnicamente tienen las obligaciones de los substituidos¡ 

y operada la prescripción en favor de ~stos, también beneEicia 

a aqu"llos". E.S.J .F •• T.LY.I, P:ig. 4674. 

"Si un trabajador reconoce que era p~rtero de una -

casa part!cuJ.ar, es indudable que acepta haber prestado un seE: 

vicio de carácter personal y exclusivo al propietario anterior, 

y no existe la substitución de patrono". E. S.J.F., T.LXII, -

P~g. 2706. 

"Si una JUnta estudia las acciones deduc1das por ---
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unos trabajadores, sin ~ue entre el estudio de este articUlo -

en relación con la demanda de los propios trabajadores, porque 

no se apoya en esa disposici~n la demanda, toda vez que la --

acci~n que entablaron en contra de detenninada persona no lo -

Eué en su carActer de patrono substituido sino con el carácter 

de socio, es claro que no puede considerarse demostrada la --

acci6n intentada contra dioha persona".E. S.J.F., T.LV, P~g.--

2383. 
11 En tl:rminos generales los sindicatos patronales no

tienen el car3cter de patrones sino que son organismos consti

tuidos para defensa de sus agremiados, y no substituyen a los

patrones en sus relaciones con sus servidores; pero si tales -

sindicatos constituyen de hecho una sociedad mercantil, enton

ces si pueden tener el car~cter de patrones" .Amp. Dto. 6640-42-

2a. Sindicato de Propietarios de Autocamiones de la Linea M~xi 

co Tenango del Val.le y anexas. Fallado el 29 de Abril de 1943, 

por unanimidad de 4 votos, Rev. Trab., Mayo de 1943, P~g. 16. 

ºEl hecho de que un empleado particular, que en ese_!! 

cia desarrollaba labores de doméstico, cobre algunas rentas de 

casas propiedad de su patr6n, no lo v!ncu1a con dichos irunue-

bles, en fo:nna ta1 que cualquier nuevo propietario de los mis

mos se convierta en su patrOn substituto, por no haberse pres

tado 1os servicios a una unidad económica jurídica, en los té,,!: 

minos que la doctrina lo concibe". Amp. 9390-42-2a, Jos~ Guad~ 

lupe Parra. 7 de Febrero de 1946, Rev. Trab. Marzo de 1946. 

"Para que la substitución de patrón se integre como

figura jurídica, es necesario por deducirse as! lo dispuesto -

por el articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo, que el trab~ 

jador. contin'6.e prestando sus servicios. al nuevo patr6n, pues -

si antes de la transmisión de la propiedad de la .fuente de tr~ 

bajo, el vinculo contractual ha quedado roto, todas las oblig~ 

cienes derivadas del mismo son a cFrSo del anterior propieta--
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rio".Directo 9390/1942. José Guadalupe Parra. Resuelto e.1. 7 de 

Febrero de 1946; por unanimidad de 5 votos. Rev. "JUS 11 de Mayo

de 1946. llOJn. 94, 

"Si demandado el padre, se prueba que la fuente de -

trabajo pertenece al hijo, no se puede condenar a1 primero, a

menos que se pruebe que el segundo es menor de edad 6 est~ in~ 

capacitado y el padre ejerce la patria potestad 6 tutela11 .Di-

recto 242/1946. S6stenes Méndez OViedo. Resuelto el 11 de Fe-

brero de 1949, por unanimidad de 4 votos. Ponente e1 Sr. Mini~ 

tro L6pez sti.nchez. Bolet!n de Info:nnaci6n Judicial de la s.c.

de J. Htlru. 42 de 1-111, 1949, 

"Un p atron substituye a otro, cuando la fuente de -

trabajo deja de pertenecer 6 de estar en posesión de una persa. 

na f1sica 6 moral, para pasa.:r a ser propiedad 6 estar en po:::e

si6n de otra persona f!sica O mora1. La fuente de trabajo tie

ne Caracteres de permanencia, y forma un todo, una unidad, ya

sea factoria, comercio, taller de esa unidad, la materia prima 

6 los productos elaborados son, dentro de esa unidad, bienes -

de consumo. y por tanto, su existencia es cambiante e inesta-

ble; de ahi, que su terminaci6n 6 venta es susceptible de 

efectuarse, sin que por ello desaparezca 6 cambie de dueño 6 -

de poseedor el negocio. En atenci~n a esto, no existe substit~ 

ci6n de patrón cuando la existencia, as! sea total, de esta -

materia prima 6 productos elaborados cambien de dueño, ao.n --

cuando este cambio se realice globalmente". Directo 1427/1948-

Aurelio s.rierro. Fallado el 22 de Julio de 1953, por unanimi

dad de 4 votos. Ausente el Sr. Ministro Diaz Infante. Ponen~e

el Min1sterio-Va1enzue1a. secretario Lic. Victor Manuel Merc~

do. (Bolet1n de tnfonnaci6n Judic1a1 de la s.c. de J., P~g.45, 

Udm. 85, del 3 de. Enero de 1 955). 

Si un trabajador que m~eja un carni6n se convierte -
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en propietario del vehículo, por cqinpra que hace del mismo al

que fuera su patrón, no substituye a ~ste, ya que ese hecho -

trae como consecuencia que trabajador y patrón lo sean una so

la persona; por lo que en todo caso existir~ una confusi6n de

derechos, pero no una substitución p2trona1. 

El antiguo trabajador, actual propietario, deja de -

pertenecer al sindicato por no tener ya comunidad de intereses 

con el gremio, y puede no usar los servicios de un trabajador, 

si ,,1 personalmente quiere trabajar su vehículo; con mayor ra

z6rl si en e.L contrato colectivo hay c1Ausula que lo autorice". 

Directo 5016/1952. Julio Ter~n y Estanislao Govea. Resuelto el 

3 d~ Febrero de 1955, por unanimidad de 4 votos. Ponente e.L 

Ministerio Guzmti.n Ueyra. secretario Lic. Santiago Barajas Mon

tes de oca. (Bolet1n de InFozmaci6n Judicial de la s.c. de J., 

JlO:m. 92, P~g. 1U9, del 10. de Marzo de 1955). 

G) SUBSTITUCIOH PATRO?L\L: 

EJECUTORIA 5950/35/2a. 

"Para que exista substituc10n de patrono es requisi

to indispensable que una negociac16n, considerada c~no unidad

econGmica-jur1dica, se tra?l!imita de una persona a otra en Por

ma tal, que el patrimonio, como unidad 6 parte del mismo, que

a su vez, constituye una unidad de la misma n~tu.raleza económi. 

ca-jur1dica, pase a !;Cr patrimonio de otra persona; 6 lo que -

es lo mismo, se requiere que esa unidad económica, cumo tal ~~ 

se a a una nueva persona, puesto que la substitución de patro

no no es sino la transmisión de un conjunto de bienes que sa~ 

len de un patrimonio para entrar en otro y la cual, por impli

car precisamente una transmisión de uniaQd econOmica, produce-
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un doble efecto, consistente ei primero, en que las relaciones 

de trabajo, permanecen intactas como si no se hubi~~ efectua
do la transmisi6n, en atenci6n .a que en ésta, no son parte los 

trabajadores, y consiguientemente, no pueden afectarse sus de

rechos, y el segundo, en que el nuevo patrono responde, en los 

términos del art1cuJ.o 35 de la Ley Federal. del Trabajo, por 

las obligaciones existentes a .favor de los trabajadores, lo 

que a su vez, no es sino una transr.dsi6n de obligaciones como

consecuencia de la necesidad de garantizar los salarios de los 

obreros. Cuando existe una transmisi6n total, es decir, cuando 

la unidad econ6mica empresa, pasa a ser propiedad de un nuevo

patrono, no existe ninguna dificultad en la aplicaci6n del ar

tículo 35, ~ero el problema surge cuando una negociación ve~de 

parte de su maquinaria. dtiles 6 enseres, 6 traspasa a otra -

persona alguna de sus sucursales 6 dependencias, que conJunt~

mente constitu1an la primitiva unidad económica. Por lo que la 

primera cuesti6n se refiere, esto es, a la transmisión de par

te de ia maquinaria, dtiles y enseres de úna negociación, re-

sul ta desde luego evidente que no puede hablarse de substitu-

ci6n de patrono, porque si el arf1culo 35 abarcara también es

tos casos, se llegar1a a la conc1usi6n de que los adquirientes 

de las mercanc1as, dtiles ó enseres de una negociaci6n, que no 

obstante esa venta continuar!a subsistiendo como unidad econ6-

mica, serian responsables de las obligaciones contra!das por -

la empresa vendedora, lo cual har1a imposible la venta de pro

ductos. Pero la venta que hace una negociaci6n de una de sus 

sucursales, si produce el efecto de hacer del adquiriente de 

la misma patrono substituto y responsable en los términos del

art!culo 35, con re1aci6n a los trabajadores 6 empleados, cu-

yos servicios se encuentran ligados, precisamente a ia sucur--
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sal 6 dependencia que se hubiere vendido, puesto, que, por una 

parte, el trabajador va a continuar prestando sus servicios en 

esa sucrusal al nuevo patrón y por otra, es ~ste quien en el 

futuro va a cubrirle su salario y a cumplir obligaciones que -

los patrones tienen con relaci6n a los trabaj~dores, lo que, 

adem~s encuentra apoyo en el hecho de que al consignar el art! 

culo 35 la tesis ~e que el nuevo patrono se considera substi~ 

to del anterior, persigue como finalidad fundamental, que los

bienes del establecimiento en que el trabajador presta sus seE 

vicios garanticen a ~ste de las responsabiliCades en que e1 p_e 

trono hubiere podido incurrir, esto es, se estima en t~rminos

generales, que esos bienes, independier.temente del propietario, 

responden del cwnplimiento de lOS contratos de trabajo, adem~s 

de la responsabilidad personal, tanto del patrono ~nterior, e~ 

mo del nuevo; pero cu.:i.ndo el trabajad~r no presta sus servi--

cios en la sucursal vendida, sino en otra 6 cuando es empleado 

general de la negociaci6n y sus funciones contin~an intactas -

con relación a las dependencias no vendidas y, por consecuen-

cia, su condición de trabajador permanece intocada, es decir,

continOa dependiendo del mismo patrón y de él recibe su sala-

ria y el mismo patrono quien cumple las obligaciones derivadas 

del contrato de trabajo, es evidente que no se opera substitu

ción alguna, en primer lugar, porque no existe ning~n cambio -

en las relaciones entre las partes, en segundo, porque e1 pa-

trono anterior continóa subsistiendo como tal, y en esta vir-

tud, no podrá hablarse de substituci6n, sino a ~o SU1l:o, de ac~ 

mulaci6n de patronos, y en tercer t~rmino, porque precisamente 

el Altimo hecho marcad.o saber, que no habría substitución sino 

acumUlaci6n de patronos, est~ indicado claramente que no es el 

caso de aplicar el articulo 35, disposici6n que en manera al--
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guna, prohibe la venta de una sucursal 6 dependencia de una r~ 

· gociaci6n ni impone tampoco a los adquirientes de ella ob1iga

ci6n de cubrir las responsabilidades que pudiera incurrir el -

dueño de la negociación total m§..x:ime que, por continuar lntoc~ 

do el contrato de trabajo segO.n ya se dijo, no se podr!a impo

ner esa responsabilidad al adquiriente de una sucursal, puesto 

que se ignora, de manera absoluta, las omisiones 6 Faltas en -

que el propietario de la negociación incurra, las que pc~~1an

ser extraordinariamente graves, y si el articulo 35 determina-

1a responsabilidad del patrono substituto, limita dicha respo!! 

sabilidad a lo~ actos anteriores a la substitución y a los po~ 

teriores ejecutados por ~l. pues de lo contrario, se le har!a

responsabble, no solo por esos actos, sino adem~s. por los que 

en el futuro pueda cometer el dueño de la negociaC16n total, -

persona distinta sobre la que no puede ejercer ninguna vigila!! 

cia,' con la circunstancia de que el patr6n substituto, si bien 

al efectuarse la transmisi6n puede investigar la responsabili

dad que en ese momento exista y calcule, en esas condiciones,

la conveniencia 6 inconveniencia de efectuar la operación, es

t~ totalmente impedido para prever actos futuros de su vende-

dar que podr!an, si se admitiera ia substituciGn, redundar en

su perjuicio"~ 
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CAPITULO VI, 

COUCLUSt01'ES: 

I 

La substitución patronal es sin duda alguna un logro 

m~ de la ciase trabajadora para proteger y asegurar un ni.vel

de vida cada d!a m!s decoroso. 

Il 

El derecho laboral y por lo tanto la substituci6n p~ 

trona1 es un derecho social independiente completa~ente de los 

conocidos derechos privados y p~blicos. 

III 

La substitución patronal emana de ia evoluci6n his-

torica que ha sufrido nuestro derecho iaboral. 

IV 

Nuestra Ley Federal del Trabajo reglamenta muy esca

samente la substitución patronal dejando por lo tanto iagunas

en nuestro derecho. 

V 

La substihlci6n pátronal se alcanza Onica y exclusi

vamente cuando se transmite ia empresa 6 ia negociaci6n, econ~ 



mica jur1dicamente. Esta transmisión _10Sr_a_q~e·.1a:- elñpres~ tr;.ng 

mi tida tenga una independ_enc:ia Sobre :1'. ·empreS_~ _ t·r~mis~ra. 

. ' -' _. '. ~ ' ". -
El._patr6n sutiSi:.it-Uid'o ·'ltO .se iiber~ con 1a· tra:nsmis16n 

6 venta cÍe ia ém_p.res·a·~_t;c·a~·;1~:_·-.-~~g~-iá;c·i~'n--,d~. 1.?S obl.igaciones -

que hu?iere ~oritra:1d.~'-~on:.-10~ ~-tra'l?aj~oZ.es que ·1aborar6n bajo -

su m~nclo. 

'.VII 

El patrón substituf6. desde e1 mismo momento en que -

se ePec:tda la transPerencia ~e poderes que encontramos en la 
substituci6n patronal contrae obligaciones pera con la cla~e 
trabajadora que iabóra con la empresa. 

VIII 

En la substituci6n p¿trona1 no siempre existe un ?a-

tr6n substituido m~s siempre debe existir un petr6n substituto. 

IX 

En lb practica li substituci6n patronal es muy poco -

utilizada cuando existe una transferencia de poderes, en vi::.·tud 

de 1a falta ~e legislaci~n sobre el p~rt!cular y las consecuen

cias, principalmente econtlllicas, que puede acarrearle al patr6n 

substituto. ya que cuando existe e1 interes de adquirir un~ ne

gociaci6n nonnalmemte se realiza la operaci6n sin cargas iabo-

ra1es, liquidando los trabajadores la parte vendedora. 
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X 

·consideramos que para ia protecci6n de las partes que 

intervienen en la substitución patronal es necesario legislar -

un poco más a .fondo sobre este tema. Estableciendo mej~r pro--

tecci6n a la clase trab.ajadora cuando desaparece el patr6n sub_! 

titu!do, quedando la carga canpleta sobre el patr6n substituto. 

XI 

consideramos también necesario establecer independie~ 

temente de la responsabilidad solidaria, otra figura jurídica -

que respalde al patr6n substituido cuando se presente- el cambio 

de poderes y que ligue estrechamente a la ciase trabajadora con 

el nuevo patrón, esta .Eigur~ podría ser una .fianza, en donde el 

anti~uo patr6n podr1~ desligarse canpleta e inmediatamente de -

la empresa. 
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