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Considero que 
· esfuerzo para 

ser posible, 
realizar esa 
Laboral, que 
funcionamiento 

I NTRODUCC ION 

el estudiante de Derecho, al hacer el ó.ltimo 
obtener el Titulo de Abogado, debe proponerse, de 
llevar a cabo una labor ótil. · He creido poder 
labor, ocupándome de una institución dal Derecho 
necesita ser modificada, para su mas perfecto 
y la meJor obtención de sus fines. 

He considerado para la reali;::ación de est' labor el tema de "La 
Substitución Patronal", para la protección da las partes que 
intervienen en esta Institución, sobre los posibles conflictos 
que pudieran surgir al nacer ésta. 

La problemática que puede surgir en la substitución patronal va 
involucrar a tres partes: patrón substituido, patrón substituto y 
el trabajador. 

En lo que se refiere al patrón substituto, es muy poco el tiempo 
d• seis meses que fija la Ley Federal del Trabajo, pues pasado 
este término el nuevo patrón es el único responsable de las 
obli9aciones contraidas por el patrón substituido, es decir, el 
iapso de sies meses en que va existir la responsabilidad 
sol ida ria entre ambos patrones <substituto y subst i tufdo > es 
insuficiente, tanto para el trabajador como para el patrón 
substituto, porque para el trabajador, pasado este término no 
puede ejercer acción alguna contra el patrón substituido, ademit.s 
de que este último puede servirle esta pla:o para liberarse 
injustamente de responsabilidad es contra Idas ccul tandole la 
substitución al trabajador o haciendo insolvente al patrón 
substituto. 

Otro de los problemas que pueden surgir e5 el aviso a los 
trabajadores o al sindiecato de la Substitución Patronal, el cual 
es de vital importancia, pues a partir de este nace la 



responsabilidad solidaria entre ambos patronesf y que nuestra Ley 
Federal del Trabajo no especifica de manera clara y pracisa 
¿Quién debe dar ese aviso?, ¿en que momento debe darse?, ¿como 
debe darse?. 

Además estos problemas, que 2on apenas una pequeña muestra de la 
infinidad de conflictos que pu•den surgir en una Substitución 
Patronal, nas dan una leve idea de la importancia que puede 
llegar a existir en un cambio d• situación juridica como la que 
estudiaremos en el presente trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO 
A N T E C E D E N T E S, 

Para poder llegar a tener un conocimiento completo de la 
sub!5titución patronal no nos debemos olvidar de los antecedentes 
que históricamente conocemos de nuestro derecho laboral, asi como 
de las demás legislaciones que influyen o son susceptibles de 
influenciar en la nuestra. 

Como un antecedente, debemos mencionar la problemática que 
existió con la terminologia de este derecho, ya que los estudios 
europeos asl como los americanos, en un principio lo llamaron 
legislación industrial, teniendo como base ónica la relación de 
trabajo en la industria, los trabajadores de otras ramas de 
comercio estaban protegidos por el Código Civil o Mercantil. 

En México la Asamblea Constituyente de Querétaro, nos marc6 como 
la declaración de derechos sociales 'Trabajo y Previsión Social', 
es por esto que derecho de trabajo nace de la propia terminologla 
constitucional. Asi, la terminología precisa para la regulación 
de las; relaciones obrero-patronales, sera derecho de. trabajo y 
como sinónimo derecho laboral. 

1.- EUROPA. 

El primer documento vinculado con la relación laborpl que 
conocemos es el Código de Hammurabi, surgido 2000 años A. de C. 
en donde se empie~a a reglamentar ciertos aspectos del trabjao 
como el salario, jornadas para cada labor como marineros, 
pastores, etc. Esto surge porque los poderosos tratan de evitar 
la reali=ación de labores mas rudas y desagradables buscando 
personas que las realicen y dependan de ellos. 

La esclavitud, que es un antecedente de e&tas relaciones 
laborales, sur9ió en las guerras, donde al principio 10'5 

prisioneros eran sacr1fic~dos para evitar su sostenimiento y 
posteriormente se esclavizaron para que sus amos pudieran 
cultivar el espiritu. De esta esclavitud no podrla haber una 
reglamentación, porque ese esclavo era considerado como una 
·cosa' y •st•s no er•n susceptibles de d•rechos y es por esto que 
a Roma, como a todo el mundo antiguo, les bastaba la 
reglament&ció del derecho civil, que regulaba tanto el 
arrend&miento como la compra de las cosas y por supuesto dentro 
de esta ,la de los eisclavos. 



9. 

El derecho de trabaJO en la Edad Media, buscaba el beneficio de 
los productores, sacrif ic:ando el bienestar de la clase 
trabajadora. La estructUra de la Edad Media fue la llamada 
'economia de la ciudad·, haciendo entonces un pequeño comercio, 
formados por hombres dedicados al mismo oficio o profesión, 
uniéndose estos en gremios. La finalidad de estos gremios o 
corporaciones era principalmente defender su mercado contra los 
e~traños e impedir el trabajo a quienes no formaban parte de 
este, es aqui donde surge la diferencia con los sindicatos, pues 
mientras éste buscaba las armas en una lucha de clases, los 
gremios buscaban formar un monopolio de producción y evitar la 
lucha dentro de esta misma clase. Con el tiempo, se va haciendo 
mas penosa y dura la vida para los trabajadores de esta época y 
en el siglo XIII, estalla una lucha de clases formando estos 
trabajadores asociaciones especiales como la 'Association 
Compagnoniques' P.n Francia.CtJ 

De ~sto podemos deducir que uno de los principales efectos de la 
Revolución Industrial fue el tr~nsito del taller a la f4brica, de 
la producción de pequeña escala a la producción en gran escala. 

1.- LA REVOLUCION CARTISTA. 

La primera revolución industrial se reali;:ó en In9laterra, CL\3.ndo 
cambiaba los metales por mercancía y en 1794 Hargre Anes invento 
la primera maquina de hilar 1 trayendo con esto un. casi 
desplazamiento de los trabajadores manuales, los cuales, 
sintiendo pánico por perder su situación en la empresa, se 
dedicaron a destruir estas máquinas lo que motivo que en 1769 se 
legislara contra 'esta· violación. Ante esta situación los 
obreros lucharon por un reconcimiento de su sindici:t, el que en 
1824 fue otorgado. 

La Convención Cartista se realizó el 4 de febrero de 1839, la 
cual realizó varias peticiones hacia el parlamento, entre las que 
están la de 1842, donde los obreros para presionar al parlamento 
proclamaron el mes santo que debió consistir en una huelga 
general, la cual fracasó el 10 de abril de 1848, los cartistas 
intentaron un mitin, el cual fue aniquilado por la fuer;:a Y as! 
el movimiento obrero quedó dominado y la legislación del trabajo 
hubo de detenerse. 

(1) Ver notas bibliográficas pag. 136. 



10. 
::.- LA REVOLUCIOM FRANCESA. 

La población de Francia se dividia en tres estados generales. A 
cada uno de ellos correspondia un agrupamiento social diferente. 
Al primero pertenecia el clero, mismo que se hallaba e:<ento de 
todo 9ravámen o tributo fiscal, a él se le adjudicaba la parte 
mas importante de la tierra arable del territorio, las que 
producfan rentas inmensas· ademas usufructuaba el diezmo, tributo 
directo que se daba a la Iglesia y equivaHa la décima parte del 
aprovechamiento general del pueblo, principalmente de las masas 
c:ampesinaS. 

El segundo estado comprendía a toda la nobleza, la cual desde 
mucho tiempo atrás habla perdido el poder politice y conservaba 
una posición económica más bien precaria. El sostenimiento de 
dicho estado corrla a cargo del gobierno, que destinaba 
jugosisimas partidas del presupuesto a los elevi\dos cargos de la 
noble::a.. En este mismo e.~tado hallábase incrustado otro sector 
el de· la pequeNa nobleza, sector que rara vez se distinguía, y 
QLte orgullosa de sus orígenes permanocia aislada. 

El tercer estado abarcaba a todo el resto de la saciedad. El 
9r1.1po mas numeroso era el qL1e formaba las masas campesinas, 
quienes pagaban tributos a la noble::a y al clero, e::istia una 
serie de impuestos direct;os indirectas. El contingente 
económico de mayor fuer::a en el tercer estado era la burguesta, 
la cual estaba dividida en capas muy distintas entre sI. <..a capa 
superior se componia de los grandes capitalistas que por lo 
,.egular pres~aban dinero al gobierno a cambio del derecho que 
sdquirian de cobrar impuestos sobre ciertas r~amas y resarcirse a 
cost~ del pueblo, de los bajos réditos que rec:ibfan. 

La situación politica que se refleja en lo anteriormente 
mencionado, empujaba al trabajador manual hacia un estado de 
cosas cada vez más cr1 tico en lo tocante a la manera de ganarse 
la vida para él y para los suyos, pues las leyes le favorectan 
muy poco o nada. 

En agosto de 1792 sublevaron el proletariado parisiense y la 
pequeffa burguesta. Se suceden los acontecimientos, el 21 de 
septiembre de 1792 se inaugura la ConvenCión Nacional, donde 
figuran representanteS populares como Danton, Marat y otros. 
Ejecutan al rey Luis XVI, chocan las burguesias entre sf 1 

sobrevien~ ·la revoluc i6n agraria. 
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Constituye la Comuna un Estado que se orienta hacia la 
destrucción final de las sociedad burguesa, los tt"abajadot"es c:omo 
clase luchaban ya por una sociedad mejor. Esa comLtn8 trazó el 
maoa de La revolución venidera. la revolución de los plebeyos, de 
los pobres pero fuertes y solidarios. "En es1rncia, el pro9rama 
de la Comuna de Par is se reduce a cuatro· puntoss ·1. - El trabajo y 
el consumo deberán ser comunes a todo el mu.ndo, 2. - Nadie podrá 
apoderarse de los bienes territoriales o indLtstriü.les de modo 
exclusivo, 3. - En una Sociedad que se precie de ser Justa, no 
debe h.:.ber ricos ni cobres; 4.- El objetivo de la revolución es 
abolir la de~i9ualctad económica e instaurar el bienestar 
comUn. 11 <2> 

De 1831 a 1839, nacen en Francia cuatro sociedades secretas: ·Los 
Amigos del Pueblo, la Sociedad de los Derechos del Hombre, 
Sociedad de las F""milias y Sociedad de las Estaciones, siendo 
ésta ültima, la c¡ue provoca en 1839 una insurrección teniéndo 
como resultado que sus 1 ideres fuet~an condenados a prisión_ 
oer~petuo). 

En 1349 apareció el manifiesto comunista Que es el mas importante 
en la h1'ito1·1a de los movimientos sociales, que dacia entre otras 
cosas, quo la liberación del proletariado debla ser obra de los 
mismas trilbajadores y con esto la clase trabajadora tomo 
conciencia oue la transformación del régimen social se , real iza 
mediante la •cción revoh.tcionaria. Y asi en febre1~0 de 184E:1~ 
estall6 la revolución y principio de la iucha por una legislación 
de trabaJOQLte debería contener los siguientes puntos: a) 
reconc,:,cimiento al derecho del pueblo, bl organizaci6in del 
trilbCIJo. el creación de un ministerio para realizar estos fines. 

El c.obierno ante la agitación, se vio obligado a otorgar la 
Primer-a concesión "reconocimiento al derecho de trabajoº, seguida 
de la apertura de los tal let•es nacionales y esta obtención quedó 
consignadil en el decreto del 26 de feb1-ero y la·primera se lo~ro 

mC?di.3nte la acción t'evolucion~r-ia. 

En el mes de marzo, se dictaron varios decretos que introdujeron 
varias refor'mas tr~ascendontales de las que sobt'esalen las 
siguientes: reorg~ni;:ación de les Conseils de Prud'hommes, 
precursore5 leJAnos de las ~ctuales Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, Jornada de trabajo de 11) horas en Parts y de 11 en las 
demas Provincias. 
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En 1821. SLU'gió en Francia un golpe de estado que elevó a 
Napoleón III al trono con esto pareció r·cvivir el derecho al 
trabajo y el 25 de mayo de 1864, el emper.ador por medio de una 
ley rec:onoc:e el derecho de hLtelgñ. 

1 I. - AMERICA, 

1.- LA CONSTITUC!DN DE ARGENTINA. 

La Repi.'.tblica de Argentina, P.s un modelo en Am~rica, como dice el 
maestro f'lar10 de la Cueva "con una conc1encia propia. de :;u misión 
histórica, ha repn~scntado la dignidad del mundo hispt1n ice ft'i"?nte 
a toda5 l¿is riotencias e::traf1as. Es un valuarte de la 1 ib8rtad de 
nucs tres pueblos y un fac: tor i mpo1· t¿~n ti s imo de cul l;ut'a y 

·pro91 .. eso. "(,::)) 

La Constita.1ción de Argentina s1-.: promLllgó el lro de mayo de 1853 
era L!na c:onnstituci.ón formal. individualista y llberal c:on un 
profL1ndo sentido democ:rátic.:·::i pero en 1949, su·fr16 imp1::wtante:5 
reformas. 

El derecho de trabajo en ArCJentina estLlVO r•egul~•do p1·in...::•palmenta 
por leyes de carácter civii. sin t.ener un~-.. 1.-:y espDci1'1F•' pal'a 
esta. materia; pero lo que er:1 en real id,:.1d más gr~-.'e en el pueblo 
argentino, fue la falta de una declaración de los derechos del 
trabajo, esto qLiet"'ia decir que segui.:1 vi liendo d~~r.tro dnl derecho 
privado, y no fue hasta 1947 CL\cmdo el presidente Perón dictó el 
25 de febrero está declat•ación, hac:ién.joso indispensable una 
nueva modificación a la constitución, Y asi el 11 de mar::o de 
1949, la Carta Magna de Argentina tenia dos capitulas (fI! y IV) 
oue estaban relacionados con el c~oital y el t1•abaJo. 

AlgLmas de las declar<:i ,ionPs impo1•tantes de la Declaración de 
1947 se encuentran: 
a) Declaración Primera. - El do?recho 2\l trab j¿¡o; "El trab.:tjo es el 
medio indispensable º"'"'ra satisfacer las neces1d~des espiritLtales 
y materiales del individL10 y la comunidad, las caus.,s d~ todas 
las conquist.".\S de la civili::il.ción y el ft.mdctmE'nto de la 
prosperidad general." 
b> Declaración Segunda.- Es consecuenc:iii d..: la primera y e:i una 
retr•ibución Justa para este trabajo. 
e) Declaración Sexta.- El derecho o:\l bient..~star· y pcdriamos pen<iar 
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que es una forma nueva de llC1.mar a una retribución minima ya oue 
nos dice que debe de disponer de: vivienda, indumentaria, 
al 1mentación >' satisfacer• sin angustie- sus necesidades. 
dl Decla1·ac:1ón Décima.- Es la L'.tltima y la consagrada al derecho 
colectivo de trab<.'.ljo y se denomina "Derecho a la defensa de los 
intereses pro1osionales." 

111.- MEXJCO. 

l.- LA COLONIA.-

El humi'lnisnio social espaf'fol le96 a los pueblos de América un 
monumento leC'1islativo ot"Otector del trabajo, tendiente a asegurar 
a los naturales de estos pueblos un trato humano y salvarl1:>s de 
la esclavitud v la 5ervidumbre. Está protección se realizo 
medi~nte las llamadas "Leyes de Indias" cuya inspiración se 
encuentra en ~1 oensaniiento de lci: Reina Isabe..•l la Cato! ica. 

[•ur~,nte les primer-os arras ele la colonia, se entabló una pugna 
~ntre 10'3 conQLtisti\dore·-=. oue d?slumbr•adc3 po:• la cantidad de oro 
Qt•~ e"istia en Améric·a :;e ocspertó o;;u a1.1bición y por el otro 
l~do, los m1~ione~·as q~e solo tr·at~ban de defenrler al indio en 
bas~ a su<:~ v1r·tudPS c1·istiana~. ro1nc• re~:.11 tado de esa ougna. que 
fue 9ani\d-;. 01,:-r las se-C"i•.trtd•=is, na1.:ier·on la:. Leyes de Indias 1 

El rP.giinen de tr .. tb.~·JO en la época r:·=-lonial fue la encomienda. 
Combatida con gran tenacidad por las diversas Ót"denes religiosas 
)' nm¿1s tarde perseguida y castigada por la legislación de Indias. 
Este sistema, cr1 ti cado por todos lo;; pensadores de su época, no 
sOlo por los gr·ande~ inconven1e11tes que t1•aia a la administración 
pública, sino por el perjuicio moral y social que traia a los 
indios, porqL1e los encomenderos, como dice Solor::ano," at<:?ndiendo 
1nas a su provecho y a su ganancia que a la salud eGpiritual de 
los indios, no hab 1.::1 trabajo en que no los pusiesen y fatigaban 
mas QUS- a las bestias lo cual les fue menoscabando mucho C4 ) ". 
FL1e ha~ta el siglo XVIII cuando se llevo acabo la reforma 
leriisl'ltiv~ que habrl"' de acabar con el encomendero, 
d<?saparec 1enda asi esta 1nst i tuc ion, que si desde el punto de 
~iste econó~ico repo1·tO grandes provechos. el aspecto social 
tra~o como consecuencias directas. las primeras manifestaciones 
de cposic:iOn, los primeros levant~mientos y desordenes cúblic:o 
Que incL1baron ~1n p1·etenderlo los brotec:> de un liberalismo 
incioient.e. 
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Tres tipos de trabajadores se conservaron. hasta el siglo XVIII: 
los indios encomendados a quienes se consideraba c:omo "personas 
libres" y quienes pod1an vivir c:omo mejor vconvinere a sus 
intereses, lo cual abarcaba la mayor par•te de la poblacion 
indigena ya que en la realidad bien pocos eran los que 
disfrutaban de 'e!lta aparente 1 ibertad; los na.bonos, sirvientes 
Personales que podtan ser. enajenados por sus duet'l'os y · los 
esclavos negros en su mayor parte e indios tomados por algunas 
tribus ~n calidad de prisioneros de 9ue1•ra. 

El acrecentamiento del comercio, el auge agt•ic:ola y ganadero y la 
aparición de nuP.vos renglones dce rique:::a pat"a los hombres de 
empresa de la Colonia. fue lo que vino trayendo nuevas 
modalidades en el régimen del trabajo, la apertura de nuevas 
fuentes de labor, la necesidad de caminos y la introducción de 
industrias qua vinieran a cubrir la cr-eci&nte demanda de 
productos QL1e no l leg~ban en cantidad muy exigua· de EspaNa, 
ocasionando esto su encarecimiento, apareció en México la 
inclPiente fT'~nufactL1ra a través de los gt"emios, las cofradias .y 
los obrajes. 

El trab.:ijo •:cndic:ionado al desarrollo c:conOmico de la Colonia, 
dio or1qen al servicio personal obligatorioi y a un incioiente 
trabajo voluntarJ.o, que cri:!o nuevos tipos de trabajadore!:i, a los 
ya mencionadost peones. ejidatarios, jornaleros y artesanQs. Sin 
embargo con e:(cepcion de los artesanos, los demás grupos c¡uedaron 
dut"ant& la época colonial sometidos los capitalistas, 
industriales o hacendados. 

La ley obl i9aba a todos los artesanos que dependian de un oficio 
a a9rupar!:>e en gremios, al grado de que no hubo.~ctividad humana 
de cualQuier tipo que no se reglamentase por me[Ho de Ordenanzas 
que generalmente eran dddas por el Cabi Ido dela .. Ciudad de México. 
Estas Ordenanzas son doculftentos jur1dicos de 9rali importancia que 
regulan esta fase del Derecho d•l Trabajo en la época c6lonial. 

Del af'l'o 1561 al at'fo 1769 fue!'On dictadas diferentes Ordenanzas en 
la Nueva Esoaf'fa, las cuales influyeron de modo claro y definitivo 
en la mayori.:l de las oficios practicados durante este tiempo. 
Fueron las Ordenan-:u.s Qua encau::aron y orientaron las actividades 
del trabajo, logrando una lentet depuración en cuanto al dominio de 
lo• oficios por lo• tt·abajadores mismos y acrecentando un mejor 
servicio de •llos que redundó en beneficio no sólo de la economia 
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colonial sino en beneficio técnico del arte, por la protección de 
los tt"abajadores por parte de Estado, frente a la inmoderada 
protección de aquella época, tt'"ajo consigo una mejoria -aunque 
relativa- en el orden social. 

Las Drdenan~as fueron un antecedente muy serio y de gran interes 
histórico, por lo que hace a las hot"aS de trabajo y a la fijación 
máxima de la jot"nada t"espectiva, supuesto Que debe ser estimado 
como uno de los primeros pasos que dio el Estado Colonial. 

La función de las Ordenanzas por si solas e::pl ican la naturaleza 
y el proceso de formación de una bL1r9uesia posterior y las 
variadas modalidades de su existencia, tanto en su aspecto 
económico como en el perfil histórico .Y condicional de cada 
industria. Y en relac iOn con los patroneS; y oficiales, la vida y 
naturale::a de los trabajadores cobra un sentido también histórico 
y sociológico del que da su acento mas agudo el espirii:µ de las 
propias Ordenanzas. 

Cabe mencionar algLinas de las Ordenan:o:as que se dieron en la 
Nueva Espafla como: Ordenanzas relativas al Gremio de Sombrereros 
(1561) 

Or·denan;:as para Minas < 1575) 
Ordenanzas de a cómo se han de vender las gallinas 

(1579) 
Ordenanzas relativas a la miel negra (1579). 

2.- LA INDEPENDENCIA.-

Después d•l gran movimitifnto de independencia real i:o:c'ldo en 1810 1 

existe· 'el gran oensamfento social de More los, el cual, no pudo 
prosperar' en al ámbito del derecho laboral, ya que seguian en 
Vigor las antiouas leyes. 

En la Revolución de Ayutla, la segunda de las grandes luchas en 
México par-a conquistar su independencia y libertad, representa el 
tt"'iunfo del ·.pensamiento individual.ista y 1 ibera!, ya que consigue 
poner fin a 1.a dictadura de Santa Anna. 

Cuando Juan Alvárez y Comonfort logr•an derrorarlo convoc3n al 
pueblo para ·que elija sus representantes a un Congreso 
Constituyente en 1856, y· de esta asamblea nacen unos doucumentos 
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jltridicos de suma importancii'S para el tema que nos preocupa, los 
artic:ulos 4, 5 y , son los que revisten importancia ya que marcan 
Qlte nadie puede ser obligado a trabajar sin recibit" una justa 
retri.bt.tción y siempre deberá e>:istir su pleno consentimiento, asi 
como la libertad de asociación. Ignacio Rámire2. siempre le 
reprochó a ésta comisión de haberse olvidado de los grandes 
problemas sociales de los trabaj,"\dores, ya Que eMistfa la miseria 
y t?l dolor. 

En la sesión del 8 de agosto de ese mismo a~o, Vallarta estuvo a 
punto de dar nacimiento al derecha de trabajo al elaborar un 
brilllante discirso y pedir la nec:esid~d de ir en ayuda de la 
clase laborante, pero cuando todo hacia suponer que iba a 
terminar en las necesidades rJe un derecho del trabajo, confundió 
el tem~ d& la libertad de industria con la protección al trabajo 
y con esto hi:o QLte el constituyente votara en contra del derecho 
del lr.:1bajo. 

El ,~r-ror consistió en ..:reer que la no intervención del estado, 
E··:1g[a QLte la rel.:1c:1ó11 del trabajo quedaPa sin reglamentar, 
cen'3~1ndo riue el contrato de trabajo seria una set"ie de 
pt·oh!~1c1ono=. y nunca un mlnimo dP. condiciones. 

En o:nclo cs .. ,,,. ::1glo, de c~s1 una toal in.anctiv1d~d en la referente 
¿.¡ der·echo de tr.:lb'-'JO, s1..wgieron algun.:...s principios que .=.on de 

9r.¿\n iint:ortC\nciu para la evolución de nuestro derecho. Se 
pr •. hibier"::in los trab .. 1jos gratuitos y for::ados. se previnó que 
n.:..:he pndrJO\ ~:ibliQar sus servici·:is sino tempor~alment;e y ordenó 
que lo~ padres o los tutor•es, debiar1 autor1=~1· el trabajo de 
menores: el pago del salario era efectivo, y para obligar a estas 
normc'S, •>e dispusieran sane iones pecun l ar1 as. 

La ~ l9encia de la. Constitución de 1857 confirmó entre nosotr•os la 
er~ Je la toll'r-anc1i'. 

V no 'ue h.:-sta el arfo tl~ l'11)t~, en donde 1'1é::1co fue tP.stigo de las 
pr-1mer.:1s luchas de cla<;e 1 la prime1·u en el mes ele junioi en donde 
los trabaj~dores mineros de: Cananea declar .. '\n L1na huelga para 
lograr• obtener meJores salarios y supr1mir los privilegios de los 
norteame1·ic:anio<> en las oportunidades del trabajo; se dice que el 
entonces gobernddor tJe Sonora, l;:ab.~l con la ayuda de los Estados 
Unidos del Ncwte, terminó con este movimiento. Y el segundo en 
nov1embrP., en donde los trabaJadores del Estado rle Puebla, se 
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declaran en h1.1el9a en contra de un reglamento impuesto Por los 
empresarios, en donde se destruta la dignidad y la libertad del 
hombre; los duet'fos de la fábricas, decretaron Ltn paro general y 
asi los trabajadores no tuvieron otro recurso que ir con el 
entonces presidente de la República, el General Don Porfirio 
Di az, para_ que arb i trat"a el conflicto. 

Con esto el presidente pudo preparar la legislación del trabajci, 
pero la burguesia que heredó el conservadurismo de la colonia, 
prE?sion6 al Presidente para que diera al triunfo a los 
empresarios, logrando únicamente los obreros la prohibición del 
trabajo a los menores de siete anos. 

Otros de los acontecimientos importantes de este arre, es un 
manifiesto que contiene el documento pre-revolucionario - mas 
importante, y .que fue real·i;:ado por Ricardo Flores Magón. Este 
documento anali;:a la situación del pais y propone~ reformas 
ool1tica, agrarias y laborales y en lo relativo a ést6o L\ltimo, 
se pide la creación de una legislación hLlmana, la e~:istencia del 
mayor nt:1mcro de me:dcanos en la empresas e igualdad de ealarios 
con los extranjeros, jornada nJc.'1:-:ima de ocho horas, fijación de un 
salario minimo y la prohibición de tiendas de t·aya. 

En el a:"1o de 190·l, el 9obernur.Jor José Vicente VillaQa, solicitó a 
la le91slatura del Estado de 11éitico que dictara una Ley cara 
proteger al trabajc;dot• de los riesqos del tr:-.bajo v oblig.::wa al 
pntrón a indemnizar a la ·fam1li.\ dPl traba.jador hasta por tre<> 
meses. Con esto, en el Estc'\do dü Nuevo León, por iniciativa de 
su entonces gobernador Bel'nardo Reyes se legisló de la misma 
manera, sin embargo el importe de la indemni;:ación podia llegar a 
los dos af'l'os del salario del trabajador. 

C.- LA REVDLUCION.-

Por lo anteriormente e:xpL1esto; podemos deduc i 1~ que hasta el af'io 
de 1910, Mé:~ic:o aparecia como un estado feudal, y es por esto que 
la revolución fu12 eminentemente agraria, sin olvidar tamptJco que 
ya mucho tiempo antes e::istia el movimiento obrero. F'ero podemos 
afirmar que el derecho del trabajo nació en Mé>:ico, en la 
revolución constitucional1sta, pues como mencionamos en 1 ineas 
anteriores, sólo e:~istian algunos antecedentes sobre el riesgo 
profesional que con el tiempo se han olvidado, sin negarle nunca 
todo el conocimiento que aportaron para formar nuestra 
legislación. 
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También podemos afirmar que la revolución de 1910. -fue un 
reelección del 
rodeaban y que 

de 1910, empie::a 
principalmente en 

movimiento politice, ya quese combatió la 
Presidente Dfa;:- y al grupo de personas quele 
hab tan formcldo una ol igarquin. Después del aNo 
oor fin en nuestro pa!s a nacer leyeu laboraler; 
los estados de la Repl'1blica,. como Veracruz, 
Vucatán y Coahu1la, pet•o sin embargo, el pt·incipio formal de la 
legislación labor.al nace con la Constitución de 1917, conviene 
recalcar, que fue percursora de las demás contituciones del 
mundo. 

En los arfes de 1911 a 1913, se sucedieron los gobiernos de 
Francisco León de la Barra y Francisco I. Madero y la traición 
militar de Victor•iano Huerta, una ve:: más se et"igi6 el pueblo de 
México en defensa de su ley fundamental y el 19 de febr•ero de 
1913, el 9obernC1dor Carran;:a negó la legitimidad del usurpador' e 
invitó a las entidades federativas a luchar por sus derechos. Y 
asf el 15 de jul10 de 1914 el General Huerta abandono el podet" y 
casi inmediatamente después, se inició la creación del Derecho de 
Trabajo y se decretó lC\ reducción de la jornada de trabajo 
nueve horas, 
se impuso el deo:;c:anso semanal y la prohibición de la reducción en 
los 3a.larios. El 15 de septiembre en San Luis Potosi, se dictó 
un decreto fijando los salarios minimos y cuatro dias mas tarde, 
se fijaron en el Estndo de Tabasco. En los estados de 3alisco y 
Veracruz surgieron con mayor importancia estos movimientos en el 
Primero da el los se decretó sobre la jornada de trahajo, el 
descanso sem.:ln·a1 obligatorio y vacaciones, y en este mismo 
estado, el 7 de octubre, se públic.o la que merece el nombt"'e de la 
Pt"'imera Ley del Trabajo de la Revolución Constitucionalista, que 
adem.tls de los elementos que ya concoc!EO.mos estableció la 
prohibición d":O'l trabajo a los menores de nLH'!'/e e1t'\'o~, la división 
de salarios en el C.:'l.mpo y en 1.:1 ciudadt y l~ cre~ción de l.J.s 
Juntas de Cc-.nciliación y Arbitraje. En !?l estado de Ver~cruz, se 
aumentaron los elementos, escribi~ndose la Ley del Tr.Jbajo del 
estado en donde además incorpot'ó la obligación de los 
emoresat•1os a sostener las ~~c:uel~s p1·imarias y la inspección del 
trabajo. Tomando en cuenta el antecedente legislativo de estos 
estados los clemas legislaron enriquecier"'do aún más el recién 
nacido Derecha de Trabajo~ Y asf en el af'l'o de 1916, Carran;:a 
convocó • que se eligiera a la Asamblea Constj.tuyent;e, pero el 
oroyecto causo una profunda decepción en la Asamblea, ya que 
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ninguna de las reformas sociales quedaron debidamen'te 
garanti.:adas, de esta manera, catorce oradores se insct"'ibieron en 
contra del dictamen, habiéndo iniciado el debate Fernando 
Lizardi, que el discurso sostuvo que las adiciones al articLLlo 
Sto debian de resarvarse cu<"l.ndo discutiera la facultad 
otorgada al Congreso de la Unión pC\ra le9islar en asuntos 
laborales, lo cual creo un temor en la Asamblea por pensar que se 
impedia la discusión de los aspectos sociales, con esto intervino 
Hec:tor Victoria, quien en su discurso habló de la necesidad de 
fijar las bases constitucionales de la le9islac:ión fL1h1ra, 
relatando la dificil condición de los trabajadores. Y a.si 
podemos afirmar que en el disc:Ltrso de Victoria est41 la idea 
ft.tndamental del articulo 123, pL1es el dia siguiente en la sesión 
Froylan c. Manjarez indicó la conveniencia de que se dedicara un 
tftulo de la Constitución a las cuestiones del trabajo y as! el 
23 de enero de 1917 el articulo 123 fue aprobado. 

Después de que entró en vigor la Constitución 
en México diferentes dict.!l.menes qL1e surgieron 
indispensable en todo estado de derecho 
encontramos: 

de 1917 se dier"on 
con la evolución 
entre las que 

a) La declaración de derer:hos sociales a la Ley Federal del 
Trabajo de 1931, la convicción de que contrariaba el sistema 

=~~i~=~~s y fe:!ra~~~~=n~:,;~e~i~e~:a~~le tu!~~n 7:~e~;~:=:s Rª~: ~:: 
los constituyentes, cambiaran de opinión a la facultad del 
Congreso de la Unión para legislar en toda la República y es por 
eso, que el párru.fo introductorio del articulo 123 autorizaba a 
lag legilaturas de los estados a expedir leyes sin contravenir el 
espiri tt.1 de la constitución y asi en el mes de enero de 1918, el 
estado de Veracruz, expid°iO su Ley del Traba,io, siendo la p1· imera 
ley de la República y un modelo para las leyes restantes de las 
·entidades federativas, asi como un precedente en la ~laboración 

de la Ley Federal del Trabajo de 1931. En esta ley se reconoció 
la libertad sindical y el derecho de huelga. 
b) El nacimiento de las Juntas Federales de Conciliación y 
Arbitraje. Estas juntas nacieron necesariamente por los 
OLlmerosos conflictos que afectaba a la económia nac1onal y por la 
existencia de otros, que por pasar los limites de su 
jLirisdicción, no podian ser resueltos por las Juntas de los 
Estados', y asi la Secretaria de Industria, giró varias circulares 
entre las que encontramos la del 28 c1e abril de 1926 1 en donde 
los conflictos fet"rocarri leras, serian resueltos por el 
departameíito del Trabajo de l~ Secretaria y en maf'zo de 1927, 
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otra circular. en donde la industria minera pasar!a a esta misma 
competencia, y cor último, el dia 18 del mismo mes, en vista de 
Que los trabajadores >' empresarios de la industria te:: ti 1 habfan 
celebrado un contrato-ley, los con1"lictos serian igualmente 
resueltos pot· dicho deoartamento del trabajo. · 
.:;) La federE-li;:ac1ón de la legislacion del traba.Jo, en 1929 se 
formuló proyecto del Código Feder·al del Trabajo que le 
c:onoci6 como "EL PROYECTO DE PORTES GIL", que fue antecedente 
directo de la Ley Federal del Trabajo, el cual, sut•gi6 porque en 
la Repl.'tblica · existian una infinidad de leyes que tenian en 
desigual si tuac:ión a trabajad.:-res de lil.s mismas ramas, pasando 
por alto el principio de igualdad de derechos y beneficio-s. Este 
proyecto encentro l.tna fuerte oposición cm las· cámaras, porque 
establecia el pr•incip10 de sindicalizAci6n ónica y dos a~os 

despl.1és, se redactó un nuevo proyecto el Cl.~al cambió de ser 
Código a Ley y despL1és de un número importante de modificaciones, 
fue promulgado el 18 de agosto de 19:::1. 

En l~ 1-~/ F~de1·al del Trabajo de 1970, tenemos el resultado de 
una larga ·~voluc16n E:fl donde, \'°" pr-im~r lugar e:<istió la lucha 
del derecho del trab"jo en contra del derec:ho ctvil y asi, los 
cr:-qst.ituyentE:> de 1917 e::¡ .. H'opi~r-on al derecho civil las 
rt:dacior-.es c!f-41 tr·~bajo y después de cincuenta af'fos de lucha por 
ñft.o:.nzarse •. :dc:\n::a el espl~r.·:1.:ir en la ley de 197(1. Se husco el 
'-·,1.iilibri.0 d~ la Justicia. s·::icial la relación brabajo
caott~l.p~t·d conse9u11• asi el meJorar· los ingresos y las 
condicionas d~ vida, y es por esto, que el ar'ticulo 2o. de 
nuestra ley, expresa que ''las no1·mas de trabajo tienden a 
corose')uir •.?l equilibrio y la just1c1rl soi::i~l en las relaciones 
entr~ traba 1adores y patrones." 

La primera de estas nociones <el equi l ibr·io social) está sef'falada 
en el articula 123 y éste E'QUl 1 ibrio li€'ne como fin c·.:mseguir el 
imperio de la justicia sm:1i1l 1 esto e.-;. la l.lntón de lofi dos 
términos permite declarar q1~e el equ1l1br·io entt·e el trabajo y el 
capiti\l. es el equilibrio q•.•e sur•ge de la justicia social. 

V ~sl ca~ ba~e a lo que heme& e':puesto 1 podemos llegar a la 
si9uiante conclL'.S16n g~neral: la cl-=1.se trabajadr:wa impulsó en la 
Constiti.1ción t•n estatuto pil.ra el trab~jador, para definir s1..1 
pl"Jsici6n fronte al capit"l y asi, pe'lde1· fijar sus beneficios 
minimos. 
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4. DJFEKENTES LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS. 

En C:Ltanto a loñ ~ntecedentes históricos en nuestro pa1s, antes de 
c:rei\rse la Ley Federal de Trabajo el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de los estados, expidieron un conjunto de leyes 
referentes al t1·abajo en el lapso que va de 1918 a 1928. Por lo 
tanto cada estado de l.a república contaba con un Código o Ley que 
regulaba las relaciones laborales, en donde encontramos que en 
algunos c:6di9os o leyes de trabajo hac:ian referencia en sus 
ar·tic:ulos n la Institución de la Substitución Patronal, articules 
que a continuación mencionamos: 

A.- CODIGO DE TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA, e>:pedido el 14 de 
noviembre de 1921, en su at"'tic:ulo 18 se estipulaba: "En caso de 
traspaso, venta o arrendamiento de una industria o negociación de 
cualqL1ier tndole que esta sea, donde haya trabajador·es dómesticos 
o empleados, las obligaciones de contrato de trabaj9, o las que 
impone este c:Odigo, ser~n fot·zosas para el nuevo patrono, salvo 
en c:aso en que al verificarse el traspaso, venta o arrendamiento. 
el patrono, de común acuerdo con los trc..bajadores, empleados . o 
doméstico!:'>~ dé por terminado el contrato y la: c:antidadE!S que 
adeudare por• concepto de ind~r.1n1::~ción u otr·a sentido." (5J 
Come podemos comprobar este a1•ticulo es pat•ccido al 35 de l~ Ley 
Federal del TrabaJ, solamente f.1L1a no f"?Stablecii'I una 
responsabilidad solidaria del palrón substilLtiUo c::nn el patrón 
su-:;tituto. 

B. - LEY DEL TRABA~TO AGRICDL.A DEL t:STADO DE GUANAJU1".\TO, e::pedida 
el 13 de marzo de 1923, en su arttcL1lo 27 disponli\: E11 caso de 
tt•ansmic:ión de la propiedad, el nuevo propietario ·es re5ponsable, 
para con los peor.es, de las obl iºac:iones qL1e su antecesor hubiet·e 
contraido c:on el los, en lo que respel: t"- a los cultivos." <6) De 
igual manera en este ordenamiento no se hace alusión a la 
responsabi.1 idad solidaria esta.blecida en la Ley Federai del 
Trabajo. 

C.- LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO del 3 d~ agosto de 
192-3. en su articulo 2:51 establecia: "El propietario de una 
fábrica o ne9ociac:i6n, en caso ele tr,,.spaso o venta de su 
establecimii:nto, debet~á advertit• a su úuc:esor• de l~s obligaciones 
contraldas con los obreros en los términos de esta Le~.' y hat·á que 
en la escritura de venta o traspaso correspondiente, se hagan 
constar todos los compromisos que por este concepto sec3n 
inherentes a la empresa objeto del contrato; en la in tel ígencia 
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de que, si no da cumplimiento a este precepto, ambos coñtratantes 
serán responsables solidariamente del cumplimiento de los 
compromisos contrafdos con anterioridad."C7) 

D.- De igual manera, el precepto antes citado. fue estipulado en 
el articule 250 de ¡,. LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE COLIMA del 10 
de octubre de 1925. 

Estos dos últimos ordenamientos son muy importantes, pues vemos 
que establecian 1-a necesidad de que el patrón substituido debería 
percatar al nuevo patrdn de todos los compromisos contra!dos con 
los trabajador'?s; y ademAs, que dichas obligaciones se deberían 
insertar en el contrato de venta o traspaso respectivo, con la 
sanción que de no hacerlo asi, ambos quedar!an solidariamente 
obl i9ados, por lo que se ve, esti11s, disposiciones eran ventajosas 
para el patrón substituto, pues éste se enteraba de la Bituación 
que presentaba la empresa en el momento de su adquisición~. En lo 
que ataf'fe al actual ar'ticulo 35 de nuestra Ley Federal ete1 
Tt"i!bajo, estas legislaciones son un •ntecedente importante en 
cuc:i.ntc Y<3 establecían de a.lgun modo la responsabilidad solidaria. 

E.- LEY SOBRE RIESGOS PROFESIONALES DEL ESTADO DE VERACRUZ 
e:tpedida el 1(1 de julio de 1925 que dispon1a en su articulo 55-: 
"El patrono que arrlende 1 traspase o venda su negocio, estA 
ob 11i9ado a ad ver• ti r a su sucesores de las deudas contra t d~s con 
las c:omoatHas de seguros y con sus trabajadores con motivo de las 
obligaciones que le impone esta Ley; en la esc:r~~tut'a de venta o 
traspaso se hartm constar los compromisos que p.cr tal concepto 
sea inherentes a la empresa objeto del contrato. La falta· de 
c1..tmpl imiento de este precepto hará solidariamente responsable a 
ambos c:ontrat•ntes"(8) 

F.- Otro antecedente da la la Substitución Patronal es la LEY DEL 
ESTADO DE OAXACA ewpedida el 21 de marzo de 1926, que en su 
art!c:ulo 22 estipulaba• 11 El cambio de patrono, como c:onsec:uencia 
de cualquier operación comercial o por otro motivo, no a"fec:ta las 
condiciones del contrata de b•abajo." (9) Aunque este mandato 
jurídico no establece ninguna responsabilidad para el antiguo 
patrón, es importante en virtud de que dii:::.poni~ la invariabilidad 
de las condiciones en los contratos. 

G.- LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 1~3 Y PARRAFO DEL 
ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, expedida el S de 
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mar:;:o 'de 1927 1 establecia en su articulo 41: 11 La substitución del 
patrón por virtud de traspaso de la negociación nO afecta el 
contrato de trabajo existente (10)"ª Anque no establece la 
solidaridad patronal, este antecedente es muy importante puesto 
que por primera ocasión se hace t"efet'encia de la Substitución 
Patronal. 

H.- LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 123 DEL ESTADO DE HIDALGO, 
e>epedida el 30 de noviembre de 1928 y que en su art!culo 240 
disponia1 "En caso de enejenac:ión, o arrendamiento, o cualquier 
otra clase de traspaso de un negocio, se ·cansidet•ará al nuevo 
adquirente directamente r·esponsable de las obligaciones que 
nazcan a c:onsec:uenc:ia de su cantata de trabajo y en beneficio del 
trabajador, aunque éstc:ts tengan su origen antes de que se celebre 
dichá operación C.11>". Esta Ley establece que el pátrón 
5ubstituto se obligue de todos los compromisos que se tengan en 
beneficio del trabajador aón antes de la substitución de patrono, 
emancipando al substituido de responsabilidad alguna. 

Aparte de los ordenamientos antP.riores, hay otros antecedentes de 
la Institución que nos ocupa, tal e<; el caso del Contrato 
Colectivo celebrado entre agrupaciones de Obreros del Pan del 
O.F., y la Unión de Propietarios de Panaderias del .mismo Distrito 
Federa., el 18 de octubre d4e 1928, el que se regia por las 
siguientes cléusulas: "XV.- En caso de venta o traslaG:ión de 
dominio por cualquier concepto, los propietarios reconocerán 
todas las obliQaciones que establece este contrato y los 
propietarios actÜales seguir~n siendo ·~ol idarios con los futuros 
de las mencionadas obligaciones (12> 11

• Como podemos apreciar, ya 
se ten1A una visión clara de la Insti tuci6n, ..=tLtnque no precisaba 
el tiempo en que deberla durar la solidaridad patronal." 

S.- PROYECTO DEL LIC. EMILIO PORTES GIL. 

Tan pronto fue electo pot"' el H. Congreso de la Unión", Presidente 
Provisional de los Esta.dos Unidos Me>Cicanos, el Lic. Emilio 
Partos Gi 1 se dedic6 a formLtlar un Proyecto de Código Federal del 
Trabajo, que habia de someter para su estudio a la Convención 
Obrero-Patronal que, durante los meses de rioviembre y diciembre 
del al'1o de 1928, se reunió en el Anfiteatro de la Escuela 
Nacional Preparato,..ia. 
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Dicha Convención se inició el 15 de noviembre de 1928. A el la 
asistieron cerca de 300 representantes, de los cuales la mitad 
correspondia a cai::la· una de los dos factores dP. producción; más 
los tócnicos que designó la Secretaria de Industria~ Comercio' y 
Tt~abajc. 

En la f'rimera Sesión, el Lic. Portes Gi 1 haciendo uso dela 
palabra manifestó: "Como es sabido por todos ustedes, he sido 
designado, inmerecidamente, por el H. Congreso de la Unión 
Presid~ntre Provisional de la Reptlblica y asumiré dicho cargo el 
dia primero del mes de diciembre. Esta honrosa distinción ha 
sido para mi motivo de profundi'\ meditación por las graves 
responsabi l ida.des del cargo y es natL1ra l que, desde ahora, llamen 
mi atención los problemas fL1nd.:1mentales del pa1s, considerando 
entr8 ellos, como de mayor importancia, el problema del trabajo 
contenido en el articulo 123 Con.stitucional." · 

Los once atlos qL1e ha transcurrido desde que se. promulgó .la 
Constitución vigente y la lucha entre el capital y el trabajo, 
que cada d!a es más apasionante, hacen que hoy se cuente con la 
preparación suficiente poi• parte de trabajadores y patrones, para 
formLilar la ley reglamentaria respectiva. La e·:periencia nos 
aconseja que, para que una ley sea verdaderamente práctica, es 
indispensable que esté de acuerdo con la realidad a que va a ser 
aplic:add. Ningún procedimiento mejor para lograr tal fi.nalidad 
que el oir c.; los representantes de los intereses c¡ue ha de 
afectar. Esto es precisamente lo que tratamos de hacer al 
·fot~:nular un proyecto de Ley de Trabaja, para someterlo ·la 
discusión de la Cámaras legislador.;..s, después de escuchar la 
e>:posición que hagan de sus pLmtos de vista los representantes de 
los dos factores de produ'ccion .. 

El anteproyecto está inspirado en ol sano pt~opósito de conciliar 
dentro de los principios avanzados del Derecho Industrial 
Moderno, los intereses de los trabajadores con los del cap1 tal. a 
fin de encontrar el deseado equilibrio entre esos dos grandes 
factores de la económia nacional (13>. Una ve::. concluidas las 
labores de la Convención se nombró una Comisión Mi;:ta de Obreros 
y PatrOnes, que tendria a su cargo formLllar el proyecto 
defirlitivo del Código del Trabaja para ser enviado al Poder 
Legislativo, dicha iniciativa se terminó el mayo de 1929. 

Es importante declarar que en dicho proyecto, se especificaba que 
la legislación sobre el trabajo se federalizaria, y para cumplir 
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con tal acuerdo era indispensable reformar los articules 73 y 123 
de la Constitución. El 73, a fin de ampliar la competencia del 
Congreso para expedir las leyes reglamentarias de trabajo, cuya 
aplicación se dejó a la competencia de las autoridades de los 
Estados en sus respectivas jurisdicciones; y el 123 1 a fin de que 
el mismo Congreso de la Unión tuviese competencia para expedir 
layes sobre el seguro social, que deberla comprender el de 
invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, 
enfermedades del trabajo y accidentes. Esta reforma fue aprobada 
por el Congreso el 14 ·de agosto de 1929. 

El precipitado Proyecto, en cuanto a la Substitución Patronal se 
refiere, prevenla en su art1cLtlo 39: "La substitución de patrono 
por virtud de traspaso de la negociación no afectará a los 
contratos de trabajo existentes. En consecuencia el nuevo 
patrono será respon~able de todas las deudas· que el antiguo 
tu~iere con los trabajadores y substituirá a éste en todos sus 
derechos y obligaciones. Ambos patrones permanecerán 
solidariamente responsables hasta por seis meses.'' 

Como se desprende de la lectura del aludido articulo, es éste el 
antecedente de carácter inmediato al actual 35 de nuestra Ley 
Federal del Trabajo, pues en él se consigna en forma anAloga 
tanto la seguridad contractual e.amo la solidaridad patronal. 

Si no toc.6 al Gobierno Provisional el haber expedido la Ley 
Federal del Trabajo, ello se debe a diversas circunstancias que 
no vienen al caso mencionarlas, pero ~s de reconocerse que

0

es el 
Lic. Portes Gil el iniciador de este movimiento le9islativo. 

6.- LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

Después de de que fue atacado duramente el Proyecto del Lic. 
Emilio Portes Gil por el movimiento obrero y encentro fuerte 
oposición en el Congreso, por contener el principio d+e 
sindicalizaci6n única y debido que asentaba la tesis del 
arbitraje obli9atorio de las huelgas, aunque las Juntas debian 
arbitrar el conflicto, los trabajadores podian ne9arse a aceptar 
el laudo. 

En el año de 1931, la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo 
reda.ct6 un nueYD proyecto, en el que se tuvo la· intervención 
principal del Lic. Eduardo Suare=, y a ese proyecto se le dió el 
nombre de LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Fue discutido en Consejo de 
conformidad con los principios de Justicia social. 
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nombre de LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Fue discutido en Consejo de 
ministros y remitido al Congreso de la Union, donde fue 
ampliamente debatido; y previo un numero importante de 
modificaciones, fue aprobado y promulgado el 18 de agosto de 
1931. 

7. REFORMAS CONSTITUCIONALES V LEGALES POSTERIORES A 1970. 

Los autores de la Ley de 1971) se propusieron formular una ley 
nueva que respondiera a las transformaciones sociales y 
economicas que se operaron en nuestro pais despLte!i de 1931. Pero 
tuvieron conciencia de que las mutaciones de la realidad me>:icana 
se precipitaban con una velocidad que necesariamente provocaría 
las· conse:::uentes reformas y aun constitucionales; esto es, la 
ley de trabajo tendría que adecuarse permanentemente, a la vida, 
a fin de hacer honor a la idea, t~ntas veces repetida, de que el 
derecho de trabajo es un estatuto dinamice, en cambio permanente, 
y siempre inconcluso. 

Dentro de este orden de ideas, en el :'lno de 1973 se reformo le\ 
Ley, con el proposito de crear principios e ·instituciones 
defensores del p\Jder adquisitivo del salario, lo que ha dado al 
derecho del trabajo su verdadera demension: ya no es solamente un 
estatuto rei;,ulador de las r"elaciones entre trabajadores y 
patronos, sino que penetra definitivamente en la ~conomia 

nacional para facil·itar a los obreros y a sus familias la 
adquisicion de los •rticulos de consumo necesarios y convenientes 
a precios reducidos, m ediante la creacion de eC:onomatos y el 
otorgam:cnto de creditos a interes moderado 

La infl11enc ia creciente de la mujer en la vida nacional y 
universal, determino al poder EjecLttivo en el ano de 1953 a 
dirigirse al poder revisor de la constituc:ion proponiendo la 
reforma del articulo 34 de la Carta Magna, a efecto de otorgar a 
l~"'s mujores la categori-='- de ciudad.:1no y el ejercicio de los 
der·echo-5 politices. Esta primer-a reforma culmino con la de 1974 1 

•:we consi~mo en el articulo cuarto de la Constitucion la igualdad 
plena del hombre y de la mujer, y como consecuencia de ella las 
modific~ciones necesarias en el Codigo Civil, en la Ley de 
poblacion, en la de Nacionalidad y Naturalizacion y en la Ley del 
Tr•baJo. Las unicas normas particulares para el trabajo de "las 
muJerRs subsisten en la legislacion laboral y que se relacionan 
con la defensa da la maternidad. 
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B.- REFORMA PROCESAL DE 1981). 

Por iniciativa del Ejecutivo Federal presentada el 18 de 
diciembt•e de 1979, la Ley Federal del Trabajo tuvo importantes 
reformas en los titules catorce, quince y dieciseis; tambien se 
hicieron modificaciones al procedimiento de hLtelga y se adiciono 
el at•t1culo 47 can dos parrofos finales. 

Lüs reformas fueron publicadas en el Diarios Ofici«;1.l el 4 de 
enero de 198(1. Entraron en vtgot- el 1 de mayo del mismo ano. 
Deñde entonces, el procedimiento laboral es Ltn derecho social de 
clase. 

En la Ley de 1931 y 197t) no se reflejo, por lo que hace al 
procedimiento laboral, la mistica clasista y social que quisieron 
imprimirle loo;;, dipLttados obreros. Lo mc.\ntuvieron alejado de la 
antorcha de justicia social que ilumina las reivindicaciones 
prolr~tarias de los tiempos nuevos. Se mantuvo al procedimiento 
bajo las luces opacas y confusas de la igualdad formal de las 
partes en el proceso. 

El prDcedimiento estaba plagado de defensas e incidentes , lo que 
lo c:onvertia en un procedimiento lento y costoso en perjuicio de 
11:.5 tr.:ibajodores. Entre 1n.-~s se prolongaba el procedimientos, 
mayor beneficio obtenia el patron. Las reformas tuvieron por 
objeto subs~nar tales deficiencias y cumpli1' con el principio de 
jLlsticia social que tiene asignado el derecho del trabajo en eJ 
supuesto de que es un derecho de clase. 

Asi pues, imbuidas de ese espiritu social fueron plasmadas las 
reformas al procedimiento laboral, entre las que destacan los 
efectos del aviso del despido; la pr12eminencia de la conciliación 
como medio de resolución de los conflictos; la concentración del 
procedimiento; la suplencia de la deficiencia de la demanda del 
trabajador; la carga da la prueba al patrón¡ las modificaciones 
en el proc:edimiento de huelga; y la participación inmediata. de 
las autoridades en beneficio de la verdad y de los trabajadores. 
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Es importante el tema que empezamos a estudiar ya que en un 
momento dado podia efectuarse la sustitución patronal, e 
inclusive podria confundirse con las causas que analizaremos en 
este capitulo segundo con el tema de nuestro trabajo que es la 
substitución patronal. 

Para realizar elpresente estudio es necesario conocer previamente 
la idea de la estabilidad en el trabajo que deja en manos del 
trabajador. la disolución de esta relación, y eKcepcionalmente la 
voluntad del patrono, y las circuntancias ajenas a los sujetos 
que podrán" disolverlo. 

La palabra estabilidad refleja la idea de permanencia, de 
duración en el tiempo y de seguridad y de firmeza en el espacio, 
lo que viene a significar que alcanzar estabilidad representa el 
obtener un carácter permanente, durader, seguro y firme, esto es, 
que tales caractertticas propias de la estabilidad permitan tener 
una certeza de que aquello en lo que hemos logr~do la 
estabilidad, no podr.t ser facilmente arreb¡¡tado o destruido. 

Ahora bien, transportada· la idea al campo del derecho de trabajo, 
podemos afirmar que las estabilidad de los trabajadores en su 
empleo consiste en un derecho inherente a toda persona que tenga 
el car•cter d• trabajador, para permane~er en el empleo para e1 
que ha sido contratado por el patrón, •in que éste pueda romper 
la relación de tipo laboral que entra ••boa a surgido, mediante 
Un acto unilateral de su voluntad, salva que el trabajador diera 
causa justificada para ello, y siguiendo en todo caso los 
lineamientos legales al respecto. 

L~ estabilidad da las trabajadores en •u empleo es un principio 
peculiar de las instituciones Jurtdicas laborales que tienen como 
finalidad primordial la de permitir qu• todo aqu•l que inicia la 
pre•tación de sus ~ervicios a las Ordene• de un patrón, no se vea 
amenazado por 1& posibilidad de que su empleador puada,en 
cualquier momento, y a su antojo, disolver la r•lación laboral --
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establecida, sino por el contrario, que el trabajador al 
d~sarrollarse conlleve la certeza de que tiene asegurada su 
permanencia en el empleo, mientras que no dé alguna causa 
jL1sfic:ada para su ruptura, o se presente alguna circunstancia que 
imposibilite SLI continuación, cet'·te::a de permanencia en el 
trabajo que trae consigo la certeza de que su veje::, su 
ancianidad será segura y tranquila pudiendo disfrutar de las 
garantias de seguridad social derivadas de su antigüedad y demás 
derechos }' orestac:iones que le corresponden por su estabilidad en 
el empleo. 

De los tratadistas mexicanos que se han ocupado del tema al que 
nos referimos, es Mcric de la Cueva el que a nuestro parecer con 
mayor precisión concepti:1a la estabilidad obrera, al expresar: "La 
estabilidad en el trabajo es un principio que otorga car.aicter 
permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución 
ónicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente 
de la del patrón, del incumplimiento grave de las obligaciones 
del trabaJador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los 
sujetos de la relación y que hagan imposible su continuación." 
( 14> 

Euquerio Gum•rer-o, en su obra MCH'lu,"'1 de Derecho del Trabajo, 
c:onsidet·cii a la estab1 l idad como el derecho del trabajador a 
cons~rvar el puesto dLirante toda su vida laboral, para más 
adelante darnos si no una definición. si SLt propia idea concebida 
en los s19L11entes términos: "La estabilidad debemos entenderla en 
el sentido de Que el trabajador aspira a no verse expuesto a que 
el empleador, sin causa Justificada y comprobable y sin que por 
ello incurra en responsabilidad, pueda separarlo de su empleo 
dando por terminado <?l c.ontrato, por medio de una declaración 
Ltnilateral." <IS> 

Lo anterior nos permite concluir que el pr•incipio de la 
estabilidad de los trabaJadores en su empleo, significa el 
derecho inher•ente a la 'catcgoria de trabajador y que le permite 
tener garant1::ada su permanencia y duración en el trabajo, mismo 
cue va a conservar mientl'as asi lo desee, y siempre que no exista 
causa Justificada para la disolución del vinculo laboral sin 
responsab i l 1dad patronal, o a lgLina e i rcunstanc ia e~: terna que 
imposibilite su continuación. 
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1.- REGLR GENERRL. 

Cada una de las instituciones del derecho mexicano del trabajo ha 
tenido que romper con lo~ principios de derecho civil que dejaban 
al libre JueQa de la autonamla de las voluntad•• el lapso de 
duraciOn de las relacione• de trabajo. La idea de la estabilidad 
en el trabajo no consentla esa solución, d• donde surge la 
necesidad de nuevas ideas, qua fueron propuestas por la Ley de 
1931. 

Partiendo de la convicción de que la estabilidad en el trabajo 
serla una mentira si pudieran establecerse libremente periodos de 
duraciOn de las relaciones d• trabajo m~• o menos cortos, 
transcurridos los cuales quedarla disuelta la relación y separado 
el trabajador de la empresa, la nueva ley reprodujo la tesis de 
la legislaciOn de 1931 y la expresó dici•ndo que la• r•lacionas 
de trabüjo son de duración indeterminada •n tanto subsista la 
materia que le9 dio origen. 

Al respecto as pertinent• acudir, en apoyo d• las ideas 
anteriores, al pensamiento dal doctor Mario de la Cueva, qui•n 
lo expresa al'il 1 ' 1 La duración ind1ttar1ninada de la• r•lacion•s •• 
el principia d• base, que no dep•nd• de su eficacia de la 
voluntad d• las partes y que únicam•nt• •• f leMiana si lo 
requiere la naturaleza de las cosas. 11 <lb) 

2.- EXCEPCIONES R LA REGLA GENERRL DE LA RELRCION LABORRL POR 
TIEHPO INDETER"INADO. 

Dando por aeentado el principio Q•n•ral de la duración 
indeterminada de las relacione• de trabajo, pasaremos a la9 
eMcepciones de est6 regla Q•neral y que san las siQuient••• 

~) LR RELACION DE TRABRJO PARR OBRA DETER"INROR.- Eata excepción 
ti•n9 como fundamento la propia naturaleza de la obra qum s• va a 
ejecutar, y cuyas ca~actertsticas tntrlnsica~ impiden que el 
trabajo continúe m~s all• de la duración en la ejecución de la 
obra, pero •n nin9una forma quedar6 a la voluntad arbitraria del 
patrón ir mis de lo que la obra en si requiere en cuanta a tiempo 
para su terminaci0n 1 y ••ftalar a su antojo su duración. Como 
ejemple d• •5t• tipo •Mcepcianal de relación de trabajo pod•llD• 
5eRalar la construcción de un inmueble, ·•l pintar un automOvilt 
la r•paraciOn d• una ~'quina, •te. 
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b) LA RELACION DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- Esta forma 
excepcional de pactar la relación de trabajo sólo es permisible 
conforme a los c:ri terios doctrinales y legales imperantes en 
nuestro derecho de trabajo, en tres hipótesis a saber: cuando lo 
exi Ja la natur"al.eza del trabajo que se va a prestar; cuando se 
trata de la substitución temporal de un trabajador, y en casos 
que generalmente se presentan en trabajos especiales, como puede 
ser los de los marineros que efectúan sólo una varias 
travesias, o los deportistas profesionales que participan en un 
sólo uno o varios eventos deportivos. 

e> LA RELACION DE TRABAJO PARA LA EXPLOTACION Y RESTAURACION DE 
MINAS.- Esta última excepción a la indeterminación de la duración 
de las relaciones de trabajo tiene fundamento en el hecho 
indudable de lo costoso QUe resulta normalmente, explotar minas 
carentes de minerales costeables o restaurar aquellas 
abandonadas o paral i::adas, por lo que la duración de las 
relaciones de trabajo para estos casos. quedará supeditada al 
agotamiento de cierto capital invet•tido para tal efecto. 

~.- REGIMEN LEGAL DE LA DURACIDN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO; 

La Ley Fedet•al del Trabajo del 18 de agosto de 1931, 
re9lamentar1a del articulo 123 Constitucional, fijó en su hrnto 
las cuest1ones que acabamos de anali=ar en su articulo 39, 
estipulando que el contrato de trabaJo podf.a ser celebrado por 
tiempo indefinido, por tiempo fijo o para obra determinada, asl 
como Que s1 vencido el término subsist!an las causas que dieron 
origen al contrato, y también la materia del trabajo, tal 
contrato se prorrogarla por- todo el tiempo que perduraran esas 
circunstancias: el articulo 40 permitia la celebración del 
contrato de trabajo P•ra la explotación de minas que carecieran 
de ,..eservas de minerales costeables o para restaurar aquellas 
abandonadas o paralizadas, por tiempo u obra determinada, o para 
la inversión de capital determinado. Por su parte, el art.iculo 24 
al establecer los requisito~ del contrato de trabajo escrito, en 
su fracci6n Irt, consigno la. obligación de determinar la duración 
del contrato de trabajo o la expres:;ión de ser por tiempo 
indefinido, obra determinada o a precio alzado, y que el contrato 
sOlo podria celeb,..a.rse por tiempo determinado cuando ello 
resultara de la naturale;:a del servicio a prestar. 
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La Ley Federal del Trabajo vigente, en el Capitulo II del Titulo 
Segundo, reglamenta la duración de las relaciones de tr"'abajo en 
lós articules que a continuaci6n se anotan: 

"Articulo 35.- Las relaciones de trabajo pueden ser par-a obra o 
tiempo determinado o por tiempo indeter~minado. A falta de 
estipulaciones eMpresas, la relación será por tiempo 
indeterminado. 

ArticL.110 36.- El seffalamiento de una obra determinada puede 
únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. 

Articulo 37.- El seffalamiento de un tiempo determinado puede 
únicamente estipularse en los siguientes términos: 

l.- Cuando lo eKija la naturaleza del trabajo que se v~ a 
prestar. 

11.-·cuando tenga por- objetor sustituir temporalmente a otro 
trabajador. 

III.- En los demás casos previstos por esta ley. 

Articulo 38.- Las relaciones de trabajo para la e::plotación de 
minas que carezcan de minerales c:osteables o para la restauración 
d~ minaS abandonadas o paral i::adas, pueden ser por tiempo u obra 
determinada o para la inversión de capital determinado, 

Articulo 39.- Si venc:ido el término qL1e se hubiese fijado 
subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada 
por todo el tiempo c:iue perdLire dic:ha c:irc:unstancia. 

Articulo 40.- Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a 
prestar sus servicios por· más de un af'lo. 

·Articulo 41.- La sustitución de patrón no a1'ectará las relaciones 
de traba.Jo de la empresa o establecimiento. El· patrón sustituido 
set"á solidariamente responsable con el nuevo por las ob 1 igaciones 
derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes 
de la fecha de la sustitución,. hasta por el término de seis meses 
concluido éste, subsistirá llnicamente la responsabilidad del 
nuevo patrón. El término de seis meses a que nos refer-imos en 
este pár-rafo, se contará a· partir de la fecha en que se hubiese 
dado aviso de la sus ti htción al sindicato o a los 
trabajadores. 11 (17) 
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Hemos visto 11neas anteriores, que el principio de la 
estab i 1 idad de los trabajadores en su empleo descansa 
fundamentalmente en la idea de que todo prestador de servicios de 
car~cter laboral, tiene derecho a la inamovilidad en el trabajo, 
y a conservarlo permaneciendo en él con la finalidad de evitarle 
incertidumbres en el presente y permitirle alcanzar derechos y 
prestaciones generados en su antigliedad, as! como preset"varlo de 
que la sola voluntad del patrón le arr-ebate, mediante la ruptura 
injustificada de la relación laboral, la seguridad que le 
representa la continuidad en el empleo. 

Siguiendo este orden de ideas, nos es posible sostener que la 
estabilidad en el trabajo puede ser contemplada desde dos puntos 
de vista principalesi primero, la gat"antia del tf•abajador de que 
CL1ando se inicia la prestación de sus servicios, la relación de 
trabajo que se crea ser.1 estable, esto es, que su dL1ración ser.1 
indeterminada y que sólo en caso e:{cepcionales podrá limitarse 
tal duración a obras o términos determinados, y segundo, la 
garantta al trabajador también, de que cuando su patrón, sin 
motivo justificado, termine con la relación de trabajo, el 
afectado tendrá derecho, si asi lo decide, a solicitar y obtener 
la reinstalación en el empleo, sin que el patrOn pueda negarse a 
el 10 1 salvo casos excepcionales, y con todas las consecuencias 
1·asul tantP.s, tema que estudiaremos más adelante. 

Es lógico concluir que dicha estabilidad solamente se alcanzará a 
través del establecimiento y reglamentación legal del principio 
que la duración de las relaciones de trabajo deben pactarse por 
quienes en ella intervienen, trabajador y patrón, por tiempo 
determinado, esto es, que no quedará al arbitrio y voluntad del 
que presta e-1 servicio y dal que lo recibe, pero con mucha mayor 
restriccion p•r• este (1ltimo, el disolver' la relacion laboral, la 
cual SLtbsistir.1 con toda su fuerza, efectos y consecuencias, 
mientt"aS subsista la materia de trab·ajo; y que tan sólo 
el(cepcionalmente sera posible convenir en que la prestación del 
servicio s• realice por obra o tiempo determinados, o bien par-a 
la inversión de determinado capital cuando se esté en el caso de 
explotación o restauración de minas, pero en la inteligencia de 
que si al término d& la obra o tiempo seffalados, pe,...sista la 
materia que ha motivado el trabajo, la relación labot~a1 se 
entender~ prorrogada indefinidamente, y hasta que se agote dicha 
materi• d• trabajo. 
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4.- TRABAJOS DE PLANTA, DE TEMPORADA Y EVENTUALEq. 

Por otra parte, creemos conveniente refC"irnos aún y cuando sea 
con la brevedad que este trabajo permite, a lo qLte conforme a los 
1 ineamientos anteriores debemos entender por trabajador de 
planta, de temporada y event.Jal. 

Trabajador- de PLANTA.- Es aquel que desempet'fn servicios cuyas 
notas carac:teristicas son normales y permanentes en la empresa o 
establecimiento, y necesarios para la actividad propia de éstas. 
Ademas de que existen dos tipos de estos trabajadores: 
1. - Los trabajadot'es de planta CONTINUOS O PERMANENTES. 
2.- Los trabajadores de planta DE TEMPORADA O CICLICOS. 

Tl""abaJador EVENTUAL.- Es el que t'ealiza temporal y ocasionalmente 
tt"abajos que si bien tienen el carácter de continuidad, no podrán 
sel"" reputados como de planta por no representar Llna necesidad 
normal y permanente para la empresa o establecimiento. 

Cabe seffalar que no hay que confLtndir entre trabajo eventual y 
trabajo de temporada, pues éste L'.tltimo tiene una 9r-an importancia 
por la obligación de los patronos de utilizar, cada at'fo, a los 
mismos trabajadores que prestaron sus servi~ios en la temporada 
anterior. Está obligación en los trabajadores eventuales no 
existe. En los trabajos de temporada, cuya iniciación 9e' reali:a 
cada ano en la misma época y at.:in los mismos dias, los 
trabajadores saben anticipadamente que ahi tienen ocupación por 
Vat"'ios meses, de tal manera que los patronos, en estos casos, con 
la_, sola presentación opot"'tuna de los trabajadores, están 
obligados a utilizar sus servicios. ,;:: 

En conclusión podemos decir que la relación jurfdica en los 
.tr-abajo11 eventuales termina con la conclusión del servicio, en 
tanto en los trabajos de temporada subsiste la relación 
indefinidamente, para la prestación de un servicio anual, por 
ejemplo1 la a.gl"icul tul"a, la ind':Jstr·ia azucarera. 
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II.- INSTITUCIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO QUE FORTALECEN LA 
ESTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES EN LAS RELACIONES LABOLES. 

Procede ahora que entremos al estudio de las instituciones del 
derecho de trabajo que fortalecen la estabilidad en el empleo, 
pues como ya se ha dejado expuesto anteriormente, la relación 
laboral go::a del privilegio de que sea considerada indeterminada 
en cuanto su duración por lo que sólo podrá convenirse 
excepcionalmente una dut•ación determinada pot• obra o tiempo, 
cuando a.si lo requiera. su naturale:::a,pacto que deberá constar 
estipulado enpresamente por C?scrito, y misma que prorrogará 
cuando subsista la materia de trabajo. 

La estabi 1 idad del trabajo como nos dice el maestro Mario ·de la 
Cueva, no es mas que la seguridad que debe tenet"· el obrero. en· el 
presente y en el futuro, por lo quesr.llega. hablar de Ltna 
estabilidad absoluta y una estabilidad relativa, tomando como 
base, el grado de libertad qLie tiene el patrón para disolver la 
t•elación labot•al. 

La estabilidad ABSOLUTA, es la facultad patronal para disolver la 
relación de trabajo mediante un acto unilateral de sL1 voluntad, 
tan solo cuandci exista o medie causa justificada que en su caso, 
deberá acreditar ante la Junta de Conci 1 iación y Arbi tra,fe, y al 
no probarlo, deberá el patrón reinstarlar al trabajador en su 
puesto. 

La estabilidad RELATIVA, es cuando se permite al patrón disolver 
el vinculo laboral en la inteligencia de que ante la solicitud 
del trabajador de ser reinstalado en su puesto, el patrón queda 
en aptitud, mediante el pago de una indemnización a negarse a 
cumplir con el contrato. 

Podemos sostener, que el régimen juridico al que está sujeto 
entre nosotros el principio de la estabilidad de los trabajadores. 
en su empleo es el de la estabilidad absoluta, o sea que el 
patrón no está facultado para no someterse al --.rbitraje o a no 
acatar el laudo que la Junta dicte, cuando el trabajador separado 
del empleo sin causa justificada demanda su reinstalación en el 
mismo, sino que por el contrario, está obligado a cumplir con el 
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contra.to, salvo en los casos de excepción que la ley secundaria 
establece, y que deben aplicarse en forma limitativa y 
restrictiva, sin que sea posible su e::tensión analógica y 
concretándose tan solo a las hipótesis que encuadren dentro del 
tipO legal de la excepción. 

Estos casos de e~1cepción se encuentran consignados en el articulo 
49 de la Ley Federal del Trabajo vigente, articulo que lo 
anali::aremos en el capitulo de rescisión de contrato. 

1.- TERM!NACION DE LAS RELACIONES LABORALES. 

Como regla general, cabe empe::ar definiendo la terminación de la 
relación laboral que es una forma de disolver el vinculo laboral, 
en donde no va intervenir la culpa de ninguna de las partes. 
Ademas la terminación de las relaciones laborales puede ser por 
causas individuales o causas colectivas. 

Est¿¡ contemplada la termin<,c10n de las relaciones laborales por 
causas individuales en el Capitulo GIL1into, Titulo Segundo de la 
Ley Federal del Trabajo y las causas colectivas de la terminación 
de lc?.s r·elaciones de trabajo en el Capitulo Octavo del Titulo 
Séptimo de la ley antes mencionada. 

A. - CAUSAS INDIVIDUALES DE TERMINACION DE LA RELAC!ON LABORAL. 

Son causas de terminación de las relaciones laborales 
individuales de conformidad con el articulo 53 de la LE!y Federal 
del Trabajo, las siguientes: 
t.- El mL1tuo consentimiento de las partP.s; 
II.- La mLterte del trabajador; 
III.- La terminaciOn de ICTi obra o vencimiento del término 
inversión de capital, de conformidad con los articulas 36,37 y 
:::e; 
IV.- La incapacidad tisica o mental o inhabilidad manifiesta del 
trabajador, que haga imposible la Prestación del trabajo, y 
v.- Los casos a que se refinre el articulo 434. Este articulo, 
se refiere a la terminacil!ln del vinculo laboral por causas 

~~~~~~~~=~~s ~~ete~:~:ci~~t~=~a~~a~:~0ve:: an~li::ada las causas 
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I.- La primera causa individual de terminacic:in del vinculo 
labo~al es el de MUTUO CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES. Est& causa 
de terminación implica la renuncia del trabajador a su trabajo y 
la conformidad por- parte del patrón. 
Muchas veces las mencionadas renuncias son en.realidad despidos 
injustificados, se presion-a de diversas maneras al tr-.baJador 
para que renuncie y generalmente se otorgan esas renuncias por 
escrito, a cambio, tan sOlo, de una gratificaciOn,muy por debajo 
de las indemni::aciones dispuestas por la ley. No se pueden 
impugnar por que al estar firmadas por el trabaJadot" se supone 
que fueron hechas con forme a det•echo. 
Al respecto Mario de la Cueva senala que: "La Comisión comprendió 
que no era posible la suspresión de la caLtsal, porque. si se 
autoriza al trabajador para separarse del trabajo en cualquier 
tiempo no se enc:ontraron argumentos para prohibirle· que 
conviniet'a con el patrón la terminación y obtuviera algunos 
beneficios. No ignoró la Comisión que en la vida real se obliga a 
los trabajadores a que firmen un documento en el que se habla de 
una ter•minaciOn por mutLtO consentimiento, pero es igualmente 
real que suscribe otros en los que declaran que se separaron del 
trabajo por decisión libre. Los remedios únicos contra estas 
maniobras son la educación, el apoyo sindical y en 1.lltima 
instancia la demanda ante las Juntas de Conciliacióñ y Arbitraje 
CL•ando puedan c:ompt•obar la maniobra." ( 18> 
"l~a renuncia no es convenio ni una liquidación y por tal. motivo 
no requiere para su validez. de la ~"atificac:ién ante los 
Tribunales de Trabajo <19>''. Lo anterior significa que dado que 
el despido no es un convenio ni una liquidación, tendrá validez 
sin necesidad de que sea ratificado por la Junta de Conciliación 
y Arbitraje con el consiguiente peligro de que aquél contenga 
renuncia de derechos, en perjuicio del trabajador. Igualmente no 
impl ic.:t una renuncia de derechos, en cuyo caso seria nula, ya 
que la renunc:i• al trabajo está reconocida en la Ley y sólo se 
podria argumentar su nulidad si la voluntad del trabajador', al 
firmar su renuncia, estuviera afectada por un vicio. 

I I. - MUERTE DEL TRABAJADOR. - Está es una causal natural de 
terminación de la relación laboral. Tr'abajador es la persona 
física Que presta• otra, ftsica o moral, un servicio personal o 
subordinado. Un• d• las características del servicio es que éste 
es personal, y al no existir el trabajador, que es quien presta 
el servicio, no pull!de •~igir tampoco l• ,·elación laboral, la cual 
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se da por terminada. "Siendo per-sonal !sima la prestación del 
servicio es obvio que la muerte del trabajador trae consigo la 
eHtinción del vinculo labor·al." <20) 

III.- TERMINACION DE LA OBRA O VENCIMIENTO DEL TERMINO O 
INVERSION DE CAPITAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULDS 36,37 Y 
38. Está causal trata de los casos que se derivan de la 
celebración de contratos de tiempo o por obra determinada, o para 
la explotación de minas que carezcan de miner.ales costeables o 
para la restauración de minas abandonadas o·· paralizadas. Es 
obvio que al no •xistir la materia de la relación laboral, al 
concluir ·el pla;?o determinado en el contt'ato o al agotarse el 
capital invertido, la relación laboral se extinga, es ·decir, se 
dé por terminada. 

IV.- LA INCAPACIDAD FISICA O MENTAL O INHABILIDAD MANIFIESTA DEL 
TRABAJADOR QUE HAGA IMPOSIBLE LA PRESTACION DEL TRABAJO, Esto 
quiere decir, que cuando un trabajador esta incapacitado fisica. O 
mentalmente para prestar sus servicios, que debe ser personal, la 
relación se dará por terminada. Al trabajador en este supuesto, 
le es materialmente imposible desempef'far su trabajo por estar 
afectada su salud o integridad fisica. 
E>dste una encepción a está hipotesis y es la consignada en al 
articulo 54 de la Ley, que dispone en caso de terminación de la 
relación laboral por incapacidad fisica o mental 'o por 
inhabilidad manifiesta del trabajador, si la incapacidad proviene 
de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá det•echo a que 
se le pague un mes de salario y doce dias por cada ano de 
servicios, conforme el articulo 162, o de ser posible, si asi lo 
desea, a que se el proporcione otro empleo compatible con sus 
aptitudes, independientemente de las prestaciones que le 
correspondan. 

Cabe mencionar que la terminación de las relaciones laborales se 
enumeran de forma limitativa. esto es, que ni las partes ni el 
propio tribunal pueden autorizar una terminación contractual por 
causas diferentes a las mencionadas en este articulo 53 de 
nuestra Ley Federal del Trabajo y que acabamos de analizar. 

B.- TERMINACION COLECTIVA DE LA RELACION LABORAL. 

El articulo 434 de nuestra Ley ºdel Trabajo se refiere a lAS 
causas colectivas de terminación del vinculo laboral, que se dan 
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como consecuencia del cierre de empresas o establecimientos o de 
la reducción definitiva de su trabajo. Se encuentran consignadas 
en el precepto antes indicado, articulo al que remite la 
'fracción V del articulo 53, y que son las siguientes; 
I.- La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o 
su incapacidad fisica o mental o su muerte, que produzca como 
consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de 
los trabajos; 
II.- La incosteabilidad notoria y manifiesta de la e~plotación; 
III.- El agotamiento de la materia objeto de una industria 
extractiva .. 
IV.- Los casos del articulo 38; 
v.- El concurso o la quiebra. legalmente declarada, si la 
autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre 
definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus 
trabajos. 

Ahora bien, pasaremos a· referirnos a cada uno de los puntos antes 
mencionados: 
I.- LA FUERZA MAYOR O EL CASO FORTUITO NO IMPUTABLE AL PATRON, O 
su INCAPACIDAD FISICA. o MENTAL o su MUERTE, QUE PRODUZCA ·coMo 
CONSECUENCIA NECESARIA, INMEDIATA Y DIRECTA, LA TERMINACION DE 
LOS TRABAJOS. La fuerza mayor implica la idea de un accidente 
que debe su origen a la naturaleza, en cambio, el caso fortuito 
expresa la idea de un hecho debido al hombre; aunque •los dos 
heChos son imprevisibles para el patrón y por lo mismo, no le son 
imputables en los casos en que tengan verificativo. 
Para qUe el patrón pued• dar por terminadas las relaciones 
laborales, Aduciendo esta causal es indispensable que dé aviso de 
la terminación a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje para que 
ésta, una vez llevado el procedimiento consignado en los 
articules 992 y siguientes, la apruebe o desapruebe. 

II.-LA NOTORIA Y MANIFIESTA INCOSTEABILIDAD DE LA EXPLDTACION, 
Cuando se presenta esta supuesto, el patrón deber.i, antes de dar 
por terminadas las relaciones de trabajo, obtener la autorización 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad.con las 
disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica 
<articulo 435 1raCción III>. 

III.- EL AGOTAMIENTO DE LA MATERIA. OBJETO DE UNA INDUSTRII,\ 
EXTRACTiVA. Se requiere pAra que el pat_rón pued91. d•r por 
t•rminadas las relaciones l•borales . obtener previamente la 
autorizaciOn de la· Junta de Conciliaci~n y Arbitraje, de 
conformidad con el ar'tfculo 435 fracción xr. 
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IV.- EN LOS CASOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY. Este articulo hace 
referencia a las relaciones de trabajo para la explotación de 
minas que cat"ezcan de minerales costeables o para la restauración 
de minas abandonadas o par~al i :c"J.das. En este caso las r~elaciones 

de trabc"\jo pueden ser por tiempo u obra deter-minada o para la 
inversión de capital determinado. 

V.- EL CONCURSO O LA QUIEBRA LEGALMENTE DECLARADA, 
AUTORIDAD COMPETENTE O LOS ACREEDORES RESUELVEN EL 
DEFINITIVO DE LA EMPRESA O LA REDUCCION DEFINITIVA 

SI LA 
CIERRE 

DE SUS 
TRABAJOS. Se tiene obligación de dar aviso de la terminación a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, para ql.1e ésta, previo el 
procedimiento consignado en los articules 892 y siguientes, lo 
apruebe o desapruebe. 

Cabe mencionar que un• de las diferencias importantes entre las 
causas de terminación de las relaciones laborales indiViduales y 
las colectivas, consiste en Que en las primeras no &Miste ninguna 
responsabilid•d económica para. el patrón , eKcepto en la 
establee ida en la 1racc i6n lv del articulo 53, que es la 
incapacidad 1isica o mental del trabajad~r, en cambio, en las 
segundas sl p•trón tiene las responsabilidad que le impone el 
artlculo 436, consistente en el p~go del importe de tres meses de 
salario y el pago de la prima de antigüedad, o sea, doce dias por 
cada ano de servicios. 

Otro supuesto de indemnización es el senaladn en el articulo 439, 
o s~a, cuando la causa de terminaciOn es la implant•ción de 
maquinaria nueva o de procedimientos de trabajos nuevos, que 
traiga comf:? consecuencia la r11ducciOn de personal, el patrón 
deberái de pagar a los trabajadores separados de •u trabajo el 
importe de cuatro mese• de 5alario, más veinte dia& da sa¡ario 
por cada ano de servicioe, incluyendo la· prima de antigüedad, o 
sea doce dlas por cada ano de servicios. 

Por ~ltimo, trat•ndose de reducción de los trabajos de la empresa 
o establecimiento se debe temar en consideración el escala16n de 
los trabajadores, a •facto de qu• &ean reajustados los de manar 
antigU9Clad, de:con1or~idad con el articulo 437 de nuastra Ley de 
Trabaje. 

Cuando •1 patron da por t•rminad• la relación laboral sin 
fundarla en· alguna d• las caus•s ••naladas •n el articulo 53 d• 
l• Ley Federal del Trabaja, los trabajadores podr~n exigir el 
pago de los salario• vencidos y todas las prestaciones a que 
tienen derecho, ••Qún lo establ•cido en el articulo ~~ de la ley. 
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2.- RESCISION DE LAS RELACIONES LABORALES. 

Antes de comenzar a e::plicar este tema que nos ocupa, es 
nec:esar-io explicar la diferencia que e:dste en la rescisión en un 
contrato civil y la rescisión en materia laboral, para esto 
acudimos a la explicación del maestro Euquerio Guerrero en los 
siguientes términos: 11 En los contt"'atos civiles, la reScisión 
normalmente se hace valer ante el Juez, y hasta que !le obtiene 
sentencia favor-able opera aquella. En cambio, tratándose de "la 
rescisión laboral, se hace efectiva de inmediato. El patrón 
separa al trabajador y en todó caso, queda expuesto a las 
responsabilidades de un despido injt.lstificado ••• 11 (21). 

La rescisión Junto con la terminación que ya hemos analizado son 
las dos causas que podrán disolver una relac:i6n de trabajo. 

"La rescisión es la disolución de las relaciones laborales, 
decretada por uno de los sujetos cuando el otro incl1mp.le 
gravemente. sus obligacionesº (22). 

Atln cuando eidsten relaciones individuüles y colectivas de 
trabajo, la rescisión solo opera con respecto a las primeras, 
pues en nuestro sistema jurídico no existe disposición legal 
aplicable a la rescisión de una relación c:olectiva de trabajo, 
como es el contrato colectivo. 

La resici6n de la relaciOn laboral tiene ciertas caracter!sticas 
fundamentales como son1 
1.- Es un acto u omisiOn unilateral, es decir supone la conducta 
de uno sólo de les suJ•tos de la relación laboral. 
2.- Es un Acto pctesta·tivo, en el supuesto de una causa de 
resición de la relaciOn laboral, el sujeto a quien corresponde 
.ese derecho, puede ejercitarlo e no. 
3.- Es un acto formal, •• decir, se debe dar aviso por escrito de 
la fecha y causas de la rescisión, pero es una obligación 
impuesta al patrón y no al trabajador, conforme a lo dispuesto en 
el at"ticulo 47 en sus tres últimos p4rrafos. 

A. AVISO POR ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSAS DE LA RESCISION. 

Es da gran importancia el aviso por escrito a que se refier.11 el 
pArrafo •nt•rior, Y• qu• el pAtrón debe dar el avisO al 
trabaJ•dor t•nto f•chado coma l• causa o causas de la rescisión 
de l• relaciOn ·l•borillt principalmente en 109 contratos de 
trabajo ·por tiempo indeterminadO. 
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Segt.\n Mario de la Cueva; la finalidad de esta formalidad tiene un 
doble •spvcto1 "Por una parte, la existencia de uiia constitución 
auténtica del despido y, por otra, que el trabajador tenga 
conocimiento de la causa o causas que podrá aducir el patrón para 
justificar el hecho, lo cual permitirá al trabajador preparar su 
dofensa" (23>. Dice adem~s que en caso de no observilr el patrón 
dicha formalidad ,"no podra alegar en su defensa ninguna causa 
justificada de resc:isón 11

, lo que tendrá como consecuencia que, si 
se prueba al despido, debe reinstalar .al trabajador o 
indemnizarlo a elección del mismo. 

La reforma legal publicada en el Diario Oficial 
1981), que tuvo por' finalidad transformar el 
establece la suplencia de la deficiencia de 
trabajador e impone al patrón la carga de la 
hizo justicia a los trabajadores al modificar la 
articulo 47 agregtindose otros dos párrafos y 
siguiente manet"a: 

dei4 de enero de 
sistema laboral, 

la demanda del 
prueba¡ tambien 
parte Ultima del 
quedando de la 

El patrón deberá dar al tf'abajador aviso escrito de la fecha y 
causa o causas de la rescisión. 
El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en 
caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los 
cinco dias siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo 
del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a ésta el 
domicilio que tenga registrado y solicitando su notifica.ción al 
trabajador-. 
L• falta de aviso al trabajador o a la Junta, por si sola 
bastari6 par• considerar que al despido fue injustificado. 

Al respecto, •1 m••stro Trueba Urbina hace el siguiente 
comentario: "Eata reforma del articulo 47 da la Ley, que entró en 
vigor el lt"o d• mayo de 1980, al precisar la forma y los efectos 
del avi•o, •• de notori• trascendenci• pues los tr~bajadore& 
dejan d• •e~ vlctim•• d& inseguridad Jurtdica en cu•nto al 
de•pido, d• m•nera que l• 'falt• dv •viso al trabaJ•dor o • la 
Junta, por si •ol• bastar'iti para consid•rar que el despido fue 
injustific•do colltO lo dispone l• nueva ley. Una protección 
social m.ts para lo• tr•bajadores. 11 C24> 



44. 

B. DESPIDO Y RETIRO. 

Existen causas de rescisión imputables al trabajador y al patrón. 
Ambas son distintas por eso es qL1e no es adecuado hablar sólo de 
rescisión. Cuando se da un supuesto de rescisión i1nputable al 
trabajador se habla de que e::iste un DESPIDO; en cambio, si 
existe una causa de 1·escisión imputable al pat~ón se habla de un 
RETIRO. Estos conceptos son ut1li:::-3dos por el articulo 1~;. 
fracctón XXII de la Constitución. 

Mario de la Cueva, :;ostiene; "El articulo 46 previene qLte el 
trabajador o el patrono podrán rescindir en cualquier tiempo lcl. 
relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en 
responsabilidad. De ahi brota el principio de que cualquiera de 
los sujetos de la relación pL1eden rescindir el vinculo laboral, 
ya q1.1e Lino u otro pueden incumplir sus obligaciones. La Ley 
consideró en preceptos separados las causas, ya en el trabajador. 
o bien en el p~tt•ón; y es nec2sa1•10 ir1s1stir• en oue las causas, o 
son de natLir·ale::a distinta o están expt•esad.:1s de forma 
et i 1eren te, " ( ::5) 

c.,b.e me11c1on,;;r t.:1mb1en q1.1e el .ncie:=;t1·0 Trttebc- Urbina nos seNala: 
"El'vocablo resc1s11:in es de ~•bol~ngo civ1li·::;t;.,., La tm·minologia 
labor .. ::tl del ar-t1c:ulo 12::. apartado A, fr,,::¡cc:1on XXII; c1~1andn ~.e 

~r·3ta de t•e5c1s1an de la 1·el~ción de tt•JbaJo oat• par·te del 
p~tr·~~. ut1!1:a la oalabr•a ,jeso1co, poi• lo que eD ~onven1~nta que 
en 1•eform=i::i ooster-1.::ir•E-5 _;e 5ust-1tu-.'i1 -?l t~n·m1no 1·esc1sion por el 
d? deso1do. Ast mismo cleb16 ::.L1st1tu1rse enel articulo 51 la 
palabr•a rescisión, por· la de r·et1ro q~~ es la cor·recta en el 
derecho laboral.''(:6> 

C. EL DESPIDO. 

C. 1. NATURALEZA JURIDICA DEL DESPIDO. 

Para Nestor de Buen el despido "es un acto unilater:3l en virtud 
del cual el patrón da por terminada la rel.:.c16n laboral invocando 
una causa g,.ave de incumplim1ento imputable al trabajador." i::~7) 

Seg~n Mario de la Cueva el despido h~ sido d~f 1nido por la 
doctrina como "el acto por virtud del cL1al hace saber el patrono 
al trabajador que rescinde o dc1. por terminada la ,~elación de 
trabajo, por lo que consecuencia, queda separado del 
trabajo."!:B> 
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El despido es. el acto por el cual el patrón le hace saber al 
trabajador que prescinde de sus servicios; se equipara al despido 
la circunstancia de que el patrón impida por cualquier medio que 
el empleado ejercite el derecho que le otot~ga su contrato para 
desempef'far SLI trabajo, o qL1e se rehuse a administrarle el 
trabajo; si en determinado caso no se acredita ninguno de tales 
supuestos no puede eMistir despido. 

El despido no implica la e~:tinción de la relación l.:iiboral, pues 
esa e::tinción está condicionad"' a que la autoridad laboral 
confirme la valide: de dicho despida, mientras esto SLtcede se 
.:1bre un compAs de espera QLte es en realidad una SL1spensión de la 
relación l~boral. 

Una vez que la autot"idad laboral confirma lci. JL1stificación del 
despido, o sea, que lo considera ape9ado a derecho, la relación 
laboral se extingue. Pero si la considera inJLtstificado, la 
relación laboral no termina y debe rE>anudar, con la 
reinstalación del trabajador y todas las consecuencias legales 
que trae consigo, como el pago de salarios vencidos, el respeto 
de derecho de antigüedad, etc. Esto es en caso de que el 
trabajador haya ejercido la acción de cumplimiento de contrato; 
si el trabajador ejercito la acción de indP.mni;:elción, la relación 
laboral se dará por concluida con el pago de la indemnL::ación y 
demás prestaciones e:dgidas. 

C.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DESPIDO. 

El despido es el resultado de la reali:::ación por parte del 
trabajador, de una conducta grave e;:;tablectd::\ en lr1 ley como 
causa de rt?scisión de la rele1ción laboral sin responsabilide1d 
para el patrón. 

En principio, el despido es un hacho nocivo para ir en contra de 
la estabilidad en el trabajo y del derecho al trabajo. Sin 
embargo, tambien es un hecho benéfico cuando el despido es 
justifice1do, ya que previene consecLtencias aL\n más nocivas 
susceptible de darse enla recle1ción labora, al grado que haga 
imposible su continuación normal. 
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C. 3. CLASIFICACION DE LAS CAUSAS DE DESF'IDO. 

El articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos enumera las 
causas de rescisión de la relación labor, sin responsabilidad 
para el patrón: 

I.- ENGA«O DEL TRABAJADOR O DEL SINDICATO QUE LO HUBIESE 
PROPUESTO O RECOl1ENDAD0 CON CERTIFICADOS FALSOS O REFERENCIAS F:N 
LOS QUE SE ATRIBUYAN AL TRABAJADOR CAPACIDAD, APTITUDES O 
FACULTADES DE QUE CAREZCA. ESTA CAUSA DE RESCISION DEJARA DE 
TENER EFECTO DESF'UES DE TREINTA DIAS DE PRESTAR SUS SERVICIOS EL 
TRABAJADOR .. En e~te supuesto la causa de despido es el engaño al 
patrón, el despido puede realü:arse dentro de un ·plazo de 30 dias 
a partir de la iniciación de la prest.ación del ser-vicio.. Después 
de ese tér·mino ge entiende 9ue el patr-611 está con-for·me con la 
capacidad y de~tr·e:::a mostrad el por el trabajador. La Ley proh !be, 
por- e:.;c lusi6n, el c:ontr~lto a prueba en materia de r·E.•laciones de 
tr·abajo, por lo 9ue el derecho del patrón de r·escindir _el 
contrato de tr·abajo dentr·o del término de 30 dias, sólo opera en 
los casos espet:i-fic.:imente pr·evi.stos por c:osta -fracción y no 
licito establecer- 9ue libremente pueda el patr·6n dar por· 
terminado el contrato dentro del tér·mino de 30 dias. 

II. INCURRIR EL TRHBllJADOr< DURANTE SUS LABORES EN FAl. TAS DE 
F'ROBIDAJ) V HONRADEZ, EN ACTOS DE VIOLENCIA, At'IAGOH, INJUF.:IAS O 
MALOS TRATAMIENTOS EN CONTRA DEL F'ATRON, SUS FAriIUHl':ES' O DF:L 
F'ERSONAL DIRECTIVO O ADtlINISTRATIVO DE LA EtlF'F<ESA O 
ESTABLECitlIENTU, SALVO QUE 11EDIE F'ROVOCACIDN O llUE OBRE EN 
J>EFENSA PROPIA. La -falta de probidad, asi como las demás (:ausas 
señaladan, ser-án materia de pntE1ba a car·90 del patr·6n.. Por
probidad debe entenderse la rectitud de ánimo, la hombr·ia de 
bien, integridad y honradez en el obr-ar· .. 
Las injur-i.as las debemos entender• como la ~cti tud de c¡uerer 
·desnatar a una persona. Debiéndose observar cada caso conct"eto 
por las .Juntas de Conciliación y Arbitraje y no tratar de aplicar 
el concepto de injuria contenido en la legislación penal. Habr-~n 
de señalar·se concretamente las palabras o los hechos 9ue 
constituyen las injurias, as! como también las circunstancias en 
9ue se pr·odujer·on. Esto es, se hace necesario decir- el texto y 
el conte:·tto, señalar solamente 9ue se pr-cdujeron inJur-ias no 
tiene caso, eso y nada es lo mismo. Las injurias están 
constituidas por- hechos 9ue la .Junta habr·.t. de caliTicar- tomando 
en considerac:i6n el tiempo y el espacio; es decir-, las 
circunstancias. 
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La Ley también establece como sanción la rescisión , cuando el 
trabajador incurre en actos de viole\icia en contra del patr611, 
sus -familiares o personal administrativo o directivo de la 
cn1presa o establecimiento.. Se considera que no es admisible c¡ue 
se mantenqan dentr·o de la empr·esa a una pt~r·sana 9ue ha ·faltado al 
deber elemental de r-espeto ~-tl patrón, o 9Lte siga laborando 
ar-mónicamente Cl\ando eHista algt'.tn antecedente c¡ue conlleva a 
pensar en el brote de un con-flictcl nr;1yor de un momento a otro .. 

Sin embargo la propia ley conterr1p la e:~cepciones como la de que se 
actúe en de-fensa. propia o 9ue medie provocación. En est.os casos 
al provocador es al c¡UP. se le imputa el acto y no al trabajador. 

F'or personal directivo debe entender-se, aún cuando no es muy 
e la ro el a le anee de este concepto, a los t.r-abajaores de con·Fianzu 
que son lo que ejer-c:en labores de dir·ección, a lo-::i gerentes, 
dir-ector·es y en qener·al a todc:is los r·epre~entantes del patrón. 
Al r-eTer·irse la Ley al per·sonal administratl.VO se entiende que 
~•on lo'.:i trabRjador-es de las o-ficinas. 

Cuando la Ley se reTiere a los Tami liares se debe comprender· todo 
Fa.niiliar, sin in1portar- el 9rado de par·entezco, -sólo atendiendo a 
la cercan1a o int.imidil.rl 9ue lo unia con el patr-6n. 

I l I.- F1~L TAG DE PRODIDAD U HONRADEZ DEL TRABAJADOR, ACTOS DE 
VIOLENCIA, AMAGOS, INJURIAS O MALOS TRATAMIENTOS EN COl)ITRA DE 
ALGUNO DE SUS COMPAO.ERDS, SI COMO CONSECUENCIA DE ELLOS SE ALTERA 
LA DISCIPLINA DEl- LUGAR EN QUE SE DE~iEt"lF'fü':iE EL TRABAJO. 

IV.- COl•\EIER EL TRAEIAJADDR, FUERA DEL scr;VICID CONTí<A EL PATRON, 
SUS FAM !LIARES O PERSONAL DIRECTIVO O ADIHNISTRATIVO, ALGUNO DE 
LOS ACTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION AN rERIOR. Si el 
t.r«baJador- realiza alguno o var·ios de lo~ actos señalados en la 
Tr·acci6n ant~rior- podra ser despedido jus~.i-fice:1dumente, porque no 
!:i6lo dent.r-o de la Jornad~ de tr-<.'\bajo debe compor-tar·se con 
probid.ld y honr-ade;;;:: hacia o! pat.r-6n;; par-a el mantenimiento de la 
r f..' lac ión labor·a 1 es necesario e 1 recto comportamiento de modo 
per·ma11cnte .. 
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V.- OCASIONAR EL TRABAJADOR INTENCIONALMENTE, PERJUICIOS 
MATERIALES DURANTE EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES O CON MOTIVO DE 
ELLAS, EN LOS EDIFICIOS, OBRAS, MAQUINARIA, INSTRU11ENTOS, 
MATERIAS PRIMAS V DEMAS OBJETOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO. 
Esta causal seo establece debido a 9ue el· patr-6n su-fre un 
menoscabo en su patrimonio con la conducta del tr-abajador-. 

VI.- OCASIONAR EL TRABAJADOR LOS PERJUICIUS DE QUE HABLA LA 
FRACCION ANTERIOR SIE11PRE QUE SEAN GRAVES, SIN DOLO, PERO CON 
NEGLIGENCIA TAL QUE ELLA SEA LA CAUSA UNICA DEL PERJUICIO. Si el 
trabajador por- negligencia :.nf.!xcusab le de su pal"'t.e, ocasiona 
perjuicios materiales dur-anta el desempeño de las labof"es o con 
motivo de ellas, en los edi-ficios, obr-a.s, maquinal""ia, 
inst.rumentos, ma.t.er·iüs pr·imas y demas objetos .r·elacio1iados con el 
trabajo. 

VII.- CDMPRO~IETER EL. TRAE<AJ•lDDR, POf< SU IMPRUDENCIA O DEGCUIDO 
INEliCUSABLE, LA SEGURIDAD DEL ESTAr<LECíl11ENTO O DE LAS F'Eí~SONAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL~ C::l trc1bajador-, al incur·r·ir en tales 
9ltplle!lt.os, compromete la segur-idad del establec:intiento o de las 
persona~. 9ue est.P.n en el niismo. No es nec:esar·io que lleguen a 
consumar· un per·juicio, basta con que exista el peligr-o de que 
ocur·r·.:t .. 

El precepto legal no establece como condición el que se 
cuantiTique el daño, sino que el l'.mico requisito que se exige es 
qLte el daño sea da t.al manera grave y si\1 dolo, que por esta sola 
circunstancia se ocasionen per-Juicios materiales en la materias 
primas o en llos objetos r-elacionados c:on lel trabajo. Es decir, 
la caL1sal en estos casos no es pr·opiamente objetiva, sino 
subjetiva , porque lo que interesa es precisar- la actitud del 
t.r-abajado.-. en el desarrollo de las actividades a que se dedica, 
para estar- en condiciones da- deter·minar si las lleva a cabo con 
celo, con pr·ecauci6n, con el'l'lpeño y sin desestimar que aún cuando 
los 
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int.ereses 9ue proteja no ..aean pr·opios, se r·elacionan dir·ec:t.an1ente 
1:011 la -fuente de tr-abajo, ("1ue por~ propia conveniencia está 
ob liqt.'\do a cuidar-.. Dr~ esta manera no es la pr·ueba pericial la 
indispensnble en el caso par·;:-1. valL1c1r· el monto de los per·JuicirJs 
caus.:u:los a ht empre!~.n .. 

VIII. - CUMETEí< EL TRABA.JílDOR ílCTOS INrlDRALES EN EL 
ESTA.EtLECil'IIENTO O LUGAR DE TR()BAJO. El .iuzqador· debe atender 
tas c.:<:1racter·.1.st..ica!". dE;o lc1 mat.~?r·ia de la realcibn labor-al par<.1 
poder- del.er·nd.nar· si lt:t i:undLu:t.';\ del t.r·c1b .. 1jador· es inmor·al o no, 
ya que 1.-:1 ml'lr·a 1 e!t. un concepto ~.ubJ1~t.tvo y le> 9ue en un l~rabajo 

r·e<.r.ul·ta inmoral, e11 1Jt.r·o puede no serlo. Dado lo cambiante de 
la!'.'. co5tumbrHs os rr1uy di-fic1 l pret::i5<:tl"' c1né E!'.:i mar·r1.l cier·ta 
época y cuando ya no lo es. 

!)(. - REVELAR EL TROBAJADOR LOS SECRETOS DE FABRIC'-lCIUN O DAR A 
CONOCER nSUNTOS DE: CAr.;:ACTER RESERVADO' COl\J F"l::RJUICtO DE LA 
El1PRESA. "Ent.endemos por- secr·et.o por- todo cu .. 1nt.o Pl emp lec:~dor· 
1 leva a 1 <:onc>c imienl.o cic l emp len.do, siq i losamr,.011tE.~, en con·fi<ln;=a o 
por· n1.,.ocesitl,:ul de .l srn-·v"i.c:: i.o., n ac.¡ue l. lcJ 9ue, ~.;J.1:.•ndo r·esor··v<.ttlo pcir· 
nntur-.. 1le;;:a, lleg¿¡ <l.l conot:.i.mient.n cJel empl1::-;.1do., 
indeperuJie-nl.1!111r.~nl".e df'J lrt vo:iunt.acl riel t.•n1p leador-" (29). En 
consec:uern: i.,1 no so.Lamente el tr·abn.iador- de conf1..tn:=a p1.u--"de 
inc:ur·r·ir e11 e~;l·,¿1 cau~;¡;tl. 

)-(.- TENER EL TH'-1BflJ('lDDF~ MAf3 IJE TRES FALTnS DE n5ISTENC1fl, EN UN 
PEIUDDO DE fE:EINTi"t DIA, S CN PEl"\l11!3US DEL PA"I RON U S l M CflLISA 
JUBTIFICADf'.l. 

HI. - DESOBEDECER EL l"RíHlfUADOR AL F'A T"RON o A sun f\EF'f~ESENTANTES' 
SIN CAUSA JUSTIF:CCADí~, SIEl1F'RE QUE GE Tl~f.HE DEL TRABAJO 
CONTRl'Hí-lDO. El tr«:tbajador- tiene ob lic¡aci6n de cumplir cnn los 
deberes est.l.blecidos en SLt co11·t.r·at.o de trab¿lJo, lo 9ue implica 
9ue debe acat.ar· las Ordenes del patrón, ~-.iempre y cur.ndo estas 
6r-denes sean 1··elat.ivas al t.r·abajo contr·ñt.ndo, sean dadas dentr·o 
de 1<::4.s joT>nn.da r·espectiva y que el t.r-c:1bajador- disponga de los 
element.os nec:esnr·ios par·a cumplirlas. 
Dctdas las 6rdc~nes bt.tjo las citadas condiciones, si el tr·abajador 
las desobedece la causal de despido se da, y es justiTic:ada. Ln 
Ley no menciona como causal de despido la desobediencia las 



6rde,1es del je-fe inmediato, 
representantes, los directores, 
personas que ejerzan fum:ioneG 
la empresa o estab lecimietito, 

so. 

sino a las del patr·6n sus 
administradores, gerentes y demás 
de dirección o administr·aci6n en 

XII. - NEGARSE EL TRADAJ"ADOl"l A ADOPTAR LAS ~IEDIDAS PREVENTIVAS O A 
SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS PARA EVITAR ACCIDENTES O 
ENFERMEDADES. 

HIII.- CONCURRIR EL TRABAJADOR A SUS LABORES EN ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ O BAJ"O LA INFLUENCIA DE ALGUN NARCOTICO O DROGA 
ENERVANTE, SALVO QUE, EN ESTE ULTIMO CASO, EHISTA PRESCRIPCION 
MEDICA. ANTES DE INICIAR SU SERVICIO, EL TRABAJADOR DEBERA PONER 
EL HECHO EN CONOCIMIENTO DEL PATRON Y PRESENTAR LA PRESCRIPCION 
SUSCRITA F'OR EL MEDICO. El· t.rabajdor debe asistir a su trabajo 
en condiciones noJ">males para poderlo desempeñar; un tr-abajador· 
que concurre a su trabajo en estado de ebriedad no está en 
condiciones de deserripeiiarlo y corrP. el riesso de sufrir un 
accident.e o cau<.:><U"lo a sus compañeros de tr-abajo, esto es lo que 
se trata de evitar con está sane i6n .. 
I9ualmente sucede con un trabajador que est~ bajo los e-fectos de 
un narcótico o dr·o9a enervante, con la excepción de que su uso 
se.:\ por prescripci6n médica por· -forrr1ar parte de un tratamiento de 
igual 1ndole; en est.e caso e·l trabajador debe dar aviso al patr·6n 
oportunamente, ~ntes de iniciar su trabajo y debe presentar l.:l 
presc::r·ipci6n cor·respondiente. Además es indi't>pensable para· c¡ue 
constituya causal de rescisión de la relación de tr-abajo, que el 
tr-aba.Jadcr haga uso de ella9 durante las horas de labores o en 
.las horas inmediatas ilnteriores, de modo de que la intoxicacibn 
se presente rr1ientras tr-abaja, ya que el sólo hecho de que un 
trabajador sea adicto a las dro13as encr·vantes no es motivo 
just.i-ficado par-• rescindir su contrato de trabajo. 

XIV. - LA SENTENCIA EJECUTORIADA 1¡UE IMPONGA AL TRABAJ"ADOR UNA 
PENA DE PRISION, QUE LE IMPIDA EL CUMPLitlIENTO DE LA RELACION DE 
TRAflAJO. Est.a causal contempla una condici6n1 que haya 
impedimento real para que el t.rabajadoT" desempeñe su t.rabaJo, 
pues en virtud de lil. sentencia ejecut.or-iada dic:tAda en su contra, 
se le puede privar- d., su libertad, lo que lo imposibilita para 
prestar· .us ser-vicios. 

XV.- CAUSAS ANALOGAS. Ant.e la imposibilidad del le9islado~ de 
prever- "todos los aconteci•ientos que sean ~act.ibles de producir .. 
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y que constituyen causales de rescisión de la relación laboral, 
el ·final de la enurneráci6n del articulo 47 incluyo la -fer-mula: 
"Las análogas a las establecidas en las -fracciones a11teriorea, de 
igual maner-a graves y de consecuencias semejantes en lo. que al 
t.1'abajo se re-fiere," buscando con ello abal"'car todos los 
supuestos posibles. 
Co11 la inclusión de esta. hipótesis, se deja abierta la 
posibilidad de que los patrones aT"gUmenten causa'.l que en su 
concepto sean igualmente graves a las mencionadas a11ter-iormente. 
A di-ferenc:ia de las causale~ e:<presamente c:·itadas, ademas de 
comprobar el- inc:ump limieto de la obligación, la Junta. deberá 
constatar la gr-avedad de la mi!ima y c:iue las consecuencias sobre 
el tr-abajo sean semejantes a las que pr·oducen las causas 
ewpr·esas~ para 9ue no se establezcan pr·ecedentes que perjud.i9uen 
al trabajador. (30) 

C.4. CONSECUENCIAS DEL DESPIDO. 

Cuando un trabajador es despedido en -forma injustiTicada, puede 
ejercitar dos acciones de acuerdo con el articulo 48 de· la Ley 
Feder-al del Tr-abajo y que son: 
l.- Acción de cumplimiento del contrato o r-einstitlaci6n. 
:z.- Acción de indemni:::;:ación constitucional 

Es necesario aclarar- 9ue el trübajador debe elegir el ejer-cicio 
de una de las dos acciones, ya que no es posible que ejer-cit.e las 
dos al mismo tiempo. Cualquiera de laS dos acciones que ejer-cite 
deber.1 ser en un término de dos meses contados a par·tir del dia 
si'J'Uiente a la Techa de la separación, de acuer·do con el árt.!culo 
518 de la ley del trabajo. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patr-611 la causa 
de r-escisi6n, el trabajador tendrá derecho, adem~s, cualquiera 
que hubiese sido la acci611 intentada, a que se le pa'J'Uen los 
salar-tos vencidos desde la Techa del despido ht.lsta que ae 
cumplimente el laudo de co11Tor-midad co11 lo establecido en el 
párr·a-fo segundo del ar-ticulo 49. 

1.- ACCION DEL CUl'IPLitlIENTO DEL CONTRATO 
< REINSTALACIONl 

Si un tr-abajador ha ejercido la «cci6n de cumplimiento de 
contr-ato de tr-abaJo, en el supuesto de un despido injustiTicado y 
el tr-ibunal del trabajo ha. decidido en su laudo la reinat.alaci6n 
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del tr-abajador, esta r-einstalaci6n deber-a ver-i-ficarse en los 
mismos términos en que se venia reali::.ando el tr-abajo y el 
tf'abajador deber-á de dis-frutar todos los bene-ficios que haya 
adquir·ido el puesto en su ausencia, por- ejemplo: aumento de 
salar·io .. 

Está acción de cumplimiento de contr·at.o tiene V~lrias e:-:cepciones 
c¡ue se tr-aducen en el pago de una indemnización, canfor-me a lo 
dispuesto por· los ar-ticulo '~9 y ~O de la ley del tr-abajo, y 
con-forme a lo previsto poT' el articulo 123, Tracción HHII 
constitucional c¡ue dice: 11 

.... La ley deter-minar-á los c<:-\sos en 9ue 
el patr·ono podrá ser- e1~inddo de la ob lig;:-tci6n de cumplir- el 
cont.rato,mediant.e el pago de una indemni:::ación ..... " 

Las eNcepciones a la obligación del patr·6n de r-einst.alar al 
trabajador en su puesto por haber· sido despedido 
injust.iTicadamente est.an consiqandas er1 el ar-ticulo 49 de la Ley 
Feder-al del Tr-ab,ajo, y se tr·aducen en el pago de una 
i11demrli:::aci6n en los tét"ndnos del articulo 50 del miSmo 
or·denamiento, esto 9uiere decir, 9ue el patr·6n se podrá oponer a 
la reinstalaci6n de U\1 trabc,jador-, medi.ante el pago de una 
indemni:::aciCm, s6lo cuando dicho trabajador- se encuentr·e en los 
supuestos marcados por e 1 art.!cu lo 49 de la ley de 1 trabajo. F'or 
esto el pat.r6n deber-á prob~lr· 9ue el tr-abajador se encuentra 
situado en alguno de esos supuestos.. La enumer-aci6n de este 
articulo 49 es limitativa y debe aplicarse en sentido r-es1.rictivo 
para evitar: violaciones por· par-te de los patrones. <Ver- cuadr-o A> 

Los trabajadores que Se encuentran dentro de las eHcepciones al 
pr-incipio de reinstalación al pago de una indemnizaci6n, son los 
siguientes: 

I.- TRABAJADORES QUE TENGAN UNA ANTIGUEDAD MENOR DE UN AÑO. Al 
'ser· supr-imido de la Ley Federal del Tr·abajo el contr-ato a prueba 
apareci6 est.a -for-ma en virtud de la cual el patrón despide de su 
empr·esa a una persona que no le conviene. 

II.- TRABAJADORES DE CONTACTO DIRECTO V PERMANENTE CON EL PATRON. 
Por- r-azones de trabajo que desempeña o por las cir-cunstancias de 
sus labores el trabajador estA en contacto directo y permanente 
con el patr-6n. Esto habr·:t de demostr-arlo el patr6n por su parte, 
para que se dé el supueato, la .Junta puede estimar·, tomando en 
consider-aci6n las circunstancias del caso, <1Ue no es posible el 
desarrollo normal de las relaciones de tr-abajo. 
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:t ~~ca::tr~ ~':!d:u:·.~R!Y:t:l•!r~~ ¿~~b•J..tor ciedlant• el pago de lndemn!zacion a que •e refine 

ARTICULO 49 L.F. T. 
INDEMNIZACION DE ACUERDO AL ARTICULO 50 LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO SEGUN LA DURACION DE LA RELACION LABORAL. 

l. - TRABAJADORES CON UNA 
ANTI GUEDAD IENOR DE UN TIEml DETERMINADO: 

·AÑO. 
Mayor de l afio: 
* Una cantidad Igual al Importe de loa Hlarlo1 de 6 meme• por el pr.!, 

11.- TRABAJADORES DE CONTA!; 111er año (articulo 50 fracclon I, primera parte) 
* 21J d!.111 por cada uno de lo• año., .tgulente• 1tn que huble•e preat&do 

TO DIRECTO Y PERMANEN- eua aervicl09 (articulo SO fracclon II ae3und11 parte) 
TE CON El PATROil • JA lndemnlzaclon conatltucional conahtente en J 111eaea de aalarlo -

(articulo 123 fraccton XXII conatltucional y articulo SO fraccion III 
Ley federal del Trabajo) 

111.- TRABAJADORES DE CON--
* Sahrlo. vencldo• (artlculo .50 fracclon Ut 1.ey Federal del Trabajo) 

FIANZA. Menor de 1 ai'lo: 

* Una cantidad lsud al importe de lo• aalarloa de la mitad del tiempo 
de nrvlc:toa preatadoa (articulo 50 fraccion r. primera parte) 

* La 1nd~nh:ac1on con•titucional conahtente en 3 me•u de ••larlo -

IV. - TRABAJADORES DOMES TI--
(arttculo 12J fraccion XXII conatituctonal y articulo 50 fr•ccion IIl 
Le1 Federal del Trabajo) 

cos. 

TIEMPO INDETERMINADO: 

* 21] diu de •alario por cada uno de loa añoD de aervtc1oa prutado• 
V. - TRABAJADORES EVENTUALES. (articulo !iD trace.ion II) 

* La in"dmnlzacion con•tituclon4l conahtente en 3 meae• de ••l•rio -
C.rticulo 123 fucclon XXII con•tltuc1onal y articulo 50 fracclon III 
Ley Federal dd Trabajo) 
* Salario• vencido-a (articulo 50 fraccion III Ley Federal del Trabajo) 
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III.- TRABAJADORES DE CONFIANZA. En este inciso se presentan dos 
circunstancias: 
a> De acuerdo al articulo 185, el patrón pueda rescindir la 
relación si existe 11 ltn motivo razonable de perdida de c::onTian:::a 
alln cuando no coincida con las causas justi-fici'\das de rescisión a 
11ue se re-fier·e •l a.r·ticulo 47." 
b) El articulo 49 en su -fracci6n III cont.emp la ot.r·a 
circuns;tancia: aún cuando 110 enista motivo da per-dida de 
conTiamza, el patr·6n puede ne~arse a reinstalar al trabajador 
media11te la inderrini;:aci6n. · 

IV.- TRADAJ"ADORES DOMESTICOS. Es imposible continuar la relación 
labor·al, aún cuando la 3unta determine la r-einstalac::i6n., debido a 
las -funciones del trabajador· y a au contacto directo e inmed_ii..,.to 
con el patr-6n .. 

V.- TRABA.1ADORES EVENTUALES. Estos ·t.rabaJadores no. tienen la 
planta. 

Si un t.r·abajador de los contemplados en el articulo 49 reclama, 
no la reinsta laciOn, si no la indenrnizaci6n, y la Junta condena 
al patr-6n a indemnizar- al tr-abajador-, la indemni::aci6n . se har~ 

conforme al articulo 48, con el importe de tr-es meses de salario. 
Es decir-, de acuer·do " la r·e9la general de indemni::aci6n previst.a 
en el ar·t.iculo 123 -fr-acci6n MHII de la Constitución y en el 
ar·ticulo 48 de 111 ley. 

2.- ACCION DE INDENNIZACION. 

Cuando un trabajador es despedido injusti-ficadan1ent.e puede 
t.ambt•n dvcidirse por ejer·citar- la acci6n de indemnizaci6n. Est• 
acción consiat.e •n• 
a> La indemnización constitucional consi~.tente en tres meses de 
salar-io, de acuerda con el articulo 123 -fracción NHII de nuestra 
·carta Magna, y 
b> los salarios vencido• destie la -fecha del despido hasta que se 
cun1p lin,ente el laudo, de acuerdo con el articulo 48 m1 su pb.rr-a-fo 
se9undo de la Ley Federi!.l del Tr·abajo. 
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D. EL RETIRO. 

D.1. LA NATURALEZA JURIDICA DEL RETIRO. 

El r·et.iT"o &s la r-escisió\1 de la r·elaci6n labor-al que hace el 
t.rabajador en virtl\d de U\1a falta qrave r-eallzad" poP el patr·6n 
en la r-elaci6n labor·al. 

F·ara Nést.or de Buen t~l r-etiro " ..... cono:tt.ituye un acto r·escisor·io 
que pone fi\1 a la r·elaci6\1 laboN4.l, por- decisión LU'li lateral del 
tr·abajador· y con -fundamento en una conducta patr·onal, cier·ta o 
E>upuest.a, de violación a las nor·mas de la convive\1cia 
labor-a l .. 11 (31) 

El r-etiro puede ccmsiderarse en sentido est.rdcto como un acto 
.iur·idico, llni lateral y consmisual, que tiene como consecuencia la 
ler·mi11aci6n de la r·ol&:-4.Ción labor· .. \l, por- part.e del tr·abajador, por
causa imput.c:{b le al pi'\tr·6n .. 

D. 2. F·RINCIF'IOS FUMDAMENTALES DEL RETIRO. 

Al iqual que ~1 dc~spidu, el ret.iro t.iene sus pr·incipios 
-fundume11ta les , deducibles de la ley, cuya violación t. rae como 
con-;.ecu~ncia la r·cscjsit>n de la relación laboral imputable al 
patr·6n y sin responsabilidad par·a el t.rabajador. Estos 
pr·incipio<:> se despr·e\1den de la propia ley y en concr·eto , de los 
;,rt.ictllos 51 y 132, ést.e último rtl señalar las obligaciones que 
debe acatar el pat.r6n. 

D. 3. CLASIFlCACION DE LAS CAUSAS DEL li:ETIRO. 

I. - ENGA;;o DEL PATRDt4 O DE LA AGRUPACION PATRONAL AL TRABAJADOR 
EN LA PROF'OSICiüN DEL TRABAJO RESPECTO DE LAS CONDICIONES DEL 
t'IISl10~ En este supuesta la r·el.aci611 laboral nace viciada y por 
tanta se puede ejer·citar la acc:i6n de r·escisi6n; si se hace debe 
de ser· e11 un plazo de 30 diñs a par·tir de la inicincibn del 
ser·vicio. 

II.- FALTAS DE f'ROE<IDAD u HONRADEZ, Acros J)E VIOLENCIA, ílMENAZAS, 
INJURIAS, MALOS TRATíll"IIENTOS V OTROS ANALOl.lOS, DENTRO DEL 
SERVICIO POR PARTE DEL F'ATRON, SUS FAl1ILIARES O EL PERSONAL 
DIRECfIVO O ADMINISTRATIVO, EN CONrnA DEL Tí<RllAJADOR, CONVUGE, 
PADRES, HIJOS O HERMANOS .. Lc1 .falta de probidad u honradez en est.a 
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-fracción se debe entender· como la mala -fe., enga~o, abuso en la 
i11·fluem:ia nioral que el patr6n pudiera ejercer sobre el 
tr-abajador en i:;,u provecho. EHistir·á Talta de probidad u honradez 
cuando el patr-6n incm"'ra e11 omitir el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. Hay al9unas obligaciones cuya omisión 
expresamente constituye causa de retir-o, comó el pago de salar-io 
en -fecha o lugar no convenidos o acostumbrados. 

III.- INCURRIR EL PATRON, SUS FAMILIARES O TRAUA.TADORES, FUERA 
DEL SERVICIO, EN LOS ACTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, 
SI SON DE TAL MANERA GRAVES QUE HAGAN IMf'OS!ItLE EL CUMPLIMIENTO 
DE LA RELACION DE TRABAJO. 

IV.- REDUCIR EL PATRON EL SALARIO AL TRABAJADOR. El pat.1'6n puede 
uni later·al1'1'1ente reducir el salar·io de u~1 trabajador, e$to 
constituye una gr·ave causa de retj.ro. Sil,. embargo, existen 
supuestos en los cuales la disminución del salario 110 implica una 
c<.msal de r·etiro, como es el caso en c:¡ue el tr·abajador y el 
patrón convienen en la reducci6n de la jor·nada, consecuentemeonte 
se reduce el salaT"io pr·oporc.lonalmente.. Lo mismo puede d·oc:irse 
en el caso de la instalación de un trabajador· c¡ue ha suTr·ido un 
r-iesgo de tr·abajo, en un puesto adecuado a sus -facultades ·fisicas 
o mentales.. En ambos casos se reduce el salario, peT"o no se 
conTigur-a una causa de -ret.i ro. 
Si el patr·6n no cumple con una de sus pr-incipales obligaciones 
como es el de pagarle al trabajador el salario por los G"er·vicios 
c¡ue éste le pr-est.a, es nat.ur·al c¡ue el trabajador tenga el derecho 
de sepaf"af"se del tr-aba.jo y dar por t.eriTiinada la r-elaci6n laboral, 
sin incurrir et:i r-esponsabilidad. 

V.- NO RECIBIR EL SALARIO CORRESPONDIENTE EN LA FECHA O LUGAR 
CONVENIDOS O ACOSTUNBRADDS. Una de las pr·incipales obligaciones 
del patrón es la de pagar el ?alaT"io al trabajador· )" paT"a esto, 
convienen t.r·abajador y patr·6n, eti qué Techa y lu9aT" se cubrir-á. 
Los articules 108 y 109 de la le)" establecen disposiciones al 
respecto .. 
Cuando los tr-abajadores no cobran su salario intencionalmente 
par·a después ejercitar alguna acción contra el patr·ón éste pllede 
consignaT" las cantidades corr·espondientes mediante bi lletas de 
depósito ante el Tribunal del tr·abajo .. 

VI. - SUFRIR PERJUICIOS CAUSADOS 11ALICIOSAMENTE POR EL PATRON, EN 
SUS HERRAMIENTAS O UTILES DE TRABAJO. Con esa acti t.ud de mala -fe 
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del patrón se pone en peligro la segut"'idad del trilbajador en el 
ejercicio de sus labores, por lo tanto éste con t.odo derecho 
puade dar- por terminada lil relación laboral. 

VII.- NO MANTENER EN CONDICIONES liIGIENICAS EL· ESTABLECIMIENTO V 
NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS V DE SEGURIDAD 
ESTABLECIDAS POR LA LEV. El patrón al no cumplir co,1 esta 
obligaci6n,, est*. poniendo en peli9ro la salud e inte9ridad Tlsica 
del tT'abajador y esto implica una situación muy grave, por lo 
cual es justiTicada esta causa de retiro. 

VIII. - COMPROMETER EL PATRON, CON SU IMPRUDENCIA O DESCUIDO 
INEXCUSABLE, LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO O DE LAS PERSONAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL. Esta causal esta ligada a la anterior, 
mas supone una conducta directa del patrón con la agr-avante 
señalada por la ley de que su imprudencia o descuido sean 
ine:.:cusables. 

IH .. - CAUSAS ANALOGAS .. Los tr-abajador·es pueden caliTicar de graves 
alqunas faltas del patrOn, por· lo 9ue el tribu1ial del trabajo 
debe analizar detenidamente si lo son o no. 
El maestr·o Mar·ia de la Cueva al eHplicar el concepto de causas 
análogas de r·escisi61i., nos dice: 1'El le9islador no es 
omnio;;;apiente, por- lo tanto., no puede prever la multitud de 
C\contecimientos 9ue se pueden pr·oducir eri la vida. de las 
r-elaciones deo trabajo' de ahi lC\S -fr·Licciones HV del art.iciAlo 47 y 
IH del .:u·ticulo 51, cuya redacción es idéntica: <por causas) 
analoqas a las establecidas en las -fr·acciones ant.erior·es, de 
iqual manera y de consecuencias semejantes en lo 9ue el t.r-abajo 
se r·efiere. 
L.:t ap licL1ci6n de las dos normas presupone algunos r·equisi tos: 
a) la causa ale~ada debe ser análoga a alguna de las enumer«~das 
e:{pT esa.mente en la ley, 
b) ha de ser de naturale;;:t\ 9r-ave, o de conformidad con la 
e::plicaci6n 9ue ofr-ecimos., ha de! in1plicar· un incumplimiento CJf'ave 
úe una obliqaci6n pr-incipal o in1portante; 
e) las consecuencias del incumplimiento sobre el trabajo deben 
ser semejantes a las que pr·oducir·ia una causa de rescisión 
e:1presa. 
F'or· otra par·te, la Tuerza de las dos especies de causas es 
diversa a Trente a un" cal,sa e:·:presa, comprobado el 1ncump limiento 
de la obli9aci6n, !a Junta de Conciliaci6n y Ar-bit.raje debe 
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limitar-se a r-econocer la Just.i-ficaciOn de la r-escisi6n, en 
cambio. e,, la segunda hip6tesis, después de con1pr-obado el hec:.ho 
gener-ador, la .Junta tendrá que considerar si esttm cubiel"tos los 
requisitos señala.dos enel párr~-fo inmediato antel"ior. 11 (32> 

D.4. ACCIONES DERIV~DAS DEL RETIRO. 

Cuando un trabajador- se retira de su trabajo por haber·se 
con-figurado una de las causas de r·etiro, puede ejercitar una 
acción rescisoria y eHigir una indemnización en los .términos 
establecidos en el ar-ticulo 50 de la Ley, segón lo pr·eceptuado en 
el articulo 52 de la ley del trab.:-tjo .. <Ver- cuadro Ec) 

D. 5. COMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCION. 

El ar-ticulo 52 de la ley es·t.ablece que el trabajador- p~dr-á 
separ-arse de su tr-abajo dentro de loS 30 dias siguientes a la 
Techa en que se dé cuc\lc¡uiera. de las causas de r·e·t.ir·o. Está 
acor·de con el articulo 517 que en su Tracción II establece que 
las acciones de los tr·abajadores par·a separ-arse de su trabajo 
presr:.ribe en un mes. 

El tr-abajador, dentro del plazo d,e un mes cont.ado a partir- del 
dias siguiente en que tuvo conoc:imiento de la causa de re~icisión 
imputable a 1 pa·tr6n, podr~t presentar su demrtnda ante los 
tribunales de trabajo, e igualmente el pl.u;:o dí! pr·escripaiOn se 
computa desde eSa Techa hcista el tór-mino de un mes, es decir 30 
tlias tiene el trabajador par-a separarse de su tr·abajo y presentar· 
su demanda. 

Nést,or· de Buen., no est.:.. de acuerdo con lo antes e:·cpuesto, pues 
dice: "que hay situacion&s corno cuando un trabajador ntl le ha 
::;tela pag.:i.do su salario; a+ir·ma que en ese caso el pla:::::o de 
pr-escr·ipci6n empezar·á a cor·r-er hasta 9ue no se r·emedie su 
si tuac iOn. 11 C 33) 

Otr·o aspecto en que diTiere el citado autor, es el del plazo de 
prescripción en el que nos señala que no es un mes como lo marca 
el articulo 517 TNlcción II, pues este articule:> s6lo habla de las 
acciones de los trabajadores para separar-se d<:00 su trabajo, pero 
no de las acciones que se pueden ejer-cer ante el tribunal del 
tr·abaJo., por lo que el plazo de prescr·ipciOn debe ser el 
establecido en el articulo 516 de la ley del trabajo que es el de 
un aíio. 
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Art. 32 En caao de ret.lro del trabajador del empleo por cauaa• lmputablea al patron mencionadas en el 

art. 51 el trabajador t<endra derecho que ae le indemnice en loa termlno11 del articulo 50 

Art • .51 CauH• de r .. clelon de la -
nlacion de trabajo, •In ruponubl 
Udad para el trabajador. -

I.- Engañar d trabajador en la po 
dclon de trabajo reapec:to de la.-
condictone• del ralmo. 

ltmrllZAClCJI lE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 

TIEMPO DETERMINADO: 

II.- Incurrir el patrnn, fmUlaru Hayor de 1 •1'\D: 
o peraonal directivo o ad111lnbtrat.l * Una cantidad igual al importe de lo• aalarloa de 6 me.ea por el prl-
vo, en falto de probidad u honre-':' mer año (articulo 50 fracclon I, primera parte) 
daz actoa de violencia, .amenaza• en * 20 dlaa por cada uno de loa años ll{gulentea en que hubleae pre11tado -
==~u del trabajador !.J .ua fam.lli_!, au• •ervicio• (articulo 5D fracclon II aegunda parte) 

* La indemnh:o.cion conatituctonal con11atente en 3 meaea de !lldario --

III.- Incurrir el patron. aua fmil- (articulo 123 fraccion XXII conatitucionol y articulo 50 fr11ccton IU -
liare• o trabajadores fuera de aer·· ley-Federal del Trabajo) 
vlclo en la. actoa antu menciona-- '* Salarioa vencldoa (artlculo 50 fraccion lII Ley Federal del Trabajo) 
doa •1 aon gravea que hagan lmpod-
ble el cmpl1mlento de la relaclon 
laboral. . Menor de 1 año: 

*Una cantidad lgud al importe de loa •darlo• de la 111icad dd tlempo 
IV.- Reducir el aalario al trabaja- ¡de .ervlcloa pre1tado11 {articulo 5D fracclon I, primera parte) 
dor. •La lndemnlzaclon con11t1tuclonal conaiatente en J meae11 de aalarlo ---

V.-:io recibir el Hlarlo en la fe-
cha o lugar convenido• o acoat\lllbra 
doa. -

Cartlculo 123 fracclon XXII conat.ituclonal y articulo 51J fraccion III 
~y Federal del Trabajo) 
•Salarlos vencidos (artlculo SO fraccion III de la t.F.T.) 

TIEMPO INDETERMINADO: VI.- Sufrir perjulcloa cauaadoa ma.:. 
liclod'°i~ el patron, en 1ua he-
rr•ianta• o utllH de tr-abajoJ * 2IJ dlu de salario por cada uno de loa 11.ñoa de aervlcla. preatadoa 
VII.- No aantener en condicJ.onu hl l(artlculo .50 fraccion II~ 
&lanlcn al eatableclmlento Y na -= '* La 1ndemnlzaclon conat.ituclonal conalatente en 3 meaea de ••larlo --
cimpllr con lH m•dldn preventlvH (artlcu1o 123 fraccion XXII constltucional y ertlculo 'º fracclon III -
Y da Haurldad. !Ay Federal del Trabajo) 

VIII.- ac.prcaeter el patron con •u * S..larioa vencldoa (artkulo .50 fraccion III Ley Feder•l del Trab•Jo) 
imprudencia o deaculdo lnucu••ble 
le Haurld.d del utableclmiento. 

D.- Cauaa• analogu. 
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Nosot.f"os consideramos que cuando la ley en el articulo 517 
-fracci6n 11 9 est.ablece que "F're,;;criban en un mes: Lau acciones de 
109 trabajadores ·para separarse del trabajo" se cow..prende que 
dentro de est• acción est.• la -facultad para pr&sentar el 
trabajador su demanda ante la .Junta. 11 

••• La prescripción corr-e a 
par-tir d• la -fecha en 9ue se ten9a conocimiento de la causa de 
separaci6n'~ <articulo 517 Clltimo pArraTo). Es deci'I"'., a partir de 
la -fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación., 
el trabajador dispone de 30 dias pat"'a retirat"'se del empleo y los 
mismos 30 dias para presentaf. su demanda. 

El acto de r·etiro no está revestido de ninguna -formalidad, pues 
no lo eHiC.Je la ley. 

3. SUSPENSION DE LAS RELACIONES LABORALES. 

Es hasta la época moder·na, d011da se realiza una separ-aci6n en la 
suspensión de las r·elaciones li..bor-ales en individualee y 
colectivas. ya 9ue en la ley de 1931, sólo se r·eglamentaba • la 
suspensión en si, lo 9ue trajo ser-iñs di-ficult..ades y con.fusiones. 

A. - SUSPENSIDN INDIVIDUAL DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. 

"Cuando t.odos los eTect.os cont.r-act.uales desapar-ecen. mAs no en 
car-Act.er de-finit.ivo; cuando desaparecen provisionaln1ent.a. para 
que ren<.\Zca algún tie1r1po después, se diill. la suspensi6n del 
cont.r·at.o individual del trabajo. 11 (34) 

El maeat.ro Mar-io de la Cueva de-fine la suspensi6n de la relacibn 
labor·al d• la siquiente n1anera:"La suspensión de la r-elaciones 
individuales de trabajo eos una inst.ituciOn que t.ieneo por- objeto 
conser·var la vida de las r-elaciones, suspendiendo la pr-oducciO~i 
de sus e.f1tt:t.os, sin r-e-aponsRbi lidad para el t.rabajador y el 
pat.rOn, cuando adviene al9una circunstancia dist.int.a de los 
r-iesgos del tr-abajo, 9uo impide al trabajador la prest.•ciOn de su 
trabajo." (35) 

L• regla 43eneral est<lbleCida por el articulo 42 de la Ley Federal 
del Trabajo, de c¡u• l• sU'3pensiOn de la ob ligac6n de prestar- el 
servicio y paqar •l salar-io, gin responsabilidad para el 
trabajador y el patrón, tiene sus e~-ccepcion&s cont0 ea el caso de 
los descan!!os con motivo de la mater·nidad; aón cuando ewist.e una 
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suspemsi6n de la relación laboral, el patrón t.iene la obligaci6n 
de pagar el salario. Está obligaci6n puede ser asun1ida por el 
Seguro Social en caso de estar bajo dicho régimen la trabajadora. 

Las dos principales ·consecuencias de la suspensión son las c¡ue 
acabamos de mencionar- en el p~rT"afo anterior, e:dsten otras de 
bel'\e·Ficio para los trabajadores: 
a.- La continuidad en los beneficios de la sequr-idad social. 
Puede estar- suspendida la 1"'elaci611 laboral, como en el caso de 
una licencia sin goce de sueldo., per-o el trabaj<Jdor tiene derecho 
al seguro social en el supuesto de estar bajo los bene-Ficios de 
.este régimen .. 

b.- La tempor-alidad. Una suspensión implica el carácter tempor-al; 
de los cont.rar-io disolución de la r·elaci6nlaborl. 

c.- Reserva de la pla:a par-a el trabajador. Una vez subsanada la 
causa de la suspensión, el tr-abaja.dor volver:t a ocupar el pue~to 

9u~ desempe\iaba. 

d.- Continuidad de la antigí.iedad del ·trabajador en la empresa. 
Esta consecuencia es eHcepcional, se da en los casos de 
matew~nidad y riesgo proofesional o cuando haya e~.tipulación 

eHpresa en el contr·ato de trabajo. 

e.- Inalter-abilidad del contrato. A{tn cuando la relación• labor-al 
esté suspendida., el contrato de trabajo tiene plena vigencia y 
deben observar-se todos los derechos y obligaciones inherentes a 
las partes, salvo los derivados de la s.uspensiOn. Si dur-ante la 
suspensión se da una ca.una de rescisión de la r-elaci6n laboral, 
ésta puede ser rescindida. F.Jemp lo: si el tr-abajdor cometiera, 
durante una licencia sin goce de sueldo, contra el patr6n, sus 
miliares personal dir-ectivo o adn.inistr-ativo, actos de 
·violencia, arr1cu3os o injuT'ias, se produciT·ia una causal de 
resición de la relaciOn laboral. 

La suspensión de la relación labor-al es distinta de la 
inter-r-upciOn de la relación laboral, pues como se ha mencionado, 
en la primera. no existe obligación de pr-est.ar el servicio ni de 
pagar el salario; en cambio en la segunda, a.:m cuando no e:<ista 
la obligación de prestai'. el servicio, si existe la obligación de 
pagar el salario, como son los casos previstos por los articules 
63, 69, 74, 76, 170 Tracción IV y 177 1mtrr:t otros. 
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La suspensión es un derecho de los tr-abajadores porque no pernd te 
que la rel~ci6n laboral se disuelva, por el hecho de que el 
t.T"abajador- no preste sus ser-vicios temporalmente. 

De está manera se est.A de-fendiendo el principio de la estabilidad 
en el empleo, que se traduce en el derecho a per·manecer en el 
empleo en tanto subsista la •ateria del trabajo )' a per·cibir· los 
bene'ficios que del mismo se originen. 

La estabilidad es un pr-incipio que consagra la permanencia de la 
relación lnboral, que sólo puede ser disuelta por voluntad del 
trabajadof" )", por e>-:cepciOn, del patrón, por- el incumplimiento 

:~:~:s d: ~:s ~:~~~:.~!º~:s 1~:15~~=~~;a~~r 1~ ~~~ac~~~cu~~!an~!;: 
impoble su continuación.. Le cJa al trabajador la certeza de poder 
vivir .de su trabajo en el presente y en el -futuro. 

La suspen-siOn de la relación individual de trabajo bene-ficia 
generalft'lente al trabajador., pues mantiene latente dicha relación, 
pero en alt,1unos casos opera en su contra. Por ejemplo, cuando al 
trabajador se le suspende por parte del patrón se9ún los casos 
pr·evistos en los art1cu lo 42 +racci6n VII y 423 -fracción H que 
estab lecen1 
11 La -falta. de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, 
necesarios para la prestación del servicio, cuando sea in1putab le 
al trabajador-." <articulo 42 Tracción VII de la ley del t.rabajo) 
"La suspensión en el trabajo., como medida disciplinaria, no podrá 
eHceder de ocho dias. 11 <art.iculo 423 +racci6n ><>. 

A.1. CAUSAS LEGALES DE LA SUSPENSION. 

En el ar-liculo 42 de la Ley encont.r·amos 
leqales de suspensión, aún cuando en la 
170 encentran.os otra, los descanso!l pre 
en el articulo 423, Tf"acción H, 
reg lamentar-ias. En cojunto., las causas 
las siguientes:z 

la generalidad de causas 
Tracción II del articulo 
y posnatales. Asimismo, 

están las sane iones 
legales de suspensión son 

I.- LA ENFERMEDAD CONTANGIOSA DEL TRABAJADOR. 
Trace i6n I de la L. F. T.) Está suspensión de 
trabajo es una medida pr·event.iva para prote9er 
deeis trabajadores c¡ue labor·an en la ernpr-esa., 
peli9ro de contagio. 

<ar·t.1culo 
la relaci6n 

la salud de 
pues corren 

42, 
de 

los 
el 
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En este supuesto, el patrón no tiene obligación de pagar el 
salario al trabajador; debe decretar- la suspensión, para 
proteger a los trabajadores. Si no se decreta la suspensión, los 
trabajadores podrán negarse a prest.ar sus servicios por no 
cumplir el patr·6n con las normas minimas de higiene en los 
centros de trabajo Car-ticulo 132 Tracción MVII de la Ley Feder·al 
del Tr·abajo) · 
El trabajador tiene obligación de dar a conocer al patrón las 
en-fermedades 9ue padezca, tan pr-onto como tenga conocimiento de 
ellas. 
El trabajador- en este supuesto de suspensión, podrá gozar de los 
bene·ficios de la seguridad soci"l, sólo si satisface una serie de 
requisitas. 

II.- LA INCAPACIDAD TEMPORAL OCASIONADA POR UN ACCIDENTE O 
ENFERMEDAD QUE NO CONSTITUYA UN RIESGO DE TRABAJO (ar·ticulo 42 
-fr-acción II de la L .. F. T.). La raz6n para. no incluir los riesgos 

de tr-abajo, en este caso de suspensión de la r-elaci6n de tr-abajo 
individual, es qUe los r-iesgos están sujetos a un régimen 
esPecial. -
La causa de - esta suspensión de la relación de 
accidente' o en-fermedad qeneral que imposibilite 
para prestar- sus servicios. En este caso el 
obligación legal de pagar el salario •. 

trabajo es un 
al trabajador

pat.r-6nno tiene 

Si el trabajador que ha su-frido el padecimiento' de esa enfermedad 
general., no profesional., estt.. prote9ido por el. régimen de 
se9uridad social, éste sólo le brinda una protección parcial, 
pues le otor13ará un subsidio a partir del cuar-to dia de que se 
inició la en-fermedad. Este subsidio., como su nombre lo indica., 
no cubre la totalidad del salario y sólo lo gozará el trabajador 
por· un plazo de cincuenta y dos Semanas, prorrogables por otras 
veintiséis <articulo 104 de la Ley del Seguro Social>. 
El trabajador deber·á dar aviso al patr6n de su en-fermedad y 
acreditar, al retornar- a su trabajo, su incapacidad por· medio de 
un certificado médico; si no cumple con esta obligación, se le 
puede rescindir- el contr·ato de trabajo individual por haber 
acumulado cuatr·o .faltas en un plazo de treinta dias. 

III. - LA PRISION PREVENTIVA DEL TRABAJO SEGUIDA DE SENTENCIA 
ABSOLUTORIA. SI EL TRABAJADOR OBRO EN DEFENSA DE LA PERSONA O DE 
LOS INTERESES DEL PATRON, TENDRA ~STE LA OBLIOACION DE PAGAR LOS 
SALARIOS QUE HUBIESE DEJADO DE PERCIBIR AQU~L <articulo 42 
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fracción III de la L. F. T.). La r-elaci6n de tr·abaJo se suspende 
al ser so1net.ido el trabajador a pr-isi6n pr-eventiva y si al -final 
del proceso a 9ue se le sometiO se dicta sentencia definitiva en 
su contr-a, 11ue le impida prestar- el ser·vicio., el patr-6n podr-a 
rescindir la relación laboral sin incur+r·ir· en responsabilidad. 

IV.- EL ARRESTO DEL TRABAJADOR Car·t.iculo 42 -fraccion IV L.F.T.l. 
Esta causa de o;;.uspensi6n está basada en una situación de hecho 
c¡ue impide al t.r-abajador- prestar- sus servicios o lo es en virtud 
de una sanción de tip6 adrni\1istrativa o judicial por -Faltas 
menor·e~. E 1 patrón no tiene obligación de pagar el salario al 
trabajador. 

v.- CUrlF"LitlIENTO DE SERVICIOS y DESEtlPE;m DE CARGOS 
CONSTITUCIONALES Car-tic:ulo 42 -fr-ac:ci6n V L .. F. T> .. El dese111peño de 
car-90<5 y ser-vicios consiqnados en el articulo 5to constitucional., 
~.on., entre otr·os, los siquientes: el ser-vicio de las ar·mas, los 
de jurador;, car-qos concejiles y los de elección ·popular directa o 
indir·ectu, 1~ue son obliqator·ios; como también es obliqatorio lo 
dispuesto por· la -fracción 111 del ar·liculo 31 de la Constituci6n: 
alistarse y ser·vir en la guar·dia nacional par-a segurar y defender
la independencia, el ter-r·itor·io, el honor·, los derechos o 
interes~s de la patroia, a.s.i como la tran9uilidad y el or-den 
inter·ior·.. Estos ser·vicios impiden al trabajador realizar su 
·LrabaJa, por- esta r·a::6n la relación se suspende y el patrón no 
tiene obliqaclOn de pa9ar el salario .. 

VI. - LA DESIGNACION DE LOS TRABAJADORES COl10 REPRESENTANTES ANTE 
LOS ORGANISMOS ESTATALES V LA(JOí<ALES TRIPARTITOS C ar~iculo 42 
fracción VI L.F.T.>. Cuando al tr-abaj;J.dor- es designado como 
repr-esentante ante las Junt.as de Conciliación, Conciliación y 
Arbitraje, Corni!ii6n Nacional de Salar·ios Minimos, Comisión 
Nacional para la Participación de los Tr•abajadcre<¡, en la 
Uti lidadel!i de las empresas y otr·as semejantaB, se suspend& la 
r·elaciOn laboral y el patrón no tiene la cbligaci6n de pa9ar- el 
s¿\lario. 

VII.- LA FALTA DE DOCUMENTOS QUE EXIJAN LAS LEYES Y REGLAMENTOS, 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, CUANDO SEA IMF'UTA(JLE 
AL TRAEIAJADOR <articulo 42 -fracciOn VII L.F.T.>. Se suspendo la 
relación laboral cuando al trabajador- le -faltan los documentos 
necesarios par-a pest.ar l>U servicio, talea como: licencias., 
cer·t.i·ficado& de salud., pasaporte, etc., y se suspende con el 
pr·op6sit.o de que el trabajador- los obten9a. 
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El patrón no tiene obligaci6\1 de pagar el salario, y podrtl 
rescindir, sin responsabilidad, la. relación labor-al, si dicho 
t.r·abajador no obtiene los documentos en el plazo de dos meses 9ue 
consi9na la Ley como duración de la suspensión, pues se consider·a 
que no se puede esperar inde·finidament.e a 9ue el trabajador· 
vuelva a su trabajo. Esta causa de rescisión se basa en la 
-fracción NV del aT'ticulo 47, como una causa anAloqa a las 
establecidas en dicho ar·ticulo. 

VIII.- 11ATERNIDAD (ar-ticulo 170, -fracción II L.F.T .. ).. Se 
consider·a que eHiste suspm1Gi6n de la relación laboral, aún 
cua\1do no lo establece la ley como tal, en el caso de 
alltn1bramient.o de las madres trabajadoras, durante el descm1so de 
seis semanas antes y seis semanas después de la ·fecha del par·to; 
el patrón t.iene obligación de pagar el salar-io en su totalidad, 
obligación quC!' puede quedar- asumida por el Segur·o Social 
<ar·ticulo 109 y·110 de la Ley del Seguro Social>. 
Ese descanso puede prorrogar·se por el tiempo necesario en casos 
especiales y, en tal supuesto, el pa:t.rbn s61o tiene obligacibn de 
pagar el 50~ del salario, por· un per·iodo. no mayor- de sesenta 
d 1 as. Este tipo de t.r-abajador·es conser·var~ su trabajo hasta por· 
un lapso de un año, cotado a partir del parto y tienen derecho al 
pago de las utilidades, y a que se le compute en su antigüedad 
los periodos pre y posnatales <articulo 170 y 1:n -fr·acción IV de 

. la L.F. T-l • 

IX.- SANCIONES REGLAMENTARIAS ·<articulo 423 fracción N>. En los 
reglamentos i\iterior·es de trabajo de las empresas se pueden 
establecer disposiciones disciplinarias y procedimientos para su 
aplicación, como una de aquéllas se encuentra la su~pensi611 en el 
trabajo, que \10 puede e:-tceder· de ocho dias, no sin antes haber 
oido al trabajador (articulo '~23 -fracción X>. 
~stt\ suspensión no interrumpe ninguno de los derecho c¡ue deriven 
de la permanencia en la empresa como sane la antigüedad y 
vacaciones, pero si a-fecta al derecho de particip.1r en el reparto 
de utilidades en· c¡ue se toma en cuenta el número de dias 
trabajadas. 

A.2. CAUSAS CONVENCIONALES DE SUSPENSION. 

Se puede 
BUspensión 
conocidas 
de trabajo 

dar un gr-an n~tmer·o de causas convencionales de 
de la relacibn individual de trabajo; las m~s 

son las que se est.ablecen el1 los contratos colect.ivos 
y en los estattrtos de los sindicatos. · 
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I.- DIAS ECONOMICOS. Son generalmente aquellos permisos que se 
conceden con goce de sueldo a los tr-abajadores, por- corto 
per-iodo, para atender- pr-ob lemas personales o -familiares ur-9ent.es .. 
Ejemplo: el n«cimiento de un hijo, la n1uerte de un -familiar, etc. 

II.- LICENCIAS. Son autor·izaciones que el patr6n da a los 
trabajador-es par·a sepal"arse transi toriament.e de su puesto de 
tr-abajo; geneNtlmente se establecen en los cantr-atos colectivos y 
se señala un plazo que comúnmente es de un ar;o; puede ser 
r·enunciab le siempre que no a-fecte intereses de tercer-os. Par-a 
los trabajadores c:¡ue obtienen estas licencias, se interrumpe sus 
derecho.s de anti9Uedad. 

III.- LICENCIAS SINDICALES.. Son a9uellos pern1isos que se 
co11ceden a uno o varios miembros de la dir-ectiva sindical, par-a 
que puedan desempeñar- su -función en el sindicato; está suspensión 
puede no a-Fectar- el pago del salar-io, ni otros der-echos del 
tr-abajador. 

4. - SANCIONES SINDICALES. Se asemejan un paco a las sanciones 
r·eglament.arias, per·o este tipo de sanciones se establece en los 
contratos colectivos de trabajo corr10 correcciones disciplinar-ias · 
a los tr·abajadores por parte del sindicato al c¡ue per-tenecen. El 
sindicato está -facultado par·a pedir- la suspensión de un 
trabajador- en la empresa, para c¡ue esta la aplique. En estos 
casos el patrón no está obligado a pagar· el salar·:i.o del 
trabajador-. 

A.3. NDTIFICACION DE LA SUSF'ENSION. 

El patrón, con-Far-me a lo dispuesto en la letra de la Ley, on los 
casos de suspensión de la f"elación laboral, no tiene obli9ación 
.de dar- aviso al trabajador- por-· escr-ito, de la Techa y causfl o 
causas que originar·on la su!lpensión. 

Pero por- analogia debe aplicarse, en este caso, el articulo 47 de 
la Ley Feder·al del Tr-aba.io c:pJe establece la obligaci6n de dar
aviso al trabajador de la causa o causas de la rescisión de la 
relación labor·al. 

No s6lo se deber-ia avisar la causa de la suspensión, sino también 
el tiempo que va a dur·ar- esa suspensión. Esto es con el -fin de 
evitar- despidos arbitrar-ios por- una suspensión inde-finida, o por-
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la ausencia del trabajador ·a causa de una suspesi6n not.ificada 
sólo verbalmente y a quien después se le puede re5cindir la 
relaci6n de trabajo al imput.ársele, indebidamente, faltas 
injustificadas de su trabajo. 

A.4. DURACION DE LA SUSPENSION. 

Cuando se trate de una suspensi6n por el-rfer·n1edad contagiosa del 
trabajador o por la i\'\capacidad temporal ocasionada por un 
accide\lte o enfermedad que no cont.it.uya un f'ies90 de trabajo, la 
suspem;,i6n durar-A desde la Techa en que el patrón tenga 
conocimiento de la enfermedad o la incapacidad, hasta 9ue termine 
el periodo fijado por· el IMSS o antes si desapar·ece la 
incapacidad para el trabajo, sin que la suspensión pueda exceder 
del término -fijado e\i la Ley del Seguro Social para el 
tratamiento de liRs en-fermedades que no sean consecuencia dv u\1 
riesqo de trabajo. 

En los casos de prisi6n pr·eventiva del t.rabajador-, seguida de 
sentenci:i absolutoria y de ar·r·e$tO del t.rabajador, la suspensi6\1 
dt.tNlf'á desde el montel1t.o el1 que el trabajador C\CT·edi te est.ar 
deterlido a disposición de la autor·idad jt.tdicial o 
adn.inist.ratiV<-"-,hasta la ·fecha en que cause ejecutor·ia la 
sen t.enc ia que lo absuo lve o ter·mi ne el arr·est.o .. 

Si la o:;uspensi6n se debe al cun1pli.miento de servicio y desempeño 
de c~u"JOS co\1stit.ucionales, y a la designación da los 
tr·abajadores como r·epresentantes ante los or9anismos estatales y 
or9anisn1os laborales t.ripart.itos, dicha suspensión durar·l\ desde 
la fecha en qL1e deben pr·est.ar·se los ser·vicios o desen1pe\,ar los 
car·gos, hasta por un per-iodo de seis años. 

La suspensi6n por Talta de documentos que exijan las leyes y 
r·eqlamentos. necesario'!i para la pr·estaci6n del ·servicio, cuando 
sea imputab l• al t.rabaja.dor, durar·• desde la fecha en C1Ue e 1 
pat.r·On tenqa conocilfliento del hecho., hasta por un periodo de dos 
n1ese;;. 

La suspensi6n de la r·elaci6n de t.r·abajo por· embar·a;:::o de la 
trabajadorC\, t.iene una. duraci6n de seis semanas antes y seis 
sen1anas después del pat"to, con 9oce 1nt.eqro de su salario; ese 
periodo es suscapt.ib le de pr6rroga por todo el tien1po Cllle se 
considere necesar-io, a fin de qar"'nti;:ar le.\ salud de la 
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trabajadora. En el caso de prórroga gozarA del 50r. de su salar-io 
por un per-iodo no mayor de 60 dlas, pasada el cual la suspensibn 
será. sin goce de salario. 

La suspensión por sanciones reglamentarias no puede exceder del 
término de ocho dias. 

La duración de las causas convencionales de suspensión es muy 
variable, depende de la voluntad de las par·tes que las 
establecen. 

A.5. TERMINACION DE LA SUSPENSION. 

El trabajador suspendido debe re13r-esar a su trabajo al dia 
siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión, 
cuando se haya originado por e'i-fermedad conta9iosa, incapacidad., 
arresto del trabajador o por falta de documentos .. 

Lo debe"rá hacer dentro de los quince dias siguientes a la 
ter·minaci6n de la causa de la suspensión en los supuestos de 
prisión preventiva., desempeño de puestos pl'.lb licos o de 
r-epr·esentación ante los or·ganismos labor-a les tripar·ti tos. 

La suspensión inde-finida de un tr·abajador se considerar~ corno 
despido., toda vez que éste se ve imposibilitado par-a pr-estar el 
ser·vicio, sin 9ue eHist.a causa legal papa ello. (36) _ • 

La sanción impuesta a un t.r-abaJador., suspendiéndolo hasta por· 
ocho di as en sus labor-es, con base an un reglamento interior de 
tr-abajo, aun en el supuesto de que los hechos en que se Tunde 
resultaran injusti-ficad·as, no es . causal de rescisión del 
contrato., por no encontrarse establecida en alguna de las 
.-fracciones del articulo 51 de la Ley., pues no es de tal maner-a 
grave que hac;¡a imposible el cumplimiento de la relación laboral, 
que se interrupe temporalmente con la suspensión y se reanuda 
auto1né.t.ican1ente una vez 9ue concluye el término 9ue se haya 
-fijado. 

B.- SUSPENSION COLECTIVA DE LAS RELAC~qNES DE TRABAJO. 

Las empresas deben trabajar permanentel'M!nte, pero se pueden 
presentar circunstancias 9ue impidan el desempe~o de las labore• 
temporalmente. 
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Las causa• d• suspensión temporal de las relacionR9 colectivas de 
trabajo afectan al patrón y acarrean consecuenci•B a los 
trabajadoras. El patrón tiene sobre si la responsabilidad y 
también al9unas cargas procesales. 

De acuerdo al articulo 427; "Sen causas de suspensión temporal de 
l~s relaciones de trabajo en una empreza o establecimiento1 

1.- La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patr6n,o 
su incapacidad f isica o mental o su muerte, que produzca como 
consecuencia nacesa~ia, inmediata y directa, la su5pensi0n de lon 
trabajos. 
Il.- la falta de materia prima no imputable al patrón. 
III.- El •Mease de producción con relación a sus condiciones 
económicas y a laa circunstancia& del mercado. 
IV.- La incoat•abilid11d, d• naturaleia tempor11.l, notoria y 
mani1t•sta de la explotaciOn. 
V.- La falta de fondos y l~ imposibilidad de obtenerlos para la 
prosecución no~mal da los trabajos, si se comprueba plenamente 
por el patrón • 
VI.- La 1alta de ministración por parte del E•tado de l~s 
cantidades que se haya obligado a entrega~ a la5 empresas con las 
que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquéllos 
sean indispensabl@s." 

Estas causas tienen un determinado alcance, pueden 
todos los trabajadores de una empresa o sólo a alqunos 
cuando ~ste sea •1 casa. •• deber' suspender a lo~ 
antigüedad larttculo 4281. 

afectar a 
de ellos y 

da menor 

Al suspend•r•• law actividad•s de una emp~esa, se suspenden 
colectivamente las relacionas de trabajo, lo que implica que los 
tr&bajador•• na perciban •u• •~larios durant• el tiempo de la 
•u•pensión. P•ro l•s Junta• de Conciliación y ArbitraJ• deb•rAn, 
al autorizar la suspensión, fijar una indemnización que ser' 
pagada a lo• tr&b•JAdoras, ~omando •n cu•ntc •l tiempo probable 
d& 5u9penaión de los trabajan y la posibilidad de que se coloquen 
en un nuevo trabaJa¡ la ir.denmiz&ción no podr'- •>ec•dar del 
import• d• un mes do salario <articulo 430). 

El wtndtcato y to• tr&bAJ~dores d• una empresa que ha suspendido 
su• actividad••, podr4n solicitar cada seis meses de la Junta de 
Conciliact4n y Arbtt~aJ• que compruebe si subsi~t•n- las causa9 
que dieron origen a'la •U•p•n•ión. Si la runta comprueba que no 
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subisten, establecerá un término no mayor de treinta dias, para 
la reanudación de los servicios. Si el patrón no los reanuda, 
los trabajadores tendrán derecho a la indemnización señalada en 
el articulo 50 <articulo 431>. 

El patrón deberá dar publicidad, con toda oportunidad, de la 
fecha de reanudación de los trabajos. Avisará al sindicato, y 
llamará por los medios idóneos, a juicio de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, a los trabajadores que prestaban Gus 
servicios en la empresa al momento de que la suspensión fue 
decretada, y estará obligado a reponerlos en los mismos puestos 
que ocupaban anteriormente, siempre que acudan dentro del pla~o 

que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de treinta dias, 
contados a partir de la fecha del último llamado. 
Ante el incumplimiento del patrón de las obligaciones anteriores, 
los trabajadores podrán ejercitar las acciones a que se refiere 
el articulo 48 de la Ley Federal del Trabajo. 

Otra de las causas de suspensión temporal de las relaciones de 
traba jo en una empresa o estab lec imi en to, además de las 
establecidas en el articulo 427, es la HUELGA que según lo 
establecido en el articulo 447 es una causa legal de suspensión 
de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo 
que dure, llevada a cabo por una coalición de trabajadores. 

c.- DIFERENCIAC!ON ENTRE LA 5U5PENSION V LA INTERRUPCION.• 

La suspensión, conio hemos señalado, presume la continuidad de la 
relación laboral, pero detiene el cumplimiento, por regla 
general, de las obligaciones fundamentales. Existen otros casos 
que también pueden generar que cese momentáneamente la obligaci6n 
de trabajar, pero que, •in embargo, no constituyen causas de 
suspensión. A éstas la doctrina las denomina "CAUSAS DE 
INTERRUPCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO'". 

En realidad lo caracteristico de esta causal es que, a pesar de 
que cesa la obligación de trabajar, por un cierto periodo, a 
cambio de ello subsiste ·1a obligación de pagar el salario. Los 
casos típicos son los descansos de media hora durante la jornada 
continua de trabajo <articulo 63); los reposos extraordinarios 
para lactancia (articulo 107>; el reposo de una hora en medio de 
la jornada de los menores de 16 años (articulo 177>; el descanso 
semanal <articulo 69>; los dlas de descanso obligatorio <articulo 
74> y las vacaciones (articulo 76>, por mencionar sólo los mAs 
importantes. 
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4.- EL DERECHO DE ASCENSO. 

Las normas sobre la preferencia de derechos de la Ley de 1931, si 
bien no contentan una declaración expresa sobre el derecho de 
ascenso, si era un principio motor y una invitación para que al 
ocurrir una vacante o crearse un puesto nuevo, el o los 
trabajadores que estuviesen trabajando satisfactoriamente en la 
empresa solicitaránsu promoción. 

El derecho de ascenso se puede definir contemplando la 
institución, bien desde el punto de vista del trabajador, o desde 
el ángulo de la empresa: se llama Derecho de ascenso -adoptando 
el primer criterio- LA APTITUD DEL TRABAJADOR PARA CUBRIR LAS 
VACANATES DENTRO DE LA EMPRESA EN LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS QUE 
OCURRAN EN EL PUESTO DE CATEGORIA SUPERIOR AL QUE· DESEMPE~A. 

Adoptando el segundo criterio, se entiende por derecho de 
ascensoa LA OBLIGACION DE LA EMPRESA DE CUBRIR LAS VACANTES QUE 
OCURRAN, CON LOS TRABAJADORES DE LA CATEGORIA INMEDIATA INFERIOR. 

Está institución, el derecho de ascenso y el principio de la 
estabilidad en el trabajo, se hallan en una relación dialéctica~ 
pues si la estabilidad es L1na base imprescindible para la 
posibilidad de los ascensos, este derecho de ascenso es la 
desembocadura natural de aquélla, ya que una estabilidad estática 
terminarla en una frustración de la persona, en cambio el ascenso 
realizado con base en los años de estabilidad, es unp de los 
aspectos esenciales del destino del hombre, que es un vivir para 
una ascenso constante en la escala socialª 

Existen dos hipótesis en cuanto a la existencia de vacantes, la 
primera, es que la misma sea definitiva y, la segunda es que sea 
provisional. 

En ambas hipótesis, las vacantes serán ocupadas por el trabajador 
con mayor antigüedad de la categroria inmediata inferior del 
respectivo oficio o profesiónª 

Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar y adiestrar a 
sus trabajadores, de la categoria inmediata inferior a l·a de la 
vacante, el ascenso corresponderá: 
a) Al trabajador que demuestre ser apto y tenga mayor antigüedadª 
b> En igualdad de condiciones, al trabajador que tenga a su cargo 
una familia. 
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e> De subsistir la igualdad, al trabajador qua acredite mayor 
aptitud en su examen. 

Cuando el patrón no haya cumplido con la obligación de capacitar 
y adiestrar a sus trabajadores la vacante será ocupada por el 
trabajador de mayor antigUedad y si existe igualdad de 
condiciones, por el trabajador que tenga a su cargo una familia. 
Si el trabajador no concurrió a los cursos y no comprueba que 
adquirió la destreza y los conocimientos convenientes no podrá 
demandar el a•censo. 

En ca~o de que se trate de puestos de nuava creación y no exista 
trabajador apto para desempeñarlo, por la naturaleza del trabajo, 
y el ·contrato colectivo no estipule un procedimiento, el patrón 
tendrá libertad para cubrir la plaza 

El derecho de Ascenso, está reglamentado en el Capitulo IV del 
Titulo Cuarto que consagra »U articulado Derecho~ de Preferencia, 
AntigUedad y Ascenso. Los articules que regulan esta Institución 
en cuestión, son los siguientes: 

"Articulo 1541 Los· patrones estarán obligados a preferir en 
igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto 
de ·quienes no lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo 
ninguna otra fuente de ingreso ec.onómico tengan a su ca,rgo una 
familia y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. 
Si eidst·e contrato colectivo y éste contiene clásula de admisión, 
la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva 
creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el 
estatuto sindical. 11 

·"Articulo 155: Los trabajadores que se encuentren en los casos 
del articulo anterior y qua aspiran a un puesto vacante o da 
nueva cr•ación, deber'n presentar una solicitud a la empreaa o 
establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, ai tienen 
a su cargo una familia y quiénes dependen económicamente de 
ellos, si prestaron s•rvicio con anterioridad y porqué tiempo, la 
naturaleza de trabajo que desempe~aron y la denominación del 
sindicato a que pertenezcan, a fin de que seanllamados al ocurrir 
alguna vacante o crearse algón puesto nuevo; o presentarse a la 
empresa o establ•cimiento al momento de ocurrir la vacante o de 
crearse el puesto, comprobando la causa an qu• funden ~u 

solicitud." 
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"Articulo 156: D• no existir contrato colectivo a no contener el 
celebrado la cl,usula de admisión, serán aplicables la 
disposiciones contenidas en •1 primer párrafo del articulo 154, a 
los trabajador•s que habitualmente sin tener el carácter de 
trabajadores d• planta, presten servicios en una empresa o 
establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales 
y a los que desempañan trabajos extraordinarios o para obra 
determinada, qua no constituyan una actividad normal o permanente 
de la empresa." 

''Articulo 1591 Las vacantes de1initivas 1 las provisionales con 
duración mayor de treinta dias y los puestos de nueva creación, 
serán cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de la 
categoria iñmediata inferior, del respectivo oficio o prcfesiOn. 
Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a todo~ los 
trabajadOres da la categoria inmediata inf•rior a aquélla an que 
ocurra .J.a vacante, el ascenso corresponder4 a quien haya 
demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En igualdad de 
condiciones, se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una 
familia y, de susb•istir la igualdad, al que , previo examen, 
acr•dite mayor aptitud. 
Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación que la 
impone •l articulo 132, fraC:Ción XV, la vacante se otorgar• al 
trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad de circunstancia, 
al que tenga a su cargo una familia. · 
Trat•ndose de puestos da nueva creación para lo• cuales, ~por su 
naturaleza o especialidad, no existan en la empresa trabajadores 
con aptitud para d•sempeñarlos y n~ s~ haya establecido un 
procedimiento para tal efecto en el contrato colectivo, el patrón 
podra cubrirlos libremente. 
En los propios contratos colectivos y conforma a lo di•puesta •n 
esta Ley, sa establacer4 la forma en qu• deber•n acreditarse la 
aptitud y otorc¡¡arse los ascensoa." 

El articulo 1~9 de la Ley Fed•ral del Trabajo antes señalado 
previene• a) El principio de base e• la antigUedad en el trabajo 
para todos los ascensos, temporal•• o de~initivos, y si la 
~ntigUedad de dos o mas trabajadores e9 la misma •ntra •n acción 
la de mayor capacidad1 b) pero, 9i la empresa cumplió la 
obliQacidn de orc¡¡anizar cursos de capacitación, el trabajador mie 
anti9uo 11 deber& acreditar qu• pos•e loa conocimiento• y aptitudes 
necesario• para d•••"'P•ñarlos¡ c> el articulo 1~9 d•j6 a loa 
contratos colectivos la determinAciOn del procediMiento para que 
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el trabajador compruebe sus conacimiatos y aptitudes,d) asta 
articulo 159 uso los términos: conocimientos y aptitudes, debe 
entend•rse como aptitud "la suficiencia o idoneidad para obtener 
y ejercer un •mplao o cargo"; e) si el resultado de la prueba no 
favorece al trabajador, será llamado el .que le siga en 
antigüedad. 

El maestro Trueba Urbina Alberto hace el siQUiente comentario 
respecta del articulo 159 antes se~alado: 11 La base que se toma 
encuenta para el ascenso es la aptitud del trabajador, siempre y 
cuando el patrón haya capacitado a todos los trabajadores d&. la 
categoria inferior. En caso contrario, el factor escalafonario 
que so tomará en cuenta para el ascenso ser• la antigüedad. 11 (37> 

5.- LA SUBSTITUCION PATRONAL. 

El derecho del Trabajo, cuyo contenido es eminentemente social, 
tiende • satisfacer las necesidades de la clase trabajadora y por 
ello se tiene que apegar a la realidad en que se desarrolla. 

La Sustitución Patronal, cuyo estudio será objeto del presente 
trabajo, e5 una dw las instituciones creadas en beneficio de los 
trabajadores, la cual viene a fortalecer la estabilidad de la 
clase trabajadora en sus empleos. Institución que •studiaremos 
detalladamente en el Capitulo Tercero del presente trabajo. 



CAPITULO TERCERO 

LA SUB S TI TU C I O N PATRONA L. 

I.- CONCEPTO DE LA SUBSTITUCION PATRONAL. 

II.- ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CONCEPTO DE _SUBSTITUCION 
PATRONAL. 

1.- Concepto ~e Trabajador. 
2.- Cancl!IJtD de Patrón. 
·3.- Concepta jurldico de Empresa. 
4.-_Cancepto de Patrón Substituto. 
5.~ Concepto de Patrón Substituido. 
6.-.Diferencia entre contrato de trabajo y relación laboral. 

III.- NATURALEZA JURIDICA DE LA SUBSTITUCION PATRONAL. 
t.- Cesión de derechos. 
2.- Cesión de deudas. 

IV.- CLASES DE LA SUBSTITUCION PATRONAL. 

V.- EFECTOS JURIOICOS DE LA SUBSTITUCION PATRONAL. 
t.~ En cuanto a los trabajadores. 

·2.- En cuanta al patrón substituido. 
3.- En cuanto al patrón substituto. 
4.- Obligación de dar aviso a las trabajadores. 
5.- La r•sponsabilidad solidari~ entra los patrones substituto y 

substituido. 
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CAPTIULO TERCERO. 
LA SUBSTITUC!DN PATRONAL. 

Va teniendo las bases suficientes para llegar a comprender la 
naturale:a de está modificación a las relaciones laborales, 
empezaremos hacer el estudio de todo lo referente a la 
substitución patronal. Trataremos a lo largo del presente 
capitulo de analizar todos los factores que intervienen en esta 
institución para poder asegurar que hemos llegado a conocer la 
intención de los legisladores, al tratar esta modificación en las 
relaciones laborales. 

Por otro lado después de nalizar el cápitulo anterior podemos 
asegurar que la sub~titución patronal es un logro de la clase 
trabajadora para proteger su trabajo y asi asegurar el 
mantenimiento de su familia. 

A primera vista, es lógico pensar que el hablar de substitución 
patronal nos encontramos en frente de una transmisión de 
propiedad de una negociación, industria o alg~n establecimientq 
dedicado al comercia, y que tiene a sus servicios uno o varios 
trabajadores, inclusive equiparamos a esta institución como un 
simple traspaso de mercancia, teniendo el derecho el comprador de 
dictar las ordenes al personal que labora en los locales 
transmitidos a partir del momento en que la negociación p

0
aso a 

sus manos. 

Es muy rara la vez que pasa por nuestras mente.s las obligaciones 
que tenia la persona fisica o moral con los trabajadores y que 
pueden ser entre otras la· antiguedad, las prestaciones mayores a 
las marcadas por la ley que el transmisor de la empresa les 
otorgó a sUs trabajadores, permisos, etc. 

Esta forma de pensar es creada principalmente por el pensamiento 
civilista que existe en nuestros dias; y si a esto le agregamos 
el ya escaso sentido social con el que vemos la vida.1 . dará 
necesariamente como resultado que las instituciones sociales van 
desapareciendo paulatinamente del hombre de la actualidad y crece 
desmedidamente por necesidad la búsqueda del mejoramiento 
personal sin importar que para lograrlo se violen les más 
esenciales principios dal derecho natural. Esta evolución es el 
resultado de la cada vez mayor competencia que eniste en los 
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seres humanos, para poder alcanzar un nivel de vida privilegiado 
y en la mayoria de las veces alcanzar lo suficiente para la 
satisfacción de las necesidades indiSpensables del trabajador y 
la de su familia. 

Mientras que en derecho laboral, debemos de ver a las 
sUbstituc:i6n patronal con un contenido eminentemente social, cuyo 
fin debe ser conseguir satisfacer las necesidades de la clase 
trabajadora y proteger los derechos de los patronos. Debiendo 
afirmar que nuestro punto de vista respecto a esta institución es 
que fue creada primordialmer\te para beneficio de los 
trabajadores. 

Para comenzar el estudio ya más profundo de éste cap! tul o es 
necesario empezar definiendo la substitución patronal como lo ha 
hecho nuestra Ley Federal del Trabajo y los elementos que la 
integran. 

!. CONCEPTO DE LA SUBST!TUC!ON PATRONAL. 

La Ley anterior definia a esta Institución en su articulo 35 la 
cual decta: 'La substitución patronal no afectará los ·c·ontratos 
de trabajo existentes. El patrOn substitt.ddo será solidariamente 
responsable con el nuevo patrón por las obligaciones derivadas de 
los contratos o de la ley, nacidas antes de la ºtecha de la 
substitución hasta por el término de seis meses y concluidq este 
plazo, subsistirá unicamente la responsabilidad del nuevo patrón. 

Por el año de 1970 el licenciado Gustavo Diaz Ordaz, Presid~nte 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, envió al H. 
Congreso de la Unión 1 para su consideración, la iniciativa de 
una nueva Ley Federal del Trabajo. 

en lo que atañe a la Institución que nos ocupa, el Proyecto de 
referencia en su Exposición de Motivos, previno lo siguiente: V.
Estabilidad de los trabajadores en sus empleos. El derecho 
mexicano ha reconocido la estabilidad de los trabajadores en sus 
empleos. Las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
derivadas de las reformas al articulo 123 del año de 1962 1 se 
conservan en el proyecto de una mar1era general; únicamente en el 
problema de la substitución patronal se agregó un párrafo a fin 
de establecer que la sustitución surtirá sus efectos para los 
trabajadores a partir de la fecha en que se hubiere dado aviso de 
la substitución al sindicato o a los trabajadores de la empresa. 
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Al efecto, tal iniciativa fue aprobada quedando en esos términos 
la nueva Ley Federal del Trabajo y que actualmente el articulo 41 
de dicha ley rige a esta Institución de la siguiente manera: 

LA SUBSTITUCION DE PATRON NO AFECTARA LAS RELACIONES DE TRABAJO 
DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO, EL PATRON SUBSTITUIDO SERA 
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE CON EL NUEVO POR LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LAS RELACIONES DE TRABAJO Y DE LA LEY, NACIDAS 
ANTERS DE LA FECHA DE LA SUBSTITUCION, HASTA POR EL TERMINO DE 
SEIS MESES, CONCLUIDO tSTE, SUBSISTIRA UNICAMENTE LA 
RESPONSABILIDAD DEL NUEVO PATRON. 

EL TERMINO DE SEIS MESES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE 
CONTARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIESE DADO AVISO DE LA 
SUBSTITUCION AL SINDICATO O A LOS TRABAJADORES. 

Cabe observar, que la citada disposición y que ahora nos rige se 
identifica. plenamente con el anterior articulo 35 de la Ley 
Laboral reformada, éste en su esencia no sufre modificación 
alguna,la única salvedad entre ambos preceptos es que en el 
a rt 1 e Le lo •11 se agregó el párrafo de cuando empieza a con_ta r el 
t~rm1no de los seis meses, es decir ahora ya sabemos exactamente 
en que inst3nte nace y se extingt.1e la solidaridad pasiva, pues 
determina cat~góricamenter qua el cambio patronal no surtirá 
efectos pa1·a los trabajadores, si no se de d;i publicidad, a la 
subst1tt..1ci6n, ya sea que el aviso del cambio del titular del 
establecim1ento se le d• al sindicato respectivo o a ellos 
mi~mos; asi también se modi1ic0 la palabra NO SE AFECTARAN LOS 
CONTRATOS DE TRABAJO por NO SE AFECTARAN LAS RELACIONES DE 
TRABAJO, es as! como el articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo 
nos da un concepto de la Substitución Patronal actualm•nte. 

La sub:;tituciOn de patrón er, una InstitL1ci6n propia del Derecho 
del Trabajo que consiste en mantener asegurada para el trabajador 
~u relación de trabajo; en virtud de esta Institución el cambio 
de dueño en una empresa no afectará las relaciones de trabajo que 
ei:1sten al momento de efectuarse la sustitución patronal. 
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II.- ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CONCEPTO DE SUBSTITUCION PATRONAL. 

Es importante realizar un análisis de los elementos que integran 
el concepto de la Substitución Patronal que acabamos de analizar, 
para llegar a tener un mejor conocimiento y entendimiento de ésta 
Institución que nos ocupa, y para esto empezaremos definiendo 
cada uno de éstos elementos. 

1.- CONCEPTO DE TRABAJADOR. 

El cocepto de trabajador es genérico porque se atribuye a todas 
aquellas personas que, con apego a las prescripciones de la Ley, 
entregan su fuerza de trabajo al servicio de otra y, en atención 
a los lineamientos constitucionales, no admite distinciones; asl 
se ha reconocido en ferina expresa en la Ley, en el articulo 
tercero, segundo párrafo que recoge este principio de igualdad al 
estatuir: No podrán establecerse distinciones entre los 
trabajadores por motivo de raza, se::o, edad, credo religioso, 
doctrina politica o condición social. 

Nuestra propia Ley del Trabajo nos define el concepto de 
trabajador en su articulo Bvo qL1e dice: TRABAJADOR ES LA PERSONA 
FISICA QUE PRESTA A OTRA, FISICA O MORAL, UN TRABAJO PERSONAL 
SUBORDINAIJO. 

Con acierto nuestra ley actual precisó conceptos al señalar que 

~!1!~:~~i:~~~nd~:ª1:ª~c~~:i~=~s~~:a~~~!~:d~ ~~;:op~~~~l~~~S!~ic~~ 
a un trabajador, cuando agregó que para los efectos del precepto, 
se entiende por trabajo:" TODA ACTIVIDAD HUMANA, INTELECTUAL V 
MATERIAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE PREPARACION TECNICA 
REQUERIDO POR CADA PROFES ION U OFICIO". 

Por lo que ve al seMo de la persona física la Constitución 
Polttica segón última reforma de 1974 dispone en su articulo 
cuarto que "EL VARON V LA MUJER SON IGUALES ANTE LA LEY". Por 
otra parte •1 articulo 1ó9 del Código Civil para el D.F., 
establece que los conyuges podr•n desempeñar cualquier actividad, 
excepto las qu• dañen l~ moral de lA familia o la estructura de 
ésta, cualquiera de ellos podrá oponerse a que el otro desempeñe 
la actividad de que •• trata y el juez de lo familiar resolverá 
wobre la oposición. Co•o podemos observar, el hombre y la mujer 
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han quedado completamente equiparados en sus derechos y por lo 
mismo, solamente en.el caso de que la mujer daAe la moral de la 
familia cabe la oposición del marido. 

Hemos dicho que la ley requiere que el trabajador sea una 
persona fisica, lo que excluye desde luego a las personas morales 
y de ahi se desprende de inmediato, que un sindicato no puede ser 
sujeto de un contrato de trabajo, con el caracter de trabajador, 
puesto que el sindicato es una persona moral~ 

Una conclusión practica que también desprendemos de está 
definición de trabajador, es que las personas que ya obtuvieron 
su jublilación en una empresa no pueden considerarse como 
trabajadores de la misma, desde el momento en que ya no le 
prestan servicio personal alguno. 

Como hemos visto,. nuestra ley se refiere al trabajador como uno 
de los elementos de la relación laboral pero ·es usual emplear ,la 
expresión de empleados refiriendose a los trabajadores de 
oficina. No hay base legal para establecer esa diferencia y 
11 solamente en los usos internacionales conviene conocer las 
expresiones para designar como empleadores~a los patronos y con 
el segundo a los trabajadoresº. <38) 

De lo anterior podemos con_cluir lo siguiente: 

a.- El trabajador siempre será una persona fisica, es decir, 
nunca podrá intervenir en una relación de trabajo las personas 
juridicas o morales. 

b.- Esa persona flsica ha de prestar un servicio a otra persona 
fisica o moral. 

C:.- El servicio ha de ser e0 forma personal. 

d.- El •ervicio ha de ser en forma subordinada, es decir el 
trabajo habr4 de realizarse bajo les órdenes del patrón a cuya 
autoridad estarán subordinados los ftrabajadores en todo la 
concerniente al trabajo. 
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2.- CONCEPTO DE PATRON. 

En muchas ocasiones, se puede llegar a confundir a la persona que 
funge como patrón, sobre todo en lo que se refiere a las personas 
morales, ya que si la relación laboral es prestada a una persona 
fisica es ésta sin duda, la que ostenta el carácter de patrón, 
pero cuando el trabajador es contratado por una persona moral 
puede llegar a confundir a la persona fisica propietaria de la 
empresa con la empresa en si. 

El concepto de PATRON en la antigua ley establecia en su articulo 
cuar~o 1'Patr6n es toda persona f isica o juridica que emplee el 
servicio de otra ··n virtud de un contrato de trabajo". 

Como podemos apreciar la antigua ley consideraba al contrato de 
trabajo como un elemento esencial para que pudiera realizarse una 
relación obrero-patronal. En cambio la legislación actual no le 
dá. esta importancia al contrato laboral·, ya que con existir el 
elemento de subordinación y el salario, la relación laboral será 
perfectamente válida. Es por esto que en nuestra nueva ley en su 
articulo décimo e~tablece el nuevo concepto de patrón de la 
siguiente manera: PATRONES LA PERSONA FISICA O MORAL QUE 
UTILIZA LOS SERVICIOS DE UNO O VARIOS TRABAJADORES. Añadiéndose 
un párrafo a éste mismo articulo que dice: · SI EL TRABAJADOR 
CONFORME A· LO PACTADO O A LA COSTUMBRE, UTILIZA LOS SERVICIOS DE 
OTROS TRABAJADORES, EL PATRON DE AQUEL SERA TAMBIEN DE i!:STOS" 

De.este concepta legal se toman los siguientes elementos: 
a) el patrón puede ser una persona física o moral, 
b) es quien recibe los servicios del trabajador. 

El maestro Nestor da Buen en su obra, clasifica a los patrones en 
siete criterios diferentes, debemos mencionar como lo hace este 
·mis"mo autor, que está clasificación está basada en los estudios 
de Manuel Alonso Garcia. Esta clasificación es de suma 
importancia ya que en ella se separa al patrón en los diferentes 
tratamientos que la ley les otorgue, por lo que a continuación la 
transcribimos: 

a> Por su naturale:a juridica: 
a.t. personas individuales. 
a.2. personas juridicas. 
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b) Por el tipo de actividad que desarrollan: 
b.1. Industriales. 
b.2. comerciales. 
b.3. agricola9. 
b.4. mineras. 
b.5. de servicios. 

e> Por su ext•nsión: 
e. 1. empresas. 
c.2. establecimientos. 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 
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d) Por el distinto tratamiento jurisdiccional que reciben: 
d.1. de jurisdicción local. 
d.2. de jurisdicción federal. 

e> Por su ubicación: 
e.1. dentro de las poblaciones. 
e.2. fuera de las poblaciones. 

f) Por el número de trabajadores que emplea: 
f.1. pequeñas empresas <hasta 100 trabajadores) . 
f.2. empresas regulares <mas de 100 y menos de 1000 trabajadores) 
f.3. grandes empresas <de 1000 trabajadores en adelante) 

g> Por la finalidad que persiguen: 
g.1. con fines d• lucro. 
g.2. sin fines de lucro. 

Es pertinente aeRalar que la ley acepta como patrón a una persona 
moral, como puede s•rlo una sociedad civil o mercantil, lo que 
resul+.a normal a diferencia del caso de un trabajador que 
forzosam•nt• debe d• ser una persona flsica. 

La dispa~iciOn referida a que otros trabajadores que pre5ten sus 
servicios por medio de un tercer trabajador se consideran 
sometidos al mismo patrón esto puede parecer alar1nante 1 pero !Si 
consideramos la condición Que la ley señala de que tales actos 
deben realizar•• canfor,.. a lo pactado o a la costumbre, 
d•saparece •1 peligro que pudiera avizorarse y solamente 
encontramos el des•o d• proteger a los trabajadores que 
aparentem•nt• ••tuvieran d••ligados del verdadero patrón. 
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En un precepto especial, espec:ific:amente en el articulo once de 
la Ley Federal del Trabajo nos dicen "que los directores, 
administradores, gerentes y en general las personas qL1e ejer::an 
funciones de dirección o administración en las empresas o 
establecimientos, serán consideradas representantes del patrón y 
en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los 
trabajadores." 

Está disposición que acabamos de mencionar en el párrafo que 
antecede resulta complematemte lógica y necesaria en el caso de 
una persona moral pues siendo los integrantes de la misma como 
en el caso de los accionistas personas a vec:es ignoradas, la 
representación de ellas ante los trabajadores debe ejercerse por 
medio de los funcionarios que ejemplifica el legilador como 
directores, gerente~, administradores, etc. 

Desde luego que en una empresa encontramos invariablemente que 
los funcionarios van actuando todos en representación de un 
superior común que en último analisis viene hacer el gerente 
quien puede ser, o bien el dueño o gem.1ino patron, o bien a su 
ve~ representante de éste: tal es el caso de las personas 
morales que actudn como patronos. Pero al llegar a niveles muy 
inferiores en las que predominan las actividades técnicas sobre 
las de ad:n1nistrat:ión propiamente tales, no puede hablarse ya de 
un genuino representante del patrón, siendo asi como al nivel de 
los cabos no cabri.a. el concepto de rc.•presentación que se 
refiere el articulo de la Ley mencionado. 

3.- CONCEPTO JURIDICO DE EMPRESA. 

Es conveniE?nte dar un concepto de lo que es empresa 1 pues ésta es 
siempre el objeto de la Substitución Patronal, pues al ser 
transmitida en virtud de un acto jurídico, hace nacer la 
Institución a que nos hemos venido refiriendo. 

Nuestra legislación laboral define a la empresa en su articulo 16 
en los siguientes términos: 11 PARA LOS EFECTOS DE LAS NORMAS DE 
TRABAJO SE ENTIENDE POR EMPRESA LA UNIDAD ECONOMICA DE PRODUCCION 
O DISTRIBUCION DE BIENES O SERVICIOS ••• " 

Debemos entender como empresa no ~nicamente a establecimientos 
industriales y comerciales, ya que se puede considerar como 
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empresa también toda c:lase de administraciones, como pueden ser 
despachos, consultorios, etc 1 

El maestro Mario de la Cueva menciona en su obra a las empresas 
que en forma exclusiva ejecutan obras o servicios para otra. 
Este tipo de empresas existen por necesidad ya que con el 
crecimiento de la industria se VLlelve practica.mente imposible la 
producción de la materia prima en el mismo local¡ es por esto que 
en opinión personal, considero necesario y como medida sana, la 
existencia de estas empresas, sin violar el conflicto que puede 
sucitarse entre los trabajadores que operan con este tipo de 
empresa subsidarias. Este problema lo resolvió a m! manera de 
ver eficazmente la exposición de motivos de la Iniciativa 
Presidencial, y que siguiendo la linea de Maria de la Cueva 
transcribimos: 
11 La economía contemporánea ha impuesto como neces.idad técnica la 
espec:iali::=aci6 de las empresas, pero es también frecL1ente que? se 
organicen empresas subsidiarias para que ejecuten obras ·o 
servicios en forma exclusiva o principal para otras .. Como estas 
circunstancias han redundado en perjuicio de los trabajadores, 
por cuanto a SLIS c:ondicions de trabajo son inferiores a la de la 
empresa principal y parque las empresas filiales na siempre 
disponen de elementos suficientes para cumplir las obligaciones 
que derivan de las relaciones de trabajo. El articulo 15 
establece la responsabilidad solidaria de las empresas y dispone 
que las condiciones de los trabajadores que presten sus servicios 
en la filial, deben de ser iguales a las de la empresjl que 
aprovecha la actividad de la filial. " (39) 

Después de haber rea 1 i_%ado este pequeño estudio la empresa, 
considero oportuno volver al ya tan mencionado articulo 16, pero 
en lo que se refiere a su segunda parte y que dice POR 
ESTABLECIMIENTO (se entenderá) LA UNIDAD TÉCNICA QUE COMO 
SUCURSAL, AGENCIA U OTRA FORMA SEMEJANTE SEA PARTE INTEGRAL Y 
CONTRIBUYA A LA REALIZACION DE LOS FINES DE LA EMPRESA". 

La referencia legal a emp1·esa o establecimiento nos obliga a 
señalar la diferencia que contempló el legislador al respecto, y 
asi vemos que en la Exposición de Motivos se sostiene qu~ el 
crecimiento de la industria moderna obliga a numerosas empresas a 
crear sucursales, agencias u otras unidades semejantes, 
independientes las unas de las otras, pero sujetas todas a la 
adminstración general. 
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Asi podemos afirmar, que empresa es la unidad económica de 
producción de bienes o servicios, la organi:ación total del 
trabajo y del capital 1 bajo una sola dirección y para la 
reali:ación de un fin, es decir la empresa se entiende como el 
todo¡ mientras que es establecimiento es una de las partes que 
forman a la empresa, la cual nace, produce, etc., sin que afecte 
a la empresa, disfrutando el establecimiento de autonomia técnica 
pero formando parte y contribuyendo a la realización de los fines 
de la empresa la cual ésta es considerada como una unidad 
superior. 

Debemo'3 aclarar que no necesariamente para la e::isl;encia de una 
empresa debe de existir el establecimiento. Estos 
establecimientos pueden tener diferente~ condiciones de trabajo, 
e inclusive un establecimiento podrá declararse en huelga sin que 
atecte necesariamente a la totalidad de la empresa. 

En obra "La Substitución Patronal" el Lic. Arturo Martine;;: 
Gon=alez nos señala el concepto de empresa de la siguiente 
manera: La empresa, ha sido conceptuada como una unidad 
econ6m1ca, jur1dica en la que concurren una seriR de elementos 
organi;;:ando los factores de la producción, el capital y el 
trabajo. Tales elementos consisten primeramente en los bienes 
muebles de la negoc:iación como la mercanc!a, la maquinaria, el 
crédito, etc. Los bienes inmuebles principalmente en el que se 
encuentr8 el domicilio de la empresa o bienes de dicha naturaleza 
que representan el objeto· de la explotación. Otro qe los 
elementos es el trabajo que debe desarrollarse bajo un principio 
de orqani:ación. En vista de lo anterior, podemos decir que el 
c,:>njunto de bienes muebles e inmuebles y las energías de trabajo 
unida~ baJo un principio de organi=ación y encaminadas hacia un 
fin, forman esa unidad econ6mica-jur1dica que se denomina 
empresa". (41)) 

4.- CONCEPTO DE PATRON 5UBl'ITUTD. 

Es la persona f Jsica o moral que adquiere, en virtud de un acto 
jurid:co válido, la negociación en forma total o parcial esto es, 
patrón substituto es la persona f1sica o moral que por el hecho 
de un tra~paso adquiere una empresa y deviene en patrón .. 
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5.- CONCEPTO DE PATRON SUBSTITUIDO, 

Es la persona f isica o moral que por el hecho de traspaso y 
después de transcurrir el término vinc:ulatorio de seis meses que 
estatuye la ley del trabajo, deviene en eHtraño de la empresa 
traspasada. 

6,- DIFERENCIA ENTRE RELACION DE TRABAJO Y CONTRATO DE TRABAJO. 

Al afirmar que no es necesario la e>:istenc:ia del contrato laboral 
·para la existencia de una relación de trabajo, es indispensable 
conocer lo máS ampliamente posible la diferencia del contrato de 
trabajo con la relación laboral. 

Desde la antiguedad existió el conflicto de la equiparación de la 
relaciOn laboral a un contrato civil; $e llegó a comparar la 
relación laboral con un contrato de arrendamiento de servicios el 
CU3.l no seria posible ya que se pondría al mi$mo nivel las 
bestias d~ carga con el hombre, más adelante se aparejó a un 
contrato de compra-venta semejante al realizado por el suministro 
de energía _eléctrica, ya que en ambos casos se vendía una energía 
de trabajo; después se comparó con un contrato de mandato en 
donde el trabajador aportaba el trabajo,·el empresario el capital 
y se compatlan utilidades donde resultab~ que el salario era la 
participación que correspondía al trabajO. Todas estas teorias 
no daban al trabajo beneficio alguno, pues cont~mpla.ba 
únicamente como una cosa mds en el comercio. 

Después de un·a gran batalla contra las teorías civilistas que 
querían incorporar a la relación laboral única y e:·:c:lusivamente 
como una relación contractual más, nació en nuestra Asamblea 
~onstituyente una nueva teoria sin conexión alguna con el viejo 
derecho civil, sino al contrario, como un derecho cuyas bases se 
encontraban en una decisión fundamental del pueblo y cuya misión 
consistia en operar en beneficio del hombre. 

Asi podemos afirmar que la relación del trabajo es basándonos en 
el articulo 20 de nuestra Ley Federal del Trabajo, "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 PAGO DE UN SALARIO". 
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El contrato de trabajo será un formalismo complementario a la 
relac:10n del trabajo que podriamos definir según el articulo 20 
segundo párrafo como: " Contrato Individual de Trabajo cualquiera 
que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una 
persona se obliga a prestar a otra un. trabajo personal 
subordinado mediante el pago de una salario.•• 

En lo que se refiere al derecho laboral, el contrato de trabajo, 
tiene Ltna connotación muy especial, ya que si prácticamente no es 
necesario para la formación de la relación obrero-patronal, como 
ya menc:1onamos debe satisfacerse por el patrón como elemento que 
constituya una prueba preconstitu1da. 

Ade1niis nuestra Ley Federal del Trabajo, establece que las 
c:ond1ciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, con dos 
ejemplar~s 1 uno para cada parte. El contrato de trabajo puede 
ser de dos formas; el contrato individual de trabajo y el 
contrato en la relación colectiva que ésta a su ve= la dividimos 
en contratü colectivo de trabajo y el contrato ley. Ambas formas 
de contr.1tos las ilnali~aremos a continuación para una mejor 
comprensión de este tema. 

EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO: Nuestra ley en su articulo 26, 
establece que la falta de contrato, se le imputará al patrón y 
que no priva al trabajador de sus derechos. Este articulo 
claramente e·:plica q1.,te el cOntrato de trabajo no es un elemento 
esencial pard. la 1ormación de la relación laboral,, pero 
re:;ponsabil1::-a al patrón de la falt<i de éste, que en un momento 
dado, puede acarrearles serios problemas en materia de prueba. 

Cabe hacer la distinción entre contrato de trabajo, como un 
acue1·do je voluntades, y relación de trabajo, como conjunto de 
derechos y obligaciones derivados de la prestación de un 
ser·Jic10, ~ investigar =.i la relación de trabajo formada sin el 
acuerdo de voluntades es válida. Con lo que respecta a esto 
Gltimo, es imposible la relación laboral sin la concurrencia de 
la voluntad del trabajador, ya que nadie podrá ser obligado 
pr~star trabajos personales ~in su pleno consentimiento. 

En cambio la voluntad del patrón presenta ciertas dificultades. 
En la pequeña industria, el patrón generalmente contrata. 
personalmente a sus trabajadores, por lo qL1e no e>:iste ningún 
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problema, pero en la gran industria, normalmente subalternos son 
los que realizan esta labor, y hasta se ha llegado a decir que 
los contratos que se realizan son los llamados de adhesión, 
inclusive en estos consideramos que existe la voluntad del 
patrón, en este caso representada, por un trabajador de 
confianza, y si surgiera alg11n conflicto, no sería de mayor 
alcance. 

Por lo anteriormente e::puesto, podemos concluir, que en la 
relación individual de trilbajo, normalmente e}:iste el acuerdo de 
voluntades entre trabajador y patrón. 

Los elementos que debe contener el contrato de trabajo están 
marcados por el articulo 25 de la Ley Federal del Trabajo y que 
son: 
1.- Nombre, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y 
del patrón. 
2.- Si la relación laboral es para obra o tiempo determinado o 
tiempo indeterminado. 
3.- Los servicios que deben prestarse. 
4.- El lugar donde deba prestarse el trabajo. 
5.- La duración de la jornada. 
6.- La forma y el monto le salario. 
7.- El dia y el lugar de pago del salario. 
8.- La indicación de que·e1 trabajador será capacitado. 
9.- Las demás condiciones de trabajo <vacaciones, días de 
descanso, etc.) 

De la lectura de este art1culo, se desprende la gran importancia 
que puede tener la elaboración del contrato individual de 
trabajo. 

Del breve estudio que hemos reali:::ado del contrato individual 
Podemos llegar a una conclusión que consideramos pertinente, si 
bien el contrato individual de trabajo, no es un elemento 
esencial para que eKista la relación laboral, e5 conveniente su 
elaboración para que en un momento preciso pueda resolver 
cualquier conflicto que surja entre las partes. Y si la relación 
de trabajo se establece por obra o tiempo determiilado, la 
importancia de la elaboración del contrato por escrito es 
fundamental, ya que al no estipularse y siguiendo lo marcado por 
nuestra ley, la relación laboral será por tiempo indefinido. 
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EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO: as el convenio cel•brado •ntre 
uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o 
sindicatos de patronos, con objeto da establecer las condiciones 
wegón las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas 
o establecimientos. 

Una caracteristica fundamental del contrato colectivo, lo 
r•glamenta el articulo 396 de la Lay Federal del Trabajo, que 
dice: 11 Las estipulaciones del contrato colectivo se extiende a 
todas las personas que trabajen en la empresa o establecimi•nto, 
aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con 
la limitación señalada en el articulo 184 11

• Este articulo 184 se 
refiere a los trabajadores de confianza. 

El contrato colectivo de trabajo debe de contener las cl,usulas 
que rijan la relación laboral da la empresa como •alario, 
vacaciones, dlas d• d•scanso, etc., pero puede •xistir dentro del 
contrato colectiva, una cl•usula que suprima la voluntad del 
patrón para contratar a sus elementos, lo cual acarrearia que la 
relación de trabajo se viera desprevista de un elemento esencial 
que es la voluntad de las partes. 

La doctrina ha resuelto este posible problema, diciendo que la 
voluntad d•l patrón ••t4 representada por el sindicato y aqu•l lo 
faculta al momento de firmar el contrato. 

Por lo que r••pecta al CONTRATO LEV, aste tipo de contratos trata 
de ofrec•r a cada trabajador de una determinada rama de la 
actividad económica, mediante una r•novación periódica, nivel•• 
de vida -'• Justa•. Su propó•ito fundamental •• alcanzar •l 
principio d• igualdad de todo• los ser•s humanos y conseguir la 
unión de los trabajadores de las disntintas empresas de cada rama 
d• la actividad wconOmica. 

La naturaleza de esta contrato al igual que la del contrato 
colectivo ordinario, es el derecho d• la clase trabajadora y 
fuente formal d•l derecho del trabaja. 
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111.- NATURALEZA JURIDICA DE LA SUBSTITUCION PATRONAL. 

La substitución patronal es una institución propia del derecho 
laboral, ya que no se puede equiparar con ninguna institución 
civilista como los estudiosos del Derecho Priv~do han pretendido 
hallar en todas las innovaciones con que la nueva legislación 
laboral ha contribuido a la ciencia Juridica, fundamentos y 
principios de carácter civilista. En virtud de lo ~nterior, en 
esta parte de nuestro trabajo trataremos de hacer un estudio 
comparativo entre la Substitución Patronal y las instituciones 
del Derecho Civil que más se le puedan asemajar, tales como la 
cesión de derechos y la cesión de deudas, éstas instituciones de 
carácter civil pueden abarcar una de las partes de la 
substitución patronal o bien confundirse con ésta, pero ninguna 
de ellas la abarca completamente. 

1.- CESION DE DERCHOS. 

Esta Institución, se ha definido como "un cqntrato.por el cual el 
acreedor, que se llama cedente, transmite los derechos que tiene 
en contra de su deudor a un tercero, que se llama cesionario." 
141) 

Por su parte el articulo 2029 del Código Civil dispone: ''Habrá 
cesión de derechos cuando el acreedor transfiere.a otro los que 
tenga contra su deudor". Dicha figura significa un cambio en el 
acreedor o sujeto activo que es relevado por otro, subsi!:\tiendo 
la misma relación juridica y sin que para ello se requiera el 
consentimieto del deudor. 

!::s evidente que la cesión de derechos no nos puede e>:pl icar la 
Institución que hemos venido estudiando, por la sencilla ra~ón 
que en la Substitución Patronal el acreedor en todo caso es el 
trabajador y tanto el patrón substituto como el substituido son 
deudores de las obligaciones provenidas de la Ley y de las 
relaciones de trabajo. 

2.- CESION DE DEUDAS. 

El maestro Borja Soriano nos define ésta Institución de la 
siguiente manera: "La cesión de deuda o asunc.ión de deuda, es el 
contrato por el cual un deudor es substituido por otro y la 
obligación sigue siendo la misma". <42> 
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Tal vez, la cesión de deuda, sea la Institución del Derecho 
Civil, que más se asemeje a la Substitución Patronal, por ello, 
varios autores han pretendido explicarla a través de ella. Segl'1n 
el articulo 2055 del Código Civil para el Distrito y territorios 
Federales, dice: "El deudor substituto queda obligado en los 
términos en que lo estaba el deudor primitivo ••• 11 Ahora bien, en 
el caso de substitución patronal, las obligaciones que tiene el 
patrón substituido con sus trabajadores (acreedores) pasan al 
patrón substituto, o sea, que hay cambio de deudores por lo que a 
simple vista parece efectivamente que la cesión de deuda explica 
cumplidamente la Institución materia del presente trabajo. 

Para poder hacer un estudio comparativo entre la Substitución 
Patronal y la cesión de deuda, es necesario establecer los 
efectos juridicos de esta ültima: 

a) Como lo mencionamos anteriormente el articulo 2055 del Código 
CiVil establece que el deudor subs.tituto queda obligado en los 
términos en que estaba el substituido, no alterando 'la 
obligación, la que sigue siendo la misma. 

b> El articulo 2051 del mismo ordenamiento nos dice que para que 
haya cesión de deudas es necesario que el acreedor consienta 
expresa o t~citamente 1 de lo contrario no podemos hablar de ella. 

e) El articulo 2053 del Código Civil nos establece qLte una ve-:: 
operada la cesión el "-creedor que exonera al antiguo deudor, 
acept.ando a otro en su lugar, no puede repetir contra el primero, 
si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario. 

d) El articulo 2056 del Código Civil nos dice que el nuevo deudor 
puede oponer al acreedor las e>:cepciones que se originen de la 
naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no 
Puede oponer aquellas que sean personales del deudor primitivo. 

Una vez que hemos es
1

tablecido los efectos jurídicos que la 
de deudas produce, enunciaremos los principales 
diferenciativos que existen entre la citada institución 
Substitución Patronal: 

cesión 
puntos 

y la 

a) Para que pueda realizarse la cesión de deuda es requisito 
indispensable que él acreedor dé su consentimiento, ya sea en 
forma expresa o tácitamente; tratándose de la Substituci.ón 
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Patronal, el patrón en casi todos los casos no acude a sus 
trabajadores <acreedores) en búsqueda de su consentimiento para 
que se efectúe la substitución. Pero se podría argumentar que en 
la substitución de patrono intervie.ne el consentimiento tácito de 
los trabajadores, en virtud de que ellos permiten que el nuevo 
patrón realice todos los actos inherentes a la relación de 
trabajo, tales como el pago de ~alarios, de indemnizaciones, etc. 
El articulo 2052 del Código Civil viene a fortalecer dicha tesis, 
cuando establece: " Se presume que el acreedor consienta •n la 
sL1bstitución del deudor cuando permite que el substituto ejecute 
actos que debla ejecutar el deudor, como el pago de réditos, 
pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en nombre 
propio y no por cuenta del deudor primitivo". Al respecto, 
creemos que ni siquiera el consentimiento tácito puede admitirse,· 
pues en la realidad la mayoria de los trabajadores desconocen 
quién es su verdadero patrón y con mayor razón ignoran el cambio 
o substitución de ésta, por lo que pensamos ilógico un 
consentimiento toicito para que opere la Institución en estudio. 

b) En la cesión de deuda, el deudor substituto queda obligado en 
los términos que estaba el primit.ivo¡ en la Substitución 
Patronal, el patrón substituto se encuentra fortificado con la 
responsabilidad solidaria que la Ley le impone al patrón 
substituido. 

e> En la asunción de deuda, una vez realizada, el acreedor no 
puede repetir contra el deudor primitivo si el deudor sub$tituto 
se encuentra insolvente y, nuestra ley Federal del Trabajo 
dispone en cambio, que el patrón substituido sea solidariamente 
responsable con el nuevo patrón de las obligaciones nacidas antes 
de la substitución, hasta por el término de seis meses¡ o sea, 
que el obrero (acreedor) puede repetir contra el patrón 
substituido dentro del término que se~ala la ley, & partir de que 
haya tenido conocimiento de la tran&ferencia de la empresa. 

d> En la cesión de deudas, ~l deudor substituto puede oponer al 
acreedor las excepciones qu~ se or.iginen de la naturaleza misma 
de la obligación, pero no podrá oponer las que sean 
exclusivamente parsonales del deudor primitivo; en la 
Substitución Patronal en cambio, el patrón substituto puede 
cponer al trabajador aquellas excepciones qua se originen de la 
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naturaleza misma de la obligación y aquellas que fuesen 
personales del patrón substituido, ya .que dicho patrono por 
disposición de la Ley es.solidariamente responsable. 

e> Otra diferencia seria, que desde el momento en que se 
perfecciona el contrato de cesión de deudas, el deudor primitivo 
queda relevado de la obligación; no asi en la Substitución 
Patronal, en donde el patrón substituido queda solidariamente 
resposable por el término que la Ley le señala. 

Al igual que la cesión de derechos, ·la cesión de deudas, tampoco 
nos puede explicar la Substitución Patronal si tomamos en 
consideración lo anteriormente expresado. 

Consideramos conveniente transcribir la opinión de la Corte en .la 
siguiente tesis: "Cuando se opera la substitución patronal, el 
trabajador adquiere en contra de uno o de otro de sus patrones el 
derecho de e>:igi rles solidariamente las responsabi 1 idades en que 
hubiesen incurrido; y no tiene aplicación al caso los articules 
2051 y 2055 del Código Civil, que se refieren a la cesión de 
deudas, por no tratarse precisamente de esta cesión sino de un 
fenómeno perfectamente def.inido por el legislador del trabajo. 
Por tanto no es-de tomarse en consideración lo alegado en el 
sentido de que la autoridad responsable violó los inqicados 
preceptos, y que establecen que el deudor substituto queda 
obligado en los términos ei:i que lo estuvo el deudor primitivo. 11 

(Jury, Migel. pág. 1496• Tomo LXXXVII. 6.de mayo de 1946.) 

Al acudir al Derecho Civil para tratar de explicar la 
Substitución Patronal, apr•eciamos que entre sus instituciones no 
se encuentran los fundamentos del articulo 41 de la Ley Federal 
del Trabajo; ello se debe, a que la Substitución Patronal es una 
figura propia del Derecho del Trabajo, tendiente a preservar la 
estabilidad de ·los trabajadores en sus empleos y con ello, la 
protección de sus salarios. 
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IV,- CLASES DE LA SUBST!TUC!ON PATRONAL. 

Una vez que ya hemos analizado tanto el concepto y naturaleza de 
la Substitución Patronal podemos llegar a conocer las clases que 
pueden existir en este cambio de elemento. 

Como ya lo sabemos la figura jur!dica de la Substitución 
Patronal, tiene lugar cuando el patrón vende o traspasa 
integramente la empres~, o bien, cuando por cualquier causa 
(compra-venta, donación, permuta, etc.) ésta pasa al patrimonio 
de otra persona, aqui se nos presenta el caso de la SUBSTITUCION 
TOTAL, la cual no traerla mayor problema para el análisis de esta 
Institución, siempre y cuando se continuo explotando de la misma 
manera la negociación; en caso contrario, el patrón substituto 
tendrá necesariamente que ocupar a los trabajadores en la nueva 
e!:plotaci6n de la empresa, o bien liquidar a los trabajadores que 
no pudiera utilizar para sus fines. 

Sobre esto, el tratadista Ernesto Krotoschin nos dice: "que hay 
dos clases de transferancia de la empre&a, la primera simple, que 
se produce cuando ul nuevo patrón sigue explotando la empresa del 
mismo modo que el anterior. La segunda, es la transferencia 
doble, la que se dd cuando por un lado se transfiere el negocio y 
por otro lado el nuevo patrón adquirente cambia también el 
carácter de la negociación, al dedicarse otra clase de 
actividad. (43) 

Aunque 9eneralmente el patrón substituto contin~a C~n la 
explotación de la negociación, no creemos que sea un elemento 
necesario para distinguir la Institución en estudio, pues puede 
suceder que "quien adquiera una empresa pudiendo continuar la 
explotación du la misma, bien le puede ocurrir que no le interese 
recibirla en cuanto tal, y como consecuencia, no continuar con su 
e~plotación en virtud de no a~istir disposición legal alguna para 
obligarlo a ello, pues al contrario denotarla violación a la 
libertad de traba jo co11sion;:,.da en nuestra Consti tuci6n Poli ti ca. 
(44) 

De igual manera se ha estimado que para que opere la Substitución 
Patronal, es necesario que además de continuar con la explotación 
de la empresa, prosiQa dicha explotación en el mismo giro, •s 
decir, que el patr6n substituto continóe explotando la 
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negociación adquirida dentro de la misma actividad que el patrón 
substituido lo venia haciendo. No compartimos tal opinión, pues 
en nuestro concepto no· es forzoso que se continúe en el mismo 
giro para que opere la Institución en cuestión. lo habitual en 
estos casos es que el adquirente siga e~(plotando la empresa en el 
mismo giro, pero at.'.1n pensando en que éste se modifique, lo 
importante es que se ha continuado con la explotación y, con 
ello, se han protegido los interese de los trabajadores. 

Ahora bien, el verdadero problema lo encontramos cuando se 
enajenan parte de los bienes que constituyen la empresa o bien, 
que se transmita una de sus sucursales, de sus factorías, etc., 
pues el patrón para eludir sus responsabilidades enajenará sus 
bienes· parcialmente a efecto de burlar los derechos de los 
trabajadores. Respecto a lo anterior, el tratadista Juan Menéndez 
Pidal opina que la cesión, traspaso o venta puede ser de la 
totalidad de la empresa o solamente parte de ella, dicho aut.or 
estima· que: "si se transfiere sólo parte de una empresa, como una 
sucursal, ane:<o, sección o algunos servicios de ella habrá 
substitución de patrono siempre que esa sucursal, anexo, sección 
o servicio tenga independencia económica y funcional para 
subsistir como una empresa independiente; y no la habrá, si no 
tiene sustantividad propia de industria 11

• (45) 

Siguiendo el mismo criterio Ernesto Krotoschin sostiene que por 
11 enajenación de empresa debe entenderse el traspaso de ésta en su 
carácter de entidad como un todo económico a otra persona, no 
importando que se deprenda de algunas partes o secciones con tal 
de que el ml.cleo constituya aquélla unidad económica". 

A esta figura algunos tratadistas la llaman SUBSTITUCION PARCIAL, 
nuestro derecho de trabajo ha contemplado este problema Y en su 
ejecutoria insuperable (Jacinto Narváe~, Toca 5950-35-2a.,12 de 
febrero de 1936) la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación desmenuzó el problema y resolvió sus diversos 
aspectos con máxima claridad; en virtud de los problemas que 
trata y porque nos encamina a una mayor comprensión de la 
Institución materia del presente estudio creemos necesario 
transcribir dicha ejecutoria: 
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11 Para que e::ista substitución de patrono es requisito 
indispensable que una negoc:iación, considerada como unidad 
económica-juridica, se transmita de una persona a. otra en forma 
tal, que el patrimonio, como unidad, o parte del mismo que a su 
ve:: 1 constituye una unidad de la misma naturaleza económico
juridica, pase a ser patrimonio de otra persona; o lo que es lo 
mismo, se requiere que esa unidad económica, como tal, pase a una 
nueva persona, puesto que la substitución de patrono no es sino 
la transmisión de un conjunto de bienes que salen de un 
patrimonio para entrar en otro y la cual, por implicar 
precisamente una transmisión de unidad económica, produce un 
doble ef~cto, consistente el primero, en que las relaciones de 
trabaJo permanecen intactas como si no se hubiese efectuado la 
transmisión, en atención a que en ésta no son parte los 
trabajadores y 1 consiguientemente, no pueden afectarse sus 
derechos y el segundo, en que el nuevo patrono responde, en los 
término del articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo, por las 
obligaciones eHistentes a favor de los trabajadores, lo que, a su 
ve:, no es sino una transmisión de obligaciones como consecuencia 
de la necesidad de garantizar los salarios de los obreros. 
Cuando existe una transmisión total, es decir, cuando la unidad 
económica empresa, pasa a ser propiedad de un nuevo patrono, no 
e::iste nim;Juna dificultad en la aplicación del articulo 35 1 pero 
el problema surge cuando una negociación vende parte de su 
maquinaria, útiles o enseri?s 1 o traspasa a otra persona algna de 
sus sucursales o dependencias, que conjuntamente, constituian la 
primitiva unidad económica. Por lo que a la primera cuest\ón se 
refiere, esto es, a la transmisión de parte de la maquinaria, 
útiles y enseres de una negociación, resulta desde luego evidente 
que no puede hablarse de substitución de patrono, porque si el 
articulo 35 abarcara también estos casos, se llegarla a la 
conclusión de que los adquirentes de la:; mercancias, L\ti les o 
enseres de una negociación, que no obstante esa venta 
continuaria subsistiendo como unidad económica, serian 
responsables de las obligaciones contraidas por la empresa 
vendedora, lo cual haria imposible la venta de productos. Pero la 
venta que hace una negoc~aci6n de una de sus sucursales si 
produce el efecto de hacer del adquirente de la misma patrono 
substituto : responvable, en los términos del articulo 35, con 
relac16n a 1ws trabajadores o empleados cuyos servicios se 
encuentren ligados, precisamente a la sucursal o dependencia que 
se hubiere vendido, ~~ qua, por una parte, el trabajador va a 
cotY~i.nuar prestando sus servicios en esa sucursal al nuevo patrón 
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y, por otra, es éste quien en el futuro va a cubrirle su salario 
y a cumplir obligaciones que los patronos tienen con relación a 
los trabajadores, lo que, además, encuentra apoyo en el hecho de 
que al consignar el articulo 35 la tesis de que el nuevo patrono 
se considera substituto del anterior, persigue, como finalidad 
fundamental, que los bienes del establecimiento en que el 
trabajador presta sus servicios garanticen a éste de las 
responsabilidades en que el patrono hubiere podido incurrir, esto 
es, se estima en términos generales 1 que esos bienes, 
independientemente del propietario, responden del cumplimiento de 
los contratos de trabajo, además de la responsabilidad personal, 
tanto del patrono anterior, como del nuevo; pero cuando el 
trabajador no presta sus servicios en la sucursal vendida, sino 
en otra o cuando es empleado general de la negociación y sus 
funciones continuan intactas con relación a las dependencias r¡o 
vendidas y, por consecuencia, su condición de trabajador 
permanece intocada, es decir, continúa dependiendo del mismo 
patrón y de él recibe su salario y es el mismo patrono qui.en 
cumple las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, es 
evidente que no se opera substitución alguna, en primer lugar, 
porque no e>:iste ningún cambio en las relaciones entre las 
partes, en segundo, porque el patrono anterior continúa 
subsistiendo como tal y, en esa virtud no podri1 hablarse de 
substitución, sino, a lo sumo, de acumulación de patronos y, en 
tercer término, porque precisament;e el l.'.lltimo hecho marcado, a 
saber, que no habria substitución sino acumulación de patronos, 
esti1 indicando claramente que no es el c~so de apli~ar el 
articulo 35, disposición que en manera alguna prohibe la venta de 
una sucursal o dependencia de una negociación, ni impone tampoco 
a los adquirentes de el la obligación' de cubrí r las 
responsabilidades en que pudiera incurrir el dueño de la 
negociación total, máxime que, por continuar intocado el contrato 
de trabajo, según ya se dijo, no se podria imponer esa 
responsabilidad al adquirente de una sucursal 1 puesto que se 
ignora, de manera absoluta, las omisiones o faltas en que el 
propietario de la negoc:iac:ión incurra, las que podrían ser 
e>:traordinariamente graves, y si el articulo 35 determina la 
responsabilidad de patrono substituto, limita dicha 
responsabilidad a los actos anteriores a la substitución y a los 
posteriores ejecutados por él, pues, de lo contrario, se le haria 
responsable, no sOlo por esos actos, sino además, por lo que en 
el futuro pueda. cometer el dueño de la negociación to~al, persona 
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distinta sobre la que no puede ejercer ninguna vigilancia, con la 
circunstancia de que el patrón substituto, si bien al efectuarse 
la transmisión puede investigar la responsabilidad que en ese 
momento exista y calcular, en esas condiciones, la conveniencia o 
inconveniencia de efectuar la operación, está totalmete impedido 
para prever actos futuros de su vendedor que podrlan, si se 
admitiera la Substitución, redundar en su perjuicio." 

Una de las cuestiones analizadas consistió en la determinación 
sobre si la substi tuci6n de patrono e~:iste solamente cuando se 
presenta una transmisión de la empresa como totalidad, o si se da 
asimismo en la hipótesis de la transmisión de una sucursal, según 
terminologla usada en la ejecutoria. La Cuarta Sala se inclinó 
por la segunda posibilidad, a cuyo efecto se eHplicó que ninguna 
disposición de la Ley del Trabajo, menos aún del derecho civil o 
del mercantil, prohibe a una empresa transmitir una de sus 
sucursales, la que en el futuro será una unidad independiente, 
una empresa nueva. La Cuarta Sala vio desde aquel entonces la 
di fe rene: 1 a entre los términos empresa y establecimiento, 
sancionada en la Ley nueva, lo que ha facilitado la solución del 
problema. Creemos qL1e actualmente no puede e>tistir duda de que la 
substitución de patrono opera en relación con el establecimiento, 
siempre que este satisfaga los requisitos del articulo 16. 

En la parte primera del considerando fundamental, la Cuarta Sala 
sostL1VO que 13 substitución de patrbno opera si hay transmisión 
de la empresa como una unidad total o de uno de• sus 
establecimientos, pero que no existe si únicamente se efectúa la 
enaJeanc1ón de "una par-te de la maquinaria 1 útiles y enseres de 
una empresa", una distinción que es de gran importancia cuando se 
trata de la transmisión de un establecimieto, ya que en un caso 
hay una transmisión de la unidad económica o de uno de sus 
establecimientos, que es una unidad técnica en si mismo, empresa 
o establec:1rniento que continuará funcionando en las mismas 
condiciones en que lo venta hil.ciendo 1 mientras que en el segundo 
caso, los bienes enajenados µasarán a formar parte de otra unidad 
económica. 

Actualmente encontramos la ejecutoria del 11 de agosto de 1982, 
Amparo d1recto 7742-81. Francisco Rodriguez Huesca. Unanimidad 
de 4 votos, Ponente:David Franco Rodri9uez, la cual dice: "LA 
SBSTITUC!ON PATRONAL EN CASO DE TRANSMISION PARCIAL DE LA 
EMPRESA. LA SU9STITUCION PATRONAL OPERA NO SOLO CUANDO SE 
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TRANSCRIBE LA TOTALIDAD DE LA ENTIDAD JURIDICA ECONOMICA QUE 
CONSTITUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESEMPE~O DE LAS 
LABORES QUE EN TALES TERMINOS DEBE SERVIR PARA RESPONDER DE LA 
CONTINUIDAD Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SINO QUE TAMBIEN OPERA 
CUA~mo SE TRANSMITE UNA PARTE DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD 
ECONOMICA JURIDICA CON LA CUAL PUEDE SEGUIR DESEMPE~ANDOSE PARTE 
DEL TRABAJO REALIZADO PARA EL PATRON ORIGINAL." 

V.- EFECTOS JURID!COS DE LA SUBSTITUC!ON PATRONAL. 

Como ya mene 1 onamos t n1.1merab les •;ec:es, la substitución pa t rOna 1 
afecta 3 los eli;;mentos natL1rales de la relación laboral 
(trabaJador-patrón) y a un tercero qL1e será el patrón substituto; 
a cada uno de estos elem~ntos ésta institución af~ctará de manera 
diferente. 

El objeto de eote 3partado es resumir todas las disposiciones que 
contiene nuestra ley para cada uno de los elementos que 
intervienen en la subst1tuc1ón patronal. 

1.- EN CUANTO A LOS TRABAJADORES: 

Los trabajadores disfrutarán en toda substitución patronal de lo~ 

mismos derechos y obligac:iones que tenían; sin poder olvidar que 
al existir de un momento a otro Lln nuevo patrón por lo tanto va 
existir un nuevo modo de laborar y diferente sistema de trabajo, 
pero teóricamente la substitución patronal no modificará en nada 
las relaciones laborales y derechos que adquirieron los 
trabajadores con su antiguo patrón, ya q¡.1e el nuevo no podría por 
ejemplo, disminuir sus prestaciones, ni aumentar las horas de 
trabajo sin la remunerac1ón correspondiente. 

Con lo anterior tratamos de decir que al darse la substitución 
patronal se va a continuar con l<\ relación laboral qLte tenia el 
antu;1uo patrón con sus trabajadores, es decir no se va afectar, 
de ninguna forma el vinculo laboral. 

La continuidad de la relación laboral reviste tal importancia que 
de no ser por ella, la estabilidad de los trabajadores en sus 
empleos Sli!'rta nugatoria <engañosa), y desde el punto de vista 
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jurídico el hombre qlle trabaja estarla desprovisto de toda 
protección. Es por ello que nuestro legislador determinó en 
forma categórica que en el caso de la Substitución Patronal, las 
relaciones de trabajo no se afectarán. · 

La continuidad en la relación laboral confiere al trabajador el 
carácter de elemento duradero de la empresa, por lo mismo, es la 
esencia misma de la antiguedad de los trabajadores en una 
negociación; pues ésta, no es sino la duración del servicio 
prestado en forma continua en una empresa determinada. 

Los tratadistas en algunos casos, han estudiado lo referente a la 
antiguedad de los trabajadores al momento de existir la 
sustitución patrona; nuestra ley en su articulo 158 se refiere al 
tiempo que se labore en.una empresa o establecimieto y"nunca al 
tiempo que se trabaje para una persona física como tal. La 
antiguedad de los trabajadores abarca integramente sus servicios 
prestados en una empresa, no importando quien sea su titular, .es 
decir en caso de que opere la Institución en estudio, la clase 
trabajadora no pierde su antiguedad, pues ésta se tiene que 
calcular con relación al trabajo prestado en una empresa 
determinada y no en relación al titular de la negociación misma, 
quienquiera que él fuera. 

Esto es, debemos siempre interpretar todas las normas laborales 
en conciencia, la cuai siempre nos dictará que la antigu"edad se 
considera desde el momento de prestar sus servicios en 
determinada empresa hasta su culminación, sin importar los 
cambios que se hayan realizado en materia patronal. 

Por otro lado, los traba·jadores nunca podrán ser afectados, ya 
que contradiria el principio .de que la disolución de la 
relación laboral solo podril ser disuelta a voluntad del 
trabajador y solo excepcionalmente por la del patrono. 

La Substitución Patronal es una Institución que salvaguarda los 
derchos e intereses del trabajador, le protege, asegura su 
existencia y la de su familia; no afectandose la relación laboral 
ni tampoco la antiguedad en el empleo con la que los trabajadores 
obtendrán m~ltiples beneficios, tales como un posible ascenso, 
mayor salario y su jubilación. 
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2.- EN CUANTO AL PATRON SUBSTITUIDO. 

El patrón substituido no olvida sus obligaciones laborales con el 
hecho de transmitir la empresa que dirigia, ya que dejarla 
desprotegidos los derech?s adquiridos por sus trabajadores. 

El trabajador al ingresar a laborar en determinada empresa, 
adquiere derechos que son garati:ados por la propia empresa, al 
transmitirse ésta, el nuevo titular podría alegar no tener 
ninguna obligaciOn para con los trabajadores, lo cual sin duda 
podria acarrear graves perjuicios para la clase trabajadora; 
nuestra ley para evitar cualquier tipo de maniobras que tratase 
de disolver las obligaciones laborales, estableció la 
responsabilidad solidaria para el patrón sustituto, ya que como 
comentamos, los derechos adquiridos por el trabajador fueron 
garantizados por este patrón substituido. 

Un ejemplo de lo que acabamos de comentar es la maquinación 
t'r.J.UdL1lenta por parte del patrón substituido de enajenar la 
empresa, sin dar aviso a su adqt.1irente, del retiro de un 
trabajador pe~ su propia voluntad en determinada fecha; aqui el 
patrón sustituido tendrá la obligación de liquidar conforme a la 
ley al trabajador que le dió el aviso de retiro. 

~.- EN CUANTO AL PATRON SUBSTITUTO. 

Es el patrón substituto el que mayor actividad tiene en una 
substitución patronal, pues como lo hemos mencionado, los 
trabajadores no podrán ser afectados en sus derechos con el 
cambio de patrono; y el patrón substituido tendrá responsabilidad 
para con sus antiguos trabajadores durante el término previsto 
por la ley (seis meses). 

M1entrns que el patrón substituto tendrá que hacerse cargo de 
todas las obligaciones deriv~das de la relación laboral, desde la 
fecha de la substitución hasta que dure cada una de las 
relaciones de trabaje, asimismo, tendrá que respetar todos los 
derechos adquiridos por les trabajadores antes de su intervención 
en la relación; tendrá que considerar la antiguedad en el trabajo 
desde la fecha que empe~ó a laborar el trabajador en la empresa 
que adquirió, también en caso de e:dstir contratro de trabajo se 
le considerará como signatario de este. 
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Como derechos dal patrón substituto, tendr1a la facultad de 
mandar a los trabajadores de la empresa que adquirió. Tendrá 
derecho a pedir a los trabajadores especializados en las 
diferentes ramas los secretos comerciales y administrativos 
referentes a la propia negociación, y el trabajador se verá 
obligado a proporcionar los informes sin temor a lo estipulado en 
la fracción IX del artículo 47 de nuestra Ley Federal del 
Trabajo; ºquedará rescindida la relac~ón de trabajo si el 
trabajador revela los secretos de fabricación o da a conocer 
asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa", ya 
que desde el momento de la transmición se le considerará como 
patrón de la empresa al nuevo adquirente. 

Ast mismo tendrá dercho desde el mismo momento de la sustitución, 
de hace~ ~aler todos los beneficios que la ley·otorga como patrón 
de la empresa que son entre otros los que señalan ltJs articulas 
47, 49, 134, etc. 

Por otro lado tendrá que respetar los derechos que la Ley Federal 
otorga a los trabajadores, y no podrá por ninQún motivo negar 
estas obligaciones al patrón substituido. 

Debemos mencionar de igual manera que la obligación que tiene con 
·el patrón substituido será única y ey.clusivamente sobre las 
acciones que este último ejecutó antes del cambio de prJ.trono, por 
lo que el nuevo patrón no podrá tratar de hacer valer la 
solidaridad cuando la acc:ión haya sido propia de él y despL~és de 
que adquirió la adminstrac:ión de la empresa. 

4.- OBL!GAC!ON DE DAR AVISO A LOS TRABAJADORES. 

En este tema que vamos a empezar 
conflictos en lo que se refiere a l~ 
patrones substituto y súbstituido 
trabajadores del cambio patronal. 

a. anali;::ar pueden surgir 
obligación que tienen los 
de da.r el aviso los 

La Ley señala. que la responsabilidad solidaria será de seis meses 
a partir del AVISO QUE SE LES DE A LOS TRABAJADORES DEL CAMBIO DE 
PATRON¡ pero, ¿Quien debe de dar este aviso?, ¿como debe de darse 
este aviso?. 
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Este problema puede ser más serio de lo que a simple vista 
parece, ya que los trabajadores no tendrán la obl i9ación de 
obedecer al nuevo patrOn sin la existencia de este aviso. Me 
gustarla pensar en algún secreto de fabricación de determinada 
materia, el cual el trabajador no podrá descubrirlo por no saber 
con precisión si existió el cambio de patrón. 

Nuestra Ley, no especifica de quien es la obligación de dar este 
aviso a los trabajadores, la forma en que debe de darse. Todo 
lo cual, podria acarrear varios problemas entre otros como el 
que el término de la obligación solidaria no podrá comenzar a 
correr, además si e~listiera algún secreto no podria ser revelado 
al nuevo patrón, etc. 

En este Oltimo, nos hace pensar que el aviso lo debe dar el 
patrón substituto, lo cual podría su vez traer ciertos 
problemas, ya que no está obligado el trabajador a obedecer a un 
tercero, independientemente a la origirial ·relación laboral. 

Tratando de acomodar estos datos proporcionados dispersamente en 
este apartado, podremos decir: 

al El patrón substituto tendrá interés en qu~ se dé aviso a los 
trabajadores para conocer a fondo la empresa que ha adquirido: 

b) El patrón substituido tendrá el mismo interés para que 
comienc~ el pla~o estipulado de la obli9aci6n solidaria. 

e> Practicamente les trabajadores como el sindicato sOlo pueden 
conocer la Veracidad de la substitución si lo informa el patrón 
substituido. 

d> Para protecc.iOn de los propios trabajadores, el aviso de la 
Substitución Patronal debería ser por escrit.o y poniendo la 
fecha en que se da a conocer dicho aviso y en nombre del nuevo 
patrón. 

OespL1és de analizar los puntos anteriores, podríamos opinar que 
se incluyera en el articulo 41 de nuestra Ley Federal del Trabajo 
lo s19uiente1 
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a> La obligación por parte del patrón SUBSTITUIDO de dar la 
noti ficaciOn o "el aviso", ya sea a los trabajadores o al 
sindicato de la existencia de la Substitución Patronal. 

b) El aviso a que se refiere el segundo párrafo del articulo 41 
de la ley del trabajo debe de ser de una forma innegable a los 
trabajadores o al sindicato. Esto es hacerse por escrito el cual 
éste debe contener la fecha en que se da a conocer la 
substitución patronal, asi como el nombre del nuevo patrón. 

e) Este 1'aviso" que se hace por escrito debe de darse a conocer, 
ya sea que se fije en un lugar visible de la negociación, que se 
de en forma personal a cada trabajador o bien que se notifique 
también por escrito del cambio patronal al sindicato, para que 
éste sea quien ponga en conocimiento de los trabajadores sobre la 
substitución patronal que ha operado. 

Está reforma que proponemos al segundo párrafo del multicitado 
articulo 41 de la ley laboral y que no prevea quien debe de dar 
el aviso y la forma en que se debe de dar, es para tener la plena 
Seguridad de que los traba.ja.dores .están al tanto del Cambio 
patronal, y asi pueda nacer la responsabilidad .solidaria como lo 
establece el párrafo en cita, que es una vez que a los 
trabajadores se les da el ºaviso" del cambio del titular del 
centro de trabajo. El cual dicho "aviso" proponemos que lo debe 
dar el patrón SÜBSTITUIDO en forma indubitable, es decir por 
escrito conteniendo la fecha en que se da el multicitado aviso y 
el nombre del nuevo patrón; y as! a partir de ese momento y sin 
lugar a dudas empezaría a correr el término de los seis meses de 
la responsabilidad solidaria, pues si desconocen los trabajadores 
el cambio patronal la responsabilidad solidari.a del patrón 
substituido permanecerfa indefinidamente vigente. 



102. 

5.- LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE EXISTE ENTRE LOS PATRONES 
SUBSTITUTO V SUBSTITUIDO. 

Para explicar la responsabilidad solidaria, creo oportuno, 
primero definir a la respondabilidad; y segundo lo que es la 
solidaridad, para concluir con el término de responsabilidad 
solidaria en materia.laboral. 

Al RESPONSABILIDAD. 

La responsabilidad se ha anali=ado de diferentes maneras. 
Existen las teorías civilistas como en el Código de Napoleón en 
su articulo 1382 establece: "Todo hecho cualquiera del hombre que 
causa a otro un daño, obliga a repararlo a aquél que por cuya 
falta ha acontecido". En tanto nuestro Código Civil en su 
articulo 1910 nos dice: 11 El que obrando ilícitamente o contra las 
buenas costumbres cause daño a otro, está oblligado a repararlo, 
a~ menos que demuestre 'que el daño se produjo como consecuencia de 
culpa o negligencia inexcusable de la victima.." En· estos 
preceptos observamos una responsabi 1 id ad de carácter sL1bjeti.va. 

Ahora bien, las nuevas corrientes del Derecho, y en particular el 
Derecho del Trabajo han modificado estos conceptos al instituir 
una responsabilidad de carácter objetiva, en otras palabras, la 
idea del riesgo creado ha venido a reemplazar a ~a idea de culpa; 
se es responda.ble, no sólo del daño causado por hechos propios, 
sino también del causado por personas por las cuales s~ debe 
re~ponder o del riesgo que una empresa puede motivar. 

El propio Código Civil acepta la responsabilidad objetiva en su 
articulo 1913, que a la l'etra dice: "Cuando una per~ona hace uso 
de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas 
por si mismas, perla velocidad que desarrollen, por su naturaleza 
explosiva o inflamable, por la energ!a de la corriente eléctrica 
que conduzcan o por otras causas anillogas, está obligada a 
responder del daño que cause, aunque no obre i licita mente, a no 
ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa a negligencia 
inexcusable de la victima". · 

De acuerdo con lo expuesto, en materia laboral, el patrón deberá 
responder si alguno de sus trabajadores sufre algan accidente, no 
por que haya incurrido en culpa, sino pcr el riesgo creado que su 
empresa representa. 
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en cuanto a la Substitución Patronal, tanto el patrón substituto 
como el substituido sertl.n solidariamente responsables respecto de 
algún accidente o enfermedad profesional que pade:;:ca un 
trabajador, a menos que se pruebe que dicho accidente o 
enfermedad profesional se debió a que e::istió .dolo o negligencia 
inexcusable de su parte. · 

Lo dicho se robustece al reconocer nuestra Constitución Politica 
la responsabilidad objetiva de los patronos en los casos de 
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, al 
respecto en su articulo 123 fracción XIV esta.blece: "Los 
empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de 
las enfermedades profesionales de los trabajadoreg sufridas con 
motivo o en ejerc;icio de la profesión o trabajo que ejecuten; por 
lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización 
correspondiente, segLin haya traido como c.onsecuecia la muerte 
simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de 
acuerdo con lo qL1e l 3s leyes determinen. Esta responsabi 1 idad 
subs1sti rá aL\n on el caso de que el patrono contrate el trabajo 
por un intermediario.'' 

B> SOLIDAR !DAD, 

El referido articulo 41 de nuestra Ley Laboral, dispone que entre 
los patrones substituto y substituido e::iste una responsabilidad 
solidaria respecto de las obligaciones derivadas de las 
relaciones de trabajo y la Ley, por lo tanto, tenemos que 
precisar el ~oncepto de solidaridad. 

Nuestro Código Civil vigente nos habla de la mancomunidad que 
el género, que compr~nde dos especies: la mancomunidad simple y 
la solidaridad, segLin se desprende de sus articules 1984 y 1987. 

El articulo 1984 nos define la mancomunidad, y el articulo 1985 
nos habla.de la mancomunidad simple, ambos articules del Código 
Civil. 

Y el artfculo 1987 también del mismo código nos dice: ºAdemás de 
la mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más 
acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por si, el 
cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando 
doB o m•s deudores reporten la obligación de prestar, cada uno 
por si, en su totalidad, la prestación debida 11

• 
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En cuanto a la Substitución Patronal se refiere, de confrontar la 
solidaridad del Derecho Común con la responsabilidad solidaria 
establecida en el articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo, 
resulta lo siguiente-: 

a) Es evidente que la responsabilidad solidaria de los patrones 
substituido y substituto, coincide con la 11 sol idaridad pasiva o 
de deudores" del Derecho Ci vi 1; por lo que en los casos no 
previstos en la legislación laboral, se deberá tomar en cuenta, 
en los términos del articulo 16 del Código Civil. 

b) No determina la naturaleza jurídica de la Institución materia 
del presente estudio, pues se aseveró en el tema anterior, la 
Substitución Patronal en Mé>:ico es un Instituto propio del 
Derecho del Trabajo que tiene caracter!sticas y lineamientos 
propios; la solidaridad de deudores considera sólo un aspecto de 
ella como es la protección al salario, pero no contempla lo 
relativo a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. 

c) Se ha considerado que dicha solidaridad pasiva, es una 
garantia en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
patrón substituido y tiene como finalidad prevenir probables 
fraudes para la clase trabajadora por cambios patronales 
aparentes o insolvencia por parte del adquirente. 

d) El articulo 1999 del Código Civil reglamenta la situación en 
que un deudor solidario paga por entero la deuda, tiene d.erecho 
de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les 
corresponda. Por lo tanto, si el patrón substituto cubre 
cualquier obligación labpral nacida antes de la substitución, y 
que se haya originado Con el patrón que substituye, tendrá el 
derecho de repetir en su contra por la totalidad de la obligación 
satisfecha, a menos que exista estipulación especial y particular 
de ambos en tal respecto. 

e) El articulo 2000 del Código Civil, considera que si el negocio 
por el cual se contrajo solidariamente la deuda no interesa más 
que a uno de los deudores solidarios, será éste responsable para 
con sus codeudores del monto total del crédito; es decir, si el 
adeudo es cubierto por el deudor solidario responsable de la 
obligación, estará desprovisto de derecho para repetir en contra 
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de sus codeudores. Por lo que, si el patrón sL1bstituido cubre 
dentro de los seis meses siguientes a la sL1bstituci6n, cualquier 
obligación laboral nacida durante su permanencia como tal, no 
tendrá el derecho de repetir por su pago frente al patrón 
substituto. 

Cl RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. 

Podemos afirmar, que este témino en materia laboral, es la 
obligación contralda por dos personas para hacer valer los 
derechos de un tercero. Y en materia de Substitución Pa t rana 1 la 
responsabilidad solidaria, es la obl1gaci6n adquirida por el 
patrón substituto y el patrón substituido para hacer valer los 
derechos de los trabajadores. A tal situación la Corte emitió la 
siguiente ejecutoria que a continuac16n transcribimos: ''Cuando la 
ley declara a dos o más personas solidariamente responsables de 
una prestación, el efecto es el de que ambas sean directamente 
responsables en los térm1nos del articulo 1989 dE!l Código Civil, 
que dispone qL1e el acreedor puede e::i91r de todos los deudores 
solidarios o de cualquiera de ello5 el pago total o parcial del 
adeudo; por lo que trat<lndose de una substitución patronal 
aceptada por las partes, la Junta no pudo cometer violación de 
garantías alguna, al declarar, tanto al patrón substituido como 
el substituto, responsables solidariamente del adeudo contraído 
con los trabajadores. (Jury, Miguel. Pag. 1496) Tomo LXXXVIII, 6 
de mayo de 1946. 

Por lo que respecta al nacimiento de la responsabilidad 
solidaria, la antigua ley del trabajo en su articulo 35 no 
señalaba a partir de que instante operaba la Substitución 
Patronal, generalmente se tomaba el de la fec:ha en que 
celebraba el acto Jurídico que le daba el origen (compra-venta, 
donación) y adem~s era necesario que se les notificará los 
trabajadores ese cambio patronal que se habia reali;:ado. 

Ahora bien, nuestra actual Ley Federal del Trabajo en su articulo 
41 sec;iundo p;trrafo ya establece el nacimiento de la 
responsabilidad solidaria y que a la letra dice: '' ••• EL TERMINO 
DE SEIS MESES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE CONTARA A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIESE DADO AVISO DE LA 
SUBSTITUCION AL SINDICATO O A LOS TRABAJADORES". Va hacer en ese 
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momento donde surge la responsabilidad solidaria y empieza a 
contar el término de los seis meses en que dura dicha 
responsabilidad. 

Seg~n hemos apuntado anteriormente, la responsabilidad solidaria 
de ambos patrones, es una garantia que tienen los trabajadores en 
el cumplimiento de las obligaciones laborales contraidas por el 
patrón substituido; es por ello que la ley del trabajo establece 
en el articulo 41 segundo parrafo el término de solidaridad la 
cual empie=a a contar desde el momento en que se le da aviso 
los trabajadores de la substitución; pues de lo contr-ario seria 
y es muy común en la práctica, que ignoren qL1ién es su verdadero 
patrón y por lo mismo, cuando intenten hacer efectivos sus 
derechos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
correspondiente advertirán que sus acciones han sido entabl3das 
en contra de personas que solo ocupan cargos de dirección en la 
empresa o que ya han dej;¡do de ser patrones de la misma. 

El poner al tanto del cambio patronal a los trabajadores es 
imprescindible, ya que el nacimiento de la responsabilidad 
solidaria surgE:? a partir del momonto en qLH? los trabajadores 
tienen ''el aviso'' del cambio del titular del centro de trabajo; 
dicha publicidad es importante además, en virtud dr:? que si los 
trabajadores no se les da el aviso del cambio patron•l 1 la 
re~ponsab i lid ad sol ida ria del patrón substi tute permanecerá 
indefinidamente vigente, como anteriormente se ha mencionado. 

En cuanto a la extinción de la responsabilidad solidaria del 
patrón substituido, respecto de las obligaciones laborales 
contra1das por él para con sus trabajadores, ésta se e~·:tingue por 
Ley, a los seis meses a partir del momento en que se hubiese el 
aviso ~n forma fehaciente del cambio patronal. 

El articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo al establecer la 
solidaridad pasiva de ambos patrones en la Substi~uciOn Patronal, 
el Derecho Laboral Mexicano alcanzó enormes altitudes, viene a 
fortalecer t;irandemente la estabilidad de los trabajadoras en S\.tS 

empleos y llega a ser ejemplo a seguir por legislaciones 
extranjeras que no la preveen. 
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Dl EL TERMINO LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PATRON 
SUBSTITUIDO • 

El multicitado articulo 41 de nuestra Ley Laboral, establece que 
el patr6n substituido ser' solidariamente responsable con el 
nuevo patrón por las obligaciones derivadas de las relaciones de 
trabajo y de la ley, nacida9 antes de la fecha da la 
substitución, hasta por el término de seis meses, y una vez 
concluido este plazo, Unicamente subsistirá la responsabilidad 
del nuevo patrón. 

Consideramos que el término legal que comprende la 
responsabilidad solidaria del patrón substituido, es una 
prescripción negativa o liberatoria; toda vez, que el a~ticulo 

1135 del Código Civil vigente, determina: " Prescripción es un 
medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones, mediante 
el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones 
establecidas por la Ley". Por lo tanto, el patrón sub9titu1do se 
librerará de sus obligaciones laborales, una vez que haya 
transcurrido el término legal de seis meses. 

Ahora bien, si examinamos el Titulo Décimo de nuestra ley Federal 
del Trabajo, concerniente a las prescripciones en materia 
laboral, veremos que el término de seis meses a que se contrae la 
responsabilidad solidaria del patrOn substituto, peca de 
incongruente. Pues ha decir verdad no encontramos la razón que 
motivo al legislador al 1ijar dicho plazo; pensamos que debió 
haber establecido el mismo plazo que señala el articulo 516 de la 
Ley Federal del Trabajo s·abre las prescripciones de las acciones 
de los trabajadoras, enfocando el término de un año que señala a 
la duraciOn de la responsabilidad solidaria que contraen ambos 
patrones. El cual el articulo ~lb dispone: 

Articulo ~16: 11 Las acciones de trabajo, prescriben en un ai;o, 
contado a partir del dla siguiente a la fecha en que la 
obligación sea exigible ••• 11 
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Consideramos que debe Ber modificado el articulo 41 da nuestra 
ltty, au,.entando el .t•rmino legal establecido de seis meses a un 
año, para ello aducimos los siguientes ra~onamientos1 

•> Si bien es cierto que la solidaridad pasiva es una garant!a 
para el cumplimieto de las obligaciones laboraies contraidae por 
el antiguo patrón, también es cierto que es relativa, pues los 
derechos da la clase laboriosa deberian ser ejercitados por ésta, 
hasta antes da la prescripción de sus acciones. <Articules ~16>. 

b) Respecto de los seis meses concedidos para la liberación del 
antiguo patrón, es digna de meditarse la cuestión de que ~i la 
regla no resulta demasiado absoleta, porque puede servir al 
patrón substituido para liberarse injustamente de sus 
respcnsabi 1 ida des. (46) 

e) Asi, la realidad nos muestra come en la mayorJa de los casos, 
es el nuevo patrón quien responda con su patrimonio de los 
créditos de los trabajadores. Esto puede acarrear consecuencias 
nocivas para el patrón adquirente, puesto que si él ti•ne que 
responder por las obligaciones laborales adquiridas por su 
antecesor y, ademá9 soportar los riesgos que la transmisión de 
una empresa representa, como seria por ejemplo una probable 
inexperiencia de su parte, puede presentarsele un estado de 
crisis. 

d) Si la situación es inequitativa para el patrón subs~ituto, 
para los trabajadores también representa un serio peligro, en 
virtud da que sus derechos bien pueden no e9tar proteQidos en 
caso de incumplimiento por part• del nuevo patron, ya que la 
solvencia de éste, puede no ser 9ólida. 

e) El t•rmino leoal de la responsabilidad solidaria que 
propon•mos •• aumenta de seis meses a un año respecto da las 
obligaciones nacidas Antes de la fecha de la Substitución, nos 
parece un t•rmino razonable, seguro y Justo para la protección de 
las partes qu• intervi•n•n en ella, en virtud da los 
razonaMientos anteriormente •xpue•to•. 

1> Otro probleMa que puede surQir taflht•n •• en caso de 
d~l patrón substituido y la Impasibilidad económica d•l 
substituto, ¿•n que situación qu•darta •l trabajador qu• 
por t•r•inada su relación, ant .. del t•rmino que une a 

muart• 
patrón 
diera 
ambos 
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patrones?. La obligación la tendrta primordialmente el patrón 
substituto, ya que est• se obligó a garantizar los derechos de 
los trabajadores, pero en caso de imposibilidad de cumplir con 
est4 obligación, el trabajador tendr• derecho de ir contra los 
herederos del patrón substituido ya que est.i obligación no se 
considera personalisim& del patrón substituto, pues en primera 
todavta se encuentra la rasposabilidad solidaria que una a ambos 
patrones substituto y substituido, y en segundo lÜgar la 
responsabilidad solidaria está basada en el 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 extenso de lo que 
es la substituciOn patronal, podemos dar un concepto de lo 
significa dicha InstituciOn tomando en cuenta las reformas que 
proponemos: · 

ES UNA INSTITUCION PROPIA DEL DERECHO DEL TRABAJO, POR VIRTUD 
DEL CUAL UNA PERSONA FISICA O MORAL LLAMADA PATRON SUBSTITUIDO 
TRANSMITE TOTAL O PARCIALMENTE UNA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO 

. <CONSIDERADA COMO UNA UNIDAD ECONOMICA-JURIDICA> A OTRA PERSONA 
LLAMADA PATRON SUBSTITUTO, CON TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS DERIVADOS Y QUE DERIVEN DE LAS 
RELACIONES DE TRABAJO. QUEDANDO El PATRON SUBSTITUIDO 
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE CON El NUEVO PATRON DE ,DICHAS 
OBLIGACIONES NACIDAS ANTES DE LA FECHA DE LA SUBSTITUCION HASTA 
POR EL TERMINO DE UN A~O. 
DICHO TERMINO EMPEZARA A CONTAR A PARTIR EN QUE EL PATRON 
SUBSTITUIDO llll: POR ESCRITO EL AVISO DE LA SUBSTITUCION AL 
SINDICATO O A LOS TRABAJADORES." 
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Una vez que ya hemos estudiado a fondo la Substitución Pat.ronal, 
ahora nos ocuparemos en esta parte de nuestro trabajo, a tratar 
problemas que en está Institución puedan sucitarse, ya sean de 
procedimiento o de otra lndole, introduciendo para ello los 
criterios sustentados tanto por la Suprema Corte de Justicia como 
por los Tribunales Colegiados de Circuito de materia laboral. 

A> SUBSTITUCION PATRONAL. 

Lag Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral han 
emitido varias tesis respecto de cuando surge o nace la 
sub~titw:ión patronal, tesis que a continuación mencionaremos: 

SUBTITUCION PATRONAL, CUANDO SE DA LA. 
" LA FIGURA JURIDIC:A DE LA SUBSTITUCION PATRONAL A QUE .ALUDE EL 
ARTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SURGE CUANDO UNA 
PERSONA ADQUIERE LA TOTALIDAD O CASI LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS 
FUNCIONALES PROPIOS DE LA SUBSTITUIDA, COMO UNIDAD ECONOMICA
JURIDICA, CONTINUANDO ININTERRUMPIDAMENTE CON LA ACTIVIDAD QUE 
DESARROLLABA ESTA. EN TAL VIRTUD SI UNA EMPRESA ADQUIERE, 
~EDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, EL DERECHO DE usd SOBRE 
A~GUNOS BIENES DE UNA EMPRESA DECLARADA EN ESTADO DE QUIEBRA, ES 
EVIDENTE QUE EN ESTE CASO NO SE DA LA SUBSTITUC!ON PATRONAL 
PREVISTA EN EL PRECITADO ARTICULO DE LA LEY LABORAL, VA QUE EL 
ADQUIRENTE SOLO TENDRA LAS OBLJGACIO~!ES CORRELATIVAS PROPIAS DE 
SU DERECHO DE USO, PERO NO TODAS LAS INHERENTES A DICHOS BIENES, 
CÓMO LAS TENDRIA SI LOS HUBIERA ADQUIRIDO EN PROPIEDAD". SEPTIMO 
TRlBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRINER CIRCUITO. 
AMPAqo DIRECTO. ~747/90. JOSE EDUARDO PARRA MOGUEL. 9 DE ABRIL DE 
1991, UNANIMIDAD DE VOTOS. P~NENTE1 MARTIN BORREGO MARTINEZ. 
ill'IPf.lRO DIRECTO. 6447190. SERGIO LOPEZ REYES. 2(> DE ABRIL DE 1991. 
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE1 MARIA YOLANDA MUGICA GARCIA. 
AMPARO DIRECTO. 7227/90. GUILLERMO CALDERON RODRIGUEZ. 23 DE 
ABRIL DE 1991. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSE ·MANUEL 
HERNANDEZ. 
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AMPARO DIRECTO. 9657/90. ELPIDIO MOCTEZUMA GARIBAY. 21 DE MAYO DE 
1991, UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSE MANUEL HERNANDEZ. 
AMPARO DIRECTO. 10097/90. CARLOS CORTES SANTOS. 11 DE JUNIO DE 
1991. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARIA YOLANDA MUGICA GARCIA. 

PATRON, SUBSTI TUC ION DE, CASO EN EL QUE EXISTE·. 
"SI DE LAS Pl1UEBAS APORTADAS SE DESPRENDE QUE El. CENTRO DE 
TRABAJO DEMANDADO REALIZA ACTIVIDADES IDENTICAS A LAS QUE 
EJECUTABA LA ANTERIOR EMPRESA, EN EL PROPIO DOMICILIO Y CON EL 
MISMO PERSONAL Y HERl1AMIENTA DE TRABAJO, ELLO ES SUFICIENTE PARA 
DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA SUBSTITUCION PATRONAL A QUE ALUDE 
EL APTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUES IMPLICA QUE 
HUBO llll\NSMI<:ION DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES EN FAVOR DEL 
PP.IMEHO. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
(TC04::?0::?~ l. AB > • 
AMPARO !>!RECTO ::?5::/89. RAFAEL CHANTACA CARRANZA. 19 DE JUNIO DE 
1989. UNAMINIDAD DE VtJTOS. PONENTE: ERNESTO ROSAS RUIZ. 

L·1s
0 

t¡:osio:; que ac:abamcs de meÍlcionar nos ayuda a resolver ciertos 
corflict~s qu~ puedL!n llegar a sucitar•e respecto de que si 
exi~tt~ o no la substitución pa':ronal 1 pues nuestro articulo 41 de 
la Ley i='edera 1 del Trilb<: jo no nos menciona cuando surge o se da 
dir.ha Institución, 5implemente nos di.ce los efectos o 
r.an~.-<.:?c:u~nc:ias y obligaciones que trae com:.iga la .substitución 
patronal. 

Per•J cabe aclarar que no estamos totalmc:nte de acuerdo con estas 
te:is qui? ac11bamcs de mencionar, pue!:i creemocz. que no es L1n 
elt.:'1nento necesario continuar con la e::plotación de la negociación 
para sabor si nos encontramos ante una substitución p11tronal, 
pu~s puede suceder que quien adquiera una empresa no le interesa 
contlnuar con su explotación de dicho centro de trabajo ad~más·de 
que no e:tiste disposición legal alguna para obligarlo a ello, 
pues al contrario denotarla violación a la libertad de trabajo 
consignuda en nuestra ConstituciOn Pnl!tica. · 

B> AU!OENCIA DEL TRABAJADOR. 

Puede suceder qu• en el momento de operar la Substitución 
Patronal, B!g~:n trabajador se! enc:L1entre ausente dE·l centro de 
trabajo, porque el ~ntiguo patrón le haya dado permiso para 
faltar a sus labores, en virtud del desempeño de alguna comisión, 
ya sea diit su ~indicato o del Estado; al retorñ8r al cent.r.a . de 
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labores dicho trabajador ¿cu~l ser~ su condición frente al nuevo 
patrón?, es e•1idente que la misma que tenia con el antiguo 
titular de la empresa, puesto que como ya vimos, la Substitución 
Patronal opera alin cuando el o los trabajadores no hayan tenido 
relación alguna con el patrón substituto. Al resp~cto existe una 
ejecutoria de fecha 6 de agosto de 1959 y que dice: 

AMPARO DIRECTO 4312/1958. SINDICATO DE TRABAJADORES EN 
TRANSPORTES TERRESTRES Y CASAS DE COMERCIO DE TAMPICO Y CIUDAD 
MADERO. "COMO DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL 
PATRON SUBSTITUTO RESPONDE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS 
CONTRATOS O DE LA LEY, NACIDAS ANTES DE LA FECHA DE LA 
SUBSTITUC!ON, TIENE QUE ESTIMARSE QUE SI AL OCURRIR LA 
SUBST!TUC!ON UNO DE LOS TRABAJADORES QUE OCUPABA DETERMINADA 
PLANTA SE ENCONTRABA CON PERMISO DEL PATRON SUBSTITUIDO, PARA 
FALTAR. AL TRABAJO CON EL FIN DE DESEMPE~AR UN CARGO PUBLICO, 
PER.M.!SO . QUE EL. PATRON LE DIO POR OBLIGARLO A ELLO LA LEY, EL 
NUEVO PATRON TIENE QUE RECONOCER ESA SITUACION CONSIDERANDO COMO 
TRABAJADOR DE PLANTA AL AUSENTE." ' 

C) LA SUBST!TUCION DEL PATRON SUBSTITUTO 
INCIDENTAL. 

COMO CUESTION 

La Suprema Corte de iY.sticia de la Nación, y en pr4C:tica laS 
Juntas de Conciliación y Arbit.raje correspondientes, han 
sustentado el criterio de que la declarativa de patrón sub~tituto 
debe prom.overse como cuestión incidental, por tener relación con 
el. asunto principal y solamente al declararse el laudo 
correspondiente, 'para ejcicutarse indistintamente en bienes del· 
patrón substituido o substitL1to; en caso dE? no declararse la 
ejecución sólo procederá contra el substitu!do. 

fs tan importante el incidente de la declaración de patrón 
substituto, que gracias a él, se cumple con la garantia de 
audiencia consagrada en los articules 14 y 16 Constitucionales. 

A tal respecto la Suprema· Corte de Just.icia y los Tribunales 
Colegiados de Circuito han emitido las siguientes tesis: 

PATRONOS. INCIDENTE PARA DECLARAR LA SUBSTITUC!ON DE LOS. 
"PARA QlJE UNA CUESTION PUEDA SER CALIFICADA COl'tO INCIDENTAL EN UN 
JUICIO, ES NECESARIO QUE TENGA RELACION INMEDIATA EN El ASUNTO 
PRINCIPAL" QUE SEA OBJETO DEL PLEITO EN QUE SE PROMUEVE, Y YA SE 
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HA DICHO QUE LA SUBSTITUCION DE PATRONO ES MERAMENTE INCIDENTAL Y 
NO REQUIERE LA INIC!AC!ON DE UN JUICIO POR SEPARADO, EN CONTRA 
DEL PATRON SUBSTITUTO; ESTO SIGNIFICA QUE LA SUBSTITUC!ON DE 
PATRON HA SIDO REITERADAMENTE CALIFICADA COMO INCIDENTAL, POR 
TENER RELACION INMEDIATA CON EL ASUNTO PRINCIPAL, OBJETO DEL 
LITIGIO, Y Sl CON POSTERIORIDAD 1\ LA FECHA DEL LAUDO QUE SE 
DICTE, OCURRE LA SUBSTI TUCION PATRONAL, ES APLICABLE EL MISMO 
PRINCIPIO ANTERIOR, ~ASTANDO PARA RESOLVER ESA CUESTION, CON LA 
TRAMITACION DE UN INCIDENTE." 
HIJAS DE RAMON COl<O SECADA, COMUNIDAD DE BIENES. P<'•G. 2112, TOMO 
LXXX!X. ;:(1 OE AGOSTO DE ¡c;i116. 5 \JOTOS. 

"."10 REQUtEr~E, CUAl"JDO YA SE DICTO LAUDO EN COMTrtA DEL SUBSTITUIDO, 
QUE SE SIGAN TOQ1-.)S LAS FORMALIDADES DE UN JUICIO, SINO 
SIMPLEMENTE fJUE EL PATRON SUBSTITUTO SEA OIDO EN FORMA 
INCIDE'ITA'.. A Ef-E•~TO DE QUE LEGALMENTE SE LE PUEDA TENER COMO 
ft-'\L' :)E co~~í- ,-IHM Il)¡)[o r:oN LA OECLARAC ICM RESPECT !'.'rl' p¡..,RA TODOS LOS 
SFF.Cl OS Cm·r:-. IGUIENTES." E. 2976, 41), ::a. f.lt1ER1Cf.\M BEO COMPANY, 
S.A., .:'.:~J DE dGüSTO DE 194(1, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. TOMO LXV, 
pr.,G. ::!793, REV. TRAE' .• TOMO VIII, NUM.32, PAG. 1(1, 

p;\ !"HotJ SUP~3 í! íUTO, Pfl.1::3CHIPC [QN EM RELt\ClOl'I COl'-1 L~ DECLARACIOM 
DO:. "t·l•J PUEDE HAKARSE DE PRESCRIPC!ON cummo SE TRATA DE 
JNC11r::-1 CE:-, PRQ,.,OViDOS PARA EL EFECTO DE QUE SE DEC\.ARE LA 
31JIJST ¡ ruc l •JN PATRONf)L. POR LA c IRCUNSTAC IA DE QUE SE TRATA DE UNA 
1.\CC!üN SOLIDARIA RESPECTO DE LOS DEUDOF1ES, EN EL CONCEPTO DE QUE 
NO RE~MPl.AZI) A OTRO, LO QUE POR SI SOLO NO PUEDE DAR ORIGEN A UNA 
t~CCtON t:OUE PUEDA P~F-SCRtBIR, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 329 
V :;::q DIO LA LEY FE.OEHAL DEL TRABAJO. AS! CONSIDERADA LA 
C'.JE'oT l'.JN, ES DE CONCLUIRSE QUE CUANDO SE GP[RE EL Cf\MB!O DE 
ºATR•JN DE UNA E~IPP.ESA Y ESTO SE f\DM!TE V OECL,~RA POR UNA JUNTA DE 
CONCI'-U'CION Y 1-'RBlTHAJE, NO ?UE'.JE DECIRSE QUE SE TRATA DEL 
:'.JERC:cro DE IJNI\ 1\CC!ml PRESCRIPTIL<LE, INDEPENDIENTE DE U\ 
PRJMCTP•\L QUE SE UERr:nA E'l EL JUICIO LmlDRAI.; SINO QUE SE TRATA 
SOLAMEi·HE DE UN ASPECTO PROCESAL EN EL QUE UN PATRml DEMANDADll ES 
i\EEMPL;\:o\00 P<JR OTP.O DIJE, UJMO C1\\JSAHABIEN°S DE AQUEL, SIGUE 
SIEMDO '..J¡ ºARTE DEMANDADA EN EL JUICIO U',~iOR~lL CON 10DAS LAS 
CONSECUENCir .. s i:C:PIVAOAS DE LA CONTIENDA PLANTEAD~v·. 
TOl~O CJT ! • PAG.81. PETROLEOS rlEXICAl•os. 5 DE ENERO DE 1951. 
M1WQf\lA DE Cc'i>íRO VOTIJS. VER' ART!CUUJS 516 Y 517 DE LA LEY 
FEOERJ."!L DI=:!.. TFl.t-",EH1JO l'E tq70. 
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Estas tesis qL1e acabamos de ci ta.r nos demuestran la grar\ 
importancia que tiene la cuestión incidental para la declarativa 
de la substitución patronal ante las Juntas de ~onc:iliación y 
Arb1traJe. 

No ob5tante a ello, e;:lste una tesis SL1stentada por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Se:: to Circuito, la cual establec:e que los 
trabajadores no esi:án oblii;-Jados a promover el incidente que nos 
hemos vemido refiriendo, tesis que a continuación transcribimos: 

SUBST!TUCION PATRONAL. LOS TRABAJADORES NO ESTAN OBLIGADOS A 
PROMOVER INCIDENTE TENDIENTES A DEMOSTRARLA. 
"SI DIEN, OURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO DE 
1970, EL TRABAJADOR DEMANDANTE SI TENIA OBLIGACION DE PROMOVER UN 
lNCIDENTE PARA QUE LA JUNTA ESTUVIESE EN APTITUD DE DECLARAR LA 
SUllSTITUCION PATRONAL O LLAMAR A JUICIO AL PATRON SUBSTITUTO, 
CUANDO ESTA S!TUACIDN SE PRESENTABA DURANTE LA TRAMITACION DEL 
PROCEDIMlENTD¡ SIN EMBARGO, DICHO FORMALISMO PROCESAL HA QUEDADO 
SUPIOP.ADO CON LAS REFORMAS A L:A LEY LABORAL, \'!GENTES A PARTIR DE 
1'780, PUES EL ARTICULO 69•) DE DICHO ORDENAMIENTO, DISPONE QUE LAS 
PERSONAS QUE PUEDEN SER AFECTADAS POR LA RESOLUCION QUE SE DICTE 
EN EL JU!CIIJ, PDDRAN INTERVENIR EN EL MISMO, NO SOLO A SOLICITUD 
DE U4S PARTES, SINO TAMllIEN CUANDO SEAN LLAMADOS DE OFICIO POR LA 
JUNTA. TERCER "fRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO CTC06;:;075 
L:-18.) 
AMPARO DIRECTO 1009/89. LlllRADO HERED!A GOMEZ V COAGRAV!ADIJS. 18 
DE ADRIL DE 1989. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME ·MANUEL 
MARROQUIN_ ZALETA. 

Considero que está tesis que acabamos de mencionar vulnera las 
garantias de legalidad y •udiencia que tutela los articules 14 y 
16 Constitucionales, toda ve;: que por ejemplo puede suceder que 
la pretendida substitución patronal se da y en ese momento existe 
un conflicto con algún trabajador y dicho conflicto se encuentra 
en la audiencia de desahogo de pruebas, y el presunto patrón 
substituto e5 llamado por la· Junta de Concil.iac:i6n y Arbitraje 
respectiv, sin que se abra el incidente de substitución patronal, 
resultará que no podrá oponer excepciones, ni ofr~cer pruebas de 
su parte, habida cuenta que -como señale antes- se esta ya en la 
audiencia de desahogo de prueb3s y por lo tanto ya no podrá ser 
o1do y vencido violándose con el·lo las garantías individuales que 
nos otorga nuestra Constitución. 



115. 

En conclusión con~idero que dicha tesis no la debe de tomar en 
cuenta ni las Juntas de Conci 1 iación y Arbitraje ni el Poder 
Judicial Federal por ser violatoria a las garantias individuales 
de legalidad y audiencia. Debiéndose promover en forma incidental 
la declarativa de patrón substituto, c:on audiencia de éste, si es 
que se pretende ejecutar el laudo respectivo; en caso contrario, 
la ejecución del laudo sólo versará en los bienes del 
substituido. 

Dl CONFLICTOS EN TRAMITE. 

Uno de los problemas que pueden sucitarse al operar la 
Substitución Patronal, es el de la e~:istencia de conflictos en 
trámite ante los Tribunales de Trabajo. Si se presentó una 
demanda ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje antes del 
cambio patronal, al advenimiento de este ¿ que curso seguirá el 
procedimiento instaurado?; si· en virtL!d de la substitución 
patronal se detiene el trámite del conflicto laboral en cuestión, 
ello motivará inseguridad en la estabilidad de los trabajadores·y 
se verán desprovistos de mLlchos de sus derechos; es por ello, que 
se debe obserYar la misma relación laboral si9uiendo su curso el 
procedimiento establecido. 

Lt substitución patronal no debe afectar a los conflictos 
l:iborales en trámite, pues asl lo reclama la seguridad de lo!J 
derechos de la clase t:--abajadora; por esta razón el .patrón 
substitL1to una ve::: qL•e haya sido notificado, deberá en su caso, 
continuar el juicio que ha sido instaurado en c:onh·a del patrón 
substituido. 

Las siguientes Ejecutorias de nuestro más alto Tribunal aclara 
tal situación al prevenir: 

"ES DE CONSIDERARSE QUE UNA VEZ PRESENTADA LA DEMANDA CONTRA UN 
PATRON, NO ES JUR!D!CO VOLVER A PRESENTARLA CONTRA LOS PATRONES 
SUBSTITUTOS CADA VEZ QUE SE OPERE EL FENOMEND DE SUBSTITUCION 
PATRONAL, SINO QUE EL PATRON SUBSTITUTO DEBERA CONTINUAR EL 
TRAMITE DEL CONFLICTO LABORAL INICIADO CON EL PATRDN SUBSTITUIDO, 
EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, PUES DE NO SER AS! RESULTARIA 
QUE NUNCA TERMINAR!A UN CONFLICTO OBRERO-PATRONAL CON SOLO 
PROVOCAR UN CAMBIO DE PATRON, LO QUE ADEMAS ACARREARIA 
INDEFECTIBLEMENTE LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCION DE 
PRESCR!PCION." GARCIA PEDRO L. Y COAGRAVIAOOS. PAG. 2011 TOMO. 
CIX, 31 DE AGOSTO DE 1951. 
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PATRONO, LLAMAMIENTO DEL AFECTADO CON MOTIVO DE LA SUBSTITUCION 
DE. "ES CIERTO QUE EL ALCANCE DE TODA DECLARACION DE PATRDN 
SUBSTITUTO ES EL DE QUE SE LLAME AL JUICIO A LA PERSONA AFECTADA, 
PERO TAMBIEN LO ES QUE SI, CON POSTERIORIDAD AL LAUDO CONTRA EL 
QUE SE INTERPONE UN AMPARO AUN NO FALLADO, OCURRE LA SUBSTITUCION 
PATRONAL, EL ALCANCE DE ESTA ULTIMA ES EL DE QUE EL PATRON 
SUBSTITUTO INTERVENGA EN EL JUICIO, EN LA SITUACION PROCESAL EN 
QUE SE ENCUENTRA, SIN NECESIDAD DE QUE SE SIGA UN JUICIO DIVERSO 
EN CONTRA DEL PATRON SUBSTITUTO, VA QUE EL LITIGIO SE ENCUENTRA 
AUN SIJB-JUDICE". 
HIJAS DE RAMON COBO SECADA, COMUNIDAD DE BIENES. PAG. 2112, TOMO 
LXXXIX. 23 DE AGOSTO DE 1946. 5 VOTOS. 

El EJECUCION DE LAUDOS. 

En. lineas anteriores manifestamos que en virtud de la seguridad 
en los derechos de los trabajadores, el patrón substituto deberá 
observar el curso Del juicio SeQL.\ido en contra del patrón 
substituido, pues de no ser así, los conflictos· laborales 'en 
tr.ámite nunc" terminarian con solo cambiar de titular en el 
establecimiento. Es por ello que si el conflicto obrero-patronal 
en trámite llega a resolverse por los tribunales del trabajo, el 
laudo·respectivo podrá ejecut~rse en bienes del adquirente. 

Para que la' Junta emita· el auto de eJecución en contra de ambos 
patrones que son solidariamente responsables por las oblii;>aciones 

·contraídas con los trabajadores, ya qL1edó establecido que es 
n~cesario que la substitución patronal se declare durante la 
tramitación del juicio, es decir, que los trabajadores 
interesados hayan promovido ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje respectiva, en forma incidental, la declarativa de 
patrón substitutp que tiene por objeto probar la existencia de la 
substi tucf6n. Si por el contrario no se manifiesta el cambio 

0

patronal, la ejecución del laudo, sólo versará en bienes del 
patrón substituido, a. no ser que, después de dictado el laudo 
correspondiente, se abra el incidente en cuestión en donde se 
pruebe la e~istencia de dicha substitución. 

Existiendo para ello las siguientes tesis: 

"ES INDISPENSABLE LA EXISTENCIA DE UN INCIDENTE PREVIO, PARA QUE 
PUEDA EJECUTARSE UN LAUDO EN BIENES DEL PATRONO SUBSTITUTO". 
EJECUTORIA. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. T.LXI. P.4687. 
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SUE!S"íl TUC ION PATRONAL. CASO EN QUE NO AFECTA LA EJECUCIDN DE UN 
LAUDO. "LA JUNTA LABORAL NO TIENE OBLIGACION DE LLAMAR A JUICIO 
AL PATRON SUBSTITUTO, CUANDO ESTE NO INFORMO A LOS TRABAJADORES 
DE LA SUBSTITUCION V POR ESA RAZON NO ESTABAN OBLIGADOS A SABER 
QUE VA EXISTIA UN NUEVO PATRON, CIRCUNSTANCIA QUE POR OTRA PARTE 
NO PUEDE PERJUDICAR AL TRABAJADOR IMPIDIENDO LA EJECUCION DEL 
LAUDO". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
<TC052005LAB .. > 
AMPARO DIRECTO 24/88. INVERSIONES RAMIREZ, S.A. V OTROS. 19 DE 
OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE: VICTOR HUGO DIAZ 
ARRELLANO. 

En está tesis que acabamos de transcribir nos podemos dar cuenta 
de lo importante que es dar el a'liso a los trabajadores de la 
Substitución Patronal, y ilSÍ evitar r:cnflic:tos que pudieran 
llegar a surgir al no darse el respectivo aviso. 

Fl SOLIDARIDAD. 

Los problemas que se suc:itan al efectl.1arse la substitución 
patronal, relacionados con la solidaridad de la responsabilidad 
entre el patrón substituido y el substituto, derivadas de las 
relaciones laborales y de la Ley Federal del Trabajo, desde qué 
momento opera y por cuánto ticmpo 1 las circunstancias del caso y 
otros factores que podría influenciar en la solidaridad y como 
debe entenderse ésta, han sida perfectamente definidos y 
concretados por las diferentes tesis sustontadas por la ~uprema 
Corte de Justicia de la Nación, que a continuación transcribimos: 

PATRON SUBSTITUTO. "LA TEORIA JURIDICA DE LA SUBSTITUCION 
PATRONAL SE BASA EXCLUSIVAMENTE EN LAS OBLIGACIOMES PENDIENTES A 
CARGO DEL PATRON SUBSTITUIDO EM EL MOMEMTD DE OPERARSE DICHA 
SUBSTITUCION, V NO DE ACTOS PERSONALES POSTERIORES LLEVADOS A 
Cf)BO POR EL SUBSTITUTO". 
MORENO 0"1ATE ANTONIO. PAG. 19::5. TOMO XC l l l. '.28 DE AGOSTO DE 
1947. 4 VOTOS. 

"DE ACUERDO CON EL PARRAFD FINAL DEL ARTICULO 41 DE LA LEY 
FEDERAL DE TRABAJO, EL TERMINO DE SEIS MESES POR EL QUE, EL 
PATRON SUBSTITUIDO ES SOLIDAHIAMENTE RESPONSABLE CON EL NUEVO DE 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS P.ELACIONES DE TRABAJO V DE LA 
LEY, SE CONTARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIESE DADO EL 
AVISO, DE NO PRODUCIRSE éSTE, EL SUBSTITUIDO SIGUE SIENDO 
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RESPONSABLE SOLIDARIAMENTE CON EL SUBSTITUTO, POR NO CUMPLIR CON 
ESE REQUISITO ESENCIAL Y NO EXISTIR BASE PARA EL COMPUTO DE LOS 
MENCIONADOS SEIS MESES". 
AMPARO DIRECTO 3232/74. FEDERICO SANCHEZ RIVERA Y OTRO. 10 DE 
MARZO DE 1975. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SALVADOR MONDRAGON 
BUERRA. 

En esta óltima ejecutoria podemos apreciar nuevamente lo 
importante que es el 11 aviso 11 que se tiene que dar ya sea a les 
trabajadores o al sindicato, pues de no darlo la responsabilidad 
solidaria permaneceria en forma indefinida. 

Gl INEXISTENCIA DE LA SUBSTITUCION PATRONAL. 

A c:ont.inuac:ión enumer.amos algunas sentencias y ejec:1:-1tarias de 
nuestro más alto Tribunal de Justicia, en donde por no reunirse 
los requisitos indisp'ensables para la existencia de la 
substitución patr-onal, la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn 
ha decretado en esos casos la ine~istencia de la substitución Ce 
patrono: 

PATRON SUBSTITUTO, NO LO HAY POR ARRENDAMIENTO. 
"PARA QUE HAYA SUBSTITUCION PATRONAL, ES REQUISITO INDISPENSABLE 
QUE LA ENTIDAD CONSIDERADA COMO UNIDAD ECONOMICA-JURIDICA, 
LLAMESE EMPRESA, NEGOCIACION, TALLER, COMERCIO, E~C., SE 
TRANSMITA DE UNA PERSONA A OTRA, ESTO ES, ES NECESARI09 QUE ESA 
UNIDAD .PASE EN PROPIEDAD DE OTRA PERSONA, PUES LA SUBSTITUCION DE 
PATRON OPERA MEDIANTE LA TR1~NSMISION DE BIENES, DERECHOS Y 
OBLIGACIONES INHERENTES, QUE SALEN OE UN PATRIMOMIO PARA ENTRAR A 
OTRO; POR TANTO, NO . EXISTE TRATANDOSE DE CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO DE UNOS MOLINOS DE NIXTAMAL, PROPIEDAD DEL QUEJOSO, 
PORQUE EN EL ARRENDAMIENTO SOLO SE CONCEDE EL USO O GOCE TEMPORAL 
DE LA COSA ARRENDADA". 
AMPARAN BENEDICTO. PAG. 573. TOMO XCVII. 19 DE JULIO DE 1948. 

"UNA JUNTA OBRARA CORRECTAMENTE SI NO CONSIDERA A DETERMINADA 
PERSONA COMO PATRONO SUBSTITUTO Y PARA ELLO TIENE EN CUENTA QUE, 
EFECTIVIMENTE, LA PERSONA A QUIEN SE DEMANDA COMO PATRON 
SUBSTITUTO, SOLO TIENE EL CARACTER DE ARHENDADOR DEL LOCAL EN QUE 
LA PERSONA A QUIEN SE~ALA COMO ANTERIOR PATRONO, TENIA UN 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL". EJECUTORIA. SEMANARIO JUDICIAL DE Lf\ 
FEDERACION. T.LXIII. PAG. 2987. 



119. 

"SI DEMANDADO EL PADRE, SE PRUEBA QUE LA FUENTE DE TRABAJO 
PERTENECE AL HIJO, NO SE PUEDE CONDENAR AL PRIMERO, A MENOS QUE 
SE PRUEBE QUE EL SEGUNDO ES MENOR DE EDAD O ESTA INCAPACITADO Y 
EL PADRE EJERCE LA PATA fA POTESTAD O TUTELA." 
AMPARO DIRECTO 242/194b. SOSTENES MENOEZ OVIEDO. RESUELTO EL 11 
DE FEBRERO DE 19'19. POR UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTEr LOPEZ 
SANCHEZ. 

SUBSTITUCION PATRONAL IMPOSIBLE. 
"SI A CONSECUENCIA DE CONFLICTOS OBRERO PATRONALES SEGUIDOS POR 
EL SINDICATO TITULAR DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CONTRA LA 
EMPRESA RESPECTIVA, ESTA CEDE EN PAGO A SUS TRABAJADORES TODOS 
LOS BIENES QUE LE PERTENECEN Y LA ADQUISICION POR ESTOS ULTIMOS 
ES TOTALMENTE LIBRE DE TODO GRAVAMEN O COMPROMISO ECDNDMICO QUE 
PUDIERAN DERIVARSE DE TALES O CUALES ACCIONES LABORALES, PORQUE 
LA JUNTA HAYA LIBERADO A AQUELLA DE TODA RESPONSABILIDAD EN EL 
CONFLICTO RELATIVO, NO PUEDEN HACERSE EFECTIVAS EN LOS BIENES 
CEDIDOS, RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS POR CONDENA CONTRA ·EL 
SINDICATO DE REFERENCIA, YA QUE LA SUBSTITUCIDN PATRONAL NO PUEDE 
SERLO DEL SINDICATO A SUS AGREMIADOS, SINO QUE LO FUE 
EXCLUSIVAMENTE DE LOS PROPIETARIOS DE LA FABRICA A ESTOS". 
"\f1PAF.O DIRECTO. 870/58. GILOARDO CANSECO ·sANDOVAL Y COAGRAVIADOS. 
SEPTIEMBRE 3 DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS, PONENTE: MARIO G. 
REBOLLEDO. 

HJ LA ANTIGUEDAD DE UN TRABAJADOR NO SE VERA AFECTADA P,OR LA 
SUBSTITUCION PATRONAL. 

Al respecto e>dste la siguiente ejecutoria que establece: 

ANTIGUEDAD ADQUIRIDA POR LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA. NO LA 
AFECTA LA SUBSTITUCION PATRONAL. POR LA. 
"LA SUBSTITUCJON DE PATRONO NO DISUELVE NI AFECTA EN FORMA ALGUNA 
LAS RELACIONES DERIVIADAS DE LOS CONTRATOS DE TRABA10 QUE CON EL 
PATRON SUBSTITUIDO SE HABIAN CELEBRADO, SEGUN LO ESTABLECE EL 
ARTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LO QUE SIGNIFICA QUE 
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES GENERADOS CON ANTERIORIDAD POR 
LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA EMPRESA SUBSTITUIDA, COMO SERIAN 
LA ANTIGUEDAD, CONTINUIDAD V ESTABILIDAD DEL EMPLEO, SE DEN EN 
CONTRA DE LA EMPRESA ABSORVENTE, SIN QUE PUEDA OPONERSE, 
PRINCIPALMENTE, EN CUANTO A LA ANTIGUEDAD, EL HECHO DE QUE LA 
PATRONAL SUBSTITUTA DEMUESTRE QUE SE CONSTITUYO EN FECHA 
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POSTERIOR A LA EN QUE LOS TRr~BAJADORES COMENZARON A LABORAR PARA 
LA SUBSTITUIDA". TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
TERCER C JRCU !TO <TC031095 LAB. ) 
AMPARO DIRECTO 214/89. FABRICAS TEXTILES ~1EXICANAS DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 3•) DE JUNIO DE 1989. UNANll11DAD DE 
VOTOS. PmJENTE: ALFONSINA BERTHA NAVARHO HIDALGO. 

Una ve~ mas pode1nos darnos cuentd que el articulo 41 d~ la Lay 
Federal del Tr~bajo, es una disposición protoccionista de la 
clase trabaJadora al cs~~Clecer la responsabilidad solidaria de 
ambos patronas respecto d~ l~s obligaciones derivadas de la 
relación libOr3l, y q1J~ entre el!ns oncontramos la obliaación de 
reEpetar el der~chc ce.an~tguadad como lo establ~ce la tesis en 
c•..1€'~ti6n v dar '1! tr.i.b.ljador LL:f Ltnil :.:eguridad en l;:i. estabilidad 
dt~ .:)L1 .:!;np leo qL;e n..i ·1enido dt?Z'-'mpeña11do con anterioridad la 
o;:.ub~tit•.1c::o.1 patron,il. 
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CAPITULO QUINTO, 
'-.:\ SUBST!TUCION PATRONAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA. 

En este c:apitLtlo estudiaremos la Institución materia del presente 
trab?.jo dentro de la Seguridad Soc:ial en Mé~ic:o, pL1esto que 
ts.mbJ;:on la Ley del Sec;,uro Soc:ial preveé la Substitución 
Patronal. 

I.- LA SEGURIDAD SOCIAL EN NUESTRO PAIS. 

En Méi:ic:o n:?ce la idea de la segL1ridad social con el mutualismo 
en l~~ asociaciones de obreros, asi como la génesis de la 
solidaridad ~ocial, complemento de la lucha de clases entre éstas 
y los empresarios, a fin de mejorar las condiciones laborales, y 
ayuddrlos ~-m l•:><:: casos de mLlerte. 1.a política mL1tualista de los 
l;r.lbdj.1:!urt.>~ ~·t.1b~1-:¡tiO hasta el estallido de la Revolución 
Me::1c.1na de ~9~0. 

Nuesl::rd Constitución de 1917 1 es la primera Declaración de 
Der~chos Sociales de Mundo; es, por consigL1iEmte, la norma 
í1.1ndamunta l del derec.:hcJ soc i;i l pr:i•;i ti ve consignada eHpresamente 
~n el ~rl::1Cltt~ 1~3. en el cual se integran el derecho de trabajo 
y al d~recho d~ l·\ se~uridad social. 

Et l!'°:'rm:h\., d~ l~ ·:.ei:1ur1d<i.d social se con5igna por primera ve;::. en 
el mu~do, on función tutelar y reivindicatoria de los 
trabajador~~ 1 en la Declaración de Derechos Soci~les contenida en 
el arti=ulo 12~ fracción XXIX bajo el titulo Del Trabajo y de la 
Pre~1siCn Soc1~l. 

L;:;. teorta de nuestra Declaración de 1917, se basó en el ideario 
sor:..ial ista de los constituyente;$ de e;:tracción obrera y campesina 
J:.:?.ra proteger y cuidar la vida di: los tr.:ibajadores no sólo 2n el 
e:¿rc11:10 de <Sus labores, :.ino cuando Ot:L•rren r1esQos de trabajo, 
acc1dc:!ntes y c:nfr?rmedades, y en todo aquello que se relacione c:on 
lQ. s1..1b5i'3tcncta económica de la fami:.ia obrera. Todo lo cual 
c~ene por et Jeto combatir la eJ:plotación y contribuir la 
suprc~¡.~n de ldS clase~. 
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En el Diario Oficial de 6 de septiembre de 1q29, apareci6 la 
reforma de la fracción XXIX articulo 123 quedando en los términos 
siguientes: 
"Fracción XXIX. Es de utilidad póblicil la Ley del Seguro Social, 
y ella comprenderá seguros de invalide:?, de vejez, de vida, de 
cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, 
de servicios de guarderla y cualquier otro encaminado la 
protección y seguridad de los trabajadores, campesinos, y no 
asalariados y otros sectores $OCiales y sus familiares 11

• 

Como pumde ver$e, la t~orla de 13 seguridad social se robustece y 
se e:rtiende a otros sectores sociales y sus familares, entre los 
cul,lles quedan comprendidos los ccon6micamente dé\JileS. 

En 1q4:; SL1rgl!! la primera Ley del Seguro Social que fue publicada 
el 15 de enero de ese año y destaca el establecimiento del 
r69i1Tien obligatorio y varias prestilciones sociales en favor de 
los trab.-.jadores y de sus fami 1 iares. Desde entonces el derecho 
de la s~guriclad soc!.:?1 adqL\iri6 autonom!a, separándose del 
derecho de traba jo 1 aunq1..1e int imamente relacionado con éste, por 
lo que ambas disciplinas son ramas fundamentales de nuestro 
derecho social positivo. 

Asi el Ing. Miguel Barcia Cruz, quien fue presidente de la 
Comisión Técnica de la Le:¡ del SegL1ro Social, define la 
seg•.iridad social diciendo: "Es un derecho natura,l, de 
observancia obligatoria y aplicación universal, para el logro 
solidari~ de una economia auténtica y racional de los recursos y 
valorus humanos, que asegura a toda la ~oblación una vida mejor, 
can ingresas medios econ6m1co~ suficientes para una 
sub;:; 1 ~tenc i a decorosa 1 libre de mi scri a, temor 1 enfermedad, 
i1)norancia y desocupación, con el fin de q1..1e en todos los paises 
se establezca, mantenga y acreciente el valor intelectual, moral 
y filosófico de su pobl~ción activa, se prepare el camino a las 
generaciones venideras y se sostenga los incapacitados, 
eliminados de la vida productiva". (47> 

De lo anterior se desprende, que la seguridad social, libera de 
la miseria y conserva el poder del hombre. Toda persona tien~ 
derecho la seguridad social que la proteja contra las 

(47) GARCIA CRUZ MIGUEL. La Seguridad Social. Sria. del Trabajo. 
-'."•>e. 1~2, pag. Itl. 
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de la veje= y de la consecuencias de la desocupación, 
incapacidad, que son provenientes por 
y que la imposibilitan ya sea f!sica 
los medios de su subsistencia y la de 

causas ajenas a su voluntad 
o mentalmente para obtener 
los suyos. 

El s1~guro social vino a ~ontrarrestar muchas de las deficiencias 
que e>:isthn, y que se· traduci= en un paso m<is que el progreso 
nacional ha dado gncaminado a ~atisfacer los intereses de la 
colectividad. Responde no sólo por los accidentes de trabajo y 
enfermedad~s profL.!s1onales, sino también por otras causas 
prodLICidas poi' la conv1-:onienc:ia social. Otorga al trabajador y 
su fnmil1a un suutitutivo de salario, cuando por causas ajenas 
~u volu11tad no astá en aptitud de devengarlo. 

En. 1973 se -=rea la m.1eva Ley del Seguro Social proyectada por el 
Presldente Lui.:; Ectle'.·C?rr{a , SL•perando la anterior estableciendo 
prin~1pios de soltd~ridad social, haciendo e::tensiva la seguridad 
soct~l a los ca1np~sinos y a 11Js económicament~ débiles, y creapdo 
se~uro~ no sólo obligatorios sino voluntarios, por lo que 
c.onst 11:'1t'.i!: •.in nLte•,10 l•'llpulso progresista el cuill se anal i;:a en el 
s:~pos1J de 13 m1~·~J. 

005 ~aráctor1~~i~~5 va a tener el seguro ~acial; ·el un 
servicio póblicJ nn:1onal y el ser obliQ~torio. 

Como ser~ic10 póblico nacional, la continuidad y regularidad de 
las prestaciones que corren a cargo del órgano creado por la Lr~y 

están garant1;:adas.por el Estado. Más claro, por virtLld de esa 
jeclarai:::ión i:?l Estado me::icano tomó el compromiso de que 
cualesqu:era que se:oan \i:l,.s cont19encia::; que sobrevengan, los 
benef1c1arios del seguro recibirán las prestaciones previstar por 
la l(,:y. 

Co1no seguro obligatorio pasan a ser sujetos de él 1 en forma 
avto~a~ica, a partir de la fecha de implantació~ 1 lo~ obreros y 
los patrone~, y son beneficiarios y pacientes de todos los 
<l~r0chos. de todas las obligaciones y cargas que en la misma se 
~speci'fican. La tendencia a 01bandC!nar el seguro social 
f~~ultutivo y ~doptar el obligatorio, lo recogió nuestra ley y 
di6 ese c~r~cter a nuestr• institución. 
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El sistema de la seguridad social se sostiene con las 
aportaciones de los patronos, trabajadores y del Gobierno 
Federal. Y en caso de que el obrero perciba el salario minim·o, 
éste lo recibirá integramente, pues la prima o cuota que le toca 
cubrir, deb~rá ser satisfecha por el patrón. 

En 1976 el presidente Echeverria extiende la seguridad social a 
los elementos que integran las fuerzas armada~ mexicanas d~ aire, 
mar y tierra, identi·f.icándolas con los trabajadores y campesinos 
mexicanos, de donde originalm~nte emanó el Ejército Menicano de 
la revolución, por lo que con la nueva 1-agislación de seguridad 
social de las fuerzas armadas se integra el derecho dela 
seguridad social en nuestro pais. 

La seguridad social se integra con el complejo normativo de leyes 
especificas que.rigen·para los trabajadores en general, obreros, 
jornaleros, emp_leados, profersores, abogados,· médicos, ingenieros 
y todo aquél que presta un servicio·a otro, conforme al apartado 
A del artiCL\lo 123 de la Constitución, para· los empleados 
públicos· de los Poderes de la Unión, y para las fuer~as armadas 
me~icanas, lo cual implica la proleti:aci6n social de éstas. 

Considere importante estudiar aunque fuera de mane1 .. a breve por no 
ser objeto de estudio del presente trabajo, el nacimiento.de la 
seguridad social y su importancia en nuestro pais, pues el 
régimen del seguro social ha contribuido a la expansión económica 
mediante el mejoramiento de las condiciones de vida del 
trabajador y la reducción de las tensiones laborales. El 
incremento demó9ra~ico, 18 continua transformación de la sociedad 
y la creciente complejidad en las relaciones de trübajo hacen q4e 
el derecho a la seguridad social sea importante y esencial en la 
actual'Sociedad en que vivimos. 

Las garanttas socia.les consignadas en el texto constitucional, y 
en particular las disposiciones del articulo 12::;, están fundadas 
en el principio de considerar al hombre como un miembro de un 
9rupo social y no como sujeto abstracto de relaciones juridicas. 
Conforme a está concepción, se estructuran en Mé>:icoa el derecho 
de trabajo, la seguridad social y, en un sentido mas amplio, 
'todos nuestros sistemas de bienestar colectivo. Aunque el 
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régimen ins.tituido por la fracc:i6n XXIX del articulo 123 
constitucional tiene por objeto primordial establecer la 
protec:c:ión del trabajador, su meta es alcanzar a todos los 
~ectores e individuos que componen nuestra sociedad. 

Las relacionas laborüles, mejor definidas legalmente constituyen 
el punto de p3rtida para ext~nder las b~neficios de la seguridad 
so•:ia.l a otro~ m'.:1cl~os económicamen~c productivos, hasta 
alcan;:::ar, en alguna medida a los grupos e individuos marginados 
cuy~ propia condición les impide participnr en lo~ sistemas 
e::istentes. 

Las sucesivas reformas que se han tiecho a la ley han tenido el 
próposito de avan;:::ar hacia una seguridad social que sea integral, 
en el doble sentido de mejorar la protección al nt:1cleo de los 
trabajadores asegurados y de extenderla a grupos humanos no 
~ujotos a r~lacioncs de trabajo. 

E::l seguro social es un medio idóneo para proteger la vida y la 
dignidad del trabajador y simLll táneamente, una manera de e'levar 
el s.ilario. 

A continuación estudiaremos l:a Substitución Piltranal, inst.itL1ción 
que objeto de estudio de este trabajo y que se encuentr;i prevista 
además de la Ley Federal del Trabajo en la Le,- del Seguro Social. 



I I .- LA SUBSTITUCJON PATRONAL EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

La base ec:onómica del Instituto Mel:icano del Seguro Social, son 
las aportaciones que a él le hacen los patrones, los trabajadores 
y el Estado, es por ello, que en la Ley del Seguro Social 
establecen disposiciones qL1e t;ienen como finalidad asegurar que 
tales aportaciones se re.•ciban de forma completa y oportuna. 

Una de ellas es la previmta en el articulo 271 que dispone: ''El 
procedimiento &dministrativo de ejecución para el cobro de la~ 

liquidaciones que no hubiesen sido CLtbiertas oportunamente al 
Instituto Me>:icano del Seguro Social se aplic;ará por la 
Secretaria de Hacienda y Cr~dito Pdblico, o por el propio 
Instituto a través de Oficinas p~ra Cobros del citRdo Instituto 
Me:~icano del Segur~ Soci~tl ••• " · 

PL1~s bisrn, le. 
que cuenta 
garant:.::<lr el 

Sub~titución Patronal as una de las medidas con las 
el In~tituto Me::ic?.no di?l Sr=gLLro Social paril 
pago un1forme de la~ ~partacion~s. 

\.5. Institución materia del presente estudio, se encue?ntra 
regulada por el articulo 270 de la Ley del Segu~o Social. 

Anteriormt:.•nte la Substitución Patronal estaba comprendida, en el 
articulo 142 de la Ley del Seguro Social y la cual disponía: 
"En caso de SL\bstituc:i6n de patrón, el sub'3tituido será 
solidariamente responsable con el nuevo de la~ obligaciones 
derivadas de esta Ley y nacidas ante de la fecha en· que se avise 
al lnstituto 1 por escrito, la -nubstituc:ión, hasta por el término 
de dos a.Ros, concluido el· cual todas las responsabilidades serán 
atribuidas al nuevo patrón. Se considera que hay substitución de 
patrón en el caso de transmisión, por cualquier ti~ulo, de los 
bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de 
continuarla. El propósito de continuar la e:-cplotación se 
presumirá en todos los casos. 
El Instituto está obligado, al recibir el aviso de substitución, 
a comunicar al patrón substituto las obligaciones que adquiere 
conforme al párrafo anterior. 

El Instituto está obligado, dentro del pla:o de dos a~os, a 
notificar al nuevo patrón el estado de adeudo del patrón 
substituido". 
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Como ya lo hemos mencionado en 1973 se crea la Nueva Ley del 
Seguro Social proyectada por el Presidente Luis Echeverria y 
entre las reformas que se tuvieron encontramos la del articulo 
142 que acabamos de transcribir y la cual quedó en los mismos 
términos sólo adicionándosele un último párr~fo para corregir 
ciertas situaciones anómalas qu·e se habian venido presentando, el 
cual se dispone que 11 cuando los trabajadores de una empresa 
reciban los bienes de ésta en pago de prestaciones de carácter 
contractual, por laudo o resolución de la autoridad del trabajo, 
no se considerará como substitución patronal". 

De este modo, los asalariados, al obtener los bienes referidos, 
tendrán la seguridad jurídica que implica la liberación de la 
responsabilidad proveniente de la substitución patronal, sin que 
sus legitimes intereses puedan, en ningún caso, entrar en 
conflicto con la facultad, también legitima del Instituto, de 
recuperar las Cl,.lotas obrero patronales adeudadas por la empresa. 
Los trabajadores podrán continLiar con su protección dentro del 
régimen obligatoria, ya sea como coopera·tiva de producción o como 
administración obrera legalmente constituida. 

Quedando actualmente la Sub5titL1ci6n P~tronal en el Articulo 270 
en los siguientes términos: 
"EN CASO DE SUBSTITUCIDN DE PATRON, EL SUSTITUIDO SERA 
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE CON EL NUEVO DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE ESTA LEY Y NACIDAS ANTES DE LA FECHA EN QUE SE AVISE 
AL . INSTITUTO, POR ESCRITO, LA SUSTITUCION, HASTA POR EL TERMINO 
DE DOS Al':IOS, CONCLUIDO EL .CUAL .TODAS LAS RESPONSABILIDADES SERAN 
ATRIBUIBLES AL NUEVO PATRON. SE CONSIDERA QUE HAY SUSTITUCION DE 
PATRON EN EL CASO DE TRANSMISION, POR CUALQUIER TITULO, DE LOS 
BIENES ESENCIALES AFECTOS A LA EXPLOTACION, CON ANIMO DE 
CONTINUARLA. EL PROPOSITO DE CONTINUAR LA EXPLOTACION SE 
PRESUMIRA EN TODOS LOS CASOS. 
EL INSTITUTO DEBERA, AL RECIBIR EL AVISO DE SUST!TUCIDN, 
~OMUNICAR AL PATRON SUSTITUTO LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE 
CONFORME AL PARRAFO ANTERIOR. IGUALMENTE DEBERA, DENTRO DEL 
PLAZO DE DOS Al':IOS, NOTIFICAR AL NUEVO PATRON EL ESTADO DE ADEUDO 
DEL SUSTITUIDO. 
CUANDO LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA RECIBAN LOS BIENES DE tSTA 
EN PAGO DE PRESTACIONES DE CARACTER CONTRACTUAL POR LAUDO O 
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD DEL TRABAJO Y DIRECTAMENTE SE 
ENCARGUEN DE SU OPERACION, NO SE CONSIDERARA COMO SUSTITUCION 
PATRONAL Pl'\RA LOS EFECTOS DE ESTA LEY". 
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La substitución de patrón para la disposición que acabamos de 
transcribir consiste en hacer responsable solidario de las 
obligaciones fiscales al nuevo patrón que el anterior haya 
gé.•nerado. E~ta figura contiene dos elementos esenciales: 

a> Cbjetivo, que es la transmisión de bienes. 
b) Subjetivo, que es el ánimo de continuarla. 

El ~mico elamento que debe prabar~e en caso de controversia es el 
objeti•10, pt.tE'Sto oue el segundo se presume en todos los ca~os. 

Poda'Tlo~ apri.?c1ar que la Ley del Seguro Social 
much!Eimo nás complet3 que el articulo 41 de 
Traba Jo que prevee también la Substitución 
nuestro parecer contiene deficiencias que 
resuelva de manera clara y precisa como 
cuest ionc:!s: 

es una disposición 
la Ley Federal del 
Patronal y que 
el articulo 270 

las siguientes 

a> Ambo5 preceptos coinciden al imponer una responsabilidad 
~olidaria a los patrones zubstituido y susbstituto por las 
obligaciones contraidas, ya sea para con los trabajadores o para 
el SegL1ro Social, nacidas antes del cambio patronal; precisan un 
t~r1n1no por el que sL1bsistu dicha solidaridad, transcurrido el 
cual, la. respom;abilidad sólo correri1 a cargo del nuevo patrón. 
En lo que no est~n acorde 3mbo~ preceptos es en la duración de la 
soliCaridad, puesto que la Ley del Seguro Social fij<i el. término 
de = años, mientras que la Ley Federal del Trabajo lo establece 
d~ seis meses. Esto es, la Ley del Seguro Social r.o acogió el 
término de ~cis meses que determina la Ley Federal del Trabajo 
~r~tdndose de la duración de la solidaridad patronal; cori ello, 
el Instituto se. pone a salvo de posibles fraudes que ~e pudieran 
cometer al enajenarse el centro de t1·dbajo a un insolvente. 

b\ En ambas disp1:isiciones los patrones están obligados a dar el 
r1~npf.'•:tivo avi1;0 de la Substituc:ién Patronal, ya sea tanto al 
Instituto <art. 270 oje la Ley del Seguro Social> como a los 
trabaj~dores o al sindicato (art. 41 de la Ley del Trabajo). 
E~ta medida que ambas d1spos1ciones preveen es bastante acertada 
puC?s 1 de no hu.i:erlo la respom:abilidad solidar·ia permanC?c:eria en 
form1 ind~finida. Pero cab'! mencionar que la Ley Federal del 
Tr:tbajo señala el "dar el av1so 11 de manera deficiente o 
inco1npleta al no preveer como lo hace la Ley del Seguro Social, 
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en una forma muy acertada que dicho aviso lo hará el patrón 
substituido por escrito, resolviendo a.si de manera clara y 
precisa los posibles problemas que pudieran sucitarse como ¿quién 
debe de dar el aviso? ¿cómo se debe dar? ¿cuando? etc:., además de 
no saberse de manera fehaciente en que momento empezaría la 
responsabilidad solidaria. 

Por otro lado, con lo que respecta al segundo párrafo del 
articulo 270 de la multicitada ley, es una medida bastante 
atinada, pues a menudo los adquirentes de una negociación se 
quedan sorprendidos ante las notificaciones de adeudos por ra;:6n 
de CL1otas obrero patronales, que habian sido originadas antes del 
cambio patronal, puesto que tal ve:, el anterior patrón obrando 
de una manera dolosa, ha omitido ponerlos en antecedentes de las 
prestciones debidas al Instituto. También es recomendable 
señalar que los particulares que deseen adquirir establecimientos 
mercan ti l~s, cono;:c:an del estado de adeudo qL1e los mismos tienen 
ante el Seguro Social. Este documento lo puede e::tender la 
Tesorería del Instituto Me::ic:ano del Seguro Social, asi sabrán de 
manera anticipada de los riesgos que adquieren con el cambio de 
propietario. 

En cuanto al tercer párrafo ·que se agregó permite las 
administrac.iones obreras sustituir a lo~ patrones en la 
explotación del negocio, previa resolución de la JÜnta de 
Conciliación y Arbitraje, sin que responda como sustitutos en las 
obligaciones descritas en la Ley; es un párrafo tambión bastante 
atinado pues se está protegiendo los interes de los trabajadores. 

El Instituto Me>:icano del Seguro Social, con lo previsto en el 
articulo 270 1 ha alcanzado objetivos de consideración que 
benefician en forma directa al propio Instituto, a la clase 
'trabajadora y a los patrones. La protección que é?ta disposición 
confiere, es mas completa y justa que la considet•ada en el 
articulo 41 de nuestra Ley Laboral. 

La Ley del Seguro Social viene a fortalecer y a completar las 
directricec; que el Derecho de Trabajo en Mé::ic:o ha seguido. El 
hombre que trabaja gracias a nuestro régimen jurídico, go~a de 
mayores protecciones y derechos. Se ha hecho acreedor a los 
beneficios sociales que tienden asegurar su existencia y a la d~ 
l.a familia obrera. 
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Hemos cre!do importante señalar algunas tesis y resoluciones qL1e 
s2ñala tanto los Tribunales Colegiados de Circuito, como el 
Tribunal Fiscal de la Federación, sobre la Substihtción Patronal 
y a continuación las mencionamo~: 

1.- SUSTITUCION PATRONAL, PUEDE PRESUMIRSE EL ELEMENTO OBJETIVO. 
"11RTICULO 270. PARA QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO JURIDICO DE LA 
SUBSTITUCION PATRONAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO :270 DE LA LEY 
DEL SEOURO SOCIAL, DEBEN DE EXISTIR DOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES; 
EL PRIMERO, DE INDOLE OBJETIVO, CONSISTENTE EN LA TRANSMISION POR 
CUALQUIER TITULO, DE LOS BIENES ESEMCIALES AFECTOS A LA 
EXPLOTAC!ON, Y EL SEGUNDO, DE CARACTER SUBJETIVO, QUE SE REFIERE 
AL PROPOSITO DE CONTINUAR LA EXPLOTACIDN, DE DICHOS BIENE:>, EL 
CU>\L SE PHESUMIR>\ EN TODOS LOS CASOS. SI BIEN ES CIERTO QUE EL 
CITADO ARTICULO SOLO SE REFIERE A LA PRESUNCIDN DEL ELEMENTO 
SUBJETIVO Y NO PREVIENE EXPRESAMENTE QUE PUEDA PRESUMIRSE LA 
TRANSMISION DE LOS BIENES ESENCIALES AFECTOS A LA EXPLOTACIDN, NO 
ES MENOS CIERTO QUE TAL PRECEPTO NO PROHIBE ACREDITAR TAL EXTREMO 
A BASE DE PRESUNCIONES, TOMANDO EN CUENTA LAS PRUEBAS QUE EN EL 
JUICIO SE APORTARON, PORQUE LAS PRESUNCIONES SON TAM(<IEN MEDIOS 
DE PRUEBA; POR CONS!GUINTE, SI LA ACTDRA NO ACREDITA PLENAMENTE 
QUE EL GIRO QUE EXPLOTA ES DISTINTO DEL DE LA EMPRESA 
SUBSTITUIDA, DEBE PRESUMIRSE LA TRANSMISION DE LOS BIENES Y CON 
ELLO LA FIGURA DE SUSTITUCION PATRONAL". 
AMPARO DIRECTO 1421/BB. FORMANOVA, S.A., DE C.V. 20 DE SEPTIEMBRE 
DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO HUMBERTO HERNANDEZ. 
PRIMER TRIBUNAi. COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRI11ER 
CIRCUITO. 

2.- CASO DE ENAJENACION DE LOS BIENES DEL NEGOCIO HECHA POR LOS 
TRABAJADORES A UN TERCERO. 
"ARTICULO 270. SI QUEDA PLENAMENTE ACREDITADO EN AUTOS QUE LOS 
TRABAJADORES DE UNA NEGOCIACION HAN RECIBIDO LOS BIENES DE ESTA 
EN PAGO DE PRESTACIONES DE CARACTER CONTRACTUAL, POR LAUDO O 
RESOLUCION DE AUTORIDAD DEL TRABAJO, Y NO LA EXPLOTAN NI SE 
ENCARGAN DE SU OPERAC!ON, SINO QUE TRANSMITEN LOS BIENES 
ESENCIALES DE LA NEGOCIACION A OTRA PERSONA, SE CONSIDERA QUE 
ESTA ULTIMA ES PATRON SUSTITUTO PARA EL EFECTO DEL PAGO DE LAS 
CUOTAS OBRERO-PATRONALES QUE TENIA EL ANTIGUO PAl'RON, EN LOS 
TERMINDS .. DEL ARTICULO 270 DE LA LEY DEL SESURO SOCIAL VIGENTE, 
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SIN QUE SEA APLICABLE LA EXENCION A QUE SE REFIERE EL ULTIMO 
PARRAFO DE DICHO ARTICULO, PORQUE LOS TRABAJADORES NO SE ENCARGAN 
DE LA OPERACION DEL NEGOCIO". REVISION 36179, RESUELTA EN SES ION 
DE 4 DE JULIO DE 1980. TRIBUNAL FISCAL DE LA F~DEflACION. 

::;.- SUST!TUCION PATRONAL NO SE CONFIGURA CON EL ARRENDAMIENTO. 
"ART!t.:ULO 270. NO SE CONFIGURA LA SUSTITUCION PATRONAL QUE 
ESTABLECIA EL ARTICULO !42 DE LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL, 
CUANDO UN PATRON SSTl\BLECE SU EMPRESA EN EL·. LOCAL QUE 
ANTEF\IORMENTE ARRENDABA OTRA PE:ASONA QUE SE DEDICABA AL MISMO 
GIRO, PUESTO QUE: EN°fRE: AMBAS PE:RSONAS NO E:XISTE NINGUNA RELAC!ON 
Y NO HUBO TRANSMISION DE LOS BIE:NES E:SENCIALES AFECTOS A LA 
EXPLOTACION". RESDLUC!DN DE:L PLENO DE:L TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION DE 7 DE SE?rIEMeHE DE 1976. JUICIO 3176/6642175. 
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e o N e L u s I o N E s. 

Primera.- La estabilidad de los trabajadores en su empleo 
representa el derecho inherente al que presta servicios de 
carácter laboral, y que le permite tener garanti~ada su 
permanencia y duración en el trabajo, el que consP.rvard sin que 
el patrón pueda a su arbitrio disolver la relación· de trabajo a 
meno-:; que exista causa justificada para ello, alguna 
circunstancia externa que impida SL\ contin1..1ación. 

Segunda. - La estab i 1 i dad obrera surge como respuesta a la 
nec~sidad vital del trabajador de sentirse a salvo de ser 
despl.i..:ado dsi SLI empleo, o a voluntad del patrón. 

T~r~~ra.- El principio general que rige a la estabilidad en el 
~mplco atendiendo a la duración de las relaciones de trabajo, es 
el dP. qL1e e-:;tá será indeterminada, y sólo por excepción podrá. ser 
l 1mi ti.tda. a obras o términos determinados, cuando a-r,1 lo "."equiera 
l;J. naturale=a dol tr . .i.bajo que se va a prestar o de la obra a 
t•eal1:-:ar¡ en la inteligP.ncia de que si la materia de trabajo 
subsiste, se prorro9ar& la relación de tipo laboral por tpdo el 
tiempo que esta. circunstancia perd1_,re. 

Cuarta.- La categoria de trabajador de planta se adquiere 
atendiendo a la necesidad normal y permanente del servicio 
pr~stado al patr6nt en tanto que la categoria de trabajador de 
eventual se d•termina por la temporalidad ocasional del trabajo. 

QL11nta.- La estabilidad absoluta significa el derecho obrero a la 
reinstalaciOñ en el trabajo en todos los casos en qLle el patrón 
disuelva el vinculo laboral inju$tificadamente. 
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SeMta.- La •stabilidad relativa implica la facultad patronal de 
negarse en alQunos casos a la reinstalación en el trabaje 
mediante el pago de una indemnización. 

Séptima.- En México la estabilidad en el empleo es absoluta, con 
las excepciones que en forma expresa señala la Ley, y en cuyo 
caso se convierte en relativa. 

Octava.- La terminación, la rescisión y la suwpensión de las 
relaciones laborales, asi como el derecho de ascenso y la 
substitución patronal, son instituciones del derecho de trabajo 
que fortalecen la estabilidad de los trabajadores en las 
relaciones laborales. 

Novena.- Los trabajadores no adquieren derechos reales sobre los 
bienes de la empresa en donde prestan sus servicios; el patrón 
por su parte, p"uede enajenar los bienes de la negociación, 
siempre y cuando se conwerva la fuente de trabajo. 

Décima.- La Substitución Patronal emana de la evolución histórica 
que ha sufrido nuestro derecho laboral. 

Décima primera.- La Substitución Patronal contenida en el 
articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo, es una medida que el 
legislador meKicano ha dictado con ~bjeto de proteger a la clage 
trabajadora, manteniendo a todo costa la continuidad en la 
relación laboral, el respeto de los derechos de que de ella 
derivan y asegurar un nivel de vida cada dia mas decoroso. 

Décima segunda.- El derecho laboral y por lo tanto la 
Substitución Patronal es un derecho social independiente 
completamente de los conocidoa derechos privados y pOblicos. 
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Décima tercera.- La.cesiOn de derechos y la cesion de deudas 
instituciones propias del Derecho Civil, como tales reglamentan 
relacione• civiles y cuyos requisitos, elementos juridicos y 
efectos resultan inadecuado• e insuficientes para comprender en 
su demarcación a la Substitución Patronal' ello se debe, a que la 
SubstituciOn Patronal es una institución propia del Derecho del 
Trabajo, que junto con otras figuras, le proporciona fisonomia y 
personalidad propia. 

Décima cu~rta.- La Suprema Corte de Justicia, la doctrina y los 
autores coinciden en la opinión de que la Substitución Patronal 
opera en virtud del traspaso total o parcial de una negociación; 
pero se requiere que ésta L1ltima constituya por si misma una 
unidad econOmica juridica. 

Décima quinta.- El patrón substituido no se libara con la 
transmi5iOn o venta de la empresa o de la negociación de las 
obligaciones que hubiere contra.ido con los traba ja dores q"-1e 
laboraron bajo su mando. 

Décima sexta.- El patrón substituto desde el momento en .que se 
efe~túa l& transferencia de poderes que encontramos •n la 
Substitución Patronal contrae obligaciones par• con la clase 
trabaJ~dora que labora con la empresa. 

Décima septim&.- La Substitución Patronal no afecta la 
estabilidad obrera y hace n&cer una responsabilidad solidaria del 
patrón substituido con el substituto, por las obligaciones 
anterior•• a la substitución hasta pa.~ seis mese• contados a 
partir de que el trabajador tenga conocimiento de ello. 
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Décima octava.- Proponemos que el articulo 41 de la Ley Federal 
del Trabaja se modifique, ampliando el término de seis me9as a 
que se contrae la solidaridad pasiva, por todo el tiempo que las 
obligaciones del trabajo sean exigibles. 

Décima novena.- También proponemos que debe modificarse el 
segundo p.trrafo del mismo articulo 41 de la ley laboral 
estableciendo ·con precisión que el aviso lo debe dar por escrito 
el patrón substituido, y asi constando en forma fehaciente y sin 
lugar a dudas que ya se ha dado dicho aviso surjan las 
consecuencias que trae consigo la Substitución Patronal. 

Vigésima.- Los laudos dictados en Juicio seguido en contra del 
patrón substituido, por las obligaciones laborale5 ocurridas 
antes de la substituciOn, podran ejecutarse en bienes del 
adquirente si se tramita en forma incidental la declarativa del 
patrón substituto, que tiene como finalidad; primero no violar 
las garantias de audiencia y legalidad consagradas en los 
articules 14 y 16 constitucionales¡ y segundo, poner de 
manifiesto su calidad de nuevo patrón, probando asi, la 
existencia del cambio patronal. 

Vigésima primera.- En la pr4ctica la Substitución Patronal es muy 
poca utilizada, en virtud de la falta de legislación so~re el 
particular y las consecuencias, principalmente econ6micas, que 
puede acarrearle al patrón substituto, ya que cuando •xiste el 
interes de adquirir una· negociaciOn normalmente se realiza la 
operación sin. car.gas laborales, liquidando los trabajadores la 
parte vendedora. 

Vigésima segunda.- Consideramos que para la protección de l•• 
partes que intervienen en la Substitución Patronal es necesario 
legislar un poco m4s a fondo sobre este tema. Estableciendo 
mejor protección a la clase trabajadora cuando desaparee• el 
patrOn substituido, quedando la carga completamente sobre el 
patrOn ~ubstituto. 
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Vigésima tercera.- ~a Ley dal Seguro Social pravee la 
Substitución Patronal en su articulo 270, la que impone al igual 
qua la Ley Federal del TrabaJo, la responsabilidad solidaria 
entre ambos patrone5 substituto y substituido, precisando un 
término de dos aRos para la extinción da dicha solidaridad, 
ademts señala en forma clara y precisa que al avi5o que se debe 
dar debe d• s•r por escrito; por lo que la protección que aqu6lla 
ley confiere, es mas completa que la considerada en el ariculo 41 
de nuestra Ley Federal del Trabaja. El Seguro Social hace 
acreedora a la clase trabajadora a los beneficios sociales que 
tienden a ase~urar su existencia y la de la familia obrera. 
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