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A mis padres y hermanms. 



A M¡¡¡gd¡¡¡lema. 



"Ama a tu profesi6n. Trata de considerar 

la abogacía de tal maner~ que el día que tu hijo 

te pida consejo sobre su destino, consideres 

un honor proponerle que se haga abogado •• ,el 

amor al oficio lo eleva a la categoría de arte. 

El amor por sí solo transforma el trabajo en 

creaci6n ••• La abogacía no es ciertamente un camino 

glorioso; está hecho como todas las cosas humanas, 

de penas y de exaltaciones, de amarguras y de 

esperanzas, de desfallecimientos y de reno.vadas 

ilusiones, Pero gran virtud es entrever algún 

día en ella ese pequeño hilo de oro de la gloria 

que ansiamos para nuestro hijo." (Couture) 



I N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo tiene por objeto llevar a cabo -

un estudio concreto y práctico de las Instituciones del Dere

cho Laboral que a través de las cátedras académicas y del pri~ 

cipio del ejercicio profesional nos ha llamado la atención de

manera especial. 

Las finalidades que se persiguen son básicamente lle 

var a cabo un análisis de las acciones fundamentales, partien

do del estudio de la acción laboral considerada como figura j~ 

rídica independiente. 

Asimismo, establecer las particularidades distinti

vas de la relación laboral, y las consecuencias y efectos de -

su similitud con el Contrato de Trabajo. Incursionar en el te 

rreno de la estabilidad en el empleo, ya que creemos que se ha 

subestimado la importancia de este principio, por lo que pre-

tendemos analizar no sólo su aplicación práctica en México si-

no también en otros países. Tratamos de las Instituciones ju-

rídicas que consideramos pilares del Derecho Individual del -

Trabajo, pretendiendo llegar a conclusiones concretas, y ente~ 

dibles a efectos de que el presente, pueda tener en sí mismo -

una utilidad real y práctica para el estudio de una rama por -

la que sentimos un afecto profesional muy especial. 

Esperamos que el presente estudio, así como el exa-



men profesional que hemos de presentar, merezca la aprobación 

de los señores sinodales con lo cual obtendremos el compromiso 

de dignificar y mantener en alto el honor de algo muy signifi

cativo y valioso: Ser abogado. 

El Autor. 
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CAPITULO I 

CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA ACCION 

1.- DEFINICION 
2.- LA ACCIONEN EL DERECHO LABORAL 

- o -

1.- DEFINICION. 

En virtud de que vivimos en un régimen de estado de de-

recho en el cual existe una prohibición expresa y constitucio

nal, para que el individuo por sí solo ejercite la autodefensa 

de sus derechos e intereses, es por esto que los particulares_ 

estamos dotados de la facultad para poner en movimiento al ór

gano jurisdiccional en búsqueda de una sentencia. 

''El derecho de acci6n es, -según Rocco-, un derecho sub-

jetivo público del individuo para con el estado, que tiene co

mo contenido substancial el interés abstracto a la interven---

ci6n del estado para la eliminación de los obstáculos que la -

incertidumbre o la inobservaci6n de la norma aplicable en el -

caso concreto, pueden oponer a la realizaci6n de los intereses 

protegidos. Objeto de este derecho es la prestación, por par-

te del Estado, de su actividad jurisdiccional para la declara

ci6n del derecho incierto y para la realización forzosa de los 

intereses de la tutela cierta". (1) 

Ahora bien, la acci6n en el derecho procesal constituye 

el ejercicio de un derecho subjetivo que.nace a través de los 

órganos jurisdiccionales. Surge a la vida jurídica en el mo-

mento preciso que el particular la ejercita, en virtud de la -
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lesi6n que sufre la esfera jurídica del individuo. Y este de

recho no se manifiesta sino hasta el momento preciso en que se 

hace efectivo ante el 6rgano jurisdiccional competente. 

"Se define entonces a la acci6n en los términos de la -

f6rrnula del jurisconsulto Celso, corno el derecho de perseguir_ 

en juicio lo que nos es debido". (2) 

"Saviguy y Garsonnet nos dicen que la acci6n no es otra 

cosa que el derecho mismo que queda por decirlo así, en estado 

pasivo, por tanto que no es violado, pero que se opone en rnovi 

miento desde que es desconocido y violado". (3) 

Siendo la opini6n de dos grandes juristas que la acci6n 

procesal no se identifica con el derecho subjetivo que protege 

y tutela, se distingue de él corno un derecho diverso, pero ern~ 

na del mismo cuando· ha sido desconocido y violado, ya que re-

quiere de la existencia de tribunales que funjan corno juzgado

res y conozcan y llevefi en sus diferentes etapas del proceso, 

la cornprobaci6n de la acci6n que ejercita y que por medio de -

una sentencia declaren un derecho a su favor. 

El derecho procesal corno todas las ramas del derecho, -

es cambiante y variado, debe adecuarse a un momento hist6rico 

determinado, ya que el derecho procesal es distinto para cada 

una de las ramas de la ciencia jurídica, así tenernos que el de 

recho procesal cambia para el ejercicio de la acci6n cuando se 

aplica a la materia administrativa, agraria, civil y consecuen 

ternente laboral, desprendiéndose que el ejercicio de la acci6n 
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se puede hacer efectivo según sea el interés que se tenga por_ 

los particulares, si es de una rama del derecho privado o por 

un 6rgano dependiente del poder público si es de la rama del -

derecho público interno, como puede ser la acci6n penal. So-

bre este particular, podemos mencionar lo que acertadamente -

nos dice el maestro Pallares: 

"El ejercicio de las acciones es potestativo en lo con

cerniente al titular de las mismas, no así con los mandatarios 

convencionales y los representantes legales. 

Para que el ejercicio de las acciones tenga eficacia j~ 

rídica, debe hacerse cumpliendo los requisitos de forma y de -

fondo que exige la Ley Procesal. El titular de una acci6n en 

pleno goce de sus derechos, est~ legitimado para ejercitarla, 

salvo las excepciones que determina la ley que deben interpre

tarse respectivamente .... ". (4) 

CLASIFICACION GENERAL DE LAS ACCIONES. 

Existen innumerables clasificaciones de las acciones en 

general, sin embargo, mencionaremos aquellas que consideramos 

las más importantes: 

1) Acciones Declarativas.- Goldschmidt define a la 

acci6n declarativa como: "La que tiene por objeto la declara-

ci6n de la existencia o inexistencia de una relaci6n jurídica 

o de la autenticidad o falsedad de un documento ... ''. (5) 

Chiovenda opina al respecto que: "La declaraci6n que se 

pide mediante ella no puede exigirse del demandado ni ser subs 

. 4. 



tituída por una prestaci6n del propio demandado, sino que es -

necesario que se pronuncie una sentencia que declare el dere-

cho de la relaci6n jurídica de que se trate". (6) 

2) Acciones Determinativas.- Mediante estas acciones se 

persigue una declaraci6n de voluntad en substituci6n de la pe~ 

sona a quien corresponde otorgarla, por ejemplo, cuando se de-

termina la custodia de los hijos en caso de divorcio o separa-

ci6n de los c6nyuges. 

3) Acciones de Condena.- Aquéllas en que ya no se pre--

tende únicamente la declaraci6n de un derecho o la existencia 

de una relaci6n jurídica, sino que se busca el cumplimiento --

coactivo o cohersitivo de una obligaci6n por parte del demanda 

do. 

4) Acciones Cautelares.- Chiovenda las define como: "El 

poder jurídico de lograr una medida de seguridad o cautela". -

Es el caso, por ejemplo, el embargo precautorio que bien se -

suscita en la práctica laboral. 

5) Acciones Constitutivas.- Por medio de esta acci6n se 

pretende la obtenci6n de un laudo o sentencia por la cual se -

determine la creaci6n, modificaci6n o extinci6n de una rela---

ci6n jurídica determinada. 

El maestro Pallares opina que: "Lo esencial en la sen--

tencia constitutiva es que antes de ella no La sen--

tencia constitutiva es como todas las demás sentencias, actúan 

mediante la declaraci6n de una voluntad de la Ley". (7) 
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La acci6n en sí, se deriva, nace cuando la norma, consi 

derada como principio ordenador de la convivencia social de 

los factores o partidos sociales, es transgredida. De aquí na 

ce el derecho subjetivo público "de provocar la actuaci6n de -

un 6rgano jurisdiccional". (8) 

2.- LA ACCIONEN EL DERECHO LABORAL. 

La Ley Federal del Trabajo vigente no proporciona una -

definici6n expresa de lo que se debe entender por acci6n. Sin 

embargo, establece diversos supuestos hipotéticos, por los cua 

les el trabajador estará legitimado para poner en movimiento -

al 6rgano jurisdiccional laboral, esto es, a las Juntas de Con 

ciliaci6n y Arbitraje. 

La acci6n procesal del trabajo para el maestro Trueba -

Urbina es: "Un derecho. subjetivo de carácter social en virtud_ 

del cual una persona (física o sindicato obrero), se dirige a_ 

los tribunales del trabajo para provocar su actuaci6n social -

en el proceso correspondiente para obtener una decisi6n juris

diccional que implique, generalmente, respecto de otra u otras 

personas, declaraci6n, condena o constituci6n de relaciones j~ 

rídicas o econ6micas, así como la reivindicaci6n de derechos -

provenientes de la explotaci6n creadora de la plusualía". (9) 

Es importante señalar, que a pesar de la opini6n de di

versos tratadutas, las acciones procesales del trabajo, las ac 

ciones laborales, no son acciones sociales, sino acciones que 

pertenecen al derecho Público. 

. 6. 



El maestro Trueba Urbina señala: "Las acciones procesa

les del trabajo, son eminentemente sociales y quienes las deno 

minan públicas, es porque se aferran a la clasificaci6n del de 

recho público y privado". (10) 

Como lo mencionamos anteriormente, el derecho de acci6n 

es necesariamente, un derecho subjetivo público y lo es, por-

que la acci6n se ejercita frente a un 6rgano jurisdiccional i~ 

herente al estado. Es prudente señalar que las juntas de Con

ciliaci6n y Arbitraje son tribunales administrativos, no pert~ 

nencientes al Poder Judicial, sin embargo, lo anterior no los 

exime de ser 6rganos jurisdiccionales pertenecientes al Estado. 

El hecho de que ante los tribunales del trabajo se controvier

tan problemas o litis de tipo social, es decir, se confronten 

~ectores- sociales, io anterior no los desvirtúa como tribuna- -

les públicos administrativos, ante los cuales los gobernados, 

a su vez, ejercitan un derecho subjetivo público, es decir, 

ejercitan una acci6n en búsqueda de un laudo favorable. 

El mismo maestro Trueba Urbina menciona al autor Golds

cmidt quien dice: "La acci6n o derecho de obrar procesal, es -

un derecho público subjetivo dirigido contra el estado para OQ 

tener la tutela jurídica del mismo, mediante sentencia favora

ble'_'. (11) 

El papel que desempeña el trabajador al ejercitar las -

acciones laborales que la Ley le provee, consiste en ejercitar 

un derecho subjetivo público y no social, toda vez que el tra-
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bajador, como actor, está facultado para fungir como titular -

de una potestad jurídica también pública, que consiste en po-

der poner en movimiento a un 6rgano jurisdiccional para que é~ 

te emita un laudo favorable que declare para el trabajador un 

derecho reclamado previamente. 

De lo-anterior, podemos concluír válidamente que el --

ejercicio de la acci~n, es un derecho subjetivo, toda vez que_ 

puede ser intentado por cualquier particular y, especialmente, 

es un derecho público que se ejercita necesariamente frente al 

estado, ya que s6lo éste Último, está facultado para adminis-

trar justicia? a través de sus 6rganos jurisdiccionales. En -

consecuencia, no debemos mezclar ideologías de tipo político 

social con instituciones que son esencial, tradicional y nece

sariamente jurídicas, 

El reconocido maestro Ignacio Burgoa, está de acuerdo -

con nuestra concepci6n de la acci6n cuando afirma: "Así el ar

tículo 8° Constitucional, que se refiere al derecho de peti--

ci6n en general, como una garantía del gobernado, impone a to

do 6rgano del estado la obligaci6n pública de pronunciar siem

pre un proveído a la solicitud que le eleve cualquier persona, 

por lo que implicando la facultad peticionaria, de acuerdo con 

dicho precepto de la ley fundamental, una obligaci6n para la -

autoridad ante quien se entabla, presenta de tal suerte el ca

rácter de jurídica y, consiguientemente, de esta nota partici

pa también la acci6n, 
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Es, además la acci6n, un derecho subjetivo, porque es -

una facultad concedida a la persona por el orden jurídico obj~ 

tivo, consistente en reclamar la prestaci6n del servicio pÚbli 

co jurisdiccional. 

Es en tercer lugar, un derecho subjetivo público, no s6 

lo porque así está catalogada por la Constituci6n al referirse 

al género que pertenece (ius petendi) en su artículo 8°, sino 

porque es una facultad que tiene el sujeto frente-al estado -

(garantía individual según el artículo 17 Constitucional, Últi 

rna parte) y, además, debido a que el contenido del objeto que 

se persigue mediante ella es de Índole pública, o sea, la ob-

tenci6n de la prestaci6n del servicio público jurisdiccional. 

Por otra parte, podernos decir que la acci6n, en cuanto 

~ su ejercicio, no s6lo es una garantía individual, es decir, 

un derecho público subjetivo que tiene la persona de reclamar_ 

el servicio público jurisdiccional en su beneficio, sino que -

también implica uña obligaci6n de índole pública .... En efec

to, cuando el estado brinda al sujeto la facultad jurídica de 

acudir a los tribunales, al mismo tiempo le está imponiendo una 

obligaci6n negativa, o sea, una abstenci6n consistente en no -

hacerse justicia por propia mano. Pues bien, habiendo ya alu

dido los caracteres principales de la acci6n, estarnos en condi 

ciones de formular la definici6n de su concepto en la forma si 

guiente: La acci6n es un derecho subjetivo público, que tiene 

por objeto reclamar la prestaci6n del servicio público juris--
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diccional". (12) 

Asimismo, también el reconocido tratadista Mother conci 

bi6 a la acci6n "como un derecho público subjetivo contra el -

Estado en la persona de sus 6rganos jurisdiccionales, porque -

a ese derecho se supone un derecho privado violado; correspon

de no s6lo a la obligaci6n del Estado a prestarle su tutela, -

sino también el derecho de emplear contra el obligado la coac

ci6n necesaria para obtener su cumplimiento". (13) 

A pesar de que desde el punto de vista individual, el -

patr6n está facultado por la Ley Federal del Trabajo para dar 

aviso al trabajador, o en su defecto, a las Juntas de Concili~ 

ci6n y Arbitraje de la rescisi6n del contrato individual, lo -

anterior no puede equipararse a una acci6n para el patr6n debi 

do a que.: 

1) La Ley, en la parte final del artículo 47, exige co

mo una mera formalidad que "el aviso deberá hacerse del conoc_ª=. 

miento del trabajador y, en caso de que éste se negare a reci

birlo, el patr6n, dentro de los cinco días siguientes a la fe

cha de la rescisi6n, deberá hacerlo del conocimiento de la ju~ 

ta respectiva, proporcionando a ésta, el domicilio que tenga -

registrado y solicitando su notificaci6n al trabajador''. (14) 

Lo anterior, no puede considerarse como una acci6n, to

da vez que el patr6n Únicamente cumple con un requisito de for 

malidad exigido por la Ley; de manera totalmente extraproce--

sal. 
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2) En segundo término, es menester que el trabajador de 

mande su indemnizaci6n reclamando la injustificaci6n de su de~ 

pido, para que posteriormente el patr6n en vía de excepci6n y_ 

en juicio, oponga la rescisi6n justificada del contrato de tra 

bajo. En virtud de las anteriores consideraciones, concluímos 

que el aviso de rescisi6n que debe dar el patr6n, no se equip~ 

ra a una acci6n para él, sino que constituye un mero requisito 

de forma, un requisito extraprocesal, para que el mismo patr6n 

en la etapa de demanda y excepciones, oponga la excepci6n de -

rescisi6n justificada, ya que es bien sabido el criterio de 

las autoridades laborales a este respecto, en el sentido de 

que si el patr6n omite dar aviso al trabajador o a las Juntas 

de Conciliaci6n de la rescisi6n del contrato individual, el -

despido se consider~rá injustificado. 

Mas aún es expreso dicho criterio, ya que el Último pá

rrafo del artículo 47 de la Ley dice que la sola omisi6n de di 

cho aviso basta para considerar la injustifi¿aci6n del despido. 

Consecuentemente, en todo caso la instituci6n laboral -

del aviso de rescisi6n podría definirse como la obligaci6n fo~ 

mal y procesal que tiene todo patr6n de cumplir con lo previs

to por la Última parte del artículo 47 de la Ley Federal del -

Trabajo, para que dicho patr6n esté legitimado en juicio para 

oponer válidamente la excepci6n de RESCISION JUSTIFICADA DEL -

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJADOR. 

El trabajador que se separa del trabajo, ya sea como su 
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jeto pasivo de un despido injustificado o en virtud de que el 

patr6n incurra en alguna causal prevista por el artículo 51 de 

la Ley Federal del Trabajo, podrá: 

a) Demandar su reinstalaci6n en el trabajo en los mis-

mas términos y condiciones en que lo venía desempeñando, dada 

la injustificaci6n del despido, debiendo reclamar también el -

pago de los salarios caídos que se generen durante el transcur 

so del juicio laboral. 

b) Demandar la indemnizaci6n constitucional, consisten

te en tres meses de salario, así como los salarios caídos. 

c) En caso de que el patr6n haya incurrido en alguna 

causal de rescisi6n prevista por el artículo 51 de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, reclamará además del concepto indemnizatorio 

de tres meses de salario,.el pago de veinte días de salario -

por cada año de servicios prestados, siempre que se trate de -

un contrato por tiempo indeterminado. Si se trata de un con-

trato pactado por tiempo determinado, la cuantificaci6n de la 

indemnizaci6n a la que tendrá derecho el trabajador en caso de 

probar en juicio la o las causales alegadas en su demanda, ob~ 

decerá a lo establecido por la fracci6n I del artículo SO de -

la Ley. 

CLASIFICACION DE LAS ACCIONES LABORALES. 

1) Acciones Individuales.- Aquéllas que ejercitan por -

sí los trabajadores, básicamente reclamando el pago de su in-

demnizaci6n constitucional, el cumplimiento del contrato por -
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parte del patr6n (reinstalaci6n) o la rescisi6n del contrato -

individual, toda vez que el patr6n haya incurrido en alguna de 

las causales previstas por la Ley Federal del Trabajo. 

2) Acciones Colectivas.- Aquéllas que se ejercitan en -

grupo, en virtud del ejercicio del derecho de Asociaci6n, Coa

lici6n o Sindicato en defensa de los intereses de los agremia

dos. Fundamentalmente, en el ejercicio al derecho de huelga -

con el fin de obtener alguno de los objetivos previstos por el 

artículo 450 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. 
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CAPITULO II 

NATURALEZA JURIDICA DE LA RELACION LABORAL 

1. - DEFINICION 
2.- PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DE LA RELACION 

LABORAL 
3.- LA RELACION LABORAL RESPECTO DEL CONTRATO 

DE TRABAJO 

l. - DEFINICION. 

"Se entiende por relaci6n de trabajo cualquiera que sea 

el acto que le dé origen, la prestaci6n de un servicio perso--

nal subordinado a una persona mediante el pago de un sala-----

rio". (1) 

Es esta la forma en que la ley actual conceptúa a la r~ 

laci6n de trabajo. Consideramos que dicha definici6n contiene 

elementos dignos de análisis. 

1) En primer término, es conveniente percatarse de que_ 

la citada alusi6n legislativa enfatiza: "cualquiera que sea el 

acto que le dé origen ... ", es decir, se concibe a la relaci6n 

laboral como una figura aut6noma, independiente de la causa --

que le di6 vida jurídica, no emana necesariamente de una fuen-

te obligacional previa, el maestro Mario de la Cueva la entien 

de como "una situaci6n jurídica objetiva que se crea entre un 

trabajador y un patr6n por la prestaci6n de un trabajo subordi 

nado, cualquiera que sea el acto que le di6 origen". (2) 

2) La Prestaci6n de un Servicio Personal y Subordinado . 
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La prestaci6n del servicio es el qbjeto constitutivo de la re

laci6n, el cual debe prestarse por el trabajador en forma per

sonal, no por un tercero, es el propio trabajador quien debe -

prestar el servicio. 

Es el patr6n, quien requiere de los servicios de un tra 

bajador específico, dadas las particularidades e individualida 

des contenidas en dicho trabajador, raz6n por la cual, es el -

trabajador quien se obliga en forma personal a la ejecuci6n -

del servicio. 

3) La Subordinaci6n como Elemento de la Relaci6n de Tra 

bajo.- La Enciclopedia Salvat, define a la subordinaci6n co-

mo: "una sujeci6n a la orden, mando o dominio de uno". (3) 

El Dr. Cavazos Flores opina que el elemento subordina-

ci6n es la caracteristica.fundamental de la relaci6n de traba

jo: "por lo tanto, lo que distingue a la relaci6n de trabajo -

es el elemento subordinaci6n, que implica la facultad de man-

dar y el derecho a ser obedecido". (4) 

Sin embargo, es claro que esta facultad del patr6n para 

mandar al trabajador debe estar revestida de un trato de ele-

mental cortesía, es decir, dicha facultad no exime al patr6n -

de respetar al trabajador durante la jornada, en el entendido 

de que los malos tratamientos del patr6n para con el trabaja-

dar, constituyen una clara causal de rescisi6n del contrato in 

dividual sin responsabilidad alguna para el trabajador. 

El maestro Trueba Urbina·opina: "por lo que se refiere 
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al concepto de subordinaci6n que se relaciona con el artículo 

8° de la propia Ley, nuestra legislaci6n sigui6 el criterio de 

tratadistas extranjeros para quienes el derecho del trabajo es 

el derecho de los trabajadores subordinados o dependientes, en 

tanto que el derecho mexicano del trabajo debe tener una ampll 

tud mayor, el derecho del trabajo es aplicable no s6lo en el -

caso de los trabajadores subordinados, sino a los trabajadores 

en genera ... " (5) 

No estamos de acuerdo con esta postura, firmemente ere~ 

mos que el elemento subordinaci6n es un elemento vital esen--

cial de la relaci6n de trabajo. Es más, creemos que si en una 

relaci6n jurídica no se contiene el elemento subordinaci6n, no 

se trata entonces de la relaci6n laboral a la que hace referen 

~ia el artículo 20 de nuestra Ley. La propia Ley Federal del 

Trabajo, en su artículo 8°, proporciona un claro concepto de -

lo que se entiende por trabajador: "Trabajador es la persona -

física que presta a otra física o moral, un trabajo personal -

subordinado". (6) 

Es evidente, que la intenci6n proteccionista de la Ley_ 

está dirigida a los trabajadores subordinados y que sin el ele 

mento subordinaci6n, se rompe el nexo jurídico que lleva in--

trinsecos derechos y obligaciones entre patr6n y trabajador. -

Ya la Ley de 1931 concebía al contrato de trabajo corno ''áquel 

por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra ba

jo su direcci6n y dependencia, un servicio personal mediante -
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na retribuci6n convenida". (5 bis) 

Es claro que el término, o más bien, los términos "Di-

recci6n y Dependencia", son términos que equivalen en su signi 

ficado a lo que debemos entender por subordinaci6n, en el en-

tendido de que por "Direcci6n y Dependencia", debemos entender 

que el trabajador al realizar las labores, debe hacerlo con su 

jeci6n a las indicaciones del patr6n. 

El maestro De Ferrari, autoridad en materia laboral en 

el Estado Argentino dice: "Cuando encaramos el trabajo como 

una mera hip6tesis contractual, nos referimos nadamás que a la 

posibilidad y libertad que todos tenemos de subordinar nuestra 

actividad. En realidad, el objeto del contrato de trabajo es 

una simple prestaci6n de servicios, más exactamente de trabajo 

?ubordinado. 

No podríamos dar una noci6n clara del derecho del traba 

jo ni de su importancia si no presentáramos el trabajo subordi 

nado como un hecho. El trabajo y la subordinaci6n fueron siem 

pre dos elementos que encontramos mezclados en las relaciones 

econ6micas del hombre. 

Hemos definido el contrato de trabajo como áquel que -

consiste en tomar una decisi6n por la cual autolimitamos nues

tra actividad, concediendo a otra persona el poder de dirigir

la y usarla a su provecho. 

El contrato por lo tanto, se perfecciona por el simple_ 

hecho de quedar el asalariado a la oTden del empleador. Jurí-
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dicamente, el contrato no es nadamás que eso: Una negociaci6n_ 

sobre nuestra actividad como otros contratos son una negocia-

ci6n sobre nuestras cosas o estado civil ... " (7) 

En virtud de lo anterior, válidamente podemos concluir 

que al derecho del trabajo únicamente le permite normar y re-

gir la vida jurídica de los trabajadores, que a cualquier ni-

vel, sean al fin y al cabo subordinados. Asimismo, reiteramos 

que el elemento subordinaci6n es un elemento esencial de la re 

laci6n laboral y que sin este elemento, no estaríamos en pre-

sencia de un contrato de trabajo propiamente dicho. 

4) El Ultimo Elemento Pendiente de Analizar Respecto de 

la Definici6n que Ofrece la Ley es el Salario.- La retribuci6n 

convenida forma parte de la propia esencia de la relaci6n de -

trabajo .. Desde el punto de vista del Derecho Civil, esta si-

tuaci6n le dá el carácter de conmutativo al contrato de traba

jo, toda vez que las partes conocen desde un principio la cuan 

tía de la obligaci6n, es decir, la cuantía del salario. 

Dirían los civilistas que en este caso, se pacta preví~ 

mente en calidad de salario "un precio cierto y en dinero". 

El salario a su vez, está afectado normalmente, toda 

vez que su cuantía debe obedecer a mínimos establecidos por la 

Comisi6n Nacional de Salarios Mínimos y su retenci6n y dismin~ 

ci6n por parte del patr6n, constituye una causal de rescisi6n 

a favor del trabajador del contrato individual. 

2.- PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL.· 
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La Ley Federal del Trabajo, contiene un artículo que e~ 

presamente establece la presunci6n de la existencia del nexo -

laboral. Se trata del artículo 21 de la Ley, que literalmente 

dice: "Se presumen la existencia del contrato y de la relaci6n 

de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo 

recibe". 

Las consecuencias jurídicas de esta presunci6n, son se

riamente trascendentes, toda vez que de lo anterior se deriva 

que la carga probatoria, en caso de que se niegue la existen-

cia de la relaci6n de trabajo, será para el patr6n. Consecuen 

temente, este artículo constituye todo un principio en el dere 

cho laboral. Ahora bien, ¿es correcto procesalmente hablando 

que el patr6n esté obligado a probar un hecho negativo? De la 

c;.itada d.isposici6n es la conclusi6n 16gica a la que podemos 

llegar; Si existe el principio expreso de que la relaci6n lab~ 

ral se presume y es el patr6n, quien en vía de contestaci6n a_ 

la demanda en la etapa de demanda y excepciones niega la rela

ci6n de trabajo, la multicitada presunci6n le impone al patr6n 

la carga probatoria. 

Ahora bien, en efecto, el patr6n se encuentra obligado 

a acreditar un hecho negativo, contradiciendo así, principios 

generales del derecho. Es posible que la raz6n por la cual la 

Ley prevea la presunci6n expresa de la existencia de la rela-

ci6n laboral, se deba a que en caso contrario, cualquier pa--

tr6n demandado podría c6modamente alegar la inexistencia de la 
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relaci6n de trabajo, imponiendo así una carga probatoria inju~ 

ta para el trabajador. Entonces el trabajador despedido o que 

se separa de su trabajo por causa justificada, tendría que em

pezar por acreditar lo que podría equipararse a su "interés j_Q 

rídico", es decir, la existencia de un derecho en virtud de 

una relaci6n laboral. Otra consecuencia 16gica de la inexis-

tencia del citado artículo 21, sería que entonces el trabaja-

dor estaría obligado a conservar todos aquellos documentos ten 

dientes a acreditar la existencia y condiciones de la relaci6n 

laboral. Se trata de la obligaci6n impuesta al patr6n por el 

artículo 804 de la Ley. 

Asimismo, existen diversos criterios sustentados por la 

4a. Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que 

en el caso de que el patr6n en la etapa procesal oportuna, ne

gare la relaci6n laboral, la carga probatoria en este caso, se 

rá para él. 

A manera de ejemplo, se cita la siguiente tesis: 

"PRUEBA, CARGA DE LA.- No es al trabajador a quien 

corresponde probar la existencia de la relaci6n la 

boral, sino que la carga probatoria es precisamen

te para el patr6n cuando éste al contestar la de-

manda, opone corno excepci6n principal que nunca -

existi6 relaci6n laboral con dicho trabajador, si

no que con él hubo por su naturaleza y caracterís

ticas la de prestaci6n de servicios profesionales" . 
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Ejecutoria: Informe de 1978. Za. Parte, 4a. Sala, 

Página 36. Amparo Directo 4800/78. 

Ponente: Rarn6n Rivas Chavarrín. 15 de febrero de 

1978. 5 votos. 

Ahora bien, dicha presunci6n de la existencia de la re

laci6n laboral, tiene su fundamento en el artículo 21 de la -

Ley, es decir, se trata de una presunci6n legal y corno tal ad

mite prueba en contrario. 

A este respecto, el maestro De la Cueva opina: "La pru~ 

ba de los hechos que fundan un derecho es otra de las cuestio

nes satánicas del Derecho Procesal Civil, que se hizo sentir -

en los conflictos suscitados por la disoluci6n de las relacio

ne sde trabajo con el principio de que él que afirma, está ----

9bligado. a probar, ~or lo-tanto, el demandante debe probar los 

hechos constitutivos de su acci6n y el demandado de sus excep

ciones ... Durante varios años, los trabajadores se estrella-

ron frente al Derecho Civil, pero al iniciar sus sesiones la -

4a. Sala de la Suprema Corte de Justicia, se apart6 de los --

principios tradicionales y el 24 de agosto de 1935, dict6 la -

ejecutoria de Eusebio Pérez Cortinas: 

El obrero, muy frecuentemente se encuentra incapa

citado para probar su separaci6n, pues s6lo en ca

sos excepcionales en que el patr6n obra en forma -

irreflexiva y violenta, el despido se efect6a de-

lante de algunas personas que pueden testificar, -
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en forma cierta, la separaci6n. Esta nueva tesis 

es justa para la clase patronal, pues ésta se en-

cuentra ampliamente capacitada en el caso de que -

un obrero no asista a su trabajo, para dar inmedia 

to aviso a las autoridades de la falta del trabaj~ 

dor y si su ausencia se prolonga por más de tres -

días, promover la rescisi6n del contrato de traba

jo". (8) 

3.- LA RELACION LABOKAL RESPECTO DEL CONTRATO DE TRABA

JO. Creemos que ya ha quedado debidamente asentado, que la re

laci6n laboral es una figura jurídica aut6noma y que no deriva 

de ninguna otra fuente obligacional. Por lo tanto, además de 

que la existencia del contrato laboral también se presume, la 

~elaci6n de trabajo.no requiere para su válidez, de la preexi~ 

tencia del contrato. 

Además, la falta de contrato es imputable al patr6n. La 

consecuencia procesal de esta disposici6n es 16gicamente que -

el trabajador podrá reclamar en su demanda, cualesquier prest~ 

ciones que alegue, fueron pactadas en el contrato individual. 

Si dichas prestaciones se contravierten en la etapa de contes

taci6n, demanda y excepciones, la carga probatoria será sin d~ 

da para el patr6n, quien además tiene la obligaci6n (por disp~ 

sici6n expresa de la Ley) de conservar, entre otros documentos 

inherentes a la relaci6n laboral, el contrato individual de -

trabajo. 
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Ambas figuras, es decir, la relación laboral y el con-

trato de trabajo, llegan a coincidir en su significación jurí

dica. Ambas se presumen salvo prueba en contrario y ambas son 

creadoras o fuentes del nexo jurídico entre patrón y trabaja-

dor. 

El maestro Cavazos Flores opina: "¿Podrá existir la re

lación de trabajo sin el contrato laboral? La respuesta de -

acuerdo con nuestra legislación de trabajo tiene que ser nega

tiva ... " (9) No estamos de acuerdo con este comentario. En -

primer término, ya asentamos que la relación laboral es una fi 

gura jurídica autónoma. En segundo término y de conformidad -

con lo que opina el maestro Mario de la Cueva, "la relación de 

trabajo es una situación jurídica objetiva que se crea entre -

~n trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo su

bordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le dió -

origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un esta-

tuto objetivo ... " (10) 

Entonces, si la relación laboral es una situación jurí

dica objetiva, independiente del acto, motivo o causa que le -

haya dado origen, consecuentemente es una figura objetiva y a~ 

tónoma, que puede perfectamente subsistir válidamente sin el -

contrato de trabajo. En todo caso, la relación laboral estará 

sujeta al nacimiento o iniciación de la prestación del trabajo 

personal y subordinado. Es decir, en todo caso, la relación -

laboral estaría sujeta al cumplimiento y nacimiento del hecho 
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fáctico, o sea, sujeta al nacimiento de la prestaci6n del ser

vicio. 

A este respecto, el multicitado maestro Mario de la Cu~ 

va opina: "La idea del trabajo subordinado no puede derivar de 

la obligaci6n de cumplir el contrato, pues únicamente se reali 

za, esto es, existe por el cumplimiento mismo de la obligaci6n, 

por lo tanto, en el momento en que el trabajador queda enrola

do en la empresa". (11) 
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CAPITULO I II 

EL PRINCIPIO DE LA PERMANENCIA O ESTABILIDAD 
EN EL EMPLEO 

1. - DEFINICION. 

Después de verificar la opini6n de diversos tratadis-

tas, concluímos que la definici6n más acertada de lo que debe-

mos entender por el principio de la permanencia en el empleo, 

nos la otorga el ilustre maestro De la Cueva al decirnos: "La 

estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter_ 

permanente a la relaci6n de trabajo y hace depender su disolu

ci6n únicamente de la voluntad del trabajador y s6lo excepcio-

nalmente de la del patrono, del incumplimiento grave de las 

obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la vo 

luntad de los sujetos de la relaci6n que haga imposible su con 

tinuaci6h 11
• (1) 

A continuaci6n, pretendemos hacer un breve. análisis de 

los elementos contenidos en la anterior definici6n. 

a) Es un principio que otorga carácter permanente a la 

relaci6n de trabajo, es decir, reviste de permanencia a la re-

laci6n laboral, tiende a darle el carácter o la particularidad 

de ser estable. A este respecto, el maestro Nestor de Buen, -

hace una sútil pero muy importante aclaraci6n cuando dice: "La 

estabilidad en el empleo debe entenderse como el derecho a con 

servarlo, no necesariamente en forma indefinida, sino por el -

tiempo en que la naturaleza de la acción lo exija:. Si ésta es 
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indefinida, no se podrá separar al trabajador salvo que exis-

tiese causa para ello; si es por tiempo o por obra determina-

dos, mientras subsista la materia de trabajo, el trabajador p~ 

drá continuar laborando. En otras palabras, puede expresarse_ 

la misma idea, señalando que el patr6n por regla general, no -

puede dar por terminada la relaci6n laboral caprichosamente. -

En todo caso, la relaci6n laboral habrá de subsistir hasta su 

terrninaci6n natural". (2) 

En efecto, no debernos pensar que el principio de la -

permanencia en el empleo lleve intrinseca la intenci6n de per

petuar o prorrogar la relaci6n de trabajo en forma indefinida. 

Uno de los pilares del derecho laboral positivo que sostienen 

la teoría de la estabilidad, se encuentra en los artículos 35, 

36 y 37 de la Ley Federal del Trabajo: 

."Artículo 3·5. - Las relaciones de trabajo pueden ser p~ 

ra obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. A -

falta de estipulaciones expresas, la relaci6n será por tiempo 

indeterminado". 

"Artículo 36.- El señalamiento de una obra determinada 

puede Únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza". 

"Artículo 37.- El señalamiento de un tiempo determina

do, puede Únicamente estipularse en los casos siguientes: 

l. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va 

a prestar, 

2. Cuando tenga por objeto sustituir a otro trabaja--
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dor, y 

3. En los demás casos previstos por esta Ley". (3) 

De los citados artículos se derivan aspectos muy impo~ 

tantes; En primer término, si no se establece previamente y e~ 

presamente además la determinaci6n de la relación de trabajo, 

se le considerará pactada por tiempo indeterminado. La ante-

rior disposici6n, sin duda contribuye seriamente a la subsis-

tencia de la permanencia en el empleo. 

En segundo término, las partes no se encuentran con li 

bertad contractual para pactar por propio consentimiento la 

temporalidad limitada de la relaci6n de trabajo, sino que la -

naturaleza propia del objeto del contrato o la naturaleza mis

ma del trabajo, debe exigir dicha temporalidad. En caso contra 

rio, la relación se entenderá por tiempo indeterminado, prote

giendo a~í la explicaci6n.práctica del principio de la perma-

nencia en el empleo. 

b) Hace depender su disoluci6n Únicamente de la volun

tad del trabajador y s6lo excepcionalmente de la del patr6n. -

No estamos de acuerdo del todo con esta parte de la def inici6n 

lo que en efecto protege el citado principio de permanencia,ya 

dicho por el propio maestro De la Cueva, es que el patr6n no -

tenga la facultad jurídica o no esté legitimado, para rescin-

dir en forma unilateral e injustificada o vulgarmente diríamos 

caprichosamente, el contrato individual. Sin embargo y por un 

principio de equidad, la propia Ley Federal del Trabajo contie 
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ne un precepto que prevee las causales que dan lugar a que el 

patr6n pueda rescindir el contrato, se trata del artículo 47. 

Asimismo, por eso decimos que aparentemente en la Ley_ 

opera un principio de quidad procesal, tenemos la presencia -

del artículo 51, el cual señala las causales que dan lugar a -

que el propio trabajador rescinda el contrato. Entonces, la -

disoluci6n de la relaci6n de trabajo no depende 6nicamente de 

la voluntad del trabajador y menos en forma excepcional, de la 

del patr6n. Esto no es verdad en el ámbito positivo, ya que -

existen causales que facultan tanto a patr6n como a trabajador 

para ejercitar la rescisi6n justificada con fundamento en di-

chas causales. Además, lo anterior no invalida la operancia -

del multicitado principio, siempre que el patr6n está obligado 

a respetar la existencia del nexo laboral, mientras no pueda -

fundamen~ar debidamente l~ rescisi6n del contrato. 

Ahora bien, tampoco podemos decir que la disoluci6n 

del vínculo jurídico-laboral depende 6nicamente de la voluntad 

del trabajador, como lo menciona el maestro De la Cueva, por-

que el trabajo, en ning6n momento, puede llegar a considerarse 

parte del patrimonio del mismo. A este respecto, el autor Eu

querio Guerrero opina: "La estabilidad en el empleo, se ha con 

siderado por diversos tratadistas como la forma de excluír el 

poder discrecional del empleador en lo que se refiere a la di

soluci6n de la relaci6n de trabajo. En realidad, al hablar de 

estabilidad en el empleo, no se ha pensado en un derecho ele 
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propiedad del trabajador a su puesto, del que no pudiera sepa

rársele ni aún con causa justificada, pues este criterio desna 

turalizaría la relaci6n de trabajo. 

Efectivamente, por el contrato de trabajo no se adquie

ren derechos patrimoniales sobre el empleo. Hay un convenio -

de ejecuci6n continuada en que el obrero pone su energía mate

rial o intelectual al servicio del patr6n y éste la emplea pa

ra realizar el fen6rneno de la producci6n. El empleado lo que_ 

pretende, es conservar su fuente de trabajo, en tanto que rin

da el servicio que se le demanda. 

La estabilidad debernos entenderla en el sentido de que 

el trabajador aspira a no verse expuesto a que el empleador -

sin causa justificada, pueda separarlo de su empleo en forma -

unilateral 11
• e 4) 

Otra concepci6n que pudiera resultar interesante, se-

ría la expuesta por el maestro Mario L. Deveali cuando nos di

ce: "La estabilidad en sentido propio, consiste en el derecho 

del empleado a conservar su puesto durante toda su vida labo-

ral, (o sea, en el caso de existir jubilaciones o pensiones 

por vejez e incapacidad hasta cuando adquiere el derecho de j~ 

bilaci6n o pensi6n), no pudiendo ser declarado cesante antes -

de dicho momento sino por algunas causas taxativamente deterrni 

nadas. La verdadera estabilidad consiste pues en el derecho -

que se reconoce al trabajador de continuar en su empleo hasta 

cuando puede y quiere hacerlo. En efecto, además de que por -
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determinaci6n del trabajador, el derecho a la estabilidad se -

extingue cuando resulte imposible la continuaci6n de la rela-

ci6n laboral, la verdadera estabilidad se propone excluír el -

poder discrecional del empleador en lo que se refiere a la di

soluci6n de la relaci6n laboral. Existen numerosas formas de 

estabilidad relativa en virtud de las cuales esa facultad dis

crecional, si bien no está totalmente eliminada, resulta ate-

nuada en medida más o menos intensa. Es lo que sucede cuando 

se dispone que en el supuesto de despido injustificado, el em

pleador tenga que pagar una determinada indemnización. La es

tabilidad que se garantiza en ese caso es más o menos efectiva 

según el criterio que se adopte en el cálculo de la indemniza

ci6n debida al trabajador despedido sin causa y, según el moti 

vo y naturaleza de las causales que pueden justificar el despi 

do". (5) 

2,- EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD Y LOS CONTRATOS POR -

TIEMPO U OBRA DETERMINADOS. 

Existen circunstancias extraordinarias, en las cuales 

el patrón requiere de los servicios temporales del trabajador. 

La Suprema Corte de Justicia entiende que la estabilidad en 

empleo comprende dos facetas: a) La primera se refiere a la 

concepci6n de la relaci6n laboral como indefinida, a menos que 

se pruebe que la naturaleza misma del trabajo objeto del con-

trato exija la temporalidad y, b) La disoluci6n de la relaci6n 

debe tener una causa fundada y razonable. 
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Con el objeto de cumplimentar debidamente el presente_ 

trabajo, transcribimos a manera de ejemplo, la siguiente tesis 

emitida por la 4a. Sala: 

"Las disposiciones del artículo 24 Fracci6n III de la 

Ley Federal del Trabajo (Hoy 35), consignan la estabilidad de 

los trabajadores en sus empleos como supuesto necesario para -

la realizaci6n de la seguridad social. La estabilidad de los 

trabajadores en sus empleos comprende dos modalidades: La per

manencia, persistencia o duraci6n indefinida de las relaciones 

de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su diso

luci6n. Esta causa razonable de disoluci6n es la garantía de_ 

la estabilidad en el trabajo. La Ley Laboral considera como -

causa razonable de disoluci6n, una que se refiere a la escen-

cia de la naturaleza del trabajo desempeñado que motiva preci

samente la celebraci6n del contrato de trabajo para obra dete~ 

minada, pues sería 16gico que, celebrándose el contrato única

mente para efectuar la obra determinada, una vez concluída, el 

patr6n tuviera que seguir pagando un salario por el desempeño 

de un trabajo que ya no existe. La desocupaci6n es una conse

cuencia natural de la satisfacci6n de una necesidad; no sería 

justo ni 16gico, ni posible econ6micamente, que una vez termi

nado el trabajo contratado y ya no existiendo materia para el 

mismo, se obligara al patr6n a mantener a un obrero, cuyos ser 

vicios no se utilizan. El segundo caso que reconoce la Ley c~ 

mo causa razonable de disoluci6n, es el contrato celebrado por 
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tiempo fijo, cuando la naturaleza del servicio que se va a --

prestar es transitoria. En este segundo caso, son aplicables 

las mismas consideraciones que anteriormente se hicieron sobre 

el trabajo para obra determinada, pero la Ley no descuida la -

protecci6n del obrero y establece en el artículo 39, que si -

vencido el término del contrato, subsisten las causas que le -

dieron origen y la materia del trabajo, se prorrogará el con-

trato por todo el tiempo que perduren dichas circunstancias. -

Otra causa está fijada en el artículo 126 de dicho ordenamien

to. La estabilidad en el trabajo está condicionada a todos los 

casos a que sea posible econ6micamente la prolongaci6n del tra 

bajo. Con las disposiciones que se han analizado, se ha impe

dido que el patr6n, a su libre elecci6n, prive a un obrero de 

su trabajo. 

Amparo Directo 2978/961.- La Latinoamericana de Segu-

ros Vida, S.A.- Resuelto el 30 de enero de 1962 por unanimidad 

de 4 votos.- Informe 1962.- Cuarta Sala, Pág. 12". (6) 

El maestro Ramírez Fonseca, menciona un punto intere-

sante cuando alude que en el supuesto caso de que el patr6n 

sea condenado al pago de salarios caídos, en el caso de que se 

hubiere contratado al trabajador por tiempo determinado o por_ 

obra determinada, dicha condena no podrá abarcar más allá de -

la fecha de terminaci6n del contrato. "Del criterio anterior -

que compartimos se desprende que en caso de ruptura por obra -

determinada, ruptura imputable al patr6n, no puede éste ser --
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condenado a salarios caídos más allá de la fecha de termina--

ción de la obra para la que se le contrat6 11
• (7) 

De lo anterior, podemos concluír que el principio de -

la permanencia o estabilidad en el empleo, obedece necesaria-

mente a los siguientes criterios: 

I. La Suprema Corte de Justicia concibe a este princi

pio desde un doble aspecto: 

a) La duraci6n indefinida de las relaciones de trabajo 

(siempre que se trate de un contrato de trabajo por tiempo in

determinado, o que no se acredite la naturaleza temporal que -

existe en el objeto del contrato). 

b) La exigencia de una causa razonable de disoluci6n. 

Nosotros diríamos que más que razonable, la disoluci6n debe 

obedecer a una causa jurídica, es decir, que la relaci6n de 

trabajo se encuentre ajustada a los supuestos hipotéticos pre

vistos por la Ley y, consecuentemente, dicha disolución sea le 

gÍtima. No contradiciendo el principio de la permanencia. 

II. El derecho laboral positivo que sustenta al princ! 

pio de estabilidad, está consignado en lo previsto por los ar

tículos 35, 36, 37 y 39 de la Ley Federal del Trabajo, ya que 

los mismos condicionan la temporalidad del contrato a la exi-

gencia de la naturaleza misma del trabajo objeto de dicho con

trato. 

III. La disolución o resolución justificada de la rela-

ción de trabajo, estará sujeta a la incursión, ya sea de pa---

. 38. 



tr6n o trabajador, en alguna o algunas de las causales previs

tas por los artículos 47 y 51 respectivamente. 

IV. En caso de que el trabajador, siendo sujeto de un -

contrato por tiempo u obra determinados, se inconforme ante -

los tribunales del trabajo, demandando al patr6n una vez con-

cluído dicho contrato, tocará a éste acreditar la veracidad de 

la naturaleza temporal del trabajo objeto del contrato y, en -

caso de que no la acredite, el contrato se entenderá por tiem

po indeterminado, por lo tanto, lo anterior equivaldrá a un -

despido injustificado con fundamento en el artículo 39 de la -

Ley. 

3.- LA REINSTALACION EL EL TRABAJO Y EL PRINCIPIO DE -

LA PERMANENCIA EN EL EMPLEO. 

Otro de los-pilares que sustentan a la teoría de la es 

tabilidad en el empleo en el derecho positivo del trabajo, es 

la instituci6n jurídica de la reinstalaci6n. 

La reinstalaci6n como obligaci6n impuesta al patr6n de 

restituir el perjuicio causado al trabajador reincorporándolo 

en su empleo, da vida jurídica y práctica al principio de est~ 

bilidad. En efecto, partiendo de los caminos procesales de -

los cuales es dotado el trabajador por el artículo 48, es de-

cir, de las acciones que se le proveen por este precepto, de -

ahí parte la aplicaci6n práctica de la permanencia en el em--

plco, toda vez que el trabajador despedido está del todo legi

timado para reclamar su reinstalaci6n. (A excepci6n de ciertas 
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situaciones específicas que señala la Ley). 

Sin embargo, a pesar de la buena intenci6n visible en 

el legislador al crear la obligaci6n a reinstalar, nuestra ex

periencia profesional nos ha llevado a la conclusi6n de que la 

aplicaci6n práctica de reincorporar al trabajador demandante -

no rinde resultados benéficos para el actor en la mayoría de -

los casos. Consideramos que las principales razones son las -

siguientes: 

1) Cuando el demandado, con el objeto de revertir la -

carga probatoria ofrece el trabajo al actor en los mismos tér

minos y condiciones en que lo venía desempeñando y dicho ofre

cimiento es aceptado por el trabajador, señalando entonces la 

Junta fecha y hora para la reincorporación del demandante, aun 

que el citado ofrecimiento es hecho con supuesta buena fe, lo 

que realmente sucede, es que el trabajador vuelve a ser despe

dido, constituyendo el ofrecimiento una mera técnica patronal 

para revertir la carga probatoria y pretendiendo además, ago-

tar las energías del actor. 

2) En el caso de que el trabajador demande su reinsta

lación en el trabajo y acredite en juicio la injustificación -

del despido y la Junta condene a su reinstalación (además al -

pago de los salarios vencidos o caídos que le corresponden) -

aunque dicha situación en apariencia es benéfica para el trab~ 

jador, toda vez que obtuvo lo que reclamó en juicio, desafortu 

nadamente, es lógico que un patrón (persona física o moral) y_ 
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un trabajador que ya se confrontaron en juicio, no puedan se

guir laborando en una relaci6n arm6nica, constituyendo lo ante 

rior un claro perjuicio para el empleado. 

Ahora bien, el legislador pretendiendo dar una solu--

ci6n a este tipo de problemática, crea el artículo 4° el cual 

se cita a continuaci6n. 

"El patr6n quedará eximido de la obligaci6n de reinst~ 

lar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que_ 

se determinan en el artículo 50, en los casos siguientes: 

I. Cuando se trate de trabajadores con una antiguedad_ 

menor de un año, 

II. Si comprueba ante la Junta de Conciliaci6n y Arbi-

traje, que el trabajador, por raz6n del trabajo que desempeña_ 

o por las caracterí~ticas de sus labores, está en contacto di

recto y permanente con él y la Junta estima, tomando en consi

deraci6n las circunstancias del caso, que no es posible el de

sarrollo normal de la relaci6n de trabajo, 

III. En los casos de trabajadores de confianza, 

IV. En el servicio doméstico, y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales". (8) 

I. Trabajadores Con Antiguedad Menor de un Año.- No es 

tamos de acuerdo con esta excepci6n. Precisamente el princi-

pio de estabilidad, pretende o debe pretender la indetermina-

ci6n de la relaci6n laboral, independientemente de la antigue

dad del trabajador. 
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II. El Contacto Directo y Permanente con el Patr6n.- La 

raz6n de esta causal de excepci6n es obvia. Como lo menciona

mos anteriormente, es difícil que patr6n y trabajador puedan -

llevar una relaci6n arom6nica de trabajo después de haberse -

confrontado en juicio. 

III. En los Casos de Trabajadores de Confianza.- En este 

caso, pensamos que el legislador tuvo una doble intenci6n: a) 

La primera es que como lo afirma el maestro De la Cueva "no se 

puede imponer a una persona que continúe depositando su con--

fianza en un trabajador cuando la ha perdido". (9) b) La segu~ 

da, lo que prácticamente sucede, es que los trabajadores de -

confianza, por lo general, siempre están en contacto directo -

con el patr6n. 

IV. Trabajadores Domésticos.- Por las mismas razones an 

tes expuestas, siempre que el trabajador doméstico suele tener 

contacto directo y frecuente con el patr6n. 

V. Trabajadores Eventuales.- Podemos decir que estos -

trabajadores son afectados por un principio de estabilidad re

lativa, es decir, el principio de estabilidad opera únicamente 

por el término de duraci6n de la relaci6n por tiempo o por --

obra determinados. Siempre y cuando así lo exija la naturale

za temporal objeto del contrato de trabajo. 

4.- FUNDAMENTO FILOSOFICO DEL PRINCIPIO DE LA PERMANEN 

CTA EN EL EMPLEO. 

Para que se logren las fuentes productivas que impli--
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quen un beneficio socio-económico para una comunidad deterrnin~ 

da, deben conjugarse necesariamente los dos elementos constitu 

tivos de la economía, esto es, el capital y el trabajo. Lejos 

de pretender favorecer cualquier teoría, de cualquier tenden-

cia, (lo que estaría muy lejos de ser la intenci6n de este tra 

bajo cuyo enfoque es esencialmente jurídico), buscarnos Única-

mente plantear, lo que podría considerarse corno un fundamento 

más humano, más profundo del por qué del principio de la perrn~ 

nencia en el empleo. 

Considerarnos a dicho concepto corno AQUEL PRINCIPIO OR

DENADOR QUE RIGE A LA RELACION LABORAL, DE TAL MANERA QUE ESTA 

ULTIMA NO PUEDE DISOLVERSE SIN UNA CAUSA LEGITIMAMENTE FUNDADA. 

Solamente con la intenci6n de clarificar y hacer más -

tangibles y entendibles nuestros conceptos, citarnos el siguie~ 

te párrafo que forma parte de la enciclica papal que a conti--

. ~ . 
nuacion se menciona: 

"Es completamente falso atribuir s6lo al capital o s6-

lo al trabajo lo que ha resultado de la eficaz colaboraci6n de 

ambos; y es totalmente injusto que uno o el otro desconociendo 

la eficacia de la otra parte, se alce en todo el fruto". (10) 

Estarnos muy de acuerdo con la anterior postura y, sie~ 

do que en el Derecho Laboral, lo que se confrontan son secto--

res opuestos, patronal y de trabajadores, la balanza debe es-

tar equilibrada. 

Es bien sabido que en un principio, la funci6n del pa-
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tr6n no iba más allá de pagar el salario. Es decir, como suj~ 

to de una obligaci6n, de una relaci6n jurídica, el patr6n cum

plía con remunerar al trabajador considerando el sector de la_ 

producci6n al trabajo como una mercancía valorable únicamente 

en dinero. 

Sin embargo, con el tiempo el sector patronal lleg6 a_ 

considerar que la estabilidad beneficiaba a la producci6n, to

da vez que en primer término, el obrero adquiría una muy vali~ 

sa especializaci6n que se tradujo en un mayor rendimiento del 

trabajador. En segundo término, el principio de la permanen-

cia en el empleo, logra motivar al trabajador en la empresa, -

de manera que su estabilidad le da sentido a su esfuerzo y a -

su participaci6n en la producci6n. Un sentir de confianza que 

no imaginaba siquiera en el período del liberalismo econ6mico. 

De manera que la estabilidad tiene su fundamento en el 

derecho, en la justicia aplicada a la vida práctica, a la con

vivencia en las relaciones laborales. Ahora bien, la concep-

ci6n liberal del trabajo se enfrenta a la doctrina de la Igle

sia inspirada en la justicia humana, donde se aboga y se cus-

todian en forma real, los derechos legítimos del capital y del 

trabajo. 

La doctrina social de la Iglesia contempla al trabajo 

no s6lo como la funci6n de prestar un servicio personal y su-

bordinado, sino la consideraci6n de que el trabajo encierra un 

sentido moral y espiritual, considerando a la empresa como una 
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comunidad de producci6n y de trabajo, reconociéndole a éste t~ 

do su valor sustancial e instrumental, siendo para la Iglesia_ 

el trabajo como un medio para que el hombre se provea de las -

necesidades que le apremian día a día. 

Entonces, tenemos que el trabajo es el medio más legí

timo por el cual el hombre adquiere válidamente el derecho a -

la propiedad privada, ya que el trabajo constituye el "pago -

del precio" requerido o más bien, la contribuci6n más importa!!_ 

te aportada para los fines perseguidos por el bien común. El 

trabajo es la proyecci6n del hombre hacia su comunidad. Es el 

tributo que entera a sus semejantes a cambio de una subsisten

cia digna y decorosa, la cual se traduce en el derecho a la -

propiedad privada. 

"Poseer algunos bienes en particular, es como poco an

tes hemos visto, derecho natural al hombre y usar de ese dere

cho mayormente cuando se vive en sociedad, no s6lo es lícito -

sino absolutamente necesario. Lícito es que el hombre posea al 

go como propio, es además para la vida humana necesario". (11) 

La estabilidad es según la doctrina pontifica una exi

gencia de justicia y equidad más que un incentivo econ6mico p~ 

ra aumentar la producci6n o apaciguar las pretensiones de los 

sindicatos o los trabajadores. 

Podemos sostener que la estabilidad es el presupuesto 

necesario que debe subsistir en cualquier comunidad, toda vez 

que constituye el medio, la oportunidad para que el hombre sea 
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susceptible de proyectarse en forma Útil y productiva hacia la 

sociedad. Sin él, el hombre difícilmente encuentra la pauta -

para poder manifestarse digna y positivamente hacia sus seme-

jantes, legitimándose para tener derecho a una subsistencia de 

corosa. 

"Al deber personal del trabajo, impuesto por la natur~ 

leza, corresponde para cada uno, un derecho natural de hacer -

del trabajo, el medio de proveer a la propia vida y a la de -

sus hijos". (12) 

Consecuentemente, el trabajo es un derecho natural más 

que social y constituye el medio para lograr la propia subsis

tencia y contribuir al bien común, por lo que existe la oblig~ 

ci6n de facilitarlo, hacerlo estable y permanente, de lo con-

trario equivaldría a negar dicho derecho. 

5. - EL PRINCIPIO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN - - -

OTROS PAISES. 

A) En España.- En un principio, en este país, no exis

tía el derecho a la estabilidad, sin embargo, mediante un de-

creto publicado por las autoridades laborales españolas el 23_ 

de agosto de 1932, se implant6 la obligaci6n patronal de rein~ 

talar a aquel trabajador que hubiese sido despedido en forma -

injustificada, sin contemp_lar dicho decreto ninguna posibili-

dad indemnizatoria. 

Sin embargo, mediante un decreto publicado a finales -

de 1934, el cual se cumpliment6 posteriormente con otro emiti-
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do en enero de 1935, se restaura la opci6n patronal de reinte

gro-indernnizaci6n. Dicha opci6n es discrecional para el pa--

tr6n, en caso de que la empresa o el centro de trabajo tenga -

menos de 50 trabajadores el trabajador estará facultado para -

optar por su reincorporaci6n o su indernnizaci6n cuando el to-

tal de trabajadores del centro laboral, exceda de este número. 

El artículo 81 de la Ley del Contrato de Trabajo dice: 

"Si es despedido sin causa justificada, podrá optarse en que -

se le readmita con igual puesto o idénticas condiciones que ve 

nía desempeñando, o se le indemnice con una suma que fijará el 

Magistrado del trabajo a su prudente arbitrio, teniendo en --

cuenta la facilidad o dificultad de encontrar colocaci6n ade-

cuada, cargas familiares, tiempo de servicio en la empresa, -

etcétera_, sin que pueda exceder del importe de un año de suel

do o jornal. 

La opci6n anteriormente establecida, corresponderá al_ 

empresario cuando se trate de empresa de menos de cincuenta -

operarios fijos y al trabajador cuando exceda de este número". 

(13) 

B) En Francia.- El problema en este país ha sido la -

falta de unificaci6n de la legislaci6n respectiva. Fue la Ley 

del Trabajo expedida en 1928 la que vino a disponer la repara

ci6n por los daños y perjuicios ocasionados al trabajador in-

justamente despedido. Paul Durand, citado por Ernesto R. Tar

tz, al examinar la resoluci6n de la Instituci6n de la Estabili 
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dad en su país advierte~ 

"A su difusión, (de la estabilidad), se ha contribuido 

no s6lo mediante la concentraci6n de convenios ajustados entre 

agrupaciones obreras y patronales, sino también en virtud de 

la Ley misma que prohibe el despido del dependiente sobre la -

base de una indemnizaci6n, a menos que fuera por justa causa". 

(14) 

El derecho laboral francés garantiza la estabilidad m~ 

<liante indemnizaciones por perjuicios ocasionados al trabaja-

dar o la reintegraci6n en determinados casos. El monto de los 

perjuicios está superditado a cada caso en particular. 

El grave problema en Francia es para el trabajador res 

pecto de la carga de la prueba, porque no s6lo debe probar la 

inexistencia personal de culpa, sino que también debe demos--

trar la culpa del patr6n al rescindir unilateralmente el con-

trato de trabajo, 

C) En Italia.~ Italia ha sido fuente para las legisla

ciones latino-americanas y especialmente para la legislaci6n -

argentina. 

La Ley del Trabajo de ese país establece en su artícu

lo 17 lo siguiente: 

"En las empresas de trabajo continuado, el trabajador_ 

tiene derecho, en caso de cesaci6n de las relaciones de traba

jo por despido sin culpa, a una indemnizaci6n proporcional a -

los años de servicio. Esta indernnizaci6n se deberá aún en el 
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caso de muerte del trabajador". (15) 

D) En Argentina.- Al parecer, Argentina es uno de los 

más significativos exponentes del derecho a la estabilidad, a 

este respecto, el maestro Tissembaum, reconocida autoridad en 

derecho latinoamericano del trabajo nos dice: 

"La Constituci6n Nacional reformada en el año de 1957, 

consgin6 dos principios: a) La estabilidad del empleado pÜbli

co y, b) La protecci6n contra el despido arbitrario. El pri-

mer principio ha consagrado la plena vigencia del Derecho al -

Empleo, mientras dure la buena conducta del empleado, pues en 

caso contrario, puede motivar sanciones de diverso grado hasta 

llegar a la cesantía con causa, mediante la instrucci6n de un 

Sumario, en el que se pruebe la causal. En caso contrario, -

si no se realiza el. debido proceso, los tribunales declararán 

nula y sin valor la cesantía, obligando al Estado al reintegro 

del empleado a su cargo, con la obligaci6n del pago de todos -

los sueldos de que se le priv6 con motivo de la cesantía. 

En cambio, el segundo principio, se limita a estable-

cer la protecci6n contra el despido sin causa, circunstancia -

que puede originar en la legislaci6n positiva un doble enfo--

que, o sea, el de la estabilidad propiamente dicha, con reposi 

ci6n al empleo, o bien, una indemnizaci6n por el despido infu~ 

dado que sustituye los efectos de la pérdida del empleo". (16) 

E) En Bolivia.- No tiene variaciones significativas la 

legislaci6n boliviana respecto a la nuestra en lo tocante al -
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derecho a la estabilidad. El maestro Roberto Pérez Paton, Pr~ 

fesor de la Universidad de la Paz, Bolivia concluye: "El despl:_ 

do injusto o por causa no imputable al trabajador es prohibido 

por las legislaciones, por implicar una denuncia abusiva e Íli 

cita del contrato por el empleador. La infracci6n de la pro-

hibici6n es sancionada con la nulidad del acto, o bien, con el 

pago de las indemnizaciones y beneficios consiguientes. 

Si se declara la nulidad del despido, la readmisi6n 

del trabajador en igual puesto e idénticas condiciones que an-

tes desempeñaba, es la soluci6n más 16gica, no siendo ello po-

sible, el pago de las indemnizaciones previstas en la Ley re--

suelve el conflicto". (17) 

F) En Ecuador.- En este país, la instituci6n de la es-

tabilidad sigue las mismas directrices, con la particularidad_ 

de que todo contrato debe durar por lo menos un año. 

El artículo 14 del C6digo de Trabajo de ese país, di--

ce: "Establécese un año como tiempo mínimo de duraci6n de todo 

contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebran 

los trabajadores con empresas o patrones en general, cuando la 

actividad o labor sea de naturaleza estable, sin que por esto 

los contratos por tiempo indefinido se transformen en contra--

tos a plazo". (18) 

De lo anterior, podemos deducir que el Derecho Positi-

" vo Ecuatoriano, impone la obligaci6n de proporcionar al traba-

jador una estabilidad mínimo de un año, así como la condici6n 
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de que la actividad o el servicio, sea de naturaleza estable. 

Sin embargo, del estudio de las disposiciones ecuato-

rianas del Derecho del Trabajo, a pesar de la garantía de un 

año que tiene el trabajador respecto de su contrato laboral, -

una vez que concluye el mencionado término, el patr6n puede -

dar por terminada la relaci6n laboral mediante un "Preaviso" -

al trabajador de la terminaci6n del contrato. 

G) El Derecho a la Estabilidad en los Estados Unidos -

de América.- Los países anglosajones, obedecen a una raíz juri 

dica distinta. Distinta de los países latinos que hemos anali 

zado, los cuales obedecen a una raíz romanista o latina. Es -

decir, su derecho emana de las instituciones tradicionales de 

Roma. Mientras que los países sajones obedecen al principio -

del "Common Law" o ·el "Case Law" (lo que pudiéramos entender -

como el Derecho Casuístico). Ya que uno de los objetivos del 

presente trabajo es establecer la realidad comparativa de lo -

que sucede en los países anglosajones respecto al derecho a la 

estabilidad, hablaremos de los fundamentos jurídicos que rigen 

a estos países, Considerando que el estudio de sus instituci~ 

nes es interesante, por ser radicalmente distintas a las nues

tras. 

"La significaci6n de Common Law requiere explicaci6n. 

Se designa así por oposici6n a los estatutos u ordenanzas, en_ 

segundo lugar a las leyes locales propias de los diversos dis

tritos o condados, se contrapone también a la legislaci6n ecle 
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siástica, es en suma, la legislaci6n general de base consuetu

dinaria por oposici6n a la legislaci6n especial local y a la -

escrita. Las fuentes del Derecho Inglés son tres: Common Law, 

(derecho común denominado por algunos autores como derecho con 

suetudinario), Equity (equidad) y Statue Law (Ley propiamente 

dicha, dimanada de las autoridades legislativas). 

Lo que el pueblo tiene por costumbre hacer, se conside 

ra como justo y equitativo. El derecho no escrito del pueblo 

vive en su conciencia, es el derecho común a todos, de donde -

toma su nombre de Common Law. La costumbre generalizada en--

cuentra su expresi6n en la jurisprudencia, es decir, en las -

sentencias. Las sentencias son las que establecen y dan a co

nocer el derecho, lo fijan y constituyen la jurisprudencia (C~ 

se Law) (derecho casuístico), las decisiones posteriores des-

cansan sobre las resoluciones anteriores. 

El derecho, también dimana de preceptos emitidos en -

forma de Ley propiamente dicha, con aplicaci6n de carácter ge

neral y que se denomina con el término genérico de Statues. 

Opuesta en cierto sentido al Common Law, la Equity 

(equidad) es la tercera fuente del Derecho Anglosaj6n. Si el 

derecho de juzgar en lugar de residir en el pueblo, se confía 

a jueces de oficio quienes lo aplican teniendo en cuenta los -

precedentes, existe el peligro de encontrar numerosos juicios 

o resoluciones que en muchos casos no corresponden a las nece

sidades y a los sentimientos de la masa del pueblo, y que de--
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ben tenerse como resoluciones únicas.y para prevenir el mal, -

se complet6 la Common Law con la Equity. 

La Common Law tiene dos significados: En un sentido -

restringido, propio del jurista, es el derecho que partiendo -

de la Edad Media, ha quedado establecido en la jurisprudencia 

de los tribunales del Derecho Consuetudinario opuesto a la --

equidad, de origen posterior. 

En un sentido más amplio, Common Law significa toda j~ 

risprudencia, ya sea la establecida por los tribunales del de

recho o por los de equidad, y a esta jurisprudencia se contra

pone la legislaci6n propiamente dicha, 

En los países anglosajones, no ha existido una codifi

caci6n del derecho, análoga a los Códigos Civiles, Códigos de_ 

Comercio, etcétera,. de otros países, pues se sigue aplicando -

en la forma que se denomina consuetudinaria, pero en realidad, 

no es un derecho con todas las características del consuetudi

nario si se entiende como tal al derecho no escrito, sino que 

es el derecho escrito en las sentencias, de manera que los ju~ 

ces no pueden apartarse de los precedentes que constituyen la 

jurisprudencia. Este derecho emanado de los diversos casos -

que se presentan ante los tribunales, constituye el Case Law -

(Derecho Casuístico). Toda la jurisprudencia se encuentra reu 

nida en compilaciones llamadas Law Reports (Reportes legales)". 

(19) 

Consideramos que era muy conveniente, hacer una breve 
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referencia a las bases y fuentes del derecho anglosaj6n, con -

el Único objeto de que sea más entendible lo que acontece en -

estos países en lo tocante al principio de estabilidad, podrí~ 

mos afirmar que el derecho a la permanencia no existe en los -

Estados Unidos. El despido, está regulado en los contratos o 

convenciones colectivas, pero no en leyes estatales, por lo 

cual la mayoría de la poblaci6n trabajadora no se encuentra am 

parada contra las determinaciones de los patrones, consecuent~ 

mente, si no existe vigente un contrato colectivo que rija las 

relaciones obrero-patronales en la empresa, el patr6n puede en 

cualquier momento, prescindir de los servicios de un trabaja-

dor determinado. 

Además, es prudente que los trabajadores de confianza 

(white collar workers), los cuales no son partícipes de la co~ 

trataci6n colectiva, pueden ser separados de su empleo en cual 

quier momento y sin responsabilidad alguna para el patr6n. 

Usualmente, el contrato colectivo prevee el procedi--

miento a seguir para aquel trabajador que se muestre inconfor

me con su despido, es decir, el trabajador sindicalizado (Blue 

Collar worker) impugna su despido a través del propio sindica

to y en virtud de las disposiciones pactadas en la Constitu--

ci6n Colectiva. 

A pesar de la opini6n de algunos autores que han hecho 

referencia ~ la situaci6n laboral de este pais, la realidad es 

que los problemas que se originan con motivo de innumerables -
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despidos injustificados que se sucitan en contra de trabajado

res de confianza y sindicalizados, son muchos y muy graves. Y 

la razón de esto, se debe a que el patrón puede en cualquier -

momento y en forma perfectamente discrecional, prescindir de -

los servicios de un trabajador. 

Muchas de las grandes corporaciones norteamericanas, -

las cuales operan a base de políticas establecidas, acosturn--

bran en un momento dado, eliminar puestos en virtud de dichas 

políticas, afectando seriamente a empleados de confianza y sin 

dicalizados. 

A manera de hacer más gráfico este problema, a conti-

nuación citarnos algunos párrafos de un artículo publicado por 

la revista "Business Week",conocida publicación semanal cuyo -

título fue "Inesperadamente, El Mundo No Se Preocupa Si Vives 

o Mueres". 

"Cuando el jefe inmediato de George Morton, le pidió -

que se presentara en su oficina, a finales de septiembre del -

año pasado, George, (comprador senior de 47 años de edad, de 

la empresa Arrnco Inc.) pensó que se había hecho acreedor a un_ 

ascenso. En lugar de eso, se tuvo que enterar que su puesto -

de $35,000.00 dólares anuales había sido eliminado. Ahora, 

cinco meses después, George Morton se pregunta cuando podrá 

volver a lograr el desahogado nivel de vida que obtuvo después 

de trabajar 19 años para la empresa Arrnco Inc. Sus ahorros ca 

si se han terminado, no ha recibido una oferta razonable, de -
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los 100 curriculums que ha enviado a todas las empresas cerca

nas a su hogar ubicado en la Ciudad de Dayton. Ha tenido que 

confesar a su hijo que no podrán enviarlo a una escuela supe-

rior de tiempo completo. Al parecer, Morton tendrá que mudar

se a Ohio, al suroeste del país, esperanzado de poder encon--

trar un puesto razonable, Actualmente, George Morton nos co-

menta: Me consideraba una persona parte de la empresa, me pre

paré para un ascenso, tomé cursos, seminarios, me capacité y -

todo fue en vano. 

Historias como ésta se han hecho comunes en la zona in 

dustrial del medio oeste, una empresa tras otra han reducido -

drásticamente el número de trabajadores de confianza. Desde -

1979, el número de puestos de confianza en la industria del -

acero ha reducido un 40%. 

Las tres empresas más importantes del ramo automotriz, 

han eliminado el 15% de los puestos de confianza. 

Las estadísticas laborales demuestran que más de un 

mill6n de trabajadores de confianza han sido despedidos por 

quiebra de plantas o eliminaci6n de sus puestos". (20) 

En virtud de lo anterior, es visible que en este país, 

la inexistencia del derecho a la estabilidad, así como la fal

ta de codificaci6n positiva laboral, perjudica a un gran núme

ro de trabajadores, a los cuales no se les reconoce antiguedad 

alguna, no existe normatividad positiva que obligue al patr6n_ 

a reinstalar en el caso de despido injustificado, así como de-
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ber de indemnizar de manera alguna al trabajador que es separ~ 

do. En contradicci6n a lo que se piensa, la carencia del der~ 

cho a la permanencia en este país, causa graves estragos soci~ 

les en la esfera de la clase media. Consecuentemente, podemos 

concluir: 

a) El sistema legal anglosaj6n del Common Law, Case 

Law o Derecho Casuístico, es un sistema legal que encuentra su 

fundamento en los precedentes, es decir, en las sentencias, 

las cuales al cumplimentarse unas a otras crean la jurisprude~ 

cia. 

b) El derecho consuetudinario es una fuente fundamen-

tal del derecho anglosaj6n. 

c) El derecho anglosaj6n, en virtud de sus particulari 

dades, sus raíces y las características elementales de su sis

tema, no favorece a la existencia del derecho a la estabilidad. 

d) La carencia de aplicaci6n práctica del principio -

de la permanencia en el empleo, da lugar a innumerables injus

ticias sociales en esa naci6n, lo cual perjudica gravemente a 

la clase social intermedia. 
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CAPITULO IV 

LA INDEMNIZACION Y LA REINSTALACION COMO ACCIONES ALTERNAS 

l. CONCEPTO DE ACCIONES 

ALTERNAS. 

Las acciones alternas como tales no estan contempl~ 

das en las clasificaciones tradicionales de la doctrina del -

derecho civil. Sin embargo, las acciones alternas surgen 

cuando la ley positiva ofrece al titular de la Potestad Jurí

dica consistente en el ejercicio de la acción, más de una op

ción procesal para un mismo supuesto hipotético previsto en -

una norma determinada. En el terreno del derecho civil po --

dríamos observar la existencia de las accipnes alternas, en -

el caso típico del incumplimiento del contrato u obligación. 

A este respecto el maestro de obligaciones civiles, 

Manuel Borja Soriano nos dice: "Ya hemos visto que la parte-

respecto de la cual la obligación no se ha cumplido tiene un

derecho de opción : puede, o demandar a la otra parte le ej~ 

cución de sus obligaciones o, pedir la resolución del contra

to. Tiene así una elección entre dos acciones que tienen pa-

peles absolutamente distintos. Una tiende a asegurar a la --

parte que la ejerce el beneficio del contrato y a permitirle 

por consiguiente alcanzar el fin que se ha propuesto al con--

tratar. La otra acción tiene una función muy diferente: su-

pone que una de las partes quiere, en defecto de ejecución ha 

cerse desligar de los vínculos del contrato." (1) 
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En efecto, el derecho civil contempla situaciones -

típicas en que el actor puede optar alternativamente por dos

acciones. 

El artículo que constituye el fundamento en materia 

de obligaciones civiles y que prevee ambas acciones es el ar

tículo 1949 del Código Civil que dice: 

"La facultad de resolver las obligaciones se entien 

de implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los 

obligados no cumpliere lo que le incumbe. 

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumpl~ 

miento o la resolución de la obligación con resarcimiento de

daños y perjuicios ~n ambos casos. También podrá pedir la r~ 

solución aún después de haber optado por el cumplimiento cuan 

do este resultare imposible." ( 2) 

Hacemos la anterior alusión al derecho civil, a fin 

de ubicar la existencia de las acciones alternas o alternati 

vas en la rama fundamental del derecho; el IUS CIVILE. 

2. PORQUE LA REINSTALACION Y LA INDEMNIZACION NO -

SON ACCIONES CONTRARIAS O CONTRADICTORIAS. 

En el supuesto de considerar dichas acciones como -

contradictorias, necesariamente se negarían entre sí, enton--

ces ¿ Cuál es la obligación del juzgado~ en este caso, de los 
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Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al re

cibir una demanda en la cual se ejecuten simultáneamente di-

chas acciones? 

Si el juzgador se encuentra ante acciones que deban

considerarse contradictorias que hagan imposible descubrir la 

voluntad del demandante, debe abstenerse de juzgar, conside-

rar tales preceptos como no existentes y rechazar la demanda; 

Sería ilógico utilizar dicho método, y lo sería por el espír~ 

tu proteccionista de la Ley del Trabajo que impone la obliga

ción a los Tribunales Laborales de prevenir a los actores 

cuando la demanda presentada sea obscura o se encuentren inde 

finidas las pretensiones del quejoso. Por tanto, sería vial~ 

torio el acto de autoridad por el cual una Junta de Concilia

ción y Arbitraje, desechara de plano una demanda sólo porque

en la misma se ejercitan en forma simultánea ambas acciones. 

Es el mismo caso si la Junta absuelve a los demanda 

dos por el mismo hecho. 

Uno de los objetivos del presente trabajo, con el

fin de lograr una mejora en la economía procesal, es proponer 

un párrafo al citado artículo 48 de la Ley Laboral, que obli

gue al trabajador a definir sus pretensiones desde el momento 

en que presenta su escrito inicial de demanda. Sobre estas -

bases y en caso de que la anterior sugerencia tome el carác-

ter de Iniciativa de Reforma de Ley, proponemos que el aludi-
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do artículo 48 quede como sigue: 

"ARTICULO 48.- El trabajador podrá solici 

tar ante la Junta de Conciliación y Arbi-

traje, a su elección, que se le reinstale

en el trabajo que desempeñaba, o que se le 

indemnice con el importe de tres meses de

salar io. 

Si en el juicio correspondiente no compru~ 

ba el patrón la cansa de la rescisión, el

trabajador tendrá derecho, además cualqui~ 

ra que hubiese sido la acción intentada a

que se le paguen los salarios vencidos des 

de la fecha del despido hasta que se com-

plemente el laudo. 

El trabajador deberá, en su escrito ini -

cial de demanda definir claramente sus pr~ 

tensiones procesales, es decir, determinar 

si pretende el pago de tres meses de sala

rio en virtud de un despido injustificado, 

o la reinstalación en su trabajo en los -

mismos t§rminos y condiciones." 

Las ventajas de añadir dicho párrafo consideramos -

que son muy significativas. 
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En primer término se evitan molestias triviales a -

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales deben noti 

ficarse a la parte actora, cuando ésta haya concurrido a jui

cio mediante una demanda irregular, obscura o en la cual se -

ejerciten acciones contradictorias. 

En segundo término y toda vez que el trabajador es

taría obligado en forma expresa a definir sus pretensiones -

procesales, en caso, las juntas sí podrían válidamente dese-

char de plano una demanda que pretendiera el ejercicio de am

bas acciones o bien, absolver a los demandados en estricto de 

recho, en razón de las pretensiones simultáneas. 

Es decir, las acciones de indemnización y reinsta

lación ejercitadas en forma simultánea, no pueden considerar

se de hecho acciones contradictorias, toda vez que los Tribu

nales del Trabajo están obligados a prevenir a los actores 

cuando concurran a juicio con demandas irregulares. 

Ahora bien, en razón de lo anterior, la indemniza-

ción y la reinstalación son de hecho acciones alternativas, 

siempre. que la Junta debe prevenir al quejoso para que opte -

sólo por una de ellas. En el caso de ser aceptada nuestra su 

gerencia, consistente en la añadidura del párrafo citado, na

cería entonces una obligación para el demandante de definir -

sus intereses procesales desde un principio, quedando eximida 
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la Junta de llevar a cabo las citadas prevenciones, pudien

do por tanto desechar de plano una demanda ambivalente o a~ 

solver a los demandados en virtud de que el ejercicio simul 

táneo de dichas acciones hace que se nieguen entre sí. Es

decir, dada la existencia de la obligación expresa de defi

nir la materia procesal que se reclama desde el principio -

del juicio, podrá entonces considerarse válidamente que el

ejercicio de dichas acciones llevado a cabo en forma sucedá 

nea las hace contradictorias. 

ESPIRITU LEGISLATIVO DE LA FRACCION XXII DEL ARTICULO 123 -

CONSTITUCIONAL Y DEL ARTICULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRA

BAJO. 

Afinconsiderando la tendencia legislativa del tra

bajo, en el sentido de que el derecho laboral no es norma -

reguladora de las relaciones obrero-patronales, sino que -

constituye un estatuto protector de la clase trabajadora, -

el espíritu contenido en la ley, aplicado a cualquier rama

jurídica, constituye y debe constituir la fuente fundamen-

tal del derecho y para poder aplicar válidamente el espíri

tu genuíno de la ley debemos interpretarla. 

Por interpretar debemos entender, urgar en el to

do de una cosa para llegar a saber de qué está compuesta, -

qué elementos intervienen en su integración; es decir, de--
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sentrañar el contenido de una cosa. Lo anterior aplicado -

al derecho del trabajo, interpretar significaría desentra-

ñar el contenido de una norma laboral, es decir, poder con

cluír cuál fue el objeto de la creación de dicha norma, qué 

factores o razones motivaron al legislador y qué hechos o -

actos en concreto se pretenden reglamentar y una vez hecho

lo anterior, darle correcta aplicación y llegar al objetivo 

para lo cual fue creada. 
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En lo que a la interpretación respecta, el artíc~ 

17 de la Ley del Trabajo nos brinda las fuentes que deben -

utilizarse para interpretar una norma laboral 

"ARTICULO 17.- A falta de disposición

expresa en la Constitución, en esta ley 

o en sus reglamentos o en los tratados

ª que se refiere el Artículo 6°, se to

marán en consideración sus disposicio-

que regulen casos semejantes, los prin-

cipios generales q~e deriven de dichos-

ordenamiento, los principios generales

del derecho, los principios generales -

de justicia social que derivan del ar-

tículo 123 de la Constitución, la Juris 

prudencia, la Costumbre y la Equidad~ 

"ARTICULO 18.- En la interpretación de 

las normas del trabajo, se tomaron en -

consideración sus finalidades señaladas 

en los artículos 2° y 3° En caso de-

duda, prevalecerá la interpretación más 

favorable al trabajador." ( 3) 

"ARTICULO 2°.- Las normas del trabajo-

tienden a conseguir el equilibrio y la-
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justicia social en las relaciones entre-

trabajadores y patrones." 

"ARTICULO 3° El trabajo es un dere--

cho y un deber sociales, no es artículo-

de comercio, exige respeto para las li--

bertades y dignidad de quien lo presta y 

debe prestarse en condiciones que asegu-

ren la vida, la salud y un nivel decoro

so para el trabajador y su familia." <
4

l 

Lo anterior quiere decir que el juzgador para la-

interpretación de las normas laborales deberá tomar en cuen 

ta los Principios Generales del Derecho, los Principios Ge-

nerales de Justici~ Social que se deriven del artículo 123-

Constitucional, la Costumbre, la Jurisprudencia y la Equi--

dad. 

La norma debe interpretarse a nuestro juicio se--

gún su escencia, finalidades y contenido objetivo, así pues 

creemos que este criterio, no contradice el establecido por 

los artículos anteriormente citados, en lo que se refiere -

a la interpretación. 

Tanto el artículo 48 de la Ley como la fracción -

XXII del artículo 123 Constitucional, otorgan al trabajador 
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la facultad de optar por el cumplimiento del contrato 

(reinstalación) o por la resolución del mismo (indemniza -

ción constitucional);' sin embargo, es de lógica elemental

que ambas acciones no pueden coexistir en una relación pro

cesal, y que la intención del legislagor fue revestir a los 

trabajadores de la facultad de optar en forma alternativa -

sus pretensiones, así mismo es indudable que la Junta tenga 

conocimiento de una demanda ambivalente, tendrá dificulta-

des para detectar la verdadera intención del demandante, -

así como para definir con claridad cuál es el derecho prin

cipal que debe tDtelar. 

Por tanto, podemos concluir que la intención del

legislador estuvo muy lejos de pretender que los trabajado

res pudieran ejercitar en forma simultánea ambas acciones,

como ya vimos, lo anterior lejos de beneficiar a la clase -

trabajadora la perjudica, y la perjudica porque en primer -

términq se pone en dificultades la claridad mental del juz~ 

gador, toda vez que éste se ve imposibilitado para discer--

nir cuál es la auténtica voluntad del demandante. En segu~ 

do términq hay posibilidades de que la demanda se deseche -

de plano por ser obscura e indeterminada. Y en tercer lu--

gar, en el mejor de los casos, la Junta se ve en la necesi

dad de prevenir a la parte actora pra que en el término de

tres días a partir de la fecha en que sea notificada de la

prevensión, aclare su escrito inicial de demanda, ocasionan 

do así pérdida de tiempo en perjuicio del trabajador. 
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CONCLUSIONES 

I.- La acción laboral es un Derecho Subjetivo PÚ 

blico que tiene el individuo de poner en movimiento a un ór 

gano jurisdiccional del trabajo en busca de un laudo favo

rable. La acción laboral encuentra su fundamento en el 

IUS Petendi o Derecho de Petición consagrado en el artículo 

Octavo Constitucional. Asimismo, la acción laboral es un -

derecho subjetivo público, porque se ejercita ante un Tribu 

nal Administrativo, el cual representa al Estado como única 

entidad facultada para impartir justicia. La acción laboral 

es una institución tradicional y escencialmente jurídica. 

II.- El aviso de rescisión que debe presentar el 

patrón, ya sea al mismo trabajador o en su defecto a las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje no puede equipararse a -

una acción rescisoria para el mismo patrón, toda vez que di 

cho aviso es un mero requisito extraprocesal para que en 

juicio tenga o tengan validéz las causales que de rescisión 

justificada sean interpuestas en la etapa de demanda y ex--

cepciones por la parte demandada. Consecuentemente el avi-

so de rescisión puede definirse como la obligación formal-

procesal que tiene todo patrón de cumplir con lo previsto -

por la última parte del artículo 47 de la Ley Federal del -

Trabajo para que dicho patrón esté legitimado en juicio pa-
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ra oponer válidamente la excepción de rescisión justificada 

del contrato individual. 

III.- La relación laboral es una figura objetiva 

y autónoma, nace en virtud de una situación fáctica, esto -

es, surge una vez que el trabajador inicia la prestación -

del servicio, personal y subordinado. 

La relación de trabajo dadas sus características

escenciales, no requiere para su validéz de ninguna otra -

fuente obligacional previa, en virtud de su autonomía sub-

siste válidamente por sí, sin necesidad del contrato de tra 

bajo. 

iV.- La subordinación es un elemento escencial,

de la relación de trabajo, sin el cual no estamos en prese~ 

cía de una relación laboral propiamente dicha. En contra de 

la opinión de diversos autores, entre ellos el ilustre maes 

tro Trueba Urbina. Unicamente el trabajo subordinado es -

susceptible de ser regulado por las disposiciones propias -

del derecho del trabajo. Ya la ley de 1931 hacía referen

cia a los conceptos de "Dirección y Dependencia" como ele-

mentas fundamentales del nexo laboral. Los trabajadores i~ 

subordinados o trabajadores libres, quedan fuera del espírl 

tu proteccionista de la ley laboral, no pudiendo ser suje-

tos de las regulaciones propias del Derecho Positivo del --

Trabajo. 
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V.- Podemos definir al derecho a la estabili

dad en el empleo, como aquel principio ordenador que re

gula a la relación laboral de tal manera, que esta últi

ma no puede disolverse, sin una causa legítimamente fun

dada. 

VI.- El trabajo constituye el fundamento que

justifica al hombre el derecho a la propiedad privada, -

ya que el trabajo es la forma, el medio por el cual el -

hombre se proyecta positiva y productivamente hacia su -

comunidad. 

El trabajo como derecho natural es el medio -

adecuado para que el hombre pague el tributo que consti

tuye su cooperación. para la subsistencia del bien común. 

Por lo tanto, es deber de todos los sectores -

facilitarlo, protegerlo y hacerlo estable, pues de lo -

contrario equivaldría a negar dicho derecho. 

VII.- Los paises de raíces jurídicas latinas

º romanistas tienden en su mayoría a proteger el derecho 

a la estabilidad, aunque en no todos estos paises la 

reinstalación es cohersitiva para el patrón, estando es

te último legitimado para pagar una indemnización deter

minada. 
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VIII.- En los Estados Unidos de América, cuyas -

raíces jurídicas emanan del "Common Law", "Case Law" o dere 

cho consuetudinario, es decir, sistema legislativo basado

en los precedentes jurisprudenciales, no existe principio -

alguno que proteja la estabilidad en el empleo. En este -

país el sector patronal esta legitimado para despedir uni

lateral e injustificadamente tanto a trabajadores de con 

fianza como sindicalizados. En contra de diversas creen 

cias populares, la carencia de alguna norma protectora del

principio a la permanencia en el empleo, ocasiona graves -

problemas socioeconómicos a esta nación .. 

IX.- En toda nación del mundo, deben existir pr~ 

ceptos constitucionales que prevean principios protectores

ª la estabilidad en el empleo, ya que el principio de la 

permanencia en el trabajo es una exigencia de justicia y 

equidad. 

X.- Las acciones alternas surgen cuando la ley -

positiva ofrece al titular de la potestad jurídica consis-

tente en el ejercicio de la acción, más de una opción proc~ 

sal para un mismo supuesto hipotético previsto en una norma 

determinada. 

XI.- La indemnización y la reinstalación son de

hecho, acciones alternas o alternativas, en razón de que --
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ios tribunales del trabajo están obligados a prevenir a los 

trabajadores que presenten demandas obscuras, incompletas o 

contradictorias, para que las aclaren y subsanen sus defi-

ciencias. 

XII.- El artículo 48 de la Ley Federal del Trab~ 

jo debiera contener el párrafo propuesto en el presente tr~ 

bajo, es decir; la obligación expresa de que el trabajador

defina desde su escrito inicial de demanda sus pretensiones

procesales. 

XIII.- El espíritu del legislador, refiriéndonos 

tanto a la fracción XXII del artículo 123 Constitucional, -

como el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, fue que

el trabajador pudiera optar libremente por el cumplimiento

del contrato o por la indemnización constitucional, mas no

el ejercicio simultáneo de ambas acciones. 

XIV.- El ejercicio simultáneo de la indemniza 

ción y la reinstalación, lejos de beneficiar al actor lo 

perjudica, ya que pone dificultades al juzgador para poder

determinar la auténtica voluntad de la parte actora y el de 

recho que debe titular en forma prioritaria. 

XV.- La inserción del párrafo propuesto en el -

contenido del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo be-
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neficia a las Juntas de Conciliación y Arbitraje desde el -

punto de vista de la Economía Procesal, siempre que una vez 

establecida la obligación para el trabajador de definir su

reclamación desde un principio , se exime a las Juntas de -

la obligación consistente en la prevención; pudiendo en lo

subsecuente declarar válidamente que en virtud de la exis-

tencia de un precepto expreso ( que no contradice el espíri 

tu del legislador ) el ejercicio simultáneo de ambas accio 

nes es contradictorio, por lo que será procedente desechar

de plano la demanda o en su defecto absolver a los demanda

dos. 
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