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LA NECESIDAD DE AmPLIA~ EL TERmiNO DE LA PRESCRIPC!ON 

EN EL DERECHO LABDR~L 



OEDIC"It.iORIA.. 

El presente trabajo viene a ser una respuesta al -

apoyo decidido y desinteresado que siempre he encontrado 

por perta de mis padres, mi esposa, hijos, hermanos, con

dicípulos y amigos que de una forma u otra han contribui

do a mi formación y solidez profesional y humana, dedico 

a ellos el presente, en espera de corresponder a tan no-

ble labor encauzada en mi beneficio. 

Asimismo hagp patente mi reconocimiento a la clase 

trabajadora de méxico y de Querétaro, por al enorme secr! 

ficio que ha venido haciendo durante muchos aRos, sobre -

todo en la actual época tan crítica por la que atravieza 

el pais, resistiendo estoicamente las desiguales relacio

nes que la ligan con 1~ clase dominante. 

En todos ellos me inspiro al realizar este trabajo, 

esperando que con ello, mis actos estén siempre a la alt~ 

ra da la que de m! se espera. 
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IN T RO o·u C C I O~ 

Uno de los caracteres qua posea el Derecho del Tra-

bajo en algunos sistemas Jur!dicos, entre los que destaca 

el nuestro, es el proteccionismo que existe a favor de la 

parte obrera, en las relaciones que inevitablemente sos-

tiene con la parte patronal, lo cual, sitúa a la presente 

disciplina Jur!dica dentro del llamado Derecho Social. 

Dicho proteccionismo descansa en la evidente debi--

lidad que presenta la clase trabajadora, en un sistema 

como el nuestro, donde, quienes tienen la propiedad de 

los medios da producción, naturalmente conllevan en sus -

relaciones una desproporcionada ventaja. 

Un objetivo que pretende alcanzar con dicho protec-

cionismo, es la reivindicación de los derechos laborales, 

considerándose 6stos como sagrados, al ladu de los valo--

res de libertad, igualdad y dignidad. 

As! pues, podemos considerar que el proteccionismo 

consiste en la estricta vigilancia que hay por parte de -
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las autoridades ancargada·s da aplicar las normas del tra

bajo, en la observancia de las mismas, supliendo en algu

nos casos a la clase asalariada. 

Han siJu co11siderados tan sagrados los derechos la

borales, que nuestra legislación les caracteriza como de

rechos irrenunciables, lo que no sucede por ejemplo con -

el Derecho Civil, donde la voluntad do las partes es ---

quien dá la pauta a seguir. 

La irrenunciabilidad de la que están investidos di

chos derechos sociales, constituyen un mecanismo, o mejor 

dicho, un medio de concretizar el proteccionismo aludido, 

y en consecuencia reivindicar los derechos laborales. 

Uno de los mecanismos que, en mi concepto bloquea -

la irrenunciabilidad de los derechos laborales, es la mo

dalidad a la que están sujetos los mismos, con relación e 

la forma da aplicación de la figura de la Prescripción. 

En consecuencia, no existe, sino irrenunciabilidad 

relativa, pues está condicionada por las modalidades que 
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impone el contenido especifico de la Institución Jur!dica 

de qua me ocuparé en al presenta trabajo, como e.s la Pra_!! 

cripción. 

Para agravar la incongruencia que se detecta-al re~ 

pacto en nuestro Derecho Laboral, la Prescripción se pre

senta de manera fatal, pues el correr del tiempo en qua -

se sustenta, es más corto que en Civil, y por tanto cons

tituya un factor determinante qua impida la reivindica--

ción total o parcial de los derechos de los trabajadores. 

Para los fines de ésta exposición trataré da dar -

una breve referencia histórica de la Prescripción y si--

tuar dicho concepto en el terreno del Derecho Laboral, lo 

qua ayudará a precisar situaciones concretas, necesarias 

para el estudio que se pretende alcanzar. 

Posteriormente, me ~vacaré al estudio de la regula

ción vigente que existe en el Derecho mexicano, con rela

ción al tema, a la luz de nuestra Carta magna, la Ley fe

deral del Trabajo ~ la Jurisprudancia establecida. 
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Es necesario analizar los aspectos regulados actual 

mente, para darnos cuenta de las ventajas e inconvenien-

tes que se arroja con ellos; por consiguiente, con cono-

cimiento da causa, proponer reformas que pudieran en un -

momento dado, conformar las soluciones que se buscan. 

Después, haré una crítica a la Regulación Vigente, 

tratando de situarse dentro de la realidad social, y con

secuentemente, estar en mejores condiciones de proponer -

posibles soluciones que se apeguen a la Teleología enmar

cada por el Derecho del Trabajo. 

Por último, señalaré tomando como base lo antes ci

tado, las propuestas personales de reforma qua en mi con

cupto pudieran constituir los mecanismos para facilitar -

la realización de los fines que se persiguen. 

Finalmente, haré algunas consideraciones a la luz -

de la Teleología del Derecho Laboral, con el objeto de -

evaluar la oportunidad y eficacia de las soluciones que -

sustentan la presente Tésis. 
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e g P r T U L O I 

m A R C O H I S T O R I e O 

La Prescripción aparece en el Derecho Romano con el 

nombra de "Usucapiónb, vocablo derivado del latín que si~ 

nifica, adquisición ¿e una cosa por prescripción. 

Nos dice Ventura Silva (I) que ~era un modo de ad-

quirir la propiedad da una cosa por la posesión prolonga

da de éste y bajo determinadas condiciones seRaladas en -

la Ley (uso capare: adquirir por al uso)". 

Así pues, bajo la influencia Romana de éstos eones~ 

tos, los tratadistas modernos llaman a la Institución qua 

se examina, Prescripción Positiva. 

Continúa diciendo Sabino Ventura Silva que: Tal co

mo aparece regulada en el Derecho Justineaneo, le Usuca-

pión es el resultado de la fusión de dos instituciones -

que surgen en el Derecho Romano en épocas distintas y en 

diferentes zonas del Imperio, ya que durante la época 

(!) Ventura Silva Sabino, Derecho Romano, Editorial Po--

rrúa, S.A. ~éxico, D.F. 1974- pág. 161 
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Cl~sica operan con indspendéncia: la Usucapión del "Ius-

Civile" ~ la "Praescriptio longi temporis" del Derech~ -

Honorario. Por tanto, mirando el tema con un criterio hi~ 

tórico, en el Derecho Romano encontramos tres fases de -

este modo de adquirir: "La del Iu.s Ci.vilo, la del Derecho 

Honorario y la del Derecho Justineaneo" (2). 

El Derecho Romano al implantar la presente Institu

ción Jurídica, aun cuando al principio fuá solamente apl! 

cada como medio de adquirir la propiedad mediante la Usu

capión, huscó una justificación válida para hacerla fun--

cionar. 

Así entonces, Ventura Silva, nos relata una breve -

exposición de motivos de los Juristas Romanos, misma qua 

presenta la siguiente forma: 

"Los autores expresan los siguientes argumentos pa

ra justificar el derecho de usucapir: 

El interás privado de un propietario negligsnts ---

{2) Ventura Silva Sabino, op. cit. Supra, Nota (I) pág. -

161. 
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debe ceder a las consideraciones de orden p6blico; es ne

cesario que la propiedad no permanezca largo tiempo in--

cierta: la Usucapión pone término a esa incertidumbre y -

no consagra el derecho del poseedor sino después de la -

expiración de un plazo suficiente para que el propietario 

pueda recuperar la cosa que la ha sido arrebatada. De 

otra parte, es 6til para al mismo propietario, porque 

acreditando de que ha poseído la cosa en las condiciones 

y durante el tiempo requerido para usucapir, puede probar 

fácilmente su o·erecho de Propiedad. Es además indispensa

ble la Usucapio para la seguridad jurídica, porque una -

larga posesión subsana defectos del titulo de adquisición 

o da cualquier otro vicio, v. gr.: falta de capacidad en 

el adquirente o de aptitud de la cosa" (3). 

As! pues, las condiciones para "usucapir", sufrie-

ron transformaciones en la historia del Derecho Romano, -

las que se resumen en tres fases sucesivas: 

Primera: Sólo se exigían dos requisitos: Posesión -

da un aRo para bienes mueblas y dos para inmuebles, ade-

más que la cosa no fuera robada. 

(3) Vsntura Silva Sabino, op. cit. Supra, !Ilota (I) pág. -

162. 

BIBLIOTECA CENTRAl 
'. 
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Segunda: Esta fase se inició antes del final de la 

República. Se exigió que el inicio de la posesión estu---

viera excenta de violencia o clandestinidad. 

T~rcsra: Fase situada entre los siglos X ~ II d.c. 

se requería justo título y buena fé. 

Creo que aún cuando la fundamentación de referencia 

se aplicó solamente a la prescripción positiva, así con--

cabida por la doctrina moderna, es también aplicable a la 

otra forma como se presenta, como extintiva de derechos y 

obligaciones, pues sólo consistirá en desdoblar una forma 

para que aparezca la otra. 

Por otra parte, no creo que por al hecho da haberse 

creado dicha institución en el Derecho Civil, tengamos --

que buscar fundamento totalmente diverso para su aplica--

ci6n en otras areas, como ejemplo en el Derecho Lahoral. 

Tomando en cuenta 1~ establecid~ por el art. 1136 -

del Código Civil vigente para el Distrito Federal que nos 

dice: Prescripción es un medio de adquirir bienes o libe-

BIBUOTECA CENTRAl UAQ 
•ROBERTO RUIZ OBAEGON• 
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rarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo -

y bajo las condiciones establecidas por la ley (4). 

Nos dice maria de la Cueva: La Doctrina distingue -

dos formas de prescripción: La adquisitiva, a la que tam-

bién se le dán los nombres de Usucapión y de Prescripción 

Positiva, que consiste en la adquisición de bienes. Y la 

extintiva, a la que también se le dan los nombres de Li--

beratoria y de Prescripción Negativa, que consista a su -

vez en la liberación de obligaciones. 

De las dos formas de la prescripción, el Derecho --

del Trabajo conoce solamente la segunda, ya que nuestro -

estatuto no regula la adquisición de bienes (5). 

Nos ocuparemos de la prescripción Estintiva, no sin 

antes decir previamente que las reglas generales del De--

racho Civil, desde la Ley federal del Trabajo da 1931, ':l 

más acentuadamente en la de 1970, han sido adaptadas a -

los requerimientos del Derecho del Trabajo (6). 

(4) Fwlipe Sánchez Reman, Estudios de Derecho Civil, ma--

drid 1900 Tomo III pág. 252 y 253. 

(5) maria de la Cueva, El Nuevo Derecho mexicano del Tre

bejo, Editorial Porrúa, S.A. méxico, D.F. 1984 pág. 597. 

(6) Mario de la Cueva, op. cit. Supra, Nota (5) pág. 597. 

f'c.=.. 
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CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS LABORALES 

Para comprender la naturaleza Jurídica de los dere

chos nacidos de las relaciones obrero-patronales, as ne-

cesario analizar las notas que los caracterizan en sí 

mismos, y los distinguen de los derechos generados en 

otras clases de relacionas, como por ejemplo en el Dere-

cho Civil. 

EL PROTECCIONISmO DEL DERECHO DEL TRABAJO 

S$ sostiene que el Derecho del Trabajo es un dere-

cho proteccionista, constituyendo ésta característica, -

una de sus notas más importantes. 

Dicha característica se hace consistir en que las -

autoridades del trabajo deben suplir las deficiencias que 

presenten las solicitudes 6 demandas del trabajador, to-

mando en cuanta la debilidad de éste, frente al patrón, -

quien se consti tuy.e como su contraparte. 
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El trabajador, por co~stituir la parta d~bil entre 

las relacionas obrero-patronales, lógicamente, no tendrá 

a su alcance los medios idóneos para hacer frente a las -

contingencias que se le presenten~ estando en juego ~ 

riesgo sus derechos mínimos establecidos por la Ley. 

Por lo mismo, se han creado Instituciones Jurídicas 

as~ como mecanismos y autoridades del trabajo que garanti 

can, facilitan y velen respectivamente, por el cumplimien 

to y la aplicación de les normas del trabajo. 

Entre las autoridades que ha sido creadas para ta-

le-s efectos, tenemos por ejemplo las siguientes: La Pro-

curaduría de la Defensa del Trabajo, La Inspección del 

Trabajo, las Juntas da Conciliación y Arbitraje, etc. 

Concluyendo al respecto se puede considerar lo si-

guiente: Como el Derecho del Trabajo es un derecho pro--

teccionista de la clase obrera, legalmente, el Estado ti~ 

na el deber da prestarle ayuda al trabajador en situacio

nes que se la prive de algún legítimo derecho, a fin de -

que, por su pobreza e ignorancia, no sufra menoscabo en -
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su patrimonio. 

LA IRRENUNCIABILIDAD ~E LOS DERECHOS LABORALES 

En gran prop~rci6n de los contratos que se celebran 

en materia civil, los sujetos que intervienen en los mis-

mos, se hallan situados en condiciones de igualdad• al --

menos relativamente. 

Si bien as cierto que, en cualquier contrato, siem

pre habrd mayores ventajas para uno da los contratantes, 

se puede afirmar que, excepcionalmente los contratos en -

materia civil presentan un desequilibrio . otabla entra --

los sujetos q~a intervienen en los mismos, situaci6n que, 

invariablemente se da en las relacionas obrero-patronales. 

Por lo mismo, en el llamado Derecho Privado, existe 

elasticidad en el cumplimiento y la aplicaci6n do las no~ 

mas jurídicas; asto es, existan instituciones jurídicas, 

así como, mecanismos válidos para resolver situaciones, -

dejándose la pauta sasolutiva en el acuerdo de las par---

tes. 

·~ u 
:k.;J 
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A~í pues, en materia civil, a menudo se celebran -

convenios, se llevan a cabo transacciones, donde las par

tas qua intervienen como sujetos, so hacen concesiones -

recíprocas, as! como, renuncian parcialmente a los dere-

chos que pudieran hacer valar ante los tribunales encar~ 

dos de la administración da justicia. 

Consecuentemente, dichos convenios y transacciones 

que se realizan entre particulares, surten afectos jurí-

dicos, siempre y cuando no haya lesión en el patrimonio -

de una de las partes. Al manos, así lo contempla la Teo-

ría General de las obligaciones, concediendo a la parte -

lesionada en su patrimonio le acción contra el enriqueci

miento ilegítimo. 

El caracter da irrenunciables que posean los dere-

chos laborales, está establecido por medio de la Constit~ 

c~ón Política de nuestro país, le cual, en su fracción -

XXVII del apartado "A" del artículo 123 reza: 

Serán condiciones nulas y no obligarán a los contr~ 

yentes, aunque se exprese en el contrato: 



- 16 -

a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo -

notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 

b) Las que fijan un salario que no sea remunerador 

á juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

e) Las que estipulan un plazo ma~or de una semana -

para la percepción de un jornal. 

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

taberna, cantina 6 tienda para efectuar el págo del sala

.rio, cuando no se trate de empleados de esos establecimi

entos. 

er Las que entrañan obligación directa o indirecta 

de adquirir artículos de consumo en tiendas ó lugares da

terminados. 

f) Las que permiten retener el salario en concepto 

de multa. 

g) Las que constituyen renuncia hecha por el obrero 
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de las indemnizaciones"de que tangan derecho por acciden

te de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios -

ocasionados por el incumplimiento del contrato ó por des

pedírsele de la obra. 

h) Todas las estipulaciones qua impliquen renuncia 

de un derecho consagrado a favor del obrero en las Leyes 

de protección y auxilio a los trabajadoras. (7) 

Como podemos observar, las condicionas del trabajo 

están cuidadosamente reglamentadas en el marco legal de -

mayor jerarquía, como lo es nuestra Carta magna. De aquí 

la importancia de la necesid~d de su cumplimiento, as! -

como de su aplicación. 

En la fracción constitucional de referencia, encon

tramos el fundamento legal qua consagra el proteccionismo 

del Derecho Obrero, así como, la i,rrenunciabilid<ld de los 

derechos nacidos de las relacionas de subordinación. 

La Constitución no solamente se detiene a manif.es-

tar los caracteres de dichos derechos sociales, sino, va 

(7) Constitución Politice de los Estados Unidos mexicanos, 

mtSxico 1963 
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tod'av!a m~s adelante, puesto qua desgloza hipótesis con-

cretas con eras a su inmediata obseruancia. 

Todo lo anteriormente asentado, nos confirma el ca

r~ctar social de que está investido el Derecho del Traba

jo. 

Todos estos caracteres conforman medios eficaces -

para lograr las finalidades que se persiguen al crearse -

e.l Uarecho del Trabajo, como son: La igualdad, Libertad, 

Uignidad y en fín, la reivindicaci6n de los.derechos la-

borales. 
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CAP r·r U LO II 

LA PRCSCRIPCION EN LA REGULACION VIGE~TE 

Todos aquellos razonamientos jurídicos, a~n los de 

carácter doctrinario, cobran validez formal sólo cuando -

el legislador les da vida, transformándolos en juicios -

normativos, con las cualidades especiales de la regula--

ción jurídica, formando parte de los cuerpos legales exiA 

tantas en un determinado sistema jurídico. 

Cn otras palabras, se puede afirmar que, de nada 

serviría llegar a obtener conclusiones, como resultado de 

un estudio doctrinario sobre situaciones jurídicas, si a 

la hora de ser contempladas a la luz del proceso legisla

tivo no se adoptan. 

Aquí es donde se presenta la antítesis del Derecho: 

Por una parte, las normas jurídicas son intrínseca-

BIBLIOTECA CENTRAL 
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mente válidas, en tanto ~onstitu~an medios apropiados --

para alcanzar ciertos valores jurídicos. En consecuencia, 

en este sentido se sostiene que las normas vigentes que -

no van dirigidas al alcance de los fines protegidos no -

tienen validez intrínseca. 

Por otra parte, en nuestro sistema jurídico, las 

normas de Derecho son formalmente válidas, en tanto su 

creación se haya sujetado al proceso legislativo, aún --

cuando su contenido no expresa la intención sana de alea~ 

zar determinados valores jurídicos. 

En todo caso, será el juzgador quién se encargue -

de resolveraste conflicto, en el momento de dirimir con

troversias, donde su criterio jurídico prevalecerá, sea -

que adopt• una u otra tésis en pugna, o bién, la síntesis 

qua corresponda. 

Es pues el juzgador, la única persona autorizada -

para colmar lagunas, ya sea de orden real o técnico, don

de, necesariamente tendrá que enfrentar la síntesis que -

presenta al Derecho, pues, forzosamente deberá decidir --
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las controversias que se ie formulen. 

me pareció de importancia vital detena,rsa en las -

anteriores especulaciones antes de abordar al presente -

capítulo, hablaré en él de la Prescripción Laboral a la 

luz de los diferentes cuerpos legales, dada la necesidad 

qua existe da fundar la presenta Institución Jurídica en 

el o·arecho Obrero. 

me avocaré al estudio de la regulación vigente en -

lo qua se relacione con al objeto de la presento invest! 

gación, tomando como primer punto de referencia la Cons

titución Política Mexicana y posteriormente sus Leyes r~ 

glamentarias. 

CONSTITUCION POLITICA ~EXICANA 

Las leyes qua regulan cada una de las disciplinas -

jurídicas especialas, tienen su origen, así como su fun

damentación existencial, en la Constitución Política de 

nuestro país. Por lo qua se puede afirmar que, nuestro -



·- 2.2..-

~racho pertenece a un·sistema Constitucional. 

Par lo mismo, cualquier disposición reglamentaria -

que contraría el espíritu Constitucional, podrá impugnaL 

se por medio del Juicio de Ampara, dejándose sin efecto 

alguno la aplicación de la norma impugnada por el proce-

so Constitucional. 

En el caso de qua exista una norma secundaria que -

contraríe una norma Constitucional, ser' incorrecto da--

cir qua al juzgador estaría frente a una norma antino--

mia, pues, para qua 6sta se presente, deben coexistir~-

dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, -

de la misma jerarquía, aplicables en el mismo ámbito te~ 

peral y especial, y además, que sean antagónicas entre -

sí, con respecto a su contenido. 

Los principios reguladores de las relaciones obre--

ro-patronales, los encontramos impregnados en nuestra 

Carta magna, donde alude a los caracteres propios del 

Derecho del Trabajo. También trata da establecer las no-

tas diferenciadoras de los derechos nacidos de este tipo 
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de relaciones, haciendo hincapié en la naturaleza espa-

cial de que están investidos. 

Como ya se dijo anteriormente, la Constitución Pol1 

tica de nuestro país, es la ley fundamental, de la cual 

emanan los cuerpos legales existentes. 

Por lo mismo, nuestra Larta magna es una ley gene-

ral qua marca las directrices a seguir para las leyes 

reglamentarias de una u otra disciplina jurídica. 

Así entonces, la Constitución delega a las leyes -

reglamentarias la estructuración especifica de las nor-

mas aplicables a cada situación, sin contrariar el senti 

do de la primera. 

El párrafo II del articulo 123 Constitucional dice: 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las ba-

ses siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, -

las cuales regiránz 
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a) Entre obreros, jornaleros, empleados, domésticos, 

artesanos, y de una manera general todo contrato de tra

bajo. (6) 

la fracción transcrita confirma lo antes asentado. 

Par otra parte, el contenido de dicha transcripción es -

el que autoriza el Congreso de la Unión a legislar en m~ 

teria de trabajo. Por lo cual, podemos afirmar que, la -

Ley Federal del Trabajo, es un cuerpo legal, el qua tie

ne su origen y fundamento en nuestra Constitución. 

Tomando en Cliente el presenta análisis, se puede -

considerar que la Constitución delega a la Ley Federal -

del Trabajo la reglamentación referente a la Prescrip--

ción Laboral. 

Sar!a puss, innecesario que la Constitución hiciera 

detalle al respecto, dado que su objeto es dictar los -

principios generales para las layes secundarias. 

Por lo mismo, es que no aparece una reglamentación 

(6) Constitución Política de loe Estados Unidos mexica-

nos, méxico, 1983. 

BIBL!OTECA CENTRAL 



Constitucional sobra la Préscripci6n de los derechos del 

trabajador. Por otra parte, mientras las LeJas reglamen

tarias no contraríen las basas fundamentales, el conteni 

do de las leyes secundarias es formalmente válido. 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Ya se dijo en el apartado anterior que la Constitu

ción delega al Congreso de la Unión la facultad de legi~ 

lar en materia de trabajo, con las condiciones que ella 

misma establece, en pro de la conservación e interpreta

ción del espíritu que ella infunda. 

La Ley federal del Trabajo es el más importante de 

los cuerpos legales que contiene disposiciones sobre la 

materia. 

Haré referencia al t!tulo X de dicha legislación, -

deteniendome en los supuestos donde se aplica la Pres--

cripción, afectando la irrenunciabilidad de que están i~ 

vestidos los derechos laborales, según el criterio Cons-
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titucional del qua y-e se ·hizo referencia. 

(l artículo 516 da la Ley Federal del Trabajo dice 

lo siguiente: 

,.Las accionas del trabajo prescriban en un año, con 

tado a partir del día siguiente a la facha de que la 

obligación sea exigible, con las excepciones que se con

signan en los artículos siguientes" (9). 

Como podrá observarse, se establece la prescripción 

general da un año para ejercitar los derechos que deri-

van da la ley ó de la propia relación laboral. 

Aún cuando en el fondo da su aplicación, los eones~ 

tos de "Contrato da Trobajo" y "Relación Laboral" tienen 

los mismos efectos, me parece necesario en este caso di

ferenciarlos, de acuerdo a su modo da presentarse en la 

realidad objetiva. 

Así pues, cüando se hable en sentido estricto da -

ncontrato de Trabajo", se haca alusión al documento que 

{9) Alberto Truaba Urbina, Jorge Trueba Barrera, Ley Fe

deral del Trabajo de 1970, Editorial Porrúa, ~éxico, 

198~ pi! g. 2 77 .-
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contiene manifestaciones anexas de la voluntad, donde se 

establecen las condiciones a las que estarán sujetas las 

partes an la relación jurídica qua los conecta entre s!. 

Por otra parte, cuando se habla de ~Relación Labo-

ral~, se aluda a todo aquel acto que supone un acuerdo

previo de voluntades, encaminados por un lado a prestar 

servicios subordinados, ~ por el otro, el de pagar un -

sueldo correspondiente al trabajo rezlizado, independien 

temente de que exista un documento que materialice dicho 

consentimiento. 

El articulo 517 del mismo ordenamiento legal, alu-

diendo a otro supuesto de aplicación de la Prescripción 

establece: 

~Prescriben en un mes: 

II. Las acciones de los trabajadores para separarse 

del trabajo .... (10) 

La misma ley explica que en el presente caso, la --

(10) Alberto Trueba Urbina, Jorge Trueba Barrera, op. -

cit. Supra, Nota (9) pág. 278. 
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prescripción corre a partir de la fecha en que se tanga -

conocimiento de la separación. 

Al respecto comentan Alberto Trueba Urbina y Jorge 

Trueba Barrera: 

"La Prescripción es una excepción de carácter paren 

torio, es decir, extingue la pretensi6n cuando as decla-

rado procedente. Por otra parte, la Prescripción ·sólo PU.!!, 

de ser estudiada por el juzgador cuando se alegue por la 

parte a quién beneficie, esto es, que sin haber sido he-

cha valer oportunamente por el demandado ó por el actor, 

en sus respectivos casos, el tribunal del trabajo se en-

cuentra impedido de estudiarla de oficio." (11) 

Otros de los supuestos donde se aplica la Prescrip

ción y que me parece de vital trascendencia, dadas las -

consecuencias fatales que ocasiona, lo consigna el arti-

culo 518 de la legislación en consulta, mismo que a la -

letra dice: 

(ll) Alberto Trueba Urbina, Jorge Trueba Pq~rera, op. --

cit. Supra, Nota (9) pág. 278. 
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nprescriben en dos mesas las acciones de los traba

jadores que seQn separados del trabajo. La Prescripción 

corra a partir del d!a siguiente a la fecha da la sapar~ 

ci6n." (12) 

Nuevamente Alberto Trueba Urbina y Jorge Truaba Ba

rrare nos hacen un comentario sobre la transcripci6n an

terior en los términos siguiente~; 

wla acción en los casos da despido prescriba en dos 

masas, a partir del día siguiente a lo facha en qua al -

patrón se lo comunique por escrito al trabajador. Para -

qua la Prescripción pueda comenzar a correr, as menester 

qua consta da. manara indudable qua el trabajador recibió 

al escrito da despido, utilizándose los medios da prueba 

qua sean menester, paro siempre será más conveniente qua 

en todo caso que el trabajador firme la copia del escri

to respectivo~ ponga su huella digital en su caso."(l3) 

Otro de los supuestos donde se aplica la prescrip-

ción como modalidad impuesta a los derechos del asalari~ 

do, le consigna el artículo 519, cuya redacción aparees 

(12) Alberto Truaba Urbina, Jorge Truaba Barrara, op. -

cit. Supra, Nota (9) pág. 278. 

(13) Alberto Truaba Urbina, Jorge Truaba Barrera, op. -

cit. Supra, Nota (9) pág. 278 y 279. 
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en la forma siguiente: 

"Prescriben en dos a~os: 

r. Las accionas de los trabajadores para r6clamar 

el pago de indemnizaciones por riesgos de trabaJe. 

II. Las acciones de los beneficiarios en caso de --

muerte por riesgo de trobajo. Y 

III. Las acciones para solicitar la ejecuci6n de los 

laudos de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y de -

los convenios celebrados ante ellas." (14) 

La misma ley explica el contenido de las fracciones 

transcritas diciendo: 

"La Prescripción corre, re~pectivamente, desde el -

momento en que se determine el grado de incapacidad para 

al trabajo; desde la facha de la muerte del trabajador, 

y desde al día siguiente al PI"' • 'l<' hut:-' ,~a quedado noti

ficado el laudo o aprobado el convunio. 

{14) Alberto Trueba Urbina, Jorge Trueba Barrera, op. --

cit, Supra, rota (9) p~gs. 278 y 279. 
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Cuando el laudo imponga 1~ obligación de reinstalar 

el patrón podrá solicitar da la Junta que fije al traba

jador un tármino no mayor de tretnta dias para que regr~ 

se al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá -

el patrón dar por terminada la relación de trabajo."(l5) 

En seguida, expondremos lo relativo a las restric-

ciones que la misma ley señala con respecto a la aplica

ción da la Institución Jurídica, qua constituya el tema 

central da la presente tásis, tomando en cuenta los an-

teriores supuestos que la ley contempla con relación a -

la aplicación de la Prescripción en el Derecho Laboral. 

As! pues, el artículo 520 da la legislación consul

tada establece lo siguiente: 

"La Prescripción no puede comenzar ni correr: 

I. Contra los incapaces mentales, sino cuando se h~ 

ya discernido su tutela conforme a la ley; y 

II. Contra los trabajadores incorporados al servicio 

(15) Alberto Trueba Urbina, Jorge Trueba Barrera, op. -

cit. Supra, Nota (9) pág. 279. 
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militar en tiempo de guerra." (16) 

Por otra parta, el artículo 521 de la misma ley, s~ 

ñala los medios y hechos concretos que-constituyan fact~ 

ras qua determinan las restricciones a la que está suboL 

dinada la aplicación da la Prescripción. 

El contenido de dicha disposición es el siguiente: 

"La Prescripción se interrumpe: 

I. Por la sola presentación de la demanda o de cual 

quier promoción ante la Junta de Conciliación o ante la 

de Conciliación y Arbitraje, independientemente da la f~ 

cha da la notificación. No es obstáculo para la interru~ 

ción que la junta sea incompetente; y 

II. Si la persona a cuyo favor corre 1~ prescripción 

reconoce al derecho de aquella contra quién prescribe, -

de palabra, o por escritas o por hachos indudables,"(l7) 

Finalmente, el artículo 522 del cuerpo legal de re-

(16) Alberto Truaba Urbina, Jorge Trueba Barrera, op. -

cit. Supra, Nota (9) pág. 279. 

(17) Alberto Trueba Urbina, ~l{!~[F;)refl[NTJlAL 
cit. Supra, Nota (9) pág. 279. 
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ferencia, nos explica las riglas del cómputo relativas -

a la aplicación de la Prescripción, mismas que 3Xpone en 

los siguientes términos; 

"Para los efectos de la Prescripción, los meses se 

regularán por el número de días que les corresponda. El 

primar día se contará completo aún cuando no lo sea, pe

ro al último debe ser completo y cuando sea feriado, no 

se tendrá po• completa la Prescripción sino cumplido el 

primero útil siguiente.~ (lB) 

Con el objeto de puntualizar lo presente, y ante la 

omisión qua la legislación vigente al no conceptualizar 

lo qua so entiende por nsuspensi6n• o "Interrupción"• e~ 

mo factores que limitan la aplicación da la Prescripción 

creo necesario transcribir lo qua al respecto observa el 

maestro maria de la Cueva: 

nla doctrina sostiene qua la suspensión es una madi 

da de equidad qua tiene por objeto acudir en ayuda do -

quienes están en aptitud de ejercer sus derechos, a fin 

da qua el tiempo en que persista el impedimento, no se -

computa dantro del término de la Proscripción, en tal --

(18) Alborto Trueba Urbina, Jorge Truaba Barrara, op. -

cit. Supra, No~a (9) pág. 279. 



forma qua al desaparecer al impedimento, la prescripción 

continúa su curso computado al tiempo qua hubiese corri

do hasta al nacimiento da la causa da la suspensión. ~ -

diferencia de la suspensión, la Interrupción consista en 

la destrucción o inutilización del tiempo que hubiera 

transcurrido, lo que dá origen a la apertura da un nuevo 

t6rmino co~plato da prescripción." (19) 

Ya para concluir al presenta apartado, har6 la con

sideración siguiente: 

La Prescripción, contemplada desda esta punto da -

vista, as una Institución Jurídica qua condiciona el cu~ 

plimi8nto de las obligaciones patronales, cuya aplicación 

está supeditada a las reglas qua dicten dos Institucio-

nes Jurídicas como lo son: La Suspensión y la Interrup-

ción, las que tienen estrecha relación con la primera. 

(19) Mario de la Cueva, op. cit. Supra, Nota (5) pág. --

602. 
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J U R I g P. R U D E N C I A 

Se observa con frecuencia que un gran número de di~ 

posicionas, incrustadas en los diversos cuerpos legales, 

adolecen de ambigUsdad y obscuridad, ocasionando con --

ello la confusión, lo que va en perjuicio de la compren

sión o interpretación correcta. 

El estudio de la doctrina será un camino adecuado -

para lograr el entendimiento del contenido del texto que 

el legislador imprimió en la disposición o disposiciones 

confusas, dado que la doctrina constituye la fuente de -

su implantación. Se captaría así, el sentido o espíritu 

que el legislador pretendió dar. 

Otro camino por medio del cual lograríamos captar -

el mensaje del legislador sería remontarnos a la Juris-

prudencia que al respecto pudiera'existir. 

La Doctrina como la Jurisprudencia, serían pues --

dos caminos idóneos para colmar las dudas relativas a --
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la interpretación de los textos jurídicos existentes en 

los diversos códigos legales. 

En el presente apartado me avocer6 solamente al es

tudio de la Jurisprudencia, la cual se ha definido de m~ 

nera genética como el conjunto de principios y doctrinas 

contenidos en las decisiones judiciales. 

La Jurisprudencia se aplica en la técnica jurídica 

en dos diversas formas, o mejor dicho, tiane dos usos 

distintos, pero complementarios entre sí, como fuente in 

terpretadora y como fuente integradora. 

su función como fuente de interpretación ya fuá con 

templada en párrafos anteriores, como fuente integrado-

ra, colma lagunas existentes en las disposiciones lega-

les que pretende aplicar el juzgador. 

Al adordar la Jurisprudencia en la presente sec---

ción, quiero analizar el aporte que ésta puede ofrecer -

con relación a las disposiciones de la Ley Federal del -

Trabajo transcritas en la sección anterior. 
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Considero que el ax~iculado da la Ley Federal del -

Trabajo relativo a la Prescripción, es sumamente claro, 

no dejando lugar a confusiones. 

La Suprema Corte ha dictado Jurisprudencia respecto 

a la prescripción en los siguientes términos: 

BLa Prescripción no debe estudiarse eficiosamenta -

por las Juntas, sino que debe ser opuesta expresamente -

por el demandado o por el actor, en sus respectivos ca-

sos, para que sea tomada en consideración, ya que el La~ 

do deberá concretarse a estudiar los extremos de la li-

tis planteada." 

Jurisprudencia 119 (Sexta época), página 120, Sec-

ción Primera, Volumen 4~ Sala.-Apéndice de Jurispruden-

cia de 1917 a 1965. 

As! como tenemos también la siguiente tésis juris-

prudencia!: 

nLa presentación de la demanda, aunque sea ante una 

junta incompetente, por ser éste un acto demostrativo --



- 38 -

del interés del actor en el ejercicio de sus derechos, -

interrumpe la prescripción." 

Jurisprudencia 118 (Sexta época), página 119, Sec-

ción Primera, Volumen 4~ Sala.-Apéndice de Jusirpruden-

cia de 1917 a 1965. 
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C A P I T ~ L O Ill 

CRITICA A LA REGULACION VIGENTE 

Toda crítica que se realiza sobra una determinada -

realidad tendrá sentido, mientras tanga proyección hacia 

la transformación da la realidad objeto da la crítica. 

En otras palabras, la crítica no vale en sí misma. 

En tal caso sería una critica estéril. Vale en tanto sa -

canalice hacia la consecución y obtención da frutos. Se-

ria. entonces una crítica constructiva. 

Considerando que hemos planteado el problema en los 

capLtulos anteriores de la investigación que me está ocu

pando, as! como también, se han tocado los elementos nec~ 

serios para su desarrollo, toca hacer ahora, una critica 

alusiva, con la finalidad de completar dicha investiga---

ción. 

La crítica en cuestión, trataré de hacerla a la luz 
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de la Doct~ina Jurídica, las realidades sociales y la ex

periencia a mi alcance, pretendiendo que su fundamento -

sea integral. 

ATACA LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS 

DERECHOS LABORALES 

Antes de comenzar a desarrollar la presente criti-

ca, creo conveniente aclarar que, al hablar sobra la rag~ 

lación vigente, invariablemente me referiré al contenido 

de los artículos transcritos, pertenecientes a la Ley Fe

deral d~l Trabajo, pues, ahi se encuentra el objeto prin

cipal de mi estudio. 

Se dijo ya anteriormente que nuestra Constitución, 

al adordar el estudio de la naturaleza de los derechos -

del trabajador, los consigna como uno de los derechos más 

sagrados del hombre, por haber sido conquistados durante 

el desarrollo de la lucha da clases. 

Haciendo pues el análisis de que la conquista de --
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los mismos ha costado in"finidad de esfuerzo, e incluso 

sangre y que, por otra p~rte, se ha logrado a costa de la 

clase poderosa, es que la constitución les d~ el carácter 

de irrenunciables. 

No podría ser otra la posición que asumieron los -

constituyentes al darle cuerpo a las inquietudes y deman

das de la clase trabajadora, pues, como podemos observar, 

el contenido de los rodenamientos que integran nuestra -

Carta Magna en su artículo 123 es eminentemente revoluci~ 

nario y social. 

La forma como se aplica la prescripción establecida 

por la Ley federal del Trabajo, en mi concepto deja mucho 

que desear, pues el término temporal a que se sujeta di-

cha Institución Jurídica para su aplicación es restringi

do. Creo pues que el legislador no se apegó al espíritu -

que la Constitución le infundió. 

Le manera como se aplica la Prescripción, condicio

na mucho el cumplimiento y la aplicación de las normas -

del trabajo, quedando en la contingencia la observancia -
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de las disposiciones ra!a~ivas a los derechos del trabaj~ 

dar. 

En consecuencia, la forma como se viene aplicando -

la prescripci6n, dá lugar a la renuncia de estos derechos 

sociales, desoyendo lo dispuesto por la Constituci6n, en 

el párrafo donde se les dá el carácter de irrenunciables. 

En conclusi6n, el modo como se aplica en la actua-

lidad la Instituci6n Jurídica en trato, con relaci6n a -

los derechos nacidos de las relaciones obrero-patronales, 

en un ataque claro a la irrenunciabilidad. 

DONDE ESTA EL PROTECCIONISmO DE LA 

CLASE TRABAJADOR~? 

Cuando se afirma que el Derecho Laboral es un dere

cho proteccionista, generalmente se alude a las garantías 

especiales que tiene a su alcance el trabajador en el mo

mento de intentar defender sus derechos, acudiendo para -

tales finas a la autoridad jurisdiccional, y en este ca--

'(3\'0L\OTECA CENTRAL 
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so, a las Juntas de Conciliación y a las Juntas de Conci

liación y A.rbitraje. 

Efectivamente, el Derecho Procesal del Trabajo des

talla evidente proteccionismo a favor del trabajador, me

diante un sin número de disposiciones y mecanismos tendi

entes a ese f!n aspec!fico. 

Rhi es donde el Derecho Procesdl del Trabajo, rompe 

con el principio de Paridad Procesal, el cual se aplica -

en el Derecho Privado. 

Creo qua, si en materia adjetiva se han hecho con-

creciones que manifiestan la existencia del proteccionis

mo laboral, con mayor razón daba haberlas en el derecho -

sustantivo, por tratarse del fondo de la cuestión. 

Al aplicarse la Prescripción.con lujo de severidad 

en el Derecho del Trabajo, restingiendo la exigibilidad -

de los derechos del obrero, me pregunto¡ ¿Dónde está el -

proteccionismo de la clase trabajadora? 
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Si el Derecho del Trabajo fuá creado para proteger 

los derechos de la clase obrera en contra de los abusos -

que en forma sistemática se viene cometiendo por parte de 

la clase empresarial, seria 16gico suponer que la aplica

ci6n de la prescripción a los derechos del trabajador, 

fuera más indulgente, esto as, manos estricta. 

la forma como se aplica la Prescripci6n establecien 

do condicionamientos a los derechos adquiridos con rela-

ción a su exigibilidad, me parece inadecuada, lográndose 

un proteccionismo a medias, esto es, dejando mucho que -

desear. 

Concluyendo: En mi concepto el proteccionismo es r~ 

lativo, por no extenderse en todas las situaciones donde 

debiera aplicarse y por no hacer uso de los mecanismos 

apropiados que afecten la calidad de su aplicación. 
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BLOQUEA LA REIVINhiCACION DE LOS 

DERECHOS LABORALES 

El Derecho se concibe como un instrumento institui

do para la consecuci6n de ciertos fines, mismos que refl~ 

jan fielmente la realizaci6n de valores jurídicos. 

El antrar al estudio de los valores, encontramos -

una clasificaci6n de los mismos, atendiendo a su jerar--

quía. 

Así pues, encontramos en primer t6rmino a los valo

res jurídicos fundamentales, entre los cuales están la -

Justicia, Seguridad Jurídica y el Bien Común. 

Por otra parte, encontramos en segundo lugar de di

cha clasificación a los valores jurídicos consecutivos, -

entre los que destacan la Libertad~ la Igualdad y la Paz 

Social. 

A este segundo grupo de valores se les llama conso-
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cutivos, considerando que su alcance está subordinado al 

logro previo de los fundamentales. 

finalmente, aparece un tercer grupo con la denomina

ción da valoras jur!dicos instrumentales, los qua se tra

ducen en medios adecuados para facilitar el logro de los 

fundamentales y consecutivos. 

me pareció de vital importancia ocuparme da lo ante

rior, antes de entrar al análisis de los valores que el -

Derecho del. Trabajo pretende alcanzar, para entandar el -

mecanismo de su alcance, lo cual ae apega a la exposición 

anterior. 

Indudablemente que el Derecho Laboral busca prepon-

derantemente la justicia, entre las relaciones de patro-

nes y obreros. 

Ahora bién, ¿De que forma tratará el Derecho que la 

Justicia se manifieste? 

Es entonces cuando aparece una manifRstaci6n do la -

---·-----·----·---·---------.... ---··-- ----···-·-----------
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Justicia, como es la igualdad~ la que, aplicada en el D~

recho Laboral, consistirá en establecer un equilibrio en-

tre los factores de la producci6n, como son al Capital y 

al Trabajo. 

Hasta esa momento se puede considerar que los maca-

nismos van bien encadenados con vistas al logro de las fi 

nalidades perseguidas. 

A.hora pues, ¿De que forma el Derecho Laboral trata·· 

rá que la igualdad se manifieste 6 cobra cuerpo? 

Como respuesta a la anterior intarrogantecaparacen 

instituciones jurídicas, as! como, otros medios espacia--

las que sirvan da instrumentos para al logro da los fi---

nas, en asta caso da la igualdad. 

Tanto al proteccionismo como.la irranunciabilidad-

da qua están investidos los derechos laborales, en este -

sentido son instrumentos qua favorecen la realizaci6n da 

un f!n, como es, la reivindicaci6n da los derechos labor~ 

las. 
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Pero, si por otra parte, el mismo derecho laboral -

adopta medidas especiales que limitan el alcance de los -

fines que se persiguen, tanto el proteccionismo como la -

irrenunciabilidad referidos, constituyen instrumentos 

diezmados por las condiciones que les imponen. 

La forma como se aplica la Prescripción constituye 

una medida limitadora de los fines que se pretenden alean 

zar por medio del proteccionismo y la irrenunciabilidad. 

Por tanto, si estos instrumentos están subordina--

dos a ciettos condicionamientos fatales, no habrá garan-

tía para qua se logre la reivindicación de los derechos -

laborales. 

Por los motivos aquí expuestos, sostengo que el mo

do como se aplica la prescripción, bloquea la reivindica

ción de los derechos de los trabajadores, y en consecuen

cia, constituye una barrera determinante en contra del 1~ 

gro de los valores tanto fundamentales como consecutivos. 
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ESTIMULA LA EXPLOTACJON DE LA 

CLASE OBRERA 

La consecuencia principal que trae consigo el cont~ 

nido del articulado objeto de la presente crítica, as co

mo ya se dijo, una deficiente raivindicaci6n de los dere

chos laborales, al lado de la cual aparecen otras consec~ 

ancias secundarias, de las qua haré también menci6n en el 

presente estudio. 

Una de ellas es la siguiente~ 

Estimula la explotaci6n de la clase obrera. 

La explotaci6n, por otra parte, la concibo como el 

sojuzgamiento de que es objeto la clase obrera, donde la 

parte patronal se apropia de la utilidad obtenida por el 

trabajo que realiza la primera, constituyendo esto un me

dio de opresión, del que sistemáticamente se vale la cla

se dominante. 



Al restringir la Ley federal del Trabajo la exigibi 

lidad de los derechos del trabajador, valiéndose para ---

ello de la aplicación incorrecta de la Prescripción, se -

protegió de tal manera a la parte patronal, que tal pare

ce que, quienes hicieron dicha raglamentación, tuvieron -

la convicción de que el Derecho Laboral fué establecido -

para la defensa de los empresarios en contra de la clase 

trabajadora. 

La apl~cación especifica da la Prescripción a este 
' 

respecto, favoreció preponderantemente a los empresarios, 

lo que ha constituido un fuerte estímulo para incrementar 

la explotación del obrero. 
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ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD PERSONAL 

El artículo 3g de la Ley Federal del Trabajo, mismo 

que contiene principios generales del Derecho del Trabajo 

hace alusión a la dignidad del trabajo en los siguientes 

tárminos: 

"El Trabajo es un derecho y un deber sociales. 

No es artículo de comercio, exige respeto para las 

libertades y dignidad de quien lo presta y debe efeétuar

se en condiciones que aseguran la vida, la salud y nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia. 

No podrán establecerse distinciones entre los tra-

bajadores por motivo de rezo, sexo, edad, credo religio-

so, doctrino política o condición social." (20) 

Al rechazarse la concepción del arrendamiento de -

los servicios laborales, se planteó la teotía de la digni 

dad de la persona humana, considerándose que aquella con-

(20) Alberto Trueba Urbina, Jorge Trueba Barrera, op. --

cit. Supra, Nota (9) pág. 22. 
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capción atentaba contra la dignidad personal. 

La Constitución de 1917 -nos comentan Trueba Urbina 

~ Trueba Barrera- hizo efectiva esa dignidad al estatuir 

textos proteccionistas y reivindicatorios para la clase -

trabajadora. Sin embargo, hasta la fecha no se encuentra

garantizado realmente el trabajo como un derecho social -

de la persona. (21) 

Aún cuando la Constitución y las leyes reglamenta-

rias pretenden dignificar el Derecho del Trabajo, éste, -

dentro de la reglamentación que existe hasta nuestros --

dias, sigue siendo un artículo de comercio "Sui generis". 

El trabajo seguirá siendo un artículo más en el co

mercio, mientras la productividad no se reparta equitati

vamente, entre quienes prestan la fuerza de trabajo y los 

que invierten el capital. 

La incorrecta aplicación de la Prescripción a los -

derechos laborales, al no conceder suficiente plazo para 

(21) Alberto Trueba Urbina, Jorge Trueba Barrera, op. --

cit. Supra, Nota (9) pág. 23. 
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exigirlos, constituye un factor que contribuye a que el -

trabajo siga siendo un simple artículo de comercio, en 

tantu cuanto sirva de aduana para la reivindicación da e~ 

tos derechos da carácter social. 

mientras los condicionamientos que se establezcan -

a estos derechos con relación a su exigibilidad sean de -

consecuencias fatales, habrá un latente a tentado contra 

la dignidad de las personas que prestan su fuerza de tra

bajo. 

La legislación actual respectiva desfavorece la con 

capción qua la propia ley pretende dar al trabajo, as! cg 

mo a los que lo prestan, limitándolo a una simple mercan

cía, donde el precio es fijado de acuerdo a las leyes ecg 

nómicas de la oferta y la Demanda. 



C A. P Í T U L O IV 

PROPUESTAS PERSONALES DE REfORmA 

Habiendo desarrollado la critica alusiva a la regu

lación vigente, y procurando que tenga proyección hacia -

la transformación de las realidades que se viven, me par~ 

ce oportuno hacer algunas proposiciones concretas de re-

formas, las que en un determinado momento, podrían ser t2 

medas por el legislador para el logro de cambios que se -

adapten a las necesidades y demandas actuales. 

Como ya se hizo notar, la crític~ reu~~¿úuJ ~n el -

capítulo que precede, fue hecha a la luz de la Sociología 

Jurídica, disciplina auxiliar del Derecho, que por natura 

laza es una ciencia desinteresada, ya que su objeto, se -

limita al señalamiento de las realidades sociales, y no -

as! a la transformación de dichas realidades. 

Toca pues al Derecho tomar en cuenta las realidades 

sociales, y en consecuencia, poder transformarlas debida-

r---·--------- ____ . _____ ._ __ ·-·-··"' --···--.. - . ----~ -···----- --



- SS • 

mente, para que el contenido"de las normas jurídicas, ma

nifestadoras del cambio social, no peque de caduco ni de 

futurista. 

Con las anteriores exposiciones normaré el criterio 

que utilizaré en las proposiciones de reformas que prasen 

taré en seguida. 

El sistema qua utilizaré para exponer las propues-

tas será al qua sigue: 

Me detendré en cada una de las disposiciones lega-

les donde se aplica la Prescripción, aludiendo someramen

te el contenida esencial de las mismas. 

~aspués, expondré los motivos que en mi concepto 

justifican las reformas en cada caso en particular. 

Finalmente, en forma da proyecto, se~alaré el cont~ 

nido qua en mi concepto deberían tener las mismas disposi 

cienes. 
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ARTICULO 516 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO 

La presenta disposición habla da la Prescripción 

general, aplicada a las accionas da trabajo, señalando 

qua astas prescriban en un año. 

Ahora me pregunto: ¿Porqué en materia Civil o Mar-

cantil, la prescripción as más indulgente con relación a 

las accionas derivadas da esos derechos? ¿Porqué en o1 ~q 

racho privado al término temporal ~ la Prp~-~; _on as -

más extendido? ¿Porqué en sl Derecho 'ab~-~1, que as da

orden pdblico, asto e~. un derecho imperativo, al término 

da la Prescripción e5 tan restringido como fatal? 

Estas y otras muchas interrogantes constituyen fue~ 

tas protestas por la discriminación que realiza la Pres-

cripción, dándole preferencia a la exigibilidad da los d~ 

rachas nacidos da las relaciones privadas, y relegando a 

segundo término los derechos que la misma Constitución e~ 

lifica de irrenunciables. 

--~--------------·----···--- -- . 
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Las anteriores realidades me parecen aberrantes, -

as! como incongruentes a los fines que persigue el Dere-

cho Social. 

Sin pretender llegar a la utopía, considero que el 

término general de la Prescripción, establecido en ésta -

disposición legal, por lo manos debería extenderse a otro 

tanto, y de este modo, atenuar un poco la incongruencia -

que actualmente se detecta en su contenido. 

rye ese modo, el contenido del mismo artículo podría 

quedar as!: 

Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en 

dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha 

en que la obligación sea exigible, con las excepciones 

que se congignan en los artículos siguientes. 

Entonces se me preguntaría lo siguiente: 

Cuales fueron los factores qua intervinieron para -
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ampliar el t6rmino propuesto a otro tanto? ¿Qu6 razón --

justifica la proporción de la extensión que se pretende -

establecer? 

A lo cual se contestaría con las consideraciones si 

guientes: 

La Ley Federal del Trabajo dice que el trabajo debe 

asegurar un nivel económico decoroso para el trabajador y 

su familia. 

A'hora bien, las consirleraciones actuales no garantl 

zan un nivel económico, ni siquiera elemental menos deco

roso. Por tanto, creo que, pedir la ampliación del térmi

no de la Prescripción es una medida de compensación diri

gida a proporcionar la doble oportunidad que se tiene ac

tualmente, para exigir el respeto a los derechos labora-

les. 

~--------------------· 
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ARTICULO 517 FRACCIDN II 

La presenta disposición alude a uno de los supues-

tos donde se aplica la Prescripción en contra de los dar~ 

chos del trabajador. 

Su contenido nos señala que prescriben en un mes -

las acciones de los trabajadores para separarse del trab~ 

jo. 

Con el mismo criterio aplicado a la proposición pr~ 

sentada en el artículo anterior, la reforma consistiría -

en que el término se ampliara por lo menos a dos meses. -

Da tal manera, la disposición quedaría de la forma que s! 

gua: 

Articulo 517. Prescriben en dos meses: 

II. Las acciones de los trabajadores para separarse 

del trabajo. 
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ARTICULO 518 

Esta otra disposición contenida en la Ley"Fedaral -

del Trabajo, hace referencia a otro da los supuestos don

da sa aplica la Prescripción. Esta supuesto lo considero 

de vital importancia. 

El artíc~lo señalado establece que las acciones da 

los trabajadoras que sean separados del trabajo prescri-

ben en dos meses. 

La disposición aludida se aplica a un hecho que con 

mucha frecuencia acontece en al transcurso de las relaci~ 

nas obrero-patronales. Tal hecho es el despido, del que -

as objeto al trabajador por parte del patrón. Este hacho, 

por naturaleza es unilateral, mismo que al darse en la -

realida~ genera consecuencias jurídicas. Nace pues un de

recho sustantivo a favor del trabajador, así como la co-

rrelativa obligación a cargo del patrón. Esta término de 

dos meses que se señala para la prescripción de la acción 

laboral, tendiente a demandar la indemnización por despi-
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do injustificado, me parece especialmente corto, como fa

tal. 

Me permitir6 ilustra~ la precedente consideración -

en el siguiente ejemplo: 

Un trabaja~or que labora en una determinada rama de 

la industria, quien se desempeña en el puesto de conser-

je, percibiendo el sueldo mínimo autorizado para la plaza 

en la que presta sus servicios, es despedido por el pa--

trón por causa injustificada, sin recibir la indemniza--

ción correspondiente. 

Dicho trabajador, con el salario que precibe, sólo 

alcanza a cubrir las necesidades primarias de 61 y de su 

familia, pues, por más que se diga 6 se intente, el suel

do mínimo sigue siendo un salario sumamente raquítico. 

Al ser despedido de su empleo, lo máximo quF. recibe 

del patrón es el finiquito correspondiente a salarios de

vengados, omitiendose lo relativo a las demás prestacio-

nes de Ley, Con la cantidad que recibió el trabajador po-

• 
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drá subsistir, tanto él como su f.amilia, máximo quince -

dias. 

El trabajador, dada su ignorancia y su pobreza, no 

conoce los mecanismos a seguir para el efecto de reivindi 

car sus derechos por la vía jurisdiccional, 6 aun conoci

éndolos, se da cuenta que para lograr el éxito, necesite 

invertir dinero, destinándolo a la defensa de sus dere--

chos. Los servicios de un abogado, lo sabemos todos, son 

costosos, máxime que no existe reglamentaci6n de las cos

tas y costos en favor del trabajador. 

Ahora bien, si el trabajador no cuenta con recursos 

econ6micos para cubrir sus necesidades de primer 6rden, -

menos contará con los medios materiales para hacer frente 

a los gastos y costas, ocasionados por la defensa de sus 

derechos. 

A lo que seguramente se avocará dicho ttabajador, -

será a buscar nuevo empleo, lo que no será fácil, pues d~ 

das las condiciones scon6micas, fruto del sistema econ6mi 

~----·------·- -------
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co en que vivimos, no encontrará fácilmente un empleo que 

la permita subsistir, pues, el desempleo es el gran fan-

tasma que no se ha podido resolver, y, mientras más tiem

po pasa, más se incrementa. 

En consecuencia, mientras son peras 6 son manzanas 

la Prescripción ya llegó a su término, sorprendiendo al -

trabajador en sus intentos tardios por reivindicar sus d~ 

rachas por la via juridiccional. 

En conclusión, creo que éste término peca de corto, 

lo que hace necesaria una revisión más apegada a la reali 

dad, esto es, una rectificación más justa. 

Ahora bien, considerando que aste supuesto donde se 

aplica la Prescripción de lugar a que se atropellan los -

derechos laborales, por ser insuficiente el lapso de tia~ 

po que concede la Ley para exigirlos, creo que debe am--

pliarse el t~rmino por lo menos a un tiempo igual en al -

que caducan las Instancias procesales. 
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A•í entonces, el proyec\o quedaría de la forma que 

sigue: 

Artículo 518 prescriben en seis meses las accionas 

de los trabajadoras qua sean separados del trabajo. 

La Prescripción corre a partir del día siguiente a 

la fecha de separación. 
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ARTICULD 519 

La presente disposici6n, también contenida en la -

Ley Federal del trabajo y última que considerard para e-

fectos de proposici6n da reforma, contempla uno de los s~ 

puestos más significativos, dada la trascendencia que 11~ 

va con respecto al patrimonio de la familia del trabaja-

dor, encontra de quien se aplica la figura jurídica de la 

Prescripci6n. 

Dicha disposici6n establece que, las acciones de -

los trabajadores para reclamar el pago de les indemniza-

ciones por riesgo de trabajo, as! como las de los benefi

ciarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo, --

prescriben en dos años. 

Otra situaci6n que contempla dicho artículo, es la 

relativa a la aplicaci6n de la Prescripci6n a las accio-

nes en caminadas a solicitar la ejecuci6n de los laudos -

de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y de los conve

nios celebrados ante ellas. 
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La primara da las situaciones qua contempla la le-

gislación laboral, tiene fuertes repercusiones patrimoni~ 

les, por lo que, en caso de que llegue a aplicarse la --

Prescripción a estas situaciones, se dejarán ver conse--

cuencias lamentables, como fatales. 

Por tanto, utilizando un criterio más amplio, que -

el aplicado al proponer las reformas anteriores, creo que 

sar!a justo ampliar la Prescripción en al presente caso, 

a cinco años. 

Por otra parte, y con relación a la segunda de las 

situaciones que contempla la Ley Federal del Trabajo en -

el artículo de referencia, considero que también debe am

pliarse a cinco años el término prescriptivo, tomando en 

cuenta el esfuerzo realizado por el trabajador, por medio 

del cual fuá posible que pronunciara Laudo condenatorio. 

As! pues, en mi concepto, la disposición legal en -

alusi6n quedaría da la manara siguiente: 
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Artículo 519. Prescriben en cinco años: 

l. Las acciones de los trabajadores para reclamar 

el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo; 

II. Las acciones de los beneficiarios en las casos -

de muerte por riesgo de trabajo; ~ 

III. Las acciones para solicitar la ejecuci6n de los 

Laudos de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje y de los 

convenios celebrados ante ellas. 
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C O N C L U S I ·o N 

Habiendo agotado la tem~tica elemental que existe -

en torno a la presente investigación, toca ahora emitir -

un juicio evaluativo. Sobre la oportunidad ~ eficacia ds 

las soluciones que se proponen. 

Se dijo anteriormente que dicha valoración debe ha

cerse a la luz de la Teología del Derecho Laboral, para -

que constituya una evaluación auténtica y apropiada. 

Una finalidad que persigue el Derecho del Trabajo, 

es la reivindicación de los derechos del obrero, mediante 

mecanismos e instrumentos legales, como lo son, el prote~ 

cionismo y la irrenunciabilidad, características de las -

que est~n investidos estos derechos sociales. 

La forma como se aplica la Prescripción a dichos d~ 

rachas, constituye un dique en per1uicio del respeto a 

los mismos, en tanto que limita su exigibilidad en el ám

bito temporal y espacial. 
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Las pro~uastas da reformai anotadas en el capítulo 

IV de este trabajo, constituyen mecanismos tendientes a -

contrarrestar la aplicación de la Prescripción (al menos 

parcialmente), pretendiendo que dicha aplicación por lo

menos no sea.fatal con relación a las consecuencias que -

conlleva. Por tanto, considero que debe ampliarse el tér

mino de la Prescripción un la acción Laboral. 

Ua acuerdo a los razonamientos que anteceden, así -

como a las posiciones que se han sustentado a lo largo de 

este estudio, estimo que las propuestas que ofrece el mi~ 

mo, van revestidas de oportunidad y eficacia, elementos -

necesarios para avalar la validez final que se persigue. 

La historia será pues, quien se encargará de dar la 

última palabra, ya sea confirmando lo anterior, rectifi-

cándolo, o bien, rechazándolo, por medio del criterio in

falible que ella utiliza para la emisión de juicios valo-

rativos. 

= :: :;; 
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