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I. • TEORIAS CONTRACTUALISTAS 

Por los antecedentes hist6ricos del derecho Romano toda figura 

jurtdica de cualquier rama del Derecho, sieMpre se le ha quer! 

do presentar como derivaci6n del derecho civil y, por consccucn 

cia el estudio de la misma se hacia basándose en figuras juri

dicas de ese derecho y asi tenemos que la relación labor~l era 

considerada de origen y naturaleza contractual Civilista, por 

esa razón se plante6 dentro de la Doctrina del Derecho del Tra 

bajo, el problena de que si la Relaci6n Labo~al era un contra· 

to Civil, asimil~ndolos a los ya conocidos, como por ejemplo -

con el de compraventa, con el de arrendamiento etc., se insis

tra que la relaci6n que se establecia entre patrón y trabajador 

deberta de considerarse encuadrado dentro de cualquiera de esos 

contratos civiles. 

Asi el maestro De la Cueva (1) nos dice, " ••• la determinaci6n 

de la naturaleza jurtdica de ~as relaciones de trabajo cada dia 

es más controvertida. Hasta hace algunos años, la Doctrina ex

tranjera y nacional daba por supuesto que la relaci6n del Tra

bajo era de naturaleza contractual, ·esto es, que aceptaba que 

el llamado contrato individual de trabajo era un verdadero y -

simple contrato, y el único problema de la Doctrina era incluí! 

lo ~n alguno de los tipos reglamentados por el Derecho Civil; 

sí acaso confesaban los maestros de derecho Civil que era un • 

contrato innominado". Y así surgieron dentro de la Doctrina • 
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las teorlas que dentro de otras a continuaci6n exponemos. 

a).- Teorla del contrato de arrendamiento, 

Se reconoce en esta oposici6n la influencia del Derecho Romano 

en el cual existla la figura j urldica "LOCATIO CONDUCTIO OPERA 

RUW', que 1111s tarde habla de pasar al c6digo Napole6nico en el 

T1'.tulo VIII del libro III, bajo la rúbrica "DEL CONTRATO DE -

ARRENDAMIENTO" y que distinguia en el articulo 1708 dos espe

cies de contrato de arrendamiento -el de cosas y el de obras

para definir este, en el articulo 1710 como aquel contrato por 

el cual una de las partes se obliga a hacer alguna cosa para -

la otra mediante un precio convenido entre ellos, A juicio de 

la doctrina, est~ definici6n legal comprende el arrenda~iento 

de servicios y en la cual una de las partes pone su trabajo al· 

servicio de la otra (LOCATIO OPERARUM) y el contrato, o el - -

arrendamiento de obra propiamente dicho en el que una de las -

partes se compromete frente a otra a hacer un trabajo o una em 

presa determinada. (2) 

La trayectoria legislativa Romana Volcada por el C. Francés, -

al ordenamiento Espaflol de 18&8 regulando el contrato de traba 

jo al igual que otras muchas figuras, sobre el molde de aquel, 

viene asi este ordenamiento a sancionar la tésis Romana de la 

configuraci6n del C. Trabajo como una especie del contrato de 

arrendamiento. 
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"Regula la materia en el Tttulo VI rlel Libro IV, bajo la rúbrica 

general de contrato de arrendamiento" desarrollando dicho titulo 

en 3 capttulos. el tercero de los cuales se dedica a la reglame~ 

taci6n del arrendamiento de obras y servicios. dedicando una se

cci6n primera al servicio de los criados y demás trabajadores -

asalariados". (:l) 

PLANIOL (4) al respecto establecta que "El trabajo puede ser ob

jeto de muchos contra~os, ~or lo cual el buen sentido exige que. 

por lo menos se tenga cuidado de decir de cual de ellos se trata 

y prosigue dici~ndonos que ••• F.ste contrato es un arrendamiento, 

según lo demuestra un rápido anAlisis: La cosa arrendada es la -

fuerza de trabajo que reside en cada persona, y que puede ser -

utilizada como una m1quina o la de un caballo; dicha fuerza pue

de ser dada en arrendamiento, y es precisamente lo que ocurre -

cuando la remuneraci6n por medio del salario es proporcional al 

tiempo, de la misma manera que pasa en el arrendamiento de cosas". 

Esta posici6n engendr6 de inmediato la consecuencia de su crtti· 

ca; por que si la esencia del contrato de arrendaMiento se en

cuentra en el uso, o goce de un bien· que no se destruye y que d!:, 

berá ser devuelta al arrendador, una vez que se haya hecho uso -

de ella, en el contrato de trabajo ello no sucede, por lo que no 

se puede considerar contrato de arrendamiento, ya que la fuerza 

de trabajo se consume en el instante en que se presta el servicio, 

cosa que no sucede en el contrato de arrendartiento del derecho -

Civil. 
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En España GARCIA OVIEDO (5), ve en el contrato de trabajo un co~ 

trato de arrendamiento de servicios; solo que las circunstancias 

sociales han impuesto una regulaci6n cuidadosa y especial que -

no tuvo el arrendamiento primitivo y que en cierto modo modifi

can su naturaleza. Y concluye su postura diciendo que el contr~ 

to de trabajo es el viejo, contrato de arrendamiento solo que -

"SOCIALIZADO", esto es, intervenido por el poder pGblico para -

prevenir y evitar las injusticias y· los daños que de el habr1an 

de sobrevenir de abandonarlo como cualquier otro contrato, al -

libre juego de las voluntades cont~actuales. 

BAUDRY Y WAHL (6) ha~e notar que el obrero confra a su patr6n -

durante un tiempo, su actividad, su persona mediante una remune 

raci6n o queda dueño, propietario en cierta forma de su persona, 

que recobra intacta después del cumplimiento de sus obligaciones. 

Aqut est5n, dice, exactamente los caracteres del arrendamiento 

y la sola diferencia de naturaleza entre el arrendamiento de co

sas y el arrendamiento de servicios, es que el arrendamiento re

cae, en el primer caso, sobre un objeto y, en el segundo recae 

sobre la persona misma del arrendador. 

Indiscutiblemente que esta tésis es inaceptable desde el punto 

de vista del Derecho Social del Trabajo, por que ella es la con 

cepci6n originaria de la rclaci6n laboral en la época de la es

clavitud. Adem5s tal como nos dice J. Martin Blanco (7) '' ..• Tés 

nicamonte es imposible tal construcci6n jurídica, en cuanto vi~ 
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lenta la estructura y elementos de la relación jurtdica para con 

vertir al sujeto de la misma en su ~bjeto". 

En el arrendamiento en todas sus formas en general la obligación 

del.deudor del trabajo consiste en una actividad positiva: en un 

hacer; por el contrario, la obligación en el arrendamiento por -

parte del concedente de la cosa objeto del mismo, es del.tipo ne 

gativo, que consiste en un abstenerse o en un NO HACER. · 

El arrendamiento supone el posesionarse de la cosa o fuente de 

energia por quien ha de utilizarlo, posesionamiento o posesi6n -

que no cabe en el contrato de trabajo, toda vez que someter la -

persona del trabajador a la potestad del acreedor del trabajo, -

es tanto como considerar al trabajador como una cosa. 

Y por último ya de acuerdo con nuestro derecho positivo los le

gisladores del C.C. de 1870, echaron por tierra la tradición Ro

manista de que el hombre era una cosa objeto de arrendamiento de 

Servicios, ast como los llamad~s "LOCATIOS''· No consideraron el 

trabajo del hombTe como materia de arrendamiento y establecieron: 

"Pero corno sea cual fuere la esfera social en que el hombre se -

halle colocado, no puede ser comparado con los seres IRRACIONALES 

y menos aún con las cosas innanimadas, PARECE UN ATENTADO CONTRA 

LA DIGNIDAD HUMANA LLAf!AR ALQiJILER A LA PRESTACION DE SERVICIOS 

PERSONALES" (8). Y se apartaron del Código Civil Franc€s. 
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"La Constituci6n de 1917 hizo efectiva la teorta de la Dignidad 

Humana al estatutr textos proteccionistas y algo m,s, cre6 nor

mas reivindicatorias para la clase trabajadora". (9) y nuestro 

articulo 3o. de la Nueva Ley Federal del Trabajo declara que -

"El trabajo ••• No es articulo de comercio". 

b).- Teorta del contrato de compraventa. 

Esta corriente sostiene que el contrato de trabajo es un contr~ 

to de compraventa, en el cual el obrero vende su fuerza de tra

bajo y el salario es el precio de la venta. Y ast, CARNELUTTI -

(10) "sostiene que as1 como en el contrato de suministros de -

energla el~ctrica, hay que distinguir entre la fuente de energta 

y la energta misma, as1 tambi~n en el contrato de trabajo, se -

debe distinguir entre el trabajador que en ninguna manera pue<le 

ser objeto de compra venta, y su actividad que es el objeto del 

contrato". Y ast este autor para llegar a esta conclusi6n se au 

tocalifica de audaz, y a<lmite, que para ello es necesario consi 

derar la actividad del hombre como una cosa. 

Sin embargo la consideraci6n por una parte, de que en la compra-
·-venta la cosa vendida se separa por completo del vendedor, pasa~ 

do a manos del comprador, y por otra parte, que el esfuerzo 

del hombre, bastan por st solos para establecer una esencial y 

radical distinci6n entre uno y otro contrato. 

e).- Teor1a del Contrato de Sociedad. 
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La di Tecci6n que ahoT.a estudiamos se inicia fundamentalmente, -

por los economistas, sobTe el apoyo del papel preponderante que 

en el tráfico mercantil y jurtdico juega el fen6meno Asociativo. 

CHATELAIN ( 11) obseTva que la puesta e1l común de una cosa ele-

mento necesario paTa la foTmaci6n de una sociedad se da induda

blemente en el contrato de trabajo; el patr6n aporta su capital, 

el trabajador su trabajo. Y sus aportaciones ti~_n.~n la mi!;;rna. i,!Jl; 
..... 

portancia. 

Un segundo requisito para constituíT la sociedad es que las pa~ 

tes tengan por finalidad ~btener ganancias, y esta es la posi

ci6n de las partes en el contTatc de trabajo. 

Tampoco esta teoría encontr6 un fundamento s6lido y no se puede 

encuadrar el contrato de tTabajo dentro de esta figura, porque 

en primer t~rmino una sociedad constituye una persona moral di

feTente de las personas físicas que las forman, y en el contra

to de trabajo no surge persona moral ninguna diferente y lo mis 

mo sucede con el contrato de asociación. 

Por otro lado, el contrato de trabajo carece de ANIHUS SOCIETA

TIS que caracterizan a toda sociedad, dice ALARCON Y HORCAS (12); 

las relaciones contractuales entre los representantes del capi

tal y del trabajo se inspiran en móviles egoístas, ambos grupos 

pretenden el máximo de utilidad y el mínimo de riesgos, la ~dea 
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de sociedad requiere, como base esencial de su existencia, la -

equitativa distribuci6n de los beneficios y de la responsabili

dad entre sus miembros, no puede haber sociedad sin la presencia, 

en todos los que la constituyen, de un estado denominado Animus 

Societatis. El obrero que lucha por la participaci6n en las uti 

lidades rechaza la participación en las responsabilidades; de -

igual manera que el patr6n repele todo sistema remunerativo del 

trabajador que no sea el salario. 

Además, la comunidad que se forma entre los componentes de una 

sociedad se encuentra totalmente ligada a las vicisitudes econó 

micas, y en cambio el trabajador no está afectado por las p~rdi 

das que el negocio pudiese suponer. 

Y por Gltimo en el contrato de trabajo, la relación que se esta 

blece entre patrones y trabajadores es la de un acreedor y un -

deudor dicho en otras palabras, el patrón es acreedor de los ser 

vicios del trabajador y deudor del salario y demás prestaciones, 

el trabajador a su vez, es acreedor del salario y deudor del 

servicio: se trata pues de un contrato bilateral en que ambos -

son acreedores y deudores entre st, en la sociedad en caRbio, -
. 

los fines de las partes coinciden, por ello no hay obligaci6n -

de los socios entre st, sino del socio para con la persona moral 

jurídica. 

d).- Teorta del contrato de mandato. 
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Esta posici6~ que parte de la consideraci6n de que el trabajador 

al igual que el mandatario ejecuta un acto por cuenta del mandan 

te, ha sido unánimemente desechada en virtud de que al mandato -

recae en ia actividad exclusivamente sobre actos jurídicos. 

Además al respecto nos dice J. MARTIN BLANCO (13) que "el contr.t. 

to de mandato importa una tripleta de relaciones jurtdic~s mant~ 

nidas en sus titularidades por tres sujetos diferentes: Mandante, 

mandatario y 3a. persona. Y el contrato de trabajo, por el contr! 

río desenvuelve su contenido obligacional en torno a dos perso

nas: patr6n y obrero. 
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11.- TEORIA RELACIONISTA 

La Doctrina Alemana no estuvo de acuerdo con la corriente civi

lista reinstante y WOLFANG expuso su teorta "Relacionista", ba

slndose en la idea de prestaci6n de servicios. El acuerdo de vo 

luntades dice -o sea el contrato de trabajo, ni es necesario P! 

ra el nacimiento de la prestaci6n del servicio, ni menos aún, -

para la aplicaci6n del Derecho del .Trabajo. Esto es, la presta

ci6n del servicio necesariamente surge por voluntad del trabaj! 

dor pero no necesita de la voluntad del patr6n para existir, y 

por otra parte, basta que exista la prestaci6n del servicio pa

ra que se aplique el derecho del Trabajo independientemente de 

la voluntad de las partes. Por todo ello definen la relaci6n del 

trabajo como el ''Conjunto de derechos y obligaciones que deri~ 

van para el trabajador y patr6n del simple hecho de .la presta

ci6n del servicio. Se estim6 que la relaci6n es contractual, g~ 

bernada por el Derecho objetivo proteccionista del trabajador, 

consistiendo la misma en la lncorporaci6n del trabajador en la 

empresa, de donde deriva la pres~aci6n del servicio y el pago 

del salario". (14). 

Esta teorta que en nada supera a la teorta contractual de carác 

ter civil, no cont6 con el apoyo de la mayorta de los juristas: 

Pues ya tratlndose de una relaci6n que no se origine en la volu~ 

tad de las partes, en todo caso, siempre tendrl que aplicarse -

la norma legal en beneficio del trabajador". (15) 
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111.- TEORIA DEL CONTRATO DEL TRABAJO 
EN NUESTRA LEGISLACION. 

Nuestro Maestro ALBERTO TRUEBA URBINA (16) nos dice al respecto 

que en "el articulo 123 constitucional se estructur6 el contra

to de trabajo, sin tomar en cuenta la tradici6n civilista ya -

que con toda claridad, qued6 precisado en el seno del congreso 

como un CONTRATO EVOLUCIONADO DE CARACTER SOCIAL, en el que no 

impera el r~gimen de las obligaciones civiles y menos la auton2 

mta de la voluntad, pues las relaciones laborales en todo caso 

deberln regirse conforme a las normas sociAles mtnimas creadas 

en la legislaci6n laboral. 

Es decir que a partir de la constituci6n de 1917 el concepto de 

contrato de trabajo cambi6 radicalmente de su concepci6n civil 

tradicionalista de desigualdad de las partes, a un contrato ev2 

lucionado y de carlcter alta fehaciente e indiscutiblemente so

cial • "No se cambio el nombre, pero en el fondo ya no hay pro

piamente un contrato en el que imperen aquellos principios, sino 

que por encima d~ la voluntad de las partes para colocarl~s en 

un plano de igualdad". (17) y conclu.ye nuestro maestro TRUEBA -

URL.NA (18). 

En consecuencia, la teorta del contrato de trabajo en la legis

laci6n mexicana se :unda en los principios de derecho social c~ 

ya aplicacilin estli por encima de los tratos persong.J.es entre el 

trabajador y el patr6n, ya que todo privilegio o b~P.eficio est! 

blecido en las leyes sociales suplen la autonomta de la volun-
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tad". El contrato de trabajo es una GENUS NOVU~ en la ciencia -

jurídico social de nuestro tiempo". (19) "Regido por normas la

borales de car4cter social distintas del derecho de las obliga

ciones de la legislaci6n civil". 
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IV.- EL CONTRATO Y RELACION LABORAL EN NUESTRA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

~uestra ley laboral dentro de su titulo de las relaciones indivi 

duales de trabajo, consagra el articulo ~O, en el cual se ident! 

fica al contrato individual de trabajo y la relaci6n de trabajo, 

al establecer que ambos producen los mismos efectos. 

"Se entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto 

que le de· origen, la prestaci6n de un trabajo personal subordina 

do a una persona, mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o de 

nominaci6n, es aquel por vitud de~ cual una persona ~e obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago 

de un salario. 

La prestaci6n de un trabajo a que se refiere el p4rrafo primero 

y el contrato celebrado "PRODUCEN LOS MISMOS EFECTOS". 

De la lectura de este precepto, concluimos que en el fondo de su 

texto se identifican los términos contrato de trabajo y relaci6n 

de trabajo, y que si en su redacci6n, la ley define en primer -

t~rmino a la relaci6n y seguidamente al contrato de trabajo, ello 

no implica una prioridad jerárquica de la primera sobre el segu~ 

do, sino que simple y llanamente alguno de los dos terminos tenla 

que ser definido en primer lugar, y ello lo constate el mismo --
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precepto en su 6ltimo plrrafo al conclufr diciendonos que ambos 

producen los mismos efectos. 

''No hay ninguna diferencia entre el contrato y la relaci6n de -

trabajo. aan cuando en la ley se define en primer. t6rmino a la 

relaci6n que en todo caso siempre provendr4 del contrato indivi 

dual de trabajo. ya sea expreso o t!cito. pues la incorporaci6n 

del trabajador en la empresa req11ie!e siempre el consentimiento 

del ~atr6n. ya que las relaciones laborales no se originan por 

arte de magia. toda vez que el propio precepto reconoce que una 

y otros producen los mismos efectos jurldicos. (21) 

"La relaci6n es un t6nnino que no se opone al contrato. si no -

que lo complementa, ya que precisamente la relaci6n de trabajo 

generalmente es originada por un contrato. ya sea escrito o tá~ 

cito que genera la prestaci6n de servicios". (22) Por ello el -

derecho del trabajo es de aplicaci6n forzosa e ineludible en to 

do contrato o relaci6n laboral. as! como el derecho aut6nomo que 

se establece ~n los contratos de trabajo. pudiendo la voluntad 

de las partes superar las normas proteccionistas del derecho ob 

jetivo en beneficio del trabajador; una vez garantizados los de 

Techos de los trabajadores que se establecen en las leyes, asl 

como las ventajas superiores a ~stas, que consignan en los con

tratos colectivos de trabajo, queda una zona libre de autonomla 

en los contratos individuales para pactar condiciones superiores 

a la ley o al contrato colectivo" (23), 
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Es por eso que entre el contrato y la relaci6n no hay discrepa~ 

cia pues el contrato de trabajo no puede ser sustituido por la 

relaci6n de trabajo como figura aut6noma, ya que el propio con

trato se manifiesta a trav~s de la relaci6n de trabajo como fi

gura aut6noma, ya que el propio contrato se manifiesta a trav~s 

de la relaci6n laboral (24) 

De tal manera, para los efectos jurídicos es lo mismo contrato 

que relaci6n de trabajo, independientemente, de los actos que 

originana. "El acto puede ser el convenio que se formaliza con 

la celebraci6n del contrato o la prestaci6n del servicio _que a 

su vez da vida al contrato de trabajo, y en uno y otro caso 

siempre regirán las leyes protectoras de los trabajadores". 

( 2 s) • 
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l.· EN LA DOCTRINA 

En nuestra Doctrina se sigue la tendencia de considerar al Dere· 

cho del Trabajo como instrumento regulador de las relaciones en· 

tre el capital y el trabajo, considerando asr, a los representa~ 

tes del capital como sujetos del de.recho del trabajo. "La Doct·i, 

na extranjera y algunos tratadistas Mexicanos estiman también, -

como sujetos del derecho del Trabajo, a los patrones o empresa· 

rios e inclusive a sus agrupaciones". (1) 

Y en esta posici6n transcribimos·entre otros, el criterio del • 

maestro De La Cueva (2), que nos dice: "En el rubro, sujetos del 

Derecho del Trabajo, incluimos a todas las personas que partici

pan en las relaciones de trabajo" -y más adelante prosigue dici~~ 

donos • "Que los sujetos individuales del derecho del Trabajo • 

son fundamentalmente los trabajadores y los patrones". Y que al 

lado de estos y como parte o auxiliares de ellos figuran otros • 

conceptos, tales como los representantes del patr6n, los interme 

diarios, los patrones sustitutos y las empresas. 

Quedando éstos como sujetos del Dere~ho del Trabajo de acuerdo • 

con este criterio. Siendo que únicamente son sujetos del contra· 

to de trabajo en cuanto intervienen en la formaci6n y cumplimie~ 

to del mismo. Corroborando nuestra posici6n la propia ley laboral 

cuando al definir el concepto de patr6n nos dice que será: "Toda 

persona fisica o moral que emplee el servicio de otro, en virtud 
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de un contrato de trabajo". Y de esta definición no se desprende 

su calidad de sujeto del Derecho del Trabajo; sino solo su cali

dad de elemento del contrato laboral. 

Con el mismo criterio se expresa A. SANCHEZ ALVARADO (3), al de

finir al derecho del Trabajo como: "El conjunto de principios y 

normas que regulan, en su aspecto individual y colectivo, las r~ 

laciones entre trabajadores y patro.nes, •• ". 

ERNESTO KROTOSCHIN (4), nos expresa: "Que el Derecho laboral se 

limita al trabajo prestado por trabajadores al servicio de emple~ 

dores y que por consiguiente, los sujetos del Derecho del Traba· 

jo son; los trabajadores por un lado, y los empleadores por otro, 

lo son tanto individualmente como organ.izados en grupos, esto es, 

en asociaci6n profesional". 

Y en lo general los tratadistas extranjeros y algunos muchos me· 

xicanos, están de acuerdo en considerar a los patrones como suj~ 

tos del Derecho del Trabajo. Pero veremos en el desarrollo de 6! 

te capitulo, que ~stos, solo son sujetos de Derecho laboral son 

la clase trabajadora, que tienen en este Derecho laboral la futu 

ra reivindicaci6n del fruto de su trabajo, co~o que es su princi 

pal arma contra sus explotadores. 
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a).- El Derecho del Trabajo es Derecho de Clase.-

La naturaleza del Derecho Mexicano del Trabajo, como Derecho de 

clase, brota y cobra vida dentro del articulo 123 Constitucional 

en sus propias normas dignificadoras de la persona humana del -

trabajador, en las que resalta el sentido proteccionista y rei

vindicador de las mismas en favor de la clase proletaria. Nues

tro Derecho del Trabajo, tiene un car,cter evidentemente social, 

no es un estatuto de derecho público ni privado, sino de Derecho 

Social, porque de las relaciones que de 61 provienen no son de 

subordinaci6n que caracterizan al Derecho Público, ni de coordi 

naci6n de intereses entre iguales que identifican al Derecho Pri 

vado. "La clasificaci6n del Derecho en Público y Privado ha si

do superada con el advenimiento de nuevas disciplinas juridicas, 

como el Derecho del Trabajo y de la previsi6n social que por su 

esencia revolucionaria no pertenece a uno u otro; sino a una 

nueva rama del Derecho: El Derecho Social, que se caracteriza -

por su funci6n dignificadora, protectora y reivindicadora de t~ 

dos los d~biles y espectficamente de la persona humana del tra-

bajador". (5) 

'" El Derecho Mexicano del Trabajo, naci6 como consecuencia de la 

explotaci6n constante, perpetua e inhumana de la clase trabaja

dora, y naci6 con el prop6sito y finalidad grandiosa de d:gnifi 

car a la persona humana del trabajador que desde siempre ha sido 

el d6bil el que con diversas denominaciones, ha labrad0 con su 
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fuerza de trabajo y el sudor de su frente, su propia desgracia, -

por ser con su propio fruto, con el que se le denomina y se le -

mantiene en la abyecci6n. 

Y asi nuestra historia enmarcada dentro de la miserable e injusta 

explotaci6n del humilde, del más débil por el m§s fóerte, del que 

nada posee, por el que todo lo tiene a base de cualquier .sacrifi 

cio, claro está, del sacrificio del pobre, débil y desheredado, 

Y partiendo desde el tiempo de la colonia, sabemos por la histo

ria misma, que mediante el despojo y la esclavitud, nuestros an

tepasados sufrieron el yugo de la explotaci6n, que aún cuando se 

dieron disposiciones o reglas con el fin de proteger el trabajo 

humano de los aborigenes, estas fueron nulas en realidad, como -

las normas relativas al trabajo aborigen complicadas en las ·leyes 

de Indias. Pues en ~sta ~poca, aún los curas cuya misi6n era es

piritual, se aprovechaban de las personas de los indigenas, como 

nos expresa EMILIO RABASA (6), 

En el periodo final de la colonia de tres siglos, el cura halla~ 

do imposible ensef\ar el Espafl.ol, aprendia la lengua indige.na, -

muy pocos para ejercer la caridad; la mayor parte para someter

los a una obediencia servil y para los pequefl.os lucros con que -

la pobre codicia del cura se conformaba". Y más aún se procur6 -

mantenerlo analfabeta, aunque era capaz de participar en la vida 

común para el trabajo ordinario, siempre se le tuvo aislado, co~ 

formandole con que pudiera medio mantenerse asi mismo, para que 

pudiera soportar el peso de la explotaci6n. 
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Y asr llegamos a la epoca de la Insurgencia con las proclamas -

libertarias del Padre de la Patria sobre la protección de los -

derechos de los Mexicanos, del Ciudadano y del.Jornalero. Y en 

el mensaje de Don Jos~ Ma, Morelos y Pav6n en que reclamaba au

mento en el jornal y vida humana para los jornaleros. Principios 

hermosos y humanos que quedaron grabados para la historia en -

nuestra primera Constituci6n de Apatzingan de 1814, que no tuvo 

efectos jurldicos y el humilde el jornalero qued6 en las mismas 

condiciones: objeto de explotaci6n, Y en anos sucesivos se die

ron leyes Constitucionales que contenlan derechos abstractos en 

favor del individuo y del ciudadano, pero ninguno de esos esta

tutos Constitucionales cre6 normas socialmente protectoras de -

los d~biles. Y el humilde sigue siendo objeto de vejaciones, de 

explotaci6n y se convierte en ente subordinado, en mercancla de 

la que dispone libremente el amo, el patrón; "De esos pechos -

oprimidos de esos pechos fizcalizados, solo una frase sale cla

ra, integra: Lo Mando el Amo, pero con una inflexi6n indefinible 

de espanto. Y entre todos los seres alli consagrados al servicio 

del patr6n, solo unos voltean la espalda; los caballos, peTo es 

para que los ensillen ••. " (7) 

Y este Estado de cosas, medio desapareci6 con las avanzadas le

yes de reforma, pero no fu~ para que la Naci6n empezara un movi 

miento de avance, sino para recuperar hasta cierto punto las -

fuerzas gastadas y dar tiempo a la cicatrización de las heridas. 
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''Desgraciadamente, durante este bienhechor periodo de paz, no -

faltaron la plaga del casiquismo y esa casta maldita de negreros 

disfrazados de hacendados, cuya voracidad y avaricia hizo que -

se sustituyera a la raza vencida, denigrándola a una situaci6n 

de proletario muy cercana a la esclavitud". (8) 

Obvio es apuntar, los colores, vejaciones y sacrificios infini

tos que sufrieron en esas ~pocas los desheredados de la fortuna. 

Ast se explica que desde 1900 la propaganda Liberal, encontrara 

f~erte eco en el proletariado. "En la propaganda liberal indepe!!_ 

dientemente de la acci6n polltica en contra de Porfirio Dtaz, -

se revela en la misma un claro ideario social para el mejoramie~ 

to de los campesinos y de los obreros". (9) El documento de más 

significaci6n es el programa y manifiesto a la Naci6n Mexicana 

de la junta organizadora del partido Liberal Mexicano en 1906. 

"Que constituye el primer mensaje de Derecho Social del Trabajo 

a los Obreros Mexicanos'' (10) Al establecer, un máximo de horas 

de trabajo y un salario mtnimo, prohibiciones para el empleo <le 

niños menores de 14 años etc. "La acci6n pol1tica y la acci6n -

obrera se identificaron para proyectar las bases de reivindica

ci6n econ6mica del proletariado". (11) 

En 1906 el movimiento obrero en Sonora culmina con la huelga de 

Cananea, suprimida con lujo de fuerza. Lo mismo que el movimie~ 

to obrero en Orizaba que fundara "La Soc. Mutualista de Ahorro 

que no tenla otro fin, que unificar a los trabajadores para en-
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frentarsc a los industriales que los explotaban. Fen6meno que se 

vi6 a la Constituci6n de el "Gran Cfrculo de Obreros Libres", se 

cundado por 80 sucursales en los estados, al cual se le antepuso 

"El Centro Industrial de Puebla" apoyado por el Gobierno Federal 

que intent6 contrarestar la unificaci6n obrera, imponi6ndole un 

reglamento contrario en absoluto a ellos, y los trabajadores al 

verse burlados por los industriales y el gobierno, intentan ha

cerse justicia con sus propias manos frente a. la tiranra Porfi

rista, pero pagan con su propia sangre, fue una verdadera masa-

ere. 

Pero el movimiento obrero lejos de detener su marcha arrolladora, 

toma nuevos brios y surge la ansiada Revoluci6n, triunfando esta 

tres años despu6s. Y en elecciones Democráticas es electo Presi· 

dente de la República el señor Francisco l. Madero, que entre -

otros pasos sociales manda una iniciativa de Ley a la Cámara de 

Diputados de la Legislatura Federal de 1912, que crea un impues

to sobre hila:as y t~jidos para favorecer con ella a los trabaj! 

dores textiles. Y dicha iniciativa de ley origin6 importantes d~ 

bates en la cáMara, donde se esgrimieron por primera vez en nue! 

tro pats los conceptos más avanzados del socialismo, principal

mente por el diputado Jos6 Natividad Macias, que se declara So· 

cialista y Obrerista por convicci6n. 

Asesinado el señor Madero se desencadena la revoluci6n constitu

cionalista en 1913, y en esta etapa la revoluci6n se fue tran&-
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formando de polttica militar en social. Y Don Venustiano Carranza 

expide el faaoso decreto de reformas al plan de Guadalupe de 12 

de diciembre de 1914, con el que se inicia la etapa legislativa 

de carácter social de la revoluci6n, y en ese decreto en su artt 

culo segundo declara que expedirá y pondrli en vigor "Una legisl.! 

ci6n para aejoTar la condici6n del pe6n rural, del obrero, del 

minero, y en general, de las CLASES PROLETARIAS''. Tal es la fuen 

te originaria de nuestTa legislaci6n social. (12) En tanto que -

era necesaria una legislaci6n especialmente para una clase, la -

clase social ProletaTia • .,La legislaci6n revolucionaria se apoya 

en la teorta socialista de reivindaci6n polttica, social y econ6 

mica de los trabajadores, para contrarrestar el pasado en que el 

indj~ y su familia fueron vejados". (13) "Y precisamente la ley 

de trabajo de 1915 define el socialismo y se prohíja no solo en 

la teoría oficial, sino en la prlictica, para proteger a los d~bi 

les, a los infortunados y a los tristes, que son los mlis, contra 

los privilegios, los abusos y las insolencias de los poderosos • 

que son los aenos" (14) 

La participaci6n de la clase obrera en el movimiento revoluciona 

río fue trascendental y quedo constatado ello,_ en el documento· 

suscrito por el Gobierno Constitucionalista y la organizaci6n -

obrera denominada "Casa del Obrero Mundial" en el cual el gobie!. 

no se comprometiu a expedir leyes favorables al trabajador. Los 

trabajadores se preoc~paban porque se expidiera una leJislaci6n 

proteccionista para su clase y por la cual habtan luchado. Y to-
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das estas aspiraciones de la clase trabajadora, de la clase so

cial humilde y vejada, vertan la luz de la realidad en el consti 

tuyente de Quer~taro, pues estando su clase representados por -

verdaderos obreros personas conocedoras del dolor humano y por 

lo mismo plenamente identificados con la clase social trabajad~ 

ra, con sus intervenciones y claras realistas exposiciones de -

lo que sucedta en M~xico a los humildes a los trabajadores, di! 

ron la pauta a seguir, para crear un derecho protector exclusi

vo para esa clase trabajadora. 

Y es en este Congreso Constituyente de Quer~taro donde, se de

fienden los principios sociales y derechos legítimos conquista· 

dos por los trabajadores y campesinos en la lucha revoluciona· 

ria, por los diputados obreristas que buscaban crear un nuevo -

derecho en la Constituci6n no solo polttico, sino esencialmente 

social, consagrando derechos y garanttas en defensa y en favor 

de los trabajadores. Y asi el diputado Cayetano Andrade (15) e~ 

pres6: "Las clases obreras, los trabajadores de los campos, fu! 

ron elementos que produjeron el gran triunfo de la revoluci6n -

Constitucionalista y por lo mismo, nosotros debemos interpretar 

esas necesidades y darles su justo coronamiento". El General H! 

riberto Jara precursor de las Constituciones Sociales -en tratáu 

dose de la jornada de 8 horas expone "Senores, si ustedes han -

presenciado alguna vez la salida de los hombres que trabajan en 

las fábricas, si ustedes han contemplado alguna vez como sale -

aquella gleba, macilenta, triste, pálida, débil y agotada por -
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el trabajo, entonces yo estoy seguro de que no habria ni un solo 

voto en contra de la jornada máxima que proponemos, y la misma -

ley le diria al patr6n; en nombre de la humanidad, en nombre de 

la raza Mexicana, no puedes explotar por más de 8 horas al infe

liz que cae bajo tus garras", Y prosigue diciendonos: "La mise

ria es la peor de las tirantas y sino queremos condenar a nues

tros trabajadores a esa tiranta, debemos procurar emanciparlos, 

y para esto P.S necesario votar leyes eficaces aún cuando estas 

leyes, conforme al criterio de los tratadistas no encagen perfe~ 

tamente en una Constituci6n; y al emitir vuestro voto, acordaos 

de aquellos seres infelices, de aquellos desgraciados que clau

dicantes, miserables arrastran su miseria por el suelo y que tie 

nen sus ojos fijos en vosotros para su snlvaci6n. 

Un obrero HECTOR VICTORIA, plantea la necesidad de crear bases 

Constitucionales de trabajo: "Si corno efecto de la larga histo

ria de vejaciones de que ha sido victima el pueblo Mexicano, si 

como consecuencia del Estado miserable en que todavia se encue~ 

tra y del que necesariamente tendrá que salir, es llegada la 

hora de reivindicarlo, y necesitarnos para hacer fructifcra nue~ 

tra labor, consignar en la constituci6n las bases fundamentales 

acerca de la legislaci6n del trabajo". 

El periodista MANJARREZ expresa: "Ya no estamos conformes con -

que el problema de los trabajadores, tan hondo y tan intenso y 

que debe ser la parte en que m5s fijemos nuestra atenci6n, pus! 

ra asi solamente pidiendo las 8 horas de trabajo, no; creo que 
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debe ser mtis expltcita nuestra carta magna sobre este punto, y -

precisamente porque debe serlo, debemos dedicarle toda nuestra • 

atcnci6n y si se quiere, no un articulo, no una edición, sino to 

do un capitulo, todo un titulo de la carta magna". 

Y el diputado CARLOS L. GRACIDAS linotipista en su discurso exp~ 

ne la necesidad de otorgarle al trabajador la parte que ~e co-

M"esponde de los beneficios de la ._.;.presa y dijo "Soy partidia

rio de que el trabajador, por precepto Constitucional, se le oto~ 

gue el derecho de obtener una participaci6n en los beneficios -

d_el que lo explota". 

Y en síntesis, aparte de estos diputados tomaron la palabra otros 

tantos miembros del congreso, también en defensa de la clase tra 

bajadora, como consecuencia del debate que origino el proyecto -

del articulo 1Z3 Constitucional con la proposicí6n de Diputado -

MANJARREZ: "Es ya el tercer dfa que nos ocupamos de la discusi6n 

del articulo So. que esta a debate. Al margen de ellos, hemos p~ 

dido observar que tanto los oradores del pro como del contra, es 

tán anuentes en que el congreso haya un labor todo lo ~ficiente 

posible en pro de la clase trabajadora; cada uno de los oradores 

en su mayoria ascienden a la tribuna con el fin de hacer una nu~ 

va proposici6n que redunden en beneficio de los trabajadores, y 

en esta virtud, me permito proponer que se conceda un capitulo r 

exclusivo para tratar asuntos sobre los trabajadores, cuyo cap1-

tulo podria llevar como titulo DEL TRABAJO". 
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Y un grupo de constituyentes se interes6 por la formulaci6n de 

un estatuto en favor de los trabajadores, instal4ndose el nOcleo 

fundador foraado principalmente por PASTOR ROUAIX, J. N. MACIAS, 

J. INOCENTE LUGO Y R. L. DE LOS RIOS,. Y el 13 de Enero de 1917 

se present6 el proyecto y segan el aisno lng. ROUAIX, se le en

cornend6 al diputado MACIAS la redacci6n de la exposici6n de mo• 

tivos que fundaaentarla el proyecto de bases Constitucionales • 

en materia de trabajo. Y al respecto el maestro A. TRUEBA URBI· 

NA (16) nos dice: "En dos puntos sobresale el criterio del abo

gado guanajuatense en el mencionado documento: Uno, en lo rela

tivo a que las bases deblan de regir el trabajo econ6mico, o -

sea el de los obreros para la tutela de 6stos, y el otro, en -

cuanto a la precisi6n de los fines de la legislaci6n del traba

jo para la reivindicaci6n de los derechos proletarios, de acue~ 

do con el pensamiento Marxista expuesto por 61, en la XXVI Le

gislatura, en que se refiri6 a la socializaci6n del capital, de 

manera que el proyecto se fund6 principalmente en las teorlas -

de lucha de clase, plusvalla, valor trabajo y reivindicaci6n de 

los derechos del proletariado para recuperar con los bienes de 

la producci6n la explotaci6n secular de los trabajadores. La e~ 

posici6n de motivos y el texto de los preceptos protectores y -

reivindicadores de la clase trabajadora, se ajuste a lo anterio~ 

mente expuesto". 

El Dict~men del articulo 123, fue presentado, discutido y apro

bado en la sesi6n de 23 de enero de 1917, este dictlmen cre6 un 
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estatuto protector de todos los trabajadores y a la vez reivin

dicador de los derechos del proletariado. De esta manera ''Naci6 

un nuevo derecho social del trabajo p~~~ccionista y reivindic! 

dor del proletariado que no fu6 concesi6n, menos d§diva, del C! 

pitalismo, sino promesas revolucionarias cumplidad". (17) 

Nuestra revoluci6n polttica de 1910, al transformarse en ·social 

y nuestra constituci6n al convertirse de solamente poltt~~a, en 

Constituci6n Polttica•Social en 1917, tuvo por objeto modificar 

algunas formas de vida de la sociedad mexicana dividida fehacie~ 

temente en explotados y explotadores, pobres y ricos, estable

ciendo en favor de la clase trabajadora derechos de protecci6n 

tutela y de reivindicaci6n; por que los trabajadores Mexicanos 

como los de todo el mundo son victimas de la explotaci6n del ca 

pitalismo. De tal manera que cuando el articulo 123 enfrento a 

los factores de la producci6n, trabajo y capital, reconoce la -

divisi6n de clases sociales y por tanto; las normas jurtdicas -

fundamentales solo protegen al factor trabajo, es decir a todos 

los integrantes de la clase social trabajadora; son disposicio

nes proteccionistas y reivindicadoras de car§cter social en fa• 

vor de la clase social trabajadora, porque como ya hemos repeti 

do los derechos del capital son de nat~araleza patrimonial. 

El Derecho del Trabajo, es pues, un derecho de clase que tiene 

por objeto en primer término compensar las desigualdades entre 

las dos clases, protegiendo al trabajo y mejorando las condici~ 
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nes econ6micas de los trabajadores. Y esta afirmaci6n esta bas~ 

da y tiene fundamento, en las penurias, vejaciones e injusticias 

que la clase trabajadora ha sufrido durante toda la vida y en -

todos tiempos y que era necesario levantar una barricada a todas 

las injustas exigencias y prerrogativas del capitalismo, y esa 

barricada fue indudablemente el articulo 1Z3, que vi6 la luz co 

mo consecuencia de que la realidad social as1 lo exigta, siendo 

porta voz de estas exigencias el Constituyente de 1917, que ere! 

ron el m4s hermoso de los derechos, el derecho de los trabajad~ 

res para su protecci6n y defensa contra el capitalismo y sus -

verdugos. 

Y el articulo 1Z3 es un derecho de cla5~, porque es un derecho 

eminentemente social, y no en sentido a que se refieren los tra 

tadistas, de que todo el derecho es social, porque si ast fuera 

no tendrta raz6n de ser la exigencia y a la vez necesidad de un 

derecho especialmente tutelador de una clase, la clase social -

humilde, y decir clase humilde es decir clase trabajadora. 

El articulo 1Z3 es, por consiguiente, el derecho de la clase -

trabajadora porque a la luz de dicho precepto no hay m~s que dos 

clases sociales: una, la que se integra por personas humanas, -

que son las que viven de su trabajo y por lo mismo estan agrup! 

das en el factor de producción: Trabajo, y la otra, que ne es -

sino la personificación de catcgorias ccon6micas, determinados 

intereses que representan los explotadores o sean los Lapitali~ 

tas. 
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" Y el articulo se basa en el principio de lucha de clases, en 

la fracci6n XVIII habla de los derechos del trabajo y de los -

derechos del capital, de aqut se deriva uno de los Petreos si

miliares de la tcorta integral, de que los derechos del traba

jo son derechos sociales para la protecci6n y tutela de la pe! 

sona humana del trabajador y por ccnsiguiente los derechos del 

capital son Patrimoniales porque el capital como factor de pr~ 

ducci6n es una cosa y las cosas no pueden ser protegidas social 

mente sin0 pollticamente, 
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b).- El Derecho del Trabajo es Proteccionista Je los 
Trabajadores. 

Todo el derecho social, por su propia naturaleza, es un minimo 

de garantlas sociales para el proletariado. De tal manera que -

el Derecho del Trabajo, es tambi~n indiscutiblemente por su pr~ 

pia naturaleza, protectora de todos los débiles y especificame~ 

te de la persona humana que trabaja, es un estatuto proteccio

nista de los trabajadores y consecuentemente excluye en forma -

radical de su tutela protecci6n a la clase social antag6nica: -

Los Patrones; que no son protegidos por el derecho laboral, ni 

pueden ser titulares de Derechos Sociales, porque representan a 

las cosas, y el derecho del Trabajo es protector de la persona 

humana del trabajador exclusivamente, porque es un derecho de -

naturaleza social y no patrimonial. "Sin embargo, la clase so

cial patronal, en las relaciones de clase tienen derechos civi

les y mercantiles que les garantizan su derecho de propiedad y 

los intereses que por éste perciben, en tanto subsista el régi

men capitalista de producci6n". (18) 

Pero tal como nos apunta el Maestro TRUEBA URBINA (19) "desgra-

ciadamente la teoria contrarrevolucionaria de ~econocer derechos 

minimos del capital, fue recogida por la reforma Constitucional 

de 21 de Noviembre de 1962, al establecer en la fracción IX del 

Articulo 123 el derecho del capital de percibir un interés raz~ 

nable lo cual consideramos como un injerto capitalista de dicho 

precepto que la influencia del conjunto de normas sociales, lo 
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socializarfin en el devenir histórico''. En efecto: El derecho de 

los trabajadores de participar en las utilidades era irrestric

to y la fijación del Quantum quedaba al libre juego de la lucha 

de clases, con la intervención de las juntas de Conciliación y 

Arbitraje; la reforma lo limita grandemente al imponerle a la -

Comisión Nacional la obligación de tomar en consideración, para 

fijar el porcentaje de utilidades, la necesidad de fomentar el 

desarrollo industrial del pals, el intcr6s razonable y alentador 

que debe percibir el capital" (20) 

Además en esta reforma se limitan otros derechos·de los trabaj~ 

dores. "Ya que establece excepciones al principio de justicia -

social que el precepto original consignaba a favor de todos los 

trabajadores de participar en las utilidades de las empresas''· 

(21) Limitaciones que se traducen en derechos del capital de no 

repartir utilidades entre sus trabajadores, por el de ser_indu~ 

trias de nueva creación, o por ser trabajos de explotación. 

En cuanto a las Instituciones de beneficencia privada, el - - -

I.M.S.S, y otras que si bien es cierto no tienen funciones de -

lucro o de producción económica, mi~ cierto es, que explotan el 

trabajador, o dicho en otras palabras, explotan el trabajo hum~ 

no y sus trabajadores tienen que prestar sus servicios en igual 

forma que en cualquier otra institución o empresa, y lo que es 

más éstos trabajadores sirven en realidad a una empresa como -

cualquier otra. "No hay diferencia en el trabajo de una enferme 
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ra de un sanatorio particular y la de una del Seguro Social, al 

igual que el trabajo de una mecanógrafa de una Institución de -

asistencia privada y la de un Jespacho de un abogado". (22) 

Respecto a la excepci6n hecha a favor de las empresas que tenga1 

un capital menor del que fije la Srta. de Trabajo y Prev. Social 

normada en el art. 126-VI de la Ley Federal, es incostitucional; 

porque las excepciones a que se refiere el inciso "b" de la fr_! 

cci6n IX, apartado A del 123 Constitucional se basan en la índ~ 

le y naturaleza de las actividades de la empresa y no en el ca

pital de las mismas". (23) 

En cuanto a la estabilidad obrera, antes de la reforma esta era 

absoluta, en que se consignaban la acci6n de cumplimiento del -

co~trato o reinstalaci6n en los casos de despido injustificado; 

la reforma la hace relativa al encomendarle a la ley reglament.! 

ria que determine los casos en que se exima al patr6n de la obll 

gaci6n de reinstalar al obrero separado injustificadamente. -

"Por ello es contrarevolucionaria la reforma Constitucional de 

1962 11 (24) Esta reforma se reproduce en los artículos 118, 126 

y 49 respectivamente en la Ley Federal del Trabajo vigente. 

Los Derechos del capital no deben consignarse en el artículo -

123 Constitucional, porque este precepto, no debe tutelar inte· 

reses del capital, sino que unicamente debe tutelar y proteger 

al trabajador, y lo protege precisamente de los capita~istas. 
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Las normas juridicas fundamentales s6lo protegen y favorecen -

al factor trabajo, y si, al trabajador, es decir, a todos los 

que integran la clase trabajadora. En consecuencia el articulo 

123 Constitucional protege y tutela juridica y econ6micamente a 

obreros, jornaleros, empleados comerciales, empleados públicos, 

dom~sticos, artesanos, profesionales, agentes de comercio, ta

xistas, y en general protege por igual a todos los que prestan 

un servicio a otro, o viven de su trabajo, el Derecho Laboral -

protege a la persona humana del trabajador, para compensar su -

debilidad econ6mica y a efecto de nivelarle frente al patr6n, -

en el aspecto jurídico de la protecci6n". 

Asi'pues, el articulo 123 constitucional naci6 como norma prot~ 

ccionista del trabajador, en las ramas tanto econ6mico, cuanto 

del trabajador en general, y excepci6n hecha de la multicitada 

reforma constitucional, que recoge la teoria contrarevoluciona· 

ria y reconoce derechos al capital; en general todas las dispo

siciones sociales del artículo 123 son proteccionistas de los -

trabajadores y de la clase obrera en general. 
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c).- El Derecho del Trabajo es Reivindicador del 
Proletariado. 

Las normas reivindicatorias de los derechos del proletariado son, 

por principio aquellos que tienen por finalidad recuperar en fa

vor de ta clase trabajadora lo que por derecho les corresponde -

en raz6n de la explotaci6n de la misma en el campo de la produ

cci6n econ6mica, esto es, el pago de la plusval1a de su trabajo. 

Plusvalor que desde tiempo de la colonia ha quedado en manos de 

sus explotadores, en raz6n de que el patr6n fue y es, el propie

tario único de locales, bienes de producci6n, propietario único 

de todos los productos en el curso de transfonnaci6n y despu~s -

~l solo vende y ~l solo paga~ e1 solo aprovecha de los benefi-

cios. En cambio los trabajadores no son propietarios de nada, a 

pesar de hacer cooperado con su trabajo, t6cnicas e inteligencia 

en la elaboraci6n de los nuevos productos, cuya venta constitu

yente un beneficio, siguen no poseyendo nada, se encuentran en -

la misma situaci6n que al inicio de su trabajo ni siquiera ha -

logrado aumentar su patrimonio, y lo único que logran con su tr~ 

bajo, es, un raquítico salario que les sirve unicamente para me

dio comer y medio vestir, y en una palabra, para poder subsistir 

y seguir trabajando para no perecer de hambre. 

Por ello las normas reivindicatorias consagradas en el articulo 

123 constitucional, tienen como fin la recuperaci6n de ese plus• 

valor para el trabajador. Normas que tienen como fundamento la 
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teorta marxista de la Plusvalta como se advierte en el pensamien 

to expuesto por J, N. Mactas (25) cuando expresó: ''En el fen6me· 

no de la producción se viene a encontrar con que deben estar re

presentados ah{ todos los elementos que a el concurren: El capi· 

tal, la tierra y el trabajo. En el producto, debe corresponder· 

su parte a cada uno de los factores y en esa distribución de la 
\ 

riqueza se encuentra siempre esta desigualdad: que la parte prin 

cipal no solo no va al obrero, sino que la mayor parte viene a • 

corresponder a la tierra y al capital, y a ºTitulo de que se 

apropia el capitalista ese mayor valor. A titulo de que es el due 

ño del capital, es decir, a titulo de que es el mls fuerte, a ti 

tulo de que es el que hace el reparto, A mi juicio seftores dipu

tados, todo ese mayor valor pertenece exclusivamente al obrero; 

por lo que debe distribuirse entero entre la clase obrera, para 

levantar su nivel moral, intelectual y ftsico, trayendo a todos 

los hombres al festtn de la riqueza pública " y prosigue dicien· 

do" -El fin que se propone el socialismo es la solución completa 

del problema obrero; y ésto no lo conseguir! sino mediante la s~ 

luci6n final, porque entonces ya no habrl la explotaci6n del po• 

bre por el rico, y toda la riqueza pública se distribuirá como -

debe distribuirse, retribuyendo al trabajo como el trabajo mere· 

ce ser retribuido. 

Hermoso pensamiento reivindicador que quedo pla~mado en la expo· 

sici6n de motivos que fundamentara el proyecto de base constitu· 

cionales en materia de trabajo, redactado por MACIAS y en cuyo -



( 37 ) 

mensaje a la letra dice: Nos satisface cumplir con un el~vado d~ 

ber como este, aunque estemos convencidos de nuestra insuficien

cia, porque esperamos que la ilustraci6n de esta honorable asam

blea perfeccionara magistralmente el proyecto y consignara atina 

damente en la Constituci6n Política de la RepGblica las bases P! 

ra la legislaci6n del trabajo, que ha de REIVINDICAR los derechos 

del proletariado y asegurar el porvenir de nuestra Patria. 

En el dicta~~n del articulo 123 se modific6 la t~sis del proyec

to, en el sentido, de que la legislaci6n solo debta versar para 

el trabajo econ6mico, sino para el trabajo en general. Pero no -

se aodific6 la finalidad de la propia legislaci6n del trabajo, • 

en cuanto a la reivindicaci6n de los derechos del proletariado, 

punto de partida para la socializaci6n del capital. Ast en tal. -

forma, adem4s de la extensi6n del derecho del trabajo para todos 

los trabajadores en general, dentro y fuera de el campo de la -

producci6n econ~mica, se crearon derechos reivindicatorios para 

la clase trabajadora. 

Y en las bases de la legislaci6n del trabajo consignadas cxpres~ 

mente en el articulo 123 de la Constituci6n de 1917, con fines -

reivindicatorios, se consignan en las fracciones IX, XVI, XVII y 

XVIII, que consagran como tales los derechos de Participaci6n en 

las utilidades, el de asociaci6n profesional y el de Huelga. Pe

ro Estos derechos solo han sido ejercitados unicanente en su fi· 

nalidad inmediata que es la de conseguir por lo menos el equili· 
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brío entre los factores de la producci6n mediante el mejoramiento 

econ6mico de los trabajadores, pero adn no se cumple su finalidad 

mediata que es la socializaci6n del capital, por medio de la so

cializaci6n de los bienes de producci6n. Al respecto el maestro -

A. TRUEBA URBINA expresa. "Cuando estos derechos sean ejercitados 

con libertad por la clase trabajadora propiciarán necesariamente 

la revoluci6n proretaria y consiguientemente la socializici6n del 

capital". De esta manera el Derecho Mexicano del Trabajo consigna 

derechos reivindicatorios, con proyecci6n para el futuro que es

tan encaminados a socializar los bienes de la producci6n para co~ 

pensar en esa forma la explotaci6n secular del trabajo humano. 

En su fracci6n IX el articulo 125 Constitucional consagra el dere 

cho reivindicatorio de la participaci6n en las utilidades de la -

empresa. Y reglamentado por la Ley Federal del Trabajo, y por or

denamiento de la misma, la Comisi6n Nacional para el reparto de -

utilidades, determin6 en su articulo primero de su resoluci6n que 

''Los trabajadores participaran en las utilidades de la empresa -

donde laboren en un 20\ de la utilidad repartible neta". (26) De 

acuerdo con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. De 

manera que para este efecto se tomará como base la "Renta grava

ble". (27) Sin hacer ninguna deducción a la misma ni establecer -

diferencias entre las empresas", (28) 

Este derecho de participación en los beneficios de la empresa, es 

un derecho que compensa en una minima parte la plur.valta del tra-
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bajo humano, pero que indudablemente su funci6n grandiosamente • 

reivindicatoria es evidente, porque es un instrumento de lucha • 

que tiene en su poder la clase proletaria para participar cada -

vez más en las utilidades de las empresas, hasta culminar con la 

socializaci6~ del capital. Porque independientemente del derecho 

a participar del 20\ en las utilidades que determinó la Comisi6n 

Nacional: "Pueden obtener un porcentaje mayor o adicional en los 

contratos individuales, colectivo¿ o contratos ley mediante el -

ejercicio libre del derecho de Huelga, puesto que el porcentaje 

de participaci6n que fija la m~ncionada comisi6n 1 es una garantia 

social mínima como l~ es cualquier disposici6n constitucional o 

legal que proteja a los trabajadores. (29) 

Ahcra respecto al Derecho de Asociaci6n Profesional de los trah~ 

jadores 1 podemos decir, que nace originalmente por el espiritu -

de solidaridad de la clase trabajadora para defensa de sus inte

reses como clase social explotada formando hasta a fines del si

glo pasado, agrupaciones bajo el sistema de mutualismo, bajo e~ 

sistema de cooperativas de consumo, pero ya a principios de este 

siglo la asociaci6n de trabajadores toma los principt.os univers~ 

les de lucha contra la explotación del r~gime~capitalista, de · 

acuerdo con el ideario social de la lucha de clases, y con la -

promulgaci6n de la Constitución de 1917, nació el derecho de as2 

ciaci6n profesional, consagrando en la fracci6n XVI del articulo 

123, como estatuto e instrumento social de lucha contra la expl~ 

taci6n capitalista. 
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Porque aún cuando, dicha fracci6n, establece el derecho a la -

asociaci6n profesional tanto de trabajadores como de patrones -

ambas asociaciones difieren esencialmente en cuanto a su finali 

dad y. en cuanto a la categorfa de derechos. En tanto cuanto, -

que el derecho a la asociaci6n profesional de los tr~bajadores 

es un derecho social que tiene por objetivo luchar por el mej.2. 

ramiento de las condiciones econ6micas de sus trabajadores; - -

" Y es estatuto e instrurnento social de lucha contra la explot! 

ci6n capitalista punto inicial de la transformaci6n del r6gimen 

capitalista para alcanzar un nuevo r6gimen social". (30) En ta~ 

to que la asoc~aci6n profesional de los patrones tiene por obj~ 

to la def~nsa de sus derechos patrimoniales, entre estos el de 

propiedad. Por lo mismo el derecho de asociaci6n profesional de 

los trabajadores es un derecho social y el de los patrones es -

un derecho patrimonial. "Porque a la luz del recepto Constituci2_ 

nal y de la Teorfa Integral los patrones no.son personas,·sino 

personificaci6n de categorias econ6micas puesto que representan 

cosas o bienes". 

El Derecho Social de asociaci6n profesional de los trabajadores, 

tiene entre nosotros ~na doble funci6n social, en primer t6rmino; 

la uni6n de la clase trabajadora para la busqueda del mejoramie~ 

to de sus condiciones econ6micas e intereses comunes, y esa fun

ci6n primera es la ofensiva poderosa, opuesta a la condici6n de 

aislamiento: es la palanca de los d6biles, es el instrumento ofe~ 

sivo y defensivo de los intereses profesionales de los trabajad.2, 
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res que, actuando como individuos aislados no podrían alcanzar. 

Y la otra funci6n, soci~l, mAs trascendental, que se proyecta P! 

ra el futuro que es la funci6n social revolucionaria de realizar 

la absoluta y total reivindicaci6n de los derechos del prolet~ 

riado, recuperando la plusvalta mediante la socializaci6n de los 

bienes y medios de producci6n hasta alcanzar la total socializ! 

ci6n del capital. "Resulta que el sindicalismo en M~xico no bu1_ 

ca la paz social dentro del capitalismo, dentro del cual vivirla 

siempre la plusvalta en provecho del patr6n, y se caeria en un 

circulo vicioso, sino la busca fuera del ca1>italismo, transfor· 

mando el rEgimen de propiedad de las tierras, de los medios de 

producci6n y de los bienes de consumo". (32) 

Entonces la funci6n social del Sindicalismo, desde su propio pu~ 

to de vista, es ~tra, mAs elevada, mAs humana, más noble, mAs • 

amplia: Es abolir las clases en que, por la usurpaci6n de la ri 

queza producida, se halla dividida la sociedad actual, estable· 

ciendo una n~eva organizaci6~ basada en el trabajo, la libertad 

y la igualdad. (33) ''Lo que quiere decir que la clase capitali1_ 

ta, subsistente desde épocas pasadas, tiende a desaparecer como 

categoria hist6rica, para ser sustituida por la clase proletaria 

que, dándole forma según sus intereses, a la organizaci6n social 

del futuro, solo ello se integrara. Que la organizaci6n de la • 

fábrica que determina la estructura social, sufrirá una transfo~ 

maci6n total, poniendo a la clase trabajadora en el centro! ab

soluto de las fuerzas productivas, y al mismo tiempo como cons~ 
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cuencia de la posesi6n de esas fuerzas sociales, serdn los anicos 

dirigentes del orden pol!tico, y finalmente que el Estado, será 

el control social e industrial, en manos de la clase productora". 

(34) Quedando así, que la asociaci6n profesional, por medio de -

su fuerza incontenible en Federaciones y Confeñeracioncs obreras 

tienen una acci6n defensiva y ofensiva ilimitada para que la el~ 

se obrera alcance su destino Hist6rico "Socializar la vida huma

na". (35) 

De esta manera el derecho social de la Asociaci6n profesional, -

es un instrumento de lucha, es un poder compacto, para redimir a 

la clase trabajadora y su fin es legitimo justo y necesario y su 

fundamento se nos da, en el pensamiento socialista de los Consti 

tuyentes, en el espíritu socialista de nuestra Constituci6n, y -

en las leyes que le procedieron en el proceso revolucionario, p~ 

ro que aGn, a pesar de ello; "Este derecho no se ha ejercitado -

como verdadero Derecho Reivindicatorio, tendiente a realizar la 

revoluci6n proletaria, porque se piensa, que solo se puede reali 

zar esta, a trav~s de la violencia, no obstante que el ej e
0
rcic io 

de este derecho social de asociaci6n profesional se realiza pacl 

ficamente, como los demás derechos reivindicatorios, que son prin 

cipios sociales que se encuentran consignados en el artrculo 123 

Constitucional". (36) 

Pero que como antes ya se dijo, el Derecho Reivindicatorio social 

de la asociaci6n profesional, es un derecho que se ejercitara p~ 
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cificamente con el tiempo, y pac1ficamente precisamente porque 

es un derecho que su ejercicio se proyectara para el futuro a -

no ser, que las condiciones soci~les lo exijan de otra forma, • 

porque en la realidad actual y en su constante elaboraci6n del 

futuro se encuentra ese g~rmen de evoluci6n de reivindicaci6n -

de la clase trabajadora. 

Ahora veremos que la Huelga, al igu~l que la asociaci6n profesi~ 

nal, es un instrumento de lucha en manos de los trabajadores, -

para lograr la reivindicaci6n de sus derechos y además es arma 

defensiva en contra de sus explotadores. 

La huelga en M!xico como en todo el mundo ha pasado por diversas 

etapas; Represi6n, tolerancia y como derecho legitimo de los 

trabajadores. 

En nuestro pats, y en esto, nuestra humilde opini6n disiente con 

la expresada por el Dr. De La Cueva (37), en el sentido de que 

nuestro derecho legislado durante el siglo XIX, no conden6 expr~ 

samente a la Asociaci6n Profesional, a la coalici6n y a la Huel 

ga, Consideramos por el contrario que si se condenaron dichos -

derechos e incluso fueron sancionados como figuras delictivas -

por el C6digo Penal de 1871 que dec1a en su articulo 925: "Se -

impondrán 8 dtas a tres meses de arresto y multa de 25 a 500 p~ 

sos, o una sola de estas dos penas a los que formen un tumulto 

o motin o empleen de cualquier manera la violencia ftsica o mo

ral, con el objeto de hacer que suban o que bajen los salarios 
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o jornales de los operarios o de impedir el libre ejercicio de 

la industria o del trabajo". 

Nuestro C6digo Penal de dicho afio naturalmente influenciado por 

las ideas liberales y siguiendo los lineamientos del C6digo. 

Francés, consider6 los actos que "Tuviera como objeto impedir • 

el trabajo de los hombres o de las fábricas". Luego entonces • 

consirleramos que M!xico si conoci6 la Epoca de la prohibici6n; 

pues aún cuando efectivamente no constituta delito el que los • 

trabajadores se asociase~, de que podta servirles este derecho 

sin la Huelga, que sin mucho esforzarnos era lo que prohibta d! 

cho recepto, MAs aan, ¿ C6mo podta ejercer presi6n alguna ? Por 

último, que trabajador se atreveria a holgar si el patr6n tenía 

la facultad de sustituir al trabajador faltista pór~otro, invo

cando el criterio liberal civil de que ni la asociaci6n profesi~ 

nal, ni la huelga podian impedir el trabajo de los no hueiguis· 

tas. 

Corroborando esta opini6n, lo expresado por el Maestro ALBERTO 

TRUEBA URBINA (38): "En nuestro pa1'.s. el C6digo Penal de 1871 san 

cionaba las coaliciones y las huelgas en el articulo 925 •••• " 

"A traves de la historia se advierte que a pesar de la prohibi· 

ci6n que el C6digo Penal de Martinez Castro de 1972 establecia, 

la fuerza obrera logr6 realizar algunas huelgas en forma pacif! 

ca ....... (39) 



( 45 ) 

Sin embargo y no obstante estos obsticulos, nuestras clases -

trabajadoras, poco a poco fueron ganando terreno y remontando -

infortunios, nos dieron mis tarde maravillosos ejemplos. Y las 

cr6nicas nos hablan de movimientos de Huelga como ~l de los mi

neros de Pachuca hacia 1875, tenemos tambi~n noticias de la 

huelga de los trabajadores de la f4brica "La fama Montaftesa'' de 

Tlalpan de 1877 entre otros movimientos, en los cuales, pese a 

la disposici6n legal,·el gobierno fue tolerante con los huelgui~ 

tas, hasta ~l momento en que estallan las huelgas de Cananea, -

Rio Blanco y Atlixco, huelgas que fueron reprimidas con lujo de 

fuerza y en donde muchos obreros perdieron la vida al aplicar -

el gobierno el articulado del C6digo Penal Vigente en la ~poca. 

Hechos sangrientos que constituyeron un fuerte clamor de justi· 

cia de las victimas de la explotaci6n capitalista. 

Pero nada podta detener el avance de la clase obrera y fue al • 

despertar de este. siglo al triunfo de nuestra revoluci6n cuando 

debido al empuje de la clase trabajadora, que se fueron dictan· 

do leyes que humanizaban el trabajo del hombre y que habrta de 

culminar con las conquistas (entre otras) del derecho de Asocl~ 

ci6n Profesional y el derecho de huelga, como derechos sociales -
dentro de la Constituci6n, en el arttculo 123 de la carta magna 

de 1917. 

Quedando plasmado el carácter reivindicatorio de el derecho de 

Huelga, cuando el Constituyente J. N. MACIAS hace la declaraci6n 
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solemne de que "La Huelga se reconocta como <lerecho social eco

n6mico''. Y por el mensaje del articulo 123 que declara expresa

~ente 4ue "la legislaci6n del trabajo tiene por objeto y por fin 

reivindicar los derechos del proletariado". 

Y cuando nuestro articulo 123 declara que las huelgas serán li

citas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio e~tre los 

diversos factores de producci6n; su funci6n revolucionaria es -

incuestionable, al poner en manos de los trabajadores la conser. 

vaci6n del equilibrio econ6mico, que implica necesariamente un 

justo reparto en las relaciones de producci6n, lo cual podrá con 

seguirse mediante la socializaci6n del capital, para lo cual el 

propio precepto Constitucional, esta dando una de sus bases. 

Si el ejercicio del Derecho de huelga, casi siempre se origina 

en la exigencia de mejores condiciones de trabajo y en la nece

sidad de aumentar los salari'os de los frabaj adores, en tal for

ma, al ejercitarse este derecho en cada empresa, puede lograrse 

su finalidad reivindicatoria, exigiendo aumento de salario pau

latinamente, para que se vaya recuperando la plusvalta en forma 

pacifica, sin ejercer violencia contra los patrones y sus propi~ 

dades. Y por medio de la huelga la clase trabajadora puede obt~ 

ner la remuneraci6n de la plusvalia compensatoriamente en todas 

las empresas y fábricas en general, hasta ir consiguiendo que -

se les reintegre lo que es suyo, que para ello los Constituyen

tes plasmaron en la Constituci6n, el Derecho de huelga, que no 
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solo tiene por objeto la simple protección de ~os trabajadores, 

sino tambi6n, y fundamentalmente la finalidad de reivindicarlos 

en todos sus derechos absolutamente. "Lo cual podrta conseguir

se a través de una huelga general que tuviera por objeto el ca~ 

bio de las estructuras económicas, derrocando el poder capitali! 

ta y llevando a cabo la socialización de los bienes de produ-~ 

cción". (40) Pero esta prActica legitima de la huelga reivindi

catoria, ha sido frenada por los go·biernos de la República, in

terviniendo en diversas formas especialmente conciliatorias dan 

doles a los trabajadores algunas prestaciones que les hacen ol

vidar por el momento lo grandioso de su derecho. "Pero no esta 

lejano el dta en qu~ se cambie la estructura econ6mica capitali~ 

ta que existe, independientemente de la estructura integrada, -

por los derechos públicos subjetivos del hombre, las garant1as. 

individuales y de la organización del poder público. (41) "Por

que la Socialización del capital tan solo constituye una modali 

dad de la actual estructura económica que no afecta al r~gimen 

polltico del mismo pues conjuntamente subsistiran los derechos 

del hombre, que se consignan en la parte dogmgtica, as1 como la 

organizaci6n de los poderes públicos que en la propia ley fund~ 

mental se establecen como expresi6n de la Soberanta del Pueblo" 

( 4 2) • 

Por.último,_y concretando diremos que, el Derecho Social que c~ 

bre la estructura Económica del Artículo 123 tiene como esencia 

111 dignificaci6n, la protección y la reivindicaci6n de los tra-
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bajadores explotados; de manera que la huelga en nuestro pats, -

no solamente tiene·por objeto conseguir el equilibrio entre los 

factores de la producci6n, sino obtener tambi6n, la reivindica

ci6n de los derechos de la clase trabajadora, pues a trav~s de -

la misma, puede obtenerse el pago de la plusvalta mediante la s~ 

cializaci6n de los bienes de producci6n, lo cual traerta conse

cuentemente la supresi6n del r~gimen de la explotaci6n del hom

bre por el hombre mismo. 

Porque es claro, que el ejercicio del derecho de huelga, contri

buir en forma inmediata a la reivindicaci6n econ6mica de los tr~ 

bajadores al ir equilibrandose con el otro factor de la produ-

cci6n prepara al mismo tiempo a las masas para la evoluci6n o -

revoluci6n social proletaria, creando las condiciones propicias 

para la destrucci6n del poder capitalista, desorganizando su si~ 

tt:ma econ6mico y desmembran·do, en fin el poder de la clase expl~ 

tadora. Dentro de la lucha que se desarrolla, el proletariado o~ 

tiene consecutivamente mediante la huelga, ventajas de consider~ 

ci6n, que no bastan para liquidar a la burguesta y su sistema • 

econ6mico, pero que sin embargo, preparan las condiciones para -

la revoluci6n proletaria, que al liberar de sus cadenas a la cla 

se productora, liberara para siempre el g~nero humano de la expl~ 

taci6n de la miseria y de la ignorancia. 
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III.- SUJETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 
EN LA TEORIA INTEGRAL. 

A la luz de la Teorta IntegTal del Derecho Mexicano del Trabajo, 

solo son sujetos del mismo la persona humana del trabajador no -

asl. los patrones que son tutelados y protegidos por el Derecho 

Patrimonial como representantes que son de las cosas o bienes. 

El articulo 123 por su esencia social, esta integrado por un co~ 

junto de normas que en st misma y por su fin tienen por objeto -

la dignificaci6n, la protecci6n y la reivindicaci6n de la perso

na humana del trabajador. "En tanto que ninguno de sus preceptos 

entraña un derecho laboral en favor del patr6n o empresario, p0L 

que los derechos del capitAl son derechos de las cosas, en una -

palabra, patrimoniales". (43) Esta distinci6n se advierte en l~ 

fracci6n XVIII del articulo 123, que habla de derechos del trab~ 

jo y del capital". (44) Por lo que cada factor de la producci6n 

se rige por sus propios estatutos: Los trabajadores por la legi~ 

laci6n del trabajo y los patrones por la legislaci6n civil o ~eL 

cantil, en cuanto a propiedad de bienes, cosas, dinero e intere

ses respectivos. 

El derecho del trabajo Mexicano rige unicamente en beneficio de 

los trabajadores, porque para nuestra legislaci6n laboral, no -

existen mis que personas de carne y hueso, como son los trabaja

dores; porque el trabajo es una actividad esencialment~ humana y 

solo estos pueden ser sujetos del mismo en cuanto a su propio -
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fin. 

En consecuencia solo son sujetos del Derecho Mexicano del Traba• 

jo: Los obreros, jornaleros, empleados dom~sticos, artesanos y -

en general todo el que presta un servicio personal a otro, en el 

campo de la producci6n econ6mica y fuera de el. "En cualquier ac 

tividad subordinada o aut6noma, abogados, m~dicos, ingenieros, -

t6cnicos, deportistas, artistas y muchos m!s: El prestador de -
' 

servicios en los contratos de prestaci6n de servicios del C6digo 

Civil, en el mandato etc. (45) 

Por tanto, siendo el derecho del trabajo, un derecho esencialme!! 

te social se caracteriza por su funci6n dignificadora, protecto" 

ra y reivindicadora de todos los d6biles, de las personas humanas 

que trabajan, en general de toda la clase obrera, comprendiendo

se que trabajan, en general de toda la clase obrera, comprendie!!. 

dose por ~sta, no solo los obreros industriales, sino tambi~n a 

los dem4s sujetos que se especifican en el pre!mbulo del articu

lo 123 y comprendiendose tambi~n en general, a todos los presta

dores de servicios en cualquier actividad laboral; abogados, m6-

dicos, taxistas, beisbolistas, toreros, etc. 

De el propio articulo 123 surge la extensión proteccionista a t~ 

dos los trabajadores en general, a todos los que prestan un ser

vicio personal en el campo de la producci6n y fuera de este. Pe

ro a su vez el propio precepto exr.luye a los patrones o empresa

rios de su tutela; máxime que contempla una sociedad dividida en 
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clases, concretada en los dos factores de la producciOn, trabajo 

y capital, que luchan, respectivamente, el primero para alcanzar 

la socializaciOn del segundo y este para conservar el derecho de 

propiedad privada. 
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I.- TRABAJADOR 

a).- Criterios para fi)ar su concepto. 

Fijar claramente el concepto de trabajador es una de las cues

tiones fundamentales de nuestra disciplina. Si alguien es trab~ 

jador evidentemente que podra formar parte de un sindicato, vo

tar un estado de huelga o solidarizarse con la declarada; cali

ficar de profesional el riesgo que sufra en determinadas condi

ciones; en una palabra quedar protegido y tutelado por el Dere

cho del Trabajo. 

Debido a tal importancia la fijación del concepto ha inquietado 

constantemente a los estudiosos de nuestra disciplina, asi como 

a las organizaciones obreras desde la creación de la primera I~ 

ternacional; pues de lo que se entiende por trabajador se deri

va el alcance y propósito del derecho del trabajo. 

Vistas asi las cosas, tenemos que surgieron criterios tendientes 

a la fijación del concepto trabajador. Asi al nacer en los anos 

de 1864 a 1865 la Asociación Internacional de Trabajadores, las 

organizaciones obreras se preguntan que y quienes eran trabaja

dores. Y de acuerdo con la intención económica-política de dicha 

asociación la sección de París definta como trabajadores a ''Aqu! 

llos que no teniendo otros recursos que su trabajo diario, po-

drtan de un dta a otro, ser victimas de la miseria a c~nsecuen-
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cia del paro involuntario o de enfermedades imprevistas". (1) 

Y al abrise la primera sesi6n del congreso de 1866 declaró BE· 

CKER que: "Todo hombre que trabaja con sus manos o con su cabe

za con tal de que lo hiciera para el bien coman, era obrero~, -

VHlAS; consideraba como trabajadores "A todos los explotados en 

la sociedad actual", RRf1USSE agreg6 que: "No podtan considerar

se como verdaderos trabajadores a aquellos cuya producci6n de

pende de un capital adquirido por la explotaci6n. 

Este es el criterio llamado de Clase, JegGn el cual, la catego· 

rta de trabajador se adquiere por la perteneficia a la clase tra 

bajadora. 

Otro criterio atiende a la prestaci6n de un servicio o personal 

en virtud de una relaci6n de trabajo. En tal virtud, la existe~ 

cia de una relaci6n de trabajo se convierte en la condici6n Sine 

Quan Non que permite que, al que presta un servicio personal se 

le denomine trabajador. Más claramente, aGn la ''Presunci6n de -

existencia de una relaci6n de trabajo" (Z) obliga a que los su· 

jetos que, por decirlo asi, la hayan concertado. Se les denomi

ne trabajador al que presta el servicio personal y, al que rec! 

be ese servicio. 
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b).- Definici6n Legal. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en el primer p4rrafo del arttc~ 

lo So. define al trabajador en los t6rminos siguientes: "Traba

jador es la persona ftsica que presta a otra, ftsica o moral, -

un trabajo personal subordinado". 

De dicha definici6n deducimos que e~ementos que brevemente ana-

1 izaremos. Y de esta manera su primer elementos es: que el tra

bajador debe ser una persona ftsica necesariamente por raz6n de 

la propia naturaleza del trabajo, que debe ser una actividad hu 

mana como nos expresa el mismo articulo en su segunda párrafo y 

consecuentemente solo una persona ftsica puede desarrollar esa 

actividad. 

Un segundo elemento es el requisito de la Alteralidad de el tr~ 

bajo, es decir, que los beneficios de la actividad realizada sea 

para otro, que se trabaje para otro. 

Un tercer elemento es de que la persona que reciba el beneficio 

de esa actividad laboral, pueda ser una persona ftsica o moral, 

esto es, tanto puede ser patr6n una persona ftsica como una ju

rídica. 

Por último, la definici6n legal requiere que el trabajo sea pe~ 

sonal subordinado, del cual trataremos a continuaci6n por estar 

relacionado intimamcnte con el siguiente tema a tratar. 
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c),· Concepto de trabajador en la Teorfa Integral. 

Habiendo tratado someramente los elementos de la definici6n que 

nuestra ley nos da del trabajador, como antes se dijo, solo qu~ 

da por analizar y de acuerdo con la Teorfa Inteeral el elemento 

o requisito legal de subordinaci6n para llegar al concepto de -

trabajador con el sentido humano de la mencionada teorfa.· 

Y aún cuando este tema del trabajo subordinado se trata en el • 

capitulo tercero de este trabajo es necesario hacer referencia 

a ello para hacer m§s congruente su desarrollo. La teorfa de la 

dignidad humana del trabajador como persona fue proclamada entre 

nosotros por los autores del C6digo Civil de 1870. Al desechar 

las disposiciones sobre arrendamientos de servicios del e.e. -
Francés. Y confirmandose esta teorfa de la Dignidad humana, en 

la exposici6n de ~otivos del articulo 123 Constitucional cuando 

expresa: Que las relaciones entre trabajadores y patrones ·serian 

igualitarias, "para evitar el uso de términos que pudieran con

servar el p~sado burgu~s de subordinaci6n a todo el que presta

ba un servicio a otro''. El concepto de subordinaci6n se co~sid~ 

ra como un resabio ~e aquella vieja autoridad que tenia los pa

trones sobre los trabajadores, recuerda el contrato del Derecho 

Civil y la Locatios, donde el Patr6n era el amo en tanto que el 

trabajador era un esclavo, un subordinado. (3) 

Pero el Contrato de Trabajo en el articulo 123, no es un contr! 

to de car~cter civil sino de naturaleza social. "Y si el trab! 
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jo es un derecho y un deber social, la obligaci6n que tiene el -

trabajador de prestar un servicio eficiente no entrafia subordin! 

ci6n, sino simplemente el cumplimiento de un deber" (4) De tal -

forma, en t6rminos generales nuestra teoria integral define al -

trabajador como "TODO AQUEL QUE PRESTA UN SERVICIO A OTRO MRDIA!f 

TE UNA REMUNERACION" (S) y dentro de esta definici6n quedan amp! 

radas todos los que prestan un servicio en general, todos aque-

llos que prestan un servicio personal a otro, tanto dentro del • 

campo de la producci6n econ6mica como fuera de el. Porque esos -

fueron los deseos de los Constituyentes y ast qued6 expresado en 

el dictamen del articulo 123 do nuestra Constituci6n al estable

cer que "La legislaci6n no debe limitarse al trabajo de car~cter 

econ6mico, sino al trabajo en general". Y aht se encuentran las 

bases de nuestra teorta integral de que el De~echo del Trabajo.

protege a todos los trabajadores en general, comprendiendo a los 

empleados comerciales, artesanos~ domésticos, taxistas, artistas, 

etc. 

Por consiguiente, el articulo So. cuando se refiere & que el tra 

bajo debe ser ''Personal Subordinndo" restringe la protccci6n del 

derecho del trabajo únicamente a los que prest~n sus servicios -

en estas condiciones y ello es contrario al articulo 123 consti

tucional, toda vez que este precepto rige no solo para los llam! 

dos con el concepto burgués de trabajadores subordinados, sino -

para todos los trabajadores en general. 
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Por ello cuando nuestra Teorta Integral define a los trabajado

res como ''Todos aquellos que prestan un servicio personal a o~ro 

mediante una remuneraci6n desecha en absoluto el denigrante t~.!. 

mino de subordinaci6n, y su vez, reintegra a todos los trabaja

dores en general a la protecci6n y tutela del Derecho Mexicano 

del Trabajo. Y en ello radica lo grandioso de la Teorta Integral, 

pues, reintegra todo lo desintegrado por los legislado~es de -
~· 

1931 y 1970 y por los interpretes de estas leyes. 
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II.- ~ATRON 

La figura del Patr6n se encuentra definida en el articulo 10; en 

los siguientes t6rminos: "Patr6n es la persona ftsica o moral -

que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores". En tal 

fon11a, que el patr6n puede ser cualquier persona ya ftsica ya -

moral que utilice y se beneficie con la actividad del trabajador. 

Pero que a la luz de la teorta lnte~ral, cuando se use el t6rmi 

no; persona del Patr6n ''No significa la aut6ntica calidad de lo 

humano, sino una categorta abstracta y gen6rica, ya que la per• 

sonalidad jurtdica de los individuos, y de los entes colectivos, 

foraan parte de las construcciones del derecho". (6) Y que si -

se les identifica como personas es "Por imputaci6n nn ~ativa, • 

aunque no tengan propiamente la calidad humana, ya que solo per 

sonifican categortas econ6micas" • (7) Y por lo mismo no se en

cuentran protegidos por el derecho del trabajo que es un derecho 

exclusivo para la persona humana del trabajador. 

Quedando ast, que el patr6n representando a las c1sas y hienes, 

como tal no puede ser protegido por el Derecho del Trabajo que 

es un derecho social, y consecuentemente no es, ni puede ser s~ 
w 

jeto del derecho del Trabajo. Aunque si es sujeto de la relaci6n 

laboral por las obligaciones y derechos que nacen del cumplimie~ 

to del contrato de trabajo, al utilizar los servicios de uno o 

varios trabajadores conforme a lo pactado a la costumbre. Pero 

siempre con sujeci6n a la ley, ya que está, por su propia natu-
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raleza siempre es tutelnr del trnbajador frente a sus explotado-

res. 
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a).- Representantes del Patrón. 

El concepto de esta figura laboral es muy importante para fincar 

entre otras cosas. La responsabilidad de los patrones, cuando el 

representante ejecute con la tolerancia del patrón, actos de vio 

lencia, o actos frauduletos en contra de los t~abajadores, 

De acuerdo con el arttculo 11 de nu~stra ley, son considerados -

como representantes del patrón y por lo mismo quedan obligados -

en su relaciones con los trabajadores: Los directores, adminis

tradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de di

recci6n o administraci6n en la empresa o establecimiento. 

Por lo que estas personas por el solo hecho de tener esas funci~ 

nes, representan al patr6n, repercutiendo en este los actos que 

aquel realiza, comi si el mismo los hubiera ejecutado, y el tra

bajador se encuentra obligado a obedecer y ejecutar las ordenes 

que reciba de los representantes del patr6n, como si directamen

te los recibiera de él. 

No requieren de ninguna formalidad para desempefiar sus acciones 

y actuar como tales, es suficiente que realiza-n funciones de di

recci6n y administraci6n para que se les otorgue el carácter de 

representantes del patr6n, sin que en modo alguno tengan que 

acreditarlo cuando intervienen con este carácter, se presume en 

raz6n del cargo que descmpefian y las funciones_ que rea'iza, "Es 
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tos trabajadores son los altos empleados de los patrones, los -

llamados de cuello alto y por consiguiente los autenticos emple! 

dos de confianza. (8) 
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b).- Intermediarios 

El concepto legal de intermediarios nos lo dA el articulo 12 en 

los siguientes t6rminos: "Es la persona que contrata o intervi~ 

ne en la contrataci6n de otra u otras para que presten servicios 

a un patr6n. Y su r~gimen jurtdico en el si¡uiente: 

''No ser!n considerados intermediarios, sino patronos, las empr~ 

sas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con -

elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que 

deriven de las relaciones con los trabajadores. En caso contra

rio serán solidariamente responsables con los beneficios direc

tos de las obras o servicios, por las obligaciones contra~das • 

con los trabajadores". (art. 13). Este precepto establece una -

responsabilidad solidaria entre el patr6n y la persona que se -

bene:icia directamente con los servicios prestados por los tra· 

bajadores de aquel. 

"Las personas que utilicen intermediarios para la contrataci6n 

de trabajadores, ser!n responsables de las obligaciones que de

riven de esta ley y de los servicios prestados" (art. 14). Por 

lo tanto intermediarios siempre sera la person~ que no se bene· 

ficie con los trabajos que se le prestan a otro por quien con

trata, por lo tanto seran responsables frente a los trabajadores 

los beneficios que se aprovechen del trabajo contratado por in

termediaci6n. 
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Por Oltimo, los intermediarios no podrln recibir ninguna rctri· 

buci6n o comisi6n con cargo a los salarios de los trabajadores. 
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c).- Sustituci6n Patronal. 

Tenemos ahora esta figura laboral a que se refier~ nuestra ley -

que a la letra dice: "La sustituci6n del patr6n no afectará las 

relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento". El patr6n. 

sustituido ser! solidariamente responsable con el nuevo por las 

obligaciones derivdas de las relaciones de trabajo y de la ley, 

nacidas antes de la fecha de la sus~ituci6n hasta por el término 

de seis meses¡ concluido este, subsistir~ unicamente la respons~ 

bilidad de nuevo patr6n. 

El término de seis meses a que se refiere el p~rrafo anterior,

se contara a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de 

la sustituci6n al sindicato o a los obreros" (art. 41). 

La caracteristica más notable de la sustituci6n patronal, es que 

no puede afectar a los contratos de trabajo existentes, puesto 

que el nuevo patr6n queda sujeto a las obligaciones contractua

les contratdas por el patr6n sustituido, por lo que los trabaj~ 

dores no quedan afectados en sus derechos en ningún momento, -

porque las relaciones laborales permanecen intactas, como si no 

se hubiera realizado ninguna trasmisi6n de pr?piedad, en aten

ción a que en esta, no son parte los trabajadores y por consi

guiente no pueden afectarse sus derechos. Adem~s el nuevo patr6n 

responde, por las obligaciones existentes a favor de los traba

jadores, lo que a su vez no es sino una trasmisi6n de ··bligaci2_ 

nes, como consecuencia necesaria de garantizar los salarios y -
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demás derechos de los obreros. Además esto se complementa con la 

obligación que tiene el patr6n de dar aviso a los trabajadores o 

al sindicato en su caso, de la sustituci6n en la empresa o esta

blecimiento, para llegado el caso fincar la responsabilidad del 

patr6n sustituido, y tambi~n para que los trabajador~·~ tengan co 

nacimiento de la sustituci6n o de la parte de bienes o cesi6n de 

servicios que un pat1·6n haga a otra persona, para fincarle la -

consiguiente responsabilidad solidaria. 

La sustitución patronal puede operar por la trasmisión total del 

patrimonio o unidad ccon6mica integrante. o parcial por la tras

misión de una parte de esa unidad económica. "En un principio se 

considero que tenia lugar la sustitución de patrón cuando ~ste -

vendia o traspasaba íntegramente a otra persona o empresa la pr2 

piedad del mismo, o el conjunto de bienes, pero al distinguir la 

nueva ley entre e~pr~sa y establecimiento, ast como entre.unidad 

ecori6mica de produccí6i. o distribución de bienes y servicios, -

bastará para que tenga lugar la sustituci6n cuando venda parte -

de sus bienes o ceda a otras personas el manejo en parte impor

tante de los servicios, o bien que el objeto de la venta lleve -

consigo la insolvencia del patr6n". (9) 

Cuando existe una trasmisi6n total, esto es, cuando la unidad 

econ6mica empresa, pasa a ser propiedad de un nuevo patr6n no -

existe ninguna dificultad para aplicar el precepto tratado en sus 

t~rminos, pero el problema surge cuando una empresa vende parte 
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de su maquinaria, útiles, enseres, o traspasa a otra persona o -

m~s de sus sucursales, esto es, de sus dependencias que, conjun

tamente constitutan la primavera unidad econ6mica. Por lo que a 

la primera cuesti6n se refiere, esto es, a la trasmisión de par

te de la maquinaria, 6tíles o enseres de una empresa, resulta -

desde luego evidente que no puede hablarse de sustituci6n de pa

trón, porque si el articulo 41 abarcara esos casos, se llegaria 

a la conclusi6n de que los adquirientes de mercanctas, por ejem

plo serian responsables de las obligaciones contratdas por la em 

presa vendedora, lo cual ha.~- imposible la venta de sus produc

tos; pero la venta que hace una negociaci6n de una de sus sucur

sales, si produce el efecto de hacer del adquiriente de la misma, 

patr6n sustituto responsable en los t~rminos del articulo 41 con 

relación a los trabajadores, cuyos servicios se encuentran liga

dos, precisamente a la sucu~sal o dependencia que se hubiere tra! 

mitido, puesto que, por una parte el trabajador va a continuar -

prestando sus servicios en esa sucursal al nuevo patrón, y, por 

otra parte, es este quien en el futuro va a cubrirle su salario 

y a cumplir las obligaciones que los patrones tienen con relación 

a sus trabajadores. 
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II I. - LA EMPRESA Y EL ESTABLECIMIENTO 

Con la definici6n de patr6n, se consagran complementariamente por 

primera vez en la legislaci6n del trabajo los conceptos de empr~ 

sa y establecimiento, que generalmente se habían aceptadc como -

sin6nimos, pero que ahora la ley define a una y a otra, expresa!!. 

do que los defectos de las normas de trabajo se entiende.por "E!!!. 

presa la unidad econ6mica de producci6n o distribuci6n de bienes 

o servicios" y por "establecimiento de unidad tlScnica que co':lo -

sucursal agencia u otra forma semejante sea parte integrante y -

contribuya al~ realizaci6n de los fines de la empresa". (art.16) 

El nuevo concepto de empresa, establece la responsabilidad de la 

~isma frente a los trabajadores de acuerdo con los contratos y -

con la ley; "En las empresas que ejecuten obras o servicios en -

forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan.de el!_ 

ftentos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 13, se observaran las normas siguientes: primero; la e~ 

presa beneficiaria serl solidariamente responsable de las ~blig!_ 

ciones contratdas con los trabajadores; y segundo; los trabajad~ 

res empleados en la ejecuci6n de las obras o servicios tendrán -

derecho a disfrutar de las condiciones de trabajo proporcionadas 

a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos simi· 

lares en la empresa beneficiaria", (art. 15) 

Pero además una empresa puede tambi~n contraer obligaciones de -

otra índole, que no sean laborales, más el conjunto de bienes de 
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la misma responde directamente a los trabajadores con la prefere~ 

cía que a estos corresponde conforae a las leyes. 

"La empresa ha dejado de ser un patrimonio exclusivo del patr6n, 

porque en ella participan trabajadores y patrones" (10). 
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l.· CAPACIDAD - CONCEPTO • CLASES 

Para precisar el concepto de capacidad, seguiremos los lineamie~ 

tos del Derecho Civil, por ser esta disciplina en la que han se~ 

tado las bases y generalidades del Derecho, adoptados por todas 

las demás disciplinas. Ast en t!rminos generales se ha definido 

por la Doctrina a la capacidad como ''La aptitud para ser sujetos 

de Derecho y obligaciones y hacerlos valer". Distinguimos en la 

definición que antecede, dos clases de capacidades; una, para ser 

sujeto de derechos y obligaciones, que es la capacidad de goce, 

y otra para hacer valer esos derechos y contraer obligaciones, -

capacidad de ejercicio. 

"r.n el Derecho Civil, la capacidad de goce la poseen todas los. -

personas físicas desde su nacimiento, y solo la pierden por la -

m11crte, m~s aGn, desde el momento en que un individuo es conceb! 

do en el vientre materno, queda bajo la protección de la ley". 

(81) 

En el caso de las personas morales, adquieren la capacidad cuan

do nacen a la vida jurídica y la pierden cuando se extinguen para 

la misma. 

La capacidad de ejercicio es la regla ~eneral en Derecho Civil, 

o sea, en principio la poseen todas las personas con e~cepci6n • 

de aquellas a quienes la ley expresamente se las niega, tales -

como a los menores de edad, los sujetos a lnterdicci6n, que no -
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pueden ejercitar por st mismos sus derechos, al contraer obliga~ 

ciones, sino es, a trav~s de sus representantes legttimos. 
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II.- DIFERENCIAS ESPECIFICAS DE LA CAPACIDAD LABORAL 

La capacidad en rr.ateria laboral reviste aspectos muy interesantes 

que 5e apartan en forma absoluta de la capacidvd en el Derecho -

Civil; en este derecho se distinguen según apuntamos, dos clases 

de caoacidades de goce y de ejercicio, en el Derecho del Tra~ajo 

no existe esta distir.ci6n, los sujetos del contrat0 individual -

de trabajo tienen capacidad de ejercicio, ho se desdobla la cap! 

cidad, en el solo hecho de ser sujetos de la relaci6n laboral les 

atribuye la capacidad plena para ser sujetos de derechos y obli· 

gaciones y ejercitarlos: esto se explica por lo siguiente: ''En -

el contrato o relaci6n laboral nacen derechos y obligaciones que 

se desprenden de las mismas para los trabajadores y patrones. O 

sea, el contrato o la relaci6n laboral no v!ncula a cualquier -

persona, sino que unicamente a quienes participan directamente 

en esas relaciones laboralea. solo a ellos est4n dirigidos los • 

derechos y obligaciones nacid~s precisamente de esa relaci6n de 

trabajo, ahora bien, la capacidad en el contrato de trabajo, se 

refiere a los requisitos o cualidades que seftala el ordenamiento 

laboral para adquirir la calidad de ~rabajador o patr6n, reunie~ 

do estos requisitos, la persona que se encuentra en esos supues

tos, disfruta, goza y ejercita los derechos y obligaciones que -

legalmente le corresponden. Por lo anterior, se hace necesario -

aunque sea en forma breve, dar una explicRci6n do estos sujetos 

de la relaci6n laboral para posteriormente estudiar la capacidad\ 

para serlo. 
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III.- CAPACIDAD DE LOS SUJETOS DE LA RELACION LABORAL 

Los sujetos de la relación laborla, ser4n todas aquellas personas 

ffsicas (en cuanto al trabajador) o, flsicas o morales (en cuanto 

al patrón) que pueden ser titulares de derechos y obligaciones de 

car4cter laboral. Debemos tener presente que la Ley Federal de -

Trabajo establece dos tipos de contratos o relaciones laborales: 

!ndividuales y Colectivos. De la Cueva dice (2): "que son su)etos 

individuales las personas que intervienen en la formaci6n y cum

plimiento el:? las relaciones individuales de trabajo: "sujetos co

lectivos son los que participan en la vida de las relaciones co

lectivas de trabajo". 

~os referimos unicamente a los sujetos individuales como ya ha. -

quedado establecido al principio. Para que la persona que presta 

sus servicio~ a otra sea un trabajador o un patrón, debe derivar 

.-;_¡ obligaci6n, ya sea de una "relación de trabajo, cualquiera que 

sea el acto que le de or1'.gen" (83) ó, de un "contrato individual 

de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominaci6n". (3) 6 de 

un "contrato individual del trabajo, cualquiera que sea su forma 

o denominaci6n". (4) Y en "ambos casos se pres!-lme su existencia 

entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe". (5) 

Y es precisamente esta presunción "la figura tfpica del contrato 

de trabajo que se deriva del art. 123, pues la prestación del tr~ 

bajo o servicio puede ser en la fAbrica, en el taller, en el est~ 

blecimiento comercial, en la oficina etc., y en cuanto al trabaj~ 

dor, comprende no solo al obrero sino al trabajador en general, -
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en el mandato, en las profesiones liberales, en las artesantas o 

en toda ocupaci6n en que una persona preste un servicio a otra''• 

(6) Mediante un salario. Y consideramos que la presunci6n a que 

hace referencia la ley, es la figura tipica del contrato de tra

bajo que se deriva del articulo 123 Constitucional, porque es el 

medio originario de acuerdo con la ley, por el cual puede adqui

rirse la calidad de trabajador o patr6n, Y esta presunci6n legal 

tiene su fundamento en la indiscutible divisi6n de clases socia

les, cuando "el mismo articulo 123 enfrente a los factores de la 

producci6n, trabajo y capital reconoce la divisi6n de clases so

ciales en dos; los trabajadores y los propietarios de los medios 

de producci6n o sea, explotados y explotadores". (7) En consecuen 

cia al establecer la ley de presunci6n de existencia del contra

to o relaci6n laboral, iml!citamente esta reconociendo de igual 

~anera la divisi6n de la Sociedad Mexicana en las clases mencio

nadas y consecuentemente que las partes que intervienen en el co~ 

trato son el trabajador o explotado por parte del que presta el 

servicio, y patr6n o explotador por parte del que lo recibe y se 

beneficia. 

Esta presunci6n legal, trae consigo intrinsicamente una supr~ma 

protecci6n para el trabajador y exclusivamente para el. Acentuan 

do esta proteccionista presunci6n, otros preceptos; las condicio 

nes de trabajo deben hacerse por escrito cuando no existan é6fitra 

tos colectivos aplicables". (8) "La falta de escrito no priva al 

trabajador de los derechos que deriven de las normas de trábajo 
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y de los servicios prestados, pues se imputará al patr6n la falta 

de esa formalidad". (9) "De manera que aan cuando no exista un -

documento en que conste el contrato y las condiciones de trabajo, 

los trabajadores gozan de la protección social que contiene el -

articulo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo, la cos

tumbre laboral que beneficia al trabajador y la Jurisprudencia • 

que tambi~n sea favorable al mismo y que supere a la ley fundame~ 

tal o a la ley reglamentaria, (10) 

Por Oltimo, se habla, se ha establecido y malamente se ha acep

tado el t~rmino SUBORDYNACION en la prestación de servicios como 

elemento esencial para que se tipifique el contrato o relación 

laboral, y a sus elementos personales se les pueda denominar tr~ 

bajador y patr6n, Es decir que segan esta idea, es preciso que.· 

el prestador d~l servicio se encuentre SUBORDINADO al que lo re

c: ibe. 

Ast la ley acepta expresamente el denigrante t~rmino, que desde 

el punto de vista del nuevo derecho del trabajo con característi 

cas esencialmente sociales y enteramente reivindicador de los d~ 

rechos de la clase trabajadora es incongruente. Y uno y principal 

derecho objeto de reivindicaci6n es el de la DIGNIDAD HUMANA del 

trabajador, que nuevamente pasa desapercibido en la Ley del Tra

bajo vigente al declarar en forma inoperante e incongruentemente 

con la nueva concepci6n de nuestro Derecho Mexicano que se entie~ 

de por relaci6n de trabajo ••• la prestaci6n de un trabajo perso-
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nal subordinado". Y "Por contrato individual ae trabajo: aquel • 

por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un tr! 

bajo personal "SUBORDINADO". ( 11) Y en lo general, en todo lo re 

lativo a la prestaci6n de servicios hace uso de dicho t6rmino. 

La Suprema Corte de Justicia (12), al respecto estableci6: "La -

simple prestaci6n del servicio, conforme a una retribuci6n espe· 

ctfica, no constituye por si sola u~a relaci6n de trabajo, en tan 

to no existe EL VINCULO DE SUBORDINACION denominado en la ley 

con los conceptos de direcci6n y dependencia, según el articulo 

17 (ahora 20), de la Ley Federal del Trabajo". 

En la Doctrina Mexicana: .J. Jesas Castorena (l 3) nos dice: "El -

unico criterio posible que podrta servir de base para decidir, • 

si se trata de un verdadero trabajador o no, es averiguar si exi! 

te SUBORDINACION, la dependencia y la direcci6n ••• " En la misma 

Direcci6n ·ALFREDO SANCHEZ ALVARADO nos define al Derecho del Tr!!_ 

bajo como: "El conjunto de principios y normas que regulan, las 

relaciones entre trabajadores y patrones con el objeto de prote• 

ger y tutelar a todo aquel que preste un servicio SUBORDINADO ••• 

(14) 

En la Doctrina Extranjera "Profesores y tratadistas difunden la 

idea dogm,tica de que el Derecho del Trabajo solo tiene por obj~ 

to la protecci6n de la actividad humana SUBORDINADA y dependien

te". (15) 
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Y ad. LODOVICO BARASSI (16) nos dice: Que en nuestra disciplina 

son trabajadores quienes ejecutan habitualmente un trabajo por -

cuenta y bajo dependencia ajena, de tal manera que el Derecho L! 

boral no considera como sujeto de ~l a quien realiza o ejecuta -

una determinada actividad productora, sino, solamente al que en 

dicha actividad es SUBORDINADO". 

Con relaci6n al tema el Maestro ALBERTO TRUEBA URBINA, rechaza -

en forma absoluta y por dem4s en~rgica el término SUBORDINACION 

para caracterizar a la relaci6n laboral entre el trabajador y el 

patr6n. Y con referencia al precepto que define al trabajador -

nos dice: "La disposici6n es repugnante por que discrepa del se~ 

tido ideol6gico del arttculo 123 de la Constituci6n de 1917 y -

especialmente de su mensaje" .(17) Con toda claridad se dijo en 

la exposici6n de motivos del proyecto del art!culo 123, que las 

relaciones entre trabajadores y patrones serian IGUALITAR~AS pa

ra evitar el uso de los t~nninos que pudieran conservar el pasado 

burgu~s de Subordinaci6n de todo el que prestaba un servicio a -

otro 11
• (18) "Y si el trabajo es un derechQ y µn deber Soci,al, es 

absurdo que para caracterizar la naturaleza del trabajo se ten

ga que expresar que ese trabajo debe ser Subordinado" (19). El -

concepto de subordinaci6n se considera como un resabio de aquella 

vieja autoridad que tentan los patrones sobre los trabajos, re

cuerda el contrato de trabajo del derecho Civil y los Locatios -

donde el Patr6n era el amo, en tanto que el trabajador un escla

vo, un Subordinado". (20) 
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i 
1 

i 
\ 

1 

1 

"La obligaci6n que tiene el trabajJdor de prestar un servicio -
1 

eficiente, no entrana subordinaci6~ sino simplemente el cumplí· 

miento de un deber". (Zl) En consecpencia sera trabajador aquel 

que preste un servicio person& a otro, en cumplimiento de un d~ 
1 

ber laboral, mediante una remuneract6n. 

i 
¡ 

De tal forma y siguiendo y aceptand9 totalmente el concepto de 

trabajador que nos dli el maestro Trubba Urbina, nos encontramos 
1 

que para su cabal y digna def~nici6ni de trabajador no es neces~ 

rio en forma alguna, continuar emplefndo el término subordina

ci6n que ya hasta para tiempos pasad4s, era inaceptable, pero -
1 

que se sigui6 y hasta la fecha se si~ue usando, por los estudi!2, 

sos del Derecho del Trabajo porque lJ¡s fue y les sigue siendo -; 

m~s fácil aceptarlo que entrar en detalles y concluir en que real 
1 

mente ya no es posible determinar al rrabajador como subordina-

do del patr6n, sino que en las relaci~nes llborales necesariame~ 

te debe regir el principio de igualda4 como personas y con los 

mismos derechos y beneficios, es deci~ con derecho, a rei indi

car para el, el aprovechamiento de lo ~ue produc~ con su traba· 
1 

jo personal. Pero llegar a lista conclu~i6n asusta a los ,Tus-Ca-

pitalistas como los llama el maestr~ T~ueba Urhina y por ende -

siguen denominados al trabajo como pre¿taci6n de servicios SuboL 
1 

dinados. Y además, a todo que importa ~n que se les afecta a -

el los que a los trabajadores se les de~,omine subordinados, clase 

inferior, esclavos, etc.: al fin y al c~bo son unns simples -
1 

trabajadores unos infortunados en la vi~a, y pues, es su desti-

no y tienen que conformarse. 1 
1 

i 
¡ 
! 
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Comentando lo anterior y no aceptado en forma alguna el concepto 

de trabajo y el trabajador subordinado, t!rmino que para la ley. 

la doctrina y algunos maestros del Derecho del Trabajo, es ele

mento -sencial en la formaci6n del contrato de trabajo, como qu! 

do expuesto con antelaci6n, rubricaremos estas palabxas con lo -

dicho por nuestro Maestro TRUEBA URBINA: "Por tanto el concepto 

de subordinación para caracterizar el contrato de trabajo es Ul

trajr..nte e Indigno y adem4s inconstitucional" (22) "Reconocer -

pues, el derecho de IGUALDAD entre el que d! y el que recibe el 

trabajo es una necesidad de Justicia ••• (23) 

Pasaremos ahora a tratar de estudiar la capacidad de los mismos 

para la celebraci6n del contrato de trabajo. 
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b).- De la Capacidad del TRABAJADOR. 

La capacidad del trabajador debemos estudiarla desde dos aspectos; 

Primero capacidad ftsica-intelectual para desempeftar el trabajo -

objeto del contrato. Segundo,- Capacidad jurtdica. 

La capacidad ftsica se refiere u la aptitud del individuo desde -

el punto de vista ftsico-intelectual para desempefiar el servicio, 

a que se ha obligado a desarrollar, en virtud del contrato de tra 

bajo. 

La capacidad jurtdica sera la aptitud para ser sujeto de derechos 

y obligaciones de car4cter laboral y ejercitarlos. 

La capacidad laboral se refiere no solo a esta capacidad jur!dica, 

coMprende tambi~n a la capacidad material ftsica intelectual, e~

to se debe a la naturaleza propia del contrato de trabajo·que tie 

ne por objeto una obligaci6n de hacer con energta humana de traba 

jo, que solo la tienen las personas hu~anas que reunen esas cuali 

dadcs para proporcionar esa energta, es por ello que las personas 

morales no pueden trabajar, porque no pueden obligarse a realizar 

un trabajo con su pro.pia energta, no la tienen, carecen de esa • 

cualidad f!sica-intelectual que reune la persona f!sica, Son inc~ 

paces ftsicamente por su propia naturaleza para ser trabajadores. 

Adern§s la ley expresamente declara la prestaci6n del servicio co

mo personal. Y asi PEREZ BOTIJA (Eugenio) (24) nos dirá: "Que el 

trabajo .ser5 personal en el sentido de que solo habr4 de prestar· 
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se por quien tenga el deber de hacerlo, es decir, no ser4 obliga

ci6n sustituible, en ese sentido el trabajo será personalisimo", 

"El trabajo como deber privado del contrato de trabajo, entran.a -

una obligaci6n personalisima Sociol6gicamente es la concepci6n e 

individualizaci6n de un quehacer. Jurtdicamente es obligaci6n in

delegable". (25) 

Ast al estar la relaci6n del trabajp tan tntimamente unida a la ~ 

persona del trabajador y, requiri6ndose para su completa transar 

maci6n que este preste un servicio personal no podrá ser sujeto -

pasivo de dicha relaci6n m~s que una persona ftsica en ese carác

ter y por el hecho de serlo esta en posibilidad de ser trabajador 

pero para obligarse a rtJlizar, a encaminar su energla en determi 

nada actividad, debe tener aptitud para desarrollarla, estar en -

posibilidad de cumplir el contrato, aptitud que se traduce en fuer 

za, habilidad, conocimiento. 

Es necesario hacer notar los efectos que produce el que un traba

jador celebre un contrato sin tener la capacidad ftsica para des!_ 

rrollar el trabajo que se compromete a realizar, en este caso en 

derecho civil nos encontrartamos en presencia de un vicio del con 

sentimiento, porque el trabajador se comprometeria a realizar un 

trabajo que sabe no puede hacerlo y el patr6n lo contrataria en -

la creencia de que si es apto para realizarlo, si aplicamus ese -

derecho el contrato serta nulo. En derecho del trabajo no se afes 

ta de nulidad y existe plenamente, la Gnica acci6n que concede la 
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ley al patr6n es la de rescindir la relaci6n de trabajo. o mejor. 

dicho; la de despedir al trabajador sin ninguna responsabilidad -

para el patr6n (26). por haberlo engafiado el trabajador con cer

tificados falsos y referencias que le atribuyen aptitudes de. que 

carece. Y esta acci6n del patr6n prescribe a los 30 dtas despu~s 

de que el trabajador inicie la pre$taci6n del servicio. 

Establecida que es la capacidad ftsica, veamos quienes tienen la 

capacidad jurtdica para celebrar el contrato de trabajo. 

Establecida que es la capacidad ftsica, veamos quienes tienen la 

capacidad jurtdica para celebrar el contrato de t~abajo. 
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e).- De EL MENOR, 

La Ley del-Trabajo en principio se la niega en forma absoluta a 

los men~res de catorce aftos, al prohibir la utilización de su -

trabajo (27), y en consecuencia no tienen capacidad para cele

brar contratos de trabajo y su desobediencia por parte del pa

tr6n lo hace acreedor a una sanción por violar las normas que -

rigen el trabajo de los menores". (28) 

'( la misma Ley Federal del Trabajo otorga la capacidad jur!dica 

plena para prestar libremente sus servicios a los mayores de 16 

años con las limitaciones establecidas en la misma. (29) 

Siendo indiferente el sexo de los mismos. A virtud de este pre

cepto los mayores de 16 aftos tienen capacidad plena para cele

brar contratos de trabajo y capacidad procesal para intentar y 

ejercitar las acciones que le corresponden. Pero esta capacidad 

para celebrar contrato de trabajo para los mayores de 16 años -

se encuentra restringida o limitada expresamente por la ley re~ 

pecto a algunos trabajos como en el caso de prestaci6n de servi 

cios en el extranjero "Al prohibir la utilizaci6n de menores de 

18 años para la prestación de servicios fuera de la Repablica, 

salvo que se trate de trabajadores especializados". (30) 

Por cuanto hace a los mayores de 14 anos y menores de 16, la ley 

les permite celebrar contratos de trabajo mediante la autoriza

ción de sus padres o tutores y por exclusi6n al sindicato al -
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sindicato al que pertenezca, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je, del inspector de trabajo de la autoridad polltica (31) En es

te caso, considero que no nos encontramos en presencia de una in· 

capacidad de ejercicio, como se manifest6 en el inciso de este ~ 

capitulo, en el Derecho del Trabajo la capacidad no se divide en 

de goce y ejercicio, es solo una capacidad ~ari ser trabajador, y 

una vez que se adquiere esta calidad, se goza, se disfruta y ejeL 

cita las acciones y derechos que le. corresponde, es un presupues

to, 16go1:i para ser titular de derechos y obligaciones en la rela 

ci6n laboral, el ser trabajador o patr6n; pero realizados los pr~ 

supue~tos se producen consecuencias jurldicas. 

El menor de 16 aftos y mayor de 14, no tiene capacidad para ser • 

trabajador, para ser titular de derechos y obligacione~ de carAc· 

ter laboral por st. solo, requiere para ello, de la autorizaci6n a 

que se refiere el precepto inmediatamente antes citado, cumplidas 

estas formalidades y celebrado ~l contrato de trabajo, el menor • 

mencionado se encuentra en el supuesto de trabajador y como tal • 

se producen para el las consecuencias jurldicas_Jnherentes. 

Si bien es cierto, que tiene taxativa~ esto es, debido al carácter 

tutelador y proteccionista que reviste el dere'é:ho del trabajo pa

ra evitar en lo posible que los menores sean utilizados y explot! 

dos como sucede aan hasta la fecha, pero que con base en esta di! 

posici6n se atenua un poco el aprovechamiento miserablemente inh~ 

mano de su inexperiencia y de su trabajo, mediante el s~ftuelo de 

un salario traducido este en una dádiva. 
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As{ pues, el menor de 16 aftos, y mayor de 14 no tiene capacidad, 

pero cuando con la autorizaci6n mencionada lo celebra, adquiere 

el carácter de trabajador y, obtiene el goce y ejercicio pleno -

que le corresponden por su calidad de trubajador. 

En relaci6n a 6stos menores establece tambi~n la ley otro requi

sito más para poder adquirir la calidad de trabajador, "queda -

prohibida la utilizaci6n del trabajo de los m8yores de 14 aftos • 

y menores de 16 qu~ no hayan terminado su educaci6n obligatoria, 

salvo los casos de excepci6n que apruebe la autoridad correspon

diente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios 

y el trabajo". (32) La obligaci6n de que los menores hayan termi 

nado su educaci6n primera que es la obligatoria conforme a las -

fracciones VI y VII del articulo 3o, Constitucional es, repito, 

un requisito mis tutelador y protector de los menores. ~ 
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d).- De la Mujer. 

La mujer tiene plena capacidad para celebrar el contrato de trab! 

jo. sin ningan requisito especial en raz6n de su sexo. a partir • 

de los 16 aftos y como en el caso de los menores e~iste en su fa

vor lo que podr!amos llamar una reglamentaci6n propia de su trab! 

jo atendiendo a su c~ndici6n de mujer. que guarda un profundo sen 

tido proteccionista a su integridad f!sica y moral, pero sin que 

constituya limitaci6n a su capacidad, (Cuyo prop6sito no es dis

criminatorio, sino biol6gico y social en funci6n de la conserva

ci6n del hogar.) (33)"Las mujeres disfrutan de los mismos dere

chos y tienen las mismas obligaciones que los hombres" (34) En -

consecuencia pueden celebrar contratos de trabajo en las mismas • 

condiciones de los menores y tienen en lo general y expresamente 

plena capacidad a partir de los 16 afios con los requisitos y mod! 

lidades apuntadas para los menores, con la salvedad de que las -

normas relativas al trabajo de la mujer tienen como prop6sito fu~ 

danental; la protecci6n de la maternidad, lo cual significa que -

las linitaciones al trabajo de las mujeres no se refieren ~ la mu 

jer cono ser humano, sino a la mujer en cuanto cumple la funci6n 

de la rnaternidad". (35) 
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e).• Del 1'atr6n. 

l.:i 1 cg islac i6n por lo que hace a la capacidad de las partes contr.f 

tantcs 1 Gnlcamente se refiere a la capacidad de trabajador, sien

do omisa en , .. ilad6n al patr6n: corroborllndose· .. en esta parte tal'1-

bi6n la Teorfa lntc~ral do que el Derecho del Trabajo es exclusi• 

vo de los trabajadores como unicos sujetos del mismo y por tanto 

rcr.ulador esta. de sus actividades laborales, de sus derechos, de 

su persona, co•o un ente humano en las relaciones de trabajo y no 

ast respecto al patrtSn o empresario que "no son personas, pues s~ 

gún MARX solo personifican categorfas econ6micas". (36) Y en con· 

secuencia y tomando en consideraci6n que nuestro derecho del tra

bajo es exclusivamente protector, tutelador y reivindicador de la 

clase trabajadora, ello no implica ninguna injusticia para la ~l~ 

se capitalista, porque en todo caso este exclusivismo de nuestro 

derecho del trabajo conduce y conducir,, en cuanto vaya transfor· 

m5ndose el Mismo por la presi6n de los trabajadores, a compensar 

la desigualdad existente y, a provocar, y conseguir el equilibrio 

en la producci6n ccon6mica para q~e sean correlativos los derechos 

y beneficios, y en tal forma nivelar realmente a la clase trabaj~ 

dora por dem4s explotada frente a la clase den~minadora que dura~ 

te el transcurso de la historia estas clases antag6nicas han cam~ 

biado sus denominaciones "hombres libres y esclavos, patricios y 

plcbeyos,sc~ores y siervos,patrones burgueses y proletariados o • 

trabajadores: en slntesis, opresores los que todo lo tienen, los 

que de todo y en todo se aprovechan y benefician, y oprill!ldos los 
....... ._,· 
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que nada tienen, los que nada pueden conservar sino su persona y 

su fuerza de trabajo objeto de explotaci6n, m!s no han desapare

cido las desigualdades entre una y otra clase. ''La moderna soci! 

dad burguesa, no ha abolido las contradicciones de clase, única

mente ha s11stitutdo las viejas clases las viejas condiciones de 

opresi6n, por otras nuevas" (37) 

En tal forma nada tiene de asombroso que la tendencia moderna de 

car!cter social sea la de equilibrar a la clase desposeída fren

te a la que todo lo tiene, mediante la legislaci6n laboral tuiti 

va exclusivaAente del trabajador, porque la clase capitalista o 

patronal tiene para proteger sus derechos y propiedades el dere• 

cho patrimonial por el cual es regido. En consecuenci~ y en lo • 

relativo a la capacidad del patr6n para contratar en materia la• 

boral se estA a lo dispuesto en el derecho común, no como supl•· 

torio del derecho común, no como supletorio del derecho del tra• 

bajo, sino como derecho patrimonial inherente a la protecci6n dt 

las cosas, de la propiedad, en suma derecho protector de sus inte -
reses como sujeto de derecho privado. 

Estando ast las cosas, en principio podemos afirmar que todo ~ • 

aqu~l que celebra directamente un contrato de trabajo como patr6o 

es porque desde el punto de vista del derecho común tiene plena 

capacidad, por encontrarse dedicado al ejercicio de cierta activ! 

darl, y para poder desarrollar en todos los ámbitos debe poseer • 

capacidad plena o en su defecto, actuar a trav~s de su represen• 



( 88 ) 

tante, que no tan solo administrara sus biene~ o negocios en el 

aspecto civil o mercantil, sino tambi6n laboral. El patr6n puede 

ser persona flsi~a o jurfdica. 
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CAPITULO QUINTO 
••••••••••••••• 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TRABAJADORES Y 
PATRONES EN LA RELACIONES LABORALES 

I.· De los patrones. 

II.· De los trabajadores. 
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Precisados ya quienens son sujetos del d'erecho del trabajador y 

quienes los sujetos de las relaciones laborales, damos por en

tendido que los patrones solo pueden ser sujetos de estas Oltl• 

mas y por lo mismo no pueden alegar derechos laborales en su fa 

vor. porque el derecho laboral es exclusivo de la clase trabaj! 

dora, "para realizar su destino hist6rico: Socializar la vida -

humana". (1) 

De manera que no debe confundirse este derecho exclusivo de la 

clase trabajadora como derecho de clase, con el derecho que tie 

nen los patrones para exigir del trabajador el cumplimiento de 

sus obligaciones como sujetos de la relaci6n laboral. En otras 

palabra~, los derechos y obligaciones del patr6n derivan única 

y exclusivamente en raz6n de ser sujeto del contrato o relaci6n 

laboral y no en raz6n de que sea sujeto del derecho del trabajo, 

porque son conceptos distintos. As! pues los patrones son_Onic~ 

mente elementos del contrato de trabajo. 

Caso distinto es el de los trabajadores, que siendo sujetos del 

contrato del trabajo son tambi~n exclusivos e indiscutiblemente 

sujetos del derecho laboral. 

Y ya ~n el plano de la relaci6n laboral; trabajadores y patrones 

siendo elementos de la misma, contraen derechos y obligaciones 

precisamente del contrato de trabajo. Al respecto la ley laboral 

bajo el titulo de derechos y obligaciones de los trabajadores y 

patrones, solo quedan consignados las obligaciones para ambos -
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sujetos. Y ast que de las obligaciones consignadas para el patr6n 

nacen, a contrario sensu, derechos para el trabajador, y ~n igual 

forma las obligaciones del trabajador originan derechos para el -

patr6n •. "Sin que sea requisito la llam,ada subordinaci6n ya que no 

es propiamente subordinaci6n el conjunto de derechos y obligacio

nes que se derivan de la prestaci6n de un servicio personal". (2) 

Ast pues de la relaci6n laboral nac~n derechos y obligaciones pa

ra los sujetos del contrato de trabajo, para el patr6n y el tra· 

bajador independientemente 6ste últiao, de sus derechos laborales 

proteccionistas y tutelares establecidos en el articulo 123 cons 

titucional y ley reglamentaria de dicho precepto constitucional 

y demás normas y principios tuteladores de su clase social. 

El r6gimen jurtdico para estos sujetos del contrato de trabajo es 

el siguiente: 

I.· DE LOS PATRONES 

a).- Art. 13Z. Son obligaciones de los patrones: 

I.- Cumplir las disposiciones de las noTil\aS de. trabajo aplicables 

a sus empresas o establecimientos; 

II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de 

conformidad con las normas vigentes en la empresa o estable

cimientos; 
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111.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instnimentos y Materiales necesarios para la ejecuci6n del 

trabajo, de~iendo darlos de buena calidad, en buen estado 

y rep~nerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siem

pre que aquellos no se hayan comprometido a usa~· h~~samie~ 

ta propia. El patr6n no podrl exigir indemnizaci6n alguna 

por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumen

tos y materiales de trabajo; 

IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumen

tos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador; siem

pre que deban permanecer en el lugar en que prestan los se!. 

vi~ios, sin que sea lfcito al patr6n retenerlos a titulo de 

indemnizaciones, garantta o cualquier otro. El registro de 

instrumentos o útiles de trabajo deber& hacerse siempre que 

el trabajador lo solicite; 

V.- Mantener el número suficiente de asientos o sillas a dispos.!_ 

ci6n de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas 

hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo an4logos. • 

La misma disposici6n se observar! en los establecimientos .i!!. 

dustriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo; 

VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideraci6n absteni~!!. 

dose de mal trato de palabra o de obras; 

VII.- Expedir cada quince dias, a solicitud de los trabajadores, 
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una constancia escrita del namero de dtas trabajados y del 

salario percibido; 

VIII.· Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la • 

e•presa, dentro del t'r•ino de tres dtas, una constancia 

escrita relativa a sus servicios; 

IX.- Conceder a los trabajadores el. tiempo necesario para el eje! 

ciclo del voto en las elecciones populares y para el cumpl! 

aiento de los servicios de jurados, electorales y censales, 

a que se refiere el articulo So. de la Constituci6n, cuando 

~~as actividades deban cu•plirse dentro de sus horas de tr~ 

bajo; 

X.- Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desemp~ 

ftar una comisi6n accidental o permanente de su sindicato o -

del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y -

que el namero de trabajadores comisionados no sea tal que pe~ 

Judtque la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdi 

do podr4 descontarse al trabajaJor a no ser que lo compense 

con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión 

sea de car4cter permanente, el trabajador o trabajadores po

drl volver al puesto que ocupaba, conservando todos sus dere 
' 

chos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del t6r· 

aino de seis aftos. Los subtitutos tendr4n el car~cter de in• 

terinos, consider4ndolos como de planta despu~s de 5eis aftas; 
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XI.- Poner en conocimiento del sindicat~ titular del contrato c~ 

lectivo y de los trabajadores de la categorta inmediata in

ferior, los puestos de nueva creaci6n, las vacantes defini

tivas y las temporales que deban cubrirse; 

XII.- Establecer y sostener las escuelas ''Articulo 123 Constitu

cional", de conformidad con lo que dispongan las leyes y -

la Secretarla de Educaci6n PQblica; 

IIII.- Colaborar con las autoridades del Trabajo y de Educaci6n, 

de conformidad con las leyes y reglamentos, a fin tle lo

grar la alfabetizaci6n de los trabajadores; 

XIV,- Hacer por su cuenta, cuando empleen mAs de cien y menos de 

mil trabajadores, los gastos indispensables para sostener 

en forma decorosa los estudios t~cnicos, industriales o -

pr4cticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, 

de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de ~stos, 

designado en atenci6n a sus aptitudes, cualidades y dedic~ 

ci6n, por los mismos trabajadores y el patr6n. Cuando ten

gan a su servicio mis de mil t~abajadores deberAn sostener 

tres becarios en las condiciones sefialadas. El patr6n s6lo 

podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en 

el curso de un ano o cuando observe mala conducta; pero en 

~stos casos será substituido por otro. Los becarios que )1a 

yan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios -

al patr6n que los hubiese becado, durante un afio por lo me 

nos; 
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XV.- Organizar permanente ~ peri6dicamente cursos o ensefianzas de 

capacitaci6n profe5ional o de adiestramiento para sus traba

jadores, de conformidad con los planes y programas que, de -

coaGn acuerdo, elaboren con los sindicatos o trabajadores, -

inforaando de ellos a la Secretarla del Trabajo y Previsi6n 

Social, o a las autoridades de trabajo u~ los Est~dos, Terri 

torios y Distrito Federal. Estos podr4n implantarse en cada 

eapresa o para varias, en uno o varios establecimientos o d~ 

partaaentos o secciones de los mismos, por personal propio -

o por profesores t6cnicos especialmente contratados, o por -

conducto de escuelas o institutos especializados o por algu

na otra aodalidad. Las autoridades del trabajo vigilar!n la 

ejecuci6n de los cursos o enseftanzas; 

XVI.- Instalar, de acuerdo co~ los principios de seguridad e hi

giene, las f4bricas, talleres, oficina y demAs lugares en -

que deban ejecutarse los trabajos. En la instalaci6n y man~ 

jo de las maquinarias de las mismas, drenajes, plantacio

nes en regiones insalubres y otros centros de trabajo, ado2 

tarln los procedimientos adecuados para evitar perjuicios 

al trabajador procurando que no se desa~rollen enfermedades 

epid~micas o infecciones y organizando el trabajo de modo -

que resulte para la salud y la vida del trabajador la mayor 

garantla compatible con la naturaleza de la empresa o esta· 

bleciai~nto. 

XVII.- Observar las medidas adecuadas y las que fijen las leyes. 
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para prevenir accidentes en el uso de maquinaria, instru

mentos o material de trabajo, y disponer de todo tiempo de 

los medicamentos y material de curaci6n indispensable, a 

juicio de las autoridades que corresponda,.para que opor

tunamente y de una manera eficaz, se presten los primeros 

auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad 

competente de cada accidente que ocurra; 

XVIII.- Fijar y difundir las disposiciones conducentes de los re 

glamentos de higiene y seguridad en lugar visible de los 

establecimientos y lup.ares en donde se preste el trabajo; 

XIX.- Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profil~c

ticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares 

donde existen enfermedades tropicales o end~micas, o cuan

do exista peligro de epidemia; 

XX.- Reservar, cuando lu poblaci6n fija de un centro rural de -

trabajo excede de doscientos habitantes, un especie de terr~ 

no menor de cinco mil metros cuadrados para el establ~cimien 

to de mercados públicos, edificios para los servirlos muni

cipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de 

tr~bajo est~ a una distancia no menor de cinco kilómetros -

de la poblaci6n mAs próxima; 

XXI.- Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan en los cen· 

tros rurales de trabajo, un local que se encuentra desocu-



( 96 ) 

pado para que instal~n sus oficinas, cobrando la renta co

rrespondiente. Si no existe local en las condiciones indi

cadas, se podrá emplear para ese fin cualquiera de los así& 

nados para alojamiento de los trabajadores; 

XXII.- Hacer las deduccionus que soliciten los sindicatos de las 

cuotas sindicales ordinarias, siempre, que se compruebe -

que son las previstas en el ~rticulo 110, fracci6n VI; 

XXIII.- Hacer las deducciones de las cuotas para la costituci6n 

y fo•ento de sociedades cooperativas y de cajas de aho

rro, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 110, 

fracci6n IV; 

XXIV.- PeT111itir la inspecci6n y vigilancia que las autoridades -

del trabajo practiquen en su establecimiento para cercio

rarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles 

los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando 

lo soliciten. Los patrones podr4n exigir a los inspectores 

o co•isionados que les muestren sus credenciales y les den 

a conocer las instrucciones a que tengan, y ; 

XXV.- Contribuir al fomento de las actividades culturales y del 

deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equi

pos y 6tiles indispensables. 
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b).- Art. 133. Queda prohibido a los patrones: 

I.- Negarse a aceptar trabajadores por raz6n a su edad; 

II.- Exigir que los trabajadores compren sus articulas de consu

mo en tienda o lugar determinado; 

III.- Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratifica· 

ci6n porque se les admita en el trabajo o por cualquier -

otro motivo que se refiera a las condiciones de ~ste; 

IV.- Obligar a los trabajadores por coacci6n o por cualquier otro 

medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupaci6n a 

que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura; 

v.- Intervenir en cualquier forma en el r~gimen interno del sin

dicato; 

VI.- Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los estableci

mientos y lugares de trabajo; 

VII.- Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores -

de los derechos que les otorgan las leyes¡ 

VIII.- Hacer propaganda polltica o religiosa dentro del estable

cimiento¡ 

IX.- Emplear el sistema de "poner en el indice" a los trabajadores 



( 98 ) 

que se separen o sean separados del trabajo para que no se 

les vuelva a dar ocupaci6n; 

X.- Porta •Tiiias en el interior de los establecimientos ubicado -

dentro de las poblaciones; y 

XI.- Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez 

o bajo la influencia de un narc6tico o droga en~rvante. 
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c);- Art. 134. Son obligaciones de los trabajadores: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que le sean 

aplicsbles; 

II.- Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerd~n -

las autoridades competentes y las que indiquen los patrones 

para la seguridad y protecci6n personal de los trabajadores; 

III.- Desempefiar el servicio bajo la direcci6n del patr6n o su re 

presentante~ a cuya autoridad estar4n subordinados en todo 

lo c~ncerniente al trabajo; 

IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apr~ 

piados y en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

V.- Dar aviso inmediato al ~atr6n, salvo caso fortuito o fuerza -

mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a 

su trabajo; 

VI.- Restituir al patr6n los materiales no usados y conservar en 

buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para 

el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que ori

ginen el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso -

fortu1to, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa ~on~ 

trucci6n; 

VII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuan 
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do por siniestro o riesgo inminente peligren las personas 

o los intereses del patr6n o de sus compafteros de trabajo; 

VIII.- Integrar los organismos que establece esta ley; 

IX.- Someterse a los reconocimientos m~dicos previstos en el re 

glamento interior y demás normas vigentes en la empresa o 

establecimiento, para comprobar que no padecen alguna inc!. 

pacidad o enfeTll!edad de trabajo, contagioso o incurable; 

X.- Poner en conocimiento del patr6n las enfermedades contagio

sas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de -

las mism~s; 

XI.- Comunicar al patr6n o a su representante las deficiencias. 

que advierten, a fin de evitar daftos o perjuicios s los i~ 

tereses y vidas de sus compafieros de trabajo o de los pa

trones; y 

XII.- Guardar escrupulosamente los secretos t~cnicos comercia

les y de fabricaci6n de los productos a cuya elaboraci6n 

concurran directa o indirectamente, o de los cuales ten

gan conocimiento por raz6n del trabajo que desempefte, asf 

como de los asuntos administrativos reservados, cuya divu! 

ga~i6n puede causar perjuicios a la empre$&. 
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d).- Articulo 1~5. Queda prohibido a los trabajadores: 

I.- Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia 

seguridad, la de sus compafieros de trabajo o la de terceras 

personas, asf como la de los establecimientos o lugares en -

que el trabajo se desempe~e; 

JI,- Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del 

patr6n; 

III.- Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo 

o materia prima o elaborada; 

IV.- Presentar al trabajo en estado de embriaguez; 

V.· Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narc6tico 

o droga enervante, salvo que exista prescripci6n mEdica. An

tes de iniciar sus servicios, el trabajador deber' poner el 

hecho en conocimiento del patr6n y presentarle la prescrip

ci6n suscrita por el m6dico; 

VI.- Portar armas de cualquier clase durante las horas de traba

jo, salvo que la naturaleza de 6ste lo exija. Se exceptfian 

de esta disposici6n las punzantes y punzocortantes que for

men parte de las herramientas o Otiles del trabajo; 

VII.- Suspender las labores sin autorizaci6n del patr6n; 
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VIII.- Hacer colectas en el estableciaiento o lugar de trabajo; 

IX.- Usar los fitiles y herramientas suainistrados por el patr6n 

para objeto distinto de aquel a que est!n destinados, y; 

X.· Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo. 

dentro del establecimiento. 
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CONCLUSIONES. 

1.- Los t~rminos relaci6n y contrato laboral no se oponen sino -

se complementan 3mbos porque la relaci6n de trabajo general

mente es originada por un contrato (tácito o expreso) y a su 

vez el contrato laboral como figura aut6noma ya que el propio 

contrato se manifiesta a travEs de la relaci6n laboral. 

z.- El concepto de contrato de trabajo a partir de la Constitu

ci6n de 1917 dejo de ser un contrato de carácter civilista -

en el que imperaba la desigualdad de las partes para consa

~rarse como un contrato eminentemente social en el que por -

encima de la voluntad de las partes se aplican las normas so 

ciales mtnimas de la legislaci6n laboral siempre en benefi~io 

de los trabajadores para colocarlos en un plano de igualdad 

con los patrones, 

- El Derecho Mexicano del Trabajo es un Derecho de Clase, de -

la clase humilde, y decir cla~e humilde es decir clase trab! 

jadora. Que tiene por fin inmediato compensar lns desiguald~ 

des sociales protegiendo y mejorando las condiciones econ6mi 

cas de los trabajadores y como fin inmediato, cumplir con su 

destino hist6rico: Reivindicar total y absolutamente a la -

clase proletariada en todos sus frutos y derechos a los que 

tiene legttimo derecho humano hist6rico y Constitucionalmen

te. 
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4,- El Derecho del Trabajo es proteccionista, tutelador y reivin_ 

dicador exclusivamente de la clase trabajadora. 

S.- El Derecho Mexicano del Trabajo protege y tutela a todos los 

trabajadores en general, ya en el campo de producci6n econ6-

mica ya fuera de El. 

6,- Los trabajkdores son sujetos exclusivos del Derecho del Tra

bajo que por su esencia social estan integrados por un con

junto de nonnas que en st mismas y por su fin tienen por ob

jeto: La dignificaci6n. protecci6n y reivindicaci6n de la -

persona humana del trabajador, y son sujetos de la relaci6n 

laboral. 

7.- Al amparo de nuestra Teorta Integral el trabajador queda de· 

finido como "Todo aquel que presta un servicio personal a -

otro mediante una remuneraci6n". Y en ella se desecha en ab

soluto el denigrante concepto burguEs de subordinaci6n en -

primer tEnnino .• y en segundo,~ su vez reintegra a todos los 

trabajadores en general • la prtoecci 6n' y tutela del n'erecho 

Laboral y en ello radica parte de lo grandioso de la Teorta 

Integral, en cuanto reintegra lo desintegrado por los legis

ladores de 1931 y 1970 y por los interpretes de estas leyes. 

s.- Los Patrones no son sujetos del Derecho del Trabajo porque 

ninguno d~ sus preceptos entrafia d~rechos laborales en su f,! 

vor, porque el Derecho del Trabajo es un Derecho de carácter 
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social para protecci6n de la persona hWlla.ia del trabajador 

para su p•otecci6n de la persona huaana del trabajador y -

los patrones solo representan al capital, y este tiene para 

su protecci6n el Derecho Patrimonial. 

9.- De acuerdo con nuestra ley son considerados como represen

tantes del patr6n y por lo mismo quedan obligados en sus -

relac.iones con los trabajadore~; los directores, administl'!. 

dores, gerentes y dem(s personas que ejerzan funciones de 

direcci6n o administraci6n en la empresa o establecimier.to. 

Por lo que estas personas por el solo hecho de tener esas 

funciones representan sl patr6n repercutiendo en este los 

actos que aquel re~liza como si el mis•o !os hubiera reali 

zado. 

10.- Los intermediarios s~~ las personas que contratan o ínter 

vienen en la contrataci6n de otra u otras que presten se! 

vicies a un patr6n pero que no se beneficia con los trab!. 

jos que se prestan al otro por quien contrata por consi

nuiente, serin responsables frente al t~abajador los bene7 

ficiados que se aprovechan del trabajo contratado por in

termediación. 

11.- La figura o ficci6n juridica del~ sustituci6n patronal -

protege la subsistencia de los contratos de trabajo en be

neficio de los trabajadores. En efecto se establece en el 

arttculo 41, que la sustituci6n patronal no afectara las 

relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento, -
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puesto que el nuevo patr6n queda sujeto a las obligaciones 

contractuales contratdas por el patr6n sustitufdo, por lo -

que los trabajadores no quedan afectados en sus derechos -

en ningún momento, porque las relaciones laborales permane

cen intactas. 

12.- Las empresa5 que ejecuten obras o servicios para otra en -

iorma principal y que no tengan elementos propios suficien

tes y la emFresa beneficiada tienen una responsabilidad so

lidaria frente a los trabajadores por las obligaciones con

traidas por ellos. Y los bienes de cualquiera de esas empr~ 

sas o los de ambas responden directamente a favor de los -

trabajadores de acuerdo con la preferencia legal. 

13.· Los menores de 14 aftos no tienen cap1cidad para cel~brar -

contratos de trabajo. 

14.- Los mayores de 16 aftos tienen plena capacidad para prestar -

libremente sus servicios con las limitaciones establecidas 

en las leyes, Siendo indiferente al sexo de los mism~s. 

15.- Por cuanto a los menores de 16 afios y mayores de 14 no tie

nr~ capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones 

de caracter laboral por si solos, requieren para ello, lo • 

dispuesto en el art. 23 pero cumplidas esas foTJ11alidades y 

celebrado el contrato de trabajo, el menor de que se trata 

se encuentra en el supuesto del trabajador y como tal se -
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producen paTa el las consecuencias juTldicas inherentes. 

16.- La Mujer tiene plena capacidad para contrataT sin ningún 

requisito especial en raz6n del sexo. Y en lo relativo a -

la edad es la misma de los 3 puntos anteriores y como en -

el caso de los menores existe a su favar lo que podr!amos 

llamar una Teglamentaci6n propia de su trabajo con fines -

proteccionistas a sus personas. Con la salvedad de que las 

normas relativas al trabajo de la mujer tienen como finali. 

dad: La protecci6n de la maternidaJ. 

17.- La legislaci6n laboral por lo que hace a la capacidad para 

contratar Gnicamente se refiere al trabajador, siendo omi

sa en relaci6n al patr6n. En consecuencia podemos afirmar 

en principio que en lo relativo a la capacidad del patr6n 

para contratar en materia laboral se estar! a lo dispuesto 

en el Derecho Común. 

18.- La relaci6n laboral no vincula a cualquier persona sino -

unicamente a quitnes participan directamente en esa rela

ci6n solo a ellos estin dirigidos los derechos y obligaci~ 

nes nacidos precisamente de esa relaci6n·de trabajo. 

19.- Por último de la relaci6n laboral nacen derechos y obliga

ciones para los sujetos de la misma independientemente de 

que el trabajador goza ademAs de los derechos laborales -

proteccionistas y tuteladores establecidos en el articulo 

123 Constitucional, en su ley reglamentaria y demAs normas 
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proteccionistas, tuteladores y reivindicadores de su clase 

social proietaria. 
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