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INTRODUCC 101" 

El contrato de trabajo es una figura que ha aado l~ 

gar a varias y apasionantes criticas, en vir~ud ae los -

distintos cnEoqt1es que los estuaiosos ael derecho han di 

sernido sobre este tema; pues mientras aigunos todavía -

se niegan a aceptar, que dicho contrato na saliao en fo~ 

ma definitiva de ~quéllos que contempla la legislaci6n 

civil, e insisten en pretender que en su rcgul3ción s~ -
oDservcn las disposiciones generales de las obiigacioncs 

civiles, tuteladas en la legislaci6n coman aludida; olv~ 

a5ndose que este contrato fuf arrancado de la misma, por 
la imperiosa necesidad que representaba proteger a los 

individuos econ6micamcnte débiles, y que con sólo la --

fucr=o de su ~rabajo eran presa fácil de patrones vora-

ces. 

Otros olvidándose que las raíces de este, prov1e11en 

de !os comtratc5 ~e locaci6n contemplados ya en el ant.i

guo dcr-ccho romano~ c:una de nuestro der<:cho .::.ct..u;.il, pre

tenden que la scparacibn sea tajante~ lo que tampoco pu~ 

oe acontecer, si tomamos en cuenta que todavía h3ce me-

nos de bO afias, formaba parte de las lcgisl3cio11es co1nu

nes. 

Por ese rno~ivo, ci presente traoajo aunqüe modesto, 

pretende suraarse ;! aqué11'os con el C1nico .:if.'.in de contri-

' buir :.i esclarecer inLcrrog~t.cs que en mi vida Je cst.u--

diantc se me h3n prcscnt.a<l::?.., expon.icndo un an5.lisis per

sonal del contrato de t1-~bujo desde el punto de vis~a j~ 

rid1co y haciendo crI~icas a otros punLos de vista que, 

aunque muy respetables no compar~o. 



Agradeciendo de antemano las disculpas de aquéllos 

que no estuvieren de acuerdo coll lo que aqui expreso. 

Es por ello que este análisis del contrato de tr~ 

bajo, lo hemos dividido en cuatro capítulos, denominados 

respectivamente: Concepto de Contrato de Trabajo; Antcc::._ 

dentes Históricos; El Contrato de Trabajo y la Teorla G~ 

neral de los Contratos, y finalmente, Ei Contrato de Tr~ 
bajo Frente a Centraros Civiles Semejantes. 

Consideramos que este es un seguimiento lógico, - -

pues en el primer capftulo, se expone la definición del 

contrato de trabajo, desde dos puntos de vista importan
tes en el estudio juri<lico, como son, el punto de vista 

legal y el ctoctrinar10. 

Una vez explicado el concepto de contrato de traba

jo, damos a conocer los antecedentes hist6ricos, remi--

tiéndonos primcr3mcntc al derecho romano, pues como sab~ 
mas, di6 ba~c s6lid~ a nu~stro derecho civil y 5ste Glt~ 
mo ru~ el pri1ncr ordenamiento que reguló al contrato de 

trabajo, por lo cual, se incltly6 un capítulo relativo a 

la teoría general de los contratos, en el cual señalamos 
los elementos ~uc se requieren paro. la formación de un -

contrato en materia civil, asi como los elementos del -

contrato de trabajo. 

Finalnicntc, incluimos un capítulo referente a con--

tro.tos clvilcs que 

ral, y sin embargo, 

tic11cn sc1ncjanza con el contrato lab~ 

6stc no puede rc&1itirsc a aqufillos -

ya que su natt1ralcza es distinta, la cual, reiteramos en 

el capitulo de conclusio11c$. 
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CAPITULO I -

CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO 

a) El contrato de trabajo de la Ley Federal del -
trabajo, 

b) El contrato de trabajo en la doctrina. 

a) EL CONTRATO DEL TRABAJO EN LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 

Como sabemos. el contrato de tr~bajo pertenece al dere
cho individual de trabajo, el cual, está contenido en la dc
c~araci6n de derechos individuales y sociales de 1917. 

Efectivamente, pues nuestra Constituci6n Política, lo -

e:r:i.cuadra. en su artículo quint:o, as'Í n0~ lo inrlic3 en su p:i.rr_!!. 

fo quinto y subsccucn~cs al s0fialarnos que 

" El Estado no puede pcrmi'tir que se lleve a efecto pi'.tc

to 6 convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida 

o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, ya 
sea por causa de trabajo, de cducaci6n o de voto religioso. La 

L~y en consecuencia, no permite el esLablecimiento de ordenes 
mqnásticas, cualquiera que sea la dcnominaci6n u objeto con-
que pretendan cregirsc. 

Ta~poco puede admitirse convenio en que la persona pac-
t-e su proscripc_-i6n y destierro, o en que renuncie temporal o: 
permanentemente a- e-j.er:cer dctcr ... minada pro.fesi6n,. industria O-· 
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comercio. 

El contrato de trabajo s6lo obligará el servicio conve
nido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un

afio en pcrjucio del trabajador, y no podrá extenderse, en -
ningún caso, a la renuncia, p6rdida, o menoscabo de cualqui~ 
ra de los derechos políticos y civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que 

respecta al trabajador s6lo obligará a este a la correspon-

diente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda -
hacerse coacción sobre su persona". 

Sin duda, este artículo destaca derechos y libertades -
propios· de la persona del trabajador. Así pues, podemos apr~ 

ciar que la ley y en consecuencia el Estado no permitirá co~ 
trato alguno que vaya en detrimento, primero, de la libertad 
personal; segundo, de st1 libertad de trabajo o bien, que se 
pacte su dcs~icrro; y tercero, de sus derechos políticos y -

civiles. 

En este artículo, el constituyente tambicn se preocup6-

no s6lo de establecer la duraci6n de dicho contrato (un afto) 
sino tambi6n de advertir que el incumplimiento del trabaja

dor s6lo lo obligará a la responsabilidad civil. 

Es en este aspecto donde resalta aún m5s su carácter -
proteccionista, pues señala que no puede exceder de ese tér

mino en pcrjucio· del trabajador, es decir, que si en benefi
cio de este el contrato podrá prorrogarse. Por otro lado, si 

en ese lapso el trabaja<lor incumpliera, dicho incumplimiento 

traería al patr6n daftos y perjuicios, los cuales s6lo podrán 

exigirse por vía civil~ es decir, que le pagará al patr6n los 
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dafios que su incumplimiento le hubiera causado. 

Como hemos visto el contrato de trabajo ha cobrado gran 

importancia hasta un rango Constitucional que es el máximo.
De la Cueva sefiala que sus fuentes formales han sido 

1) La declaraci6n de derechos sociales de 1917 

2) La Ley, y 

3) Los tratados internacionales. 

Analizaremos la segunda fuente formal, la cual es obje
to de este capítulo. 

Como sabemos, nuestra Ley Federal del Trabajo es regla· 

mentaria del artículo 123 Constitucional, en el cual, se le 

di6 una estructura propia al contraco de trabajo, esto es, 
que para darle or!gcn no se cont6 con los elementos cl&sicos 

del derecho civil ya que se le precis6 en el Congreso Cons
tituyente corno un contrato cvolt1cionndo (I) de car~crcr so-
cial, es decir, en el que no interviene el r6gimen de las -

obligaciones (cuya fu01 te son los con'tr.:itos) • ni la autonomía 

de la voluntad ya que las relaciones laborales deben regirse 

de acuerdo con las normas sociales. 

El artículo 123 Constitucional en su apartado "A":. de
termina que la leyes del trabajo deberán regir entre los -

obreros:. jornaleros~ empleados, domésticos y en general, so

bre todo contrato. Esta expresi6n del constituyente fué rec~ 

(1) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo, 4a. 
Edici6n, Edit. Porr~a, Pág. 276 
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gida por el legislador ordinario y en el título segundo de -

la Ley Federal del Trabajo de 1931, particularmente en sus -
artículos 17 y 18, expres6 que la vinculaci6n jurídica entre 

el trabajador y el patr6n es un contrato de trabajo. 

Al exponer que el contrato de trabajo fu6 contemplado -

en el capitulo "De Las Garantías Individuales" y que tiene -

un contenido eminentemente social, no es di1icil pensar que 

la aplicaci6n de estos principios cstcn por encima de los -
tratos personales entre trabajadores y patrones, pues de ser 

así, sería contraria a las disposiciones del C6digo Fundamcn 

tal. 

La tendencia civilista estaba fuertemente arraigada en 

el r&gimcn jurídico, por lo cual para ambas tendencias fu6 -

difícil. Par« la tradici6n civilista, el que no se contara -

con sus elementos practicados y establecidos; y para la ten
dencia l3boral e inovadora. el que se le aceptase con sus -

propios elementos. 

Precisamente por la tradición civilista, al contrato de 

trabajo en un principio no se le tom6 como tal, pues por di~ 
posici6n expresa en el C6digo Civil~ se consign6 que s6lo -
las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de con

trato .. 

Así, a la rclaci6n existente entre quien prestaba su -
fuerza de trabajo y quien pagaba por ella, se le contcmpl6 -
en el c6digo Civil, el cual~ nos sefiala que este contrato se 

remitirá para su aplicaci6n a los capítulos 1, II, III y V -

título XIII, del libro tercero, perteneciente al mismo orde

namiento, los citados capítulos son relativos al contrato de 
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sociedad. 

Y es que al contrato de trabajo se le equiparaba a los 
contratos civiles, como el de la sociedad, que fu6 el q11e -

más humani~6 la relación labora1, pues existieron cornparaci~ 
ncs con contratos como el de la compra venta, arrendamiento 
y el mandato. 

Sin embargo, todas ellas fueron equivocadas ya que su -

base fué el derecho de las obligaciones, "por lo cual el t:rn 
baja no recibía beneficios pues seguía contcrnplandose como -
una cosa en el comercio". (2) 

Al surgimiento de las tendencias sociales protectoras -

de la clase trabajadora, se marca con el rompimiento de la -

estructura tradicional del contractualísmo, dcvidicndose así 
el orden jurídico, ya no en dos amplias áreas (Derecho P6bl! 
ca y P~ivado), sino en tres; un Derecho Socinl, un área nue
vo, indispcns~blc para cubrir las ncccsid3dcs de las rclacio 

ncs entre la clase trab~jndor~ y el patr6n. 

Surge este derecho aut6nomo doctrinaria legalmente en -

la asamblea constituyente aparcandosc de tendencias civilis

tas. 

Cabe destacar que la Ley Federal de Trabajo de 1931, se 

bas6 e~ 4 puntos fundamentales a saber 

1) Es,ablecer una situaci6n de equilibrio entre 

(2) M. De La Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
T. I, Za. Edici6n, Edit. Porrúa, Pág. 181. 
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los diversos factores de la producci6n, 

2) Crear un ambiente de confianza, 

3) Fomentar aquellas inversiones que pudieran 
ser útiles al país y fomentar el desarrollo -
de la industría, y 

4) Continuar con la mayor amplitud posible, el 
programa de la administración. (3) 

Al pasar del artículo 123 a la L. F. T., promulgada el-

18 de agosto de 1931, se hace concibiendolo como un contrato 
especial e hizo constar en su artículo 17 que : 

" Contrato individual de trabajo es aquel por -

virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra, bajo 

su dirccci6n y dependencia un servicio personal mediante una 

retribuci6n convenida" 

El artículo 18 de la misma ley mencionaba a la rclaci6n 
de trabajo como la presunci6n de un contrato existen~e. 

nse presume la existencia del contrato de trabajo entre 

el que presta un servicio personal y el que lo recibe. A fal
ta de estipulaciones expresas de este contrato, la prcstaci6n 

de servicios será regida por esta ley y por las normas que le 
son supletorias." 

(3) Blanca Esponda De Torres, Publicaci6n conmemorativa del 
50 aniv. de la la. L. F. T. de la STPS, Pág. 34 



Ambos artículos precisan que si bien la ley no descono

ce un negocio jurídico entre las partes el cual crea la exis 

tencia del contrato, sí reconoce la relaci6n laboral en el -

campo de las relaciones de producci6n. 

Sin embargo, esta ncgociaci6n jurídica se distinguió del 
área civil al mencionar la L. F. T., los términos de direc-
ci6n y dependencia~ ambos términos corresponden al elemento -

central de la rclaci6n laboral que es el de la subordinaci6n. 

Subordinaci6n es el elemento característico de este con 

trato y sin duda el m&s importante ya que lo distinguir& de 

cualquier otro de naturaleza civil, puesto que se adecua per
fectamente a la naturaleza lahoral que tiene este co11trato. 

Sin embargo, este elemento y otros característicos del contr~ 
to de trahajo scr5n tratados con mayor amplitud en otro capí

tulo. 

Con 1a anterior cxposici6n hemos podido percatarnos de -
lo acertada que ha s~<lo nuestra L. F. 1·.~ en referencia al -

contrato de trab~jo. 

George Sccllc advertía que "se puede dar en arrenda-

miento una cosa o un animal pero no a un trabajador porque se 
opone 3 1~ dignidn<l htim~na y tnmpoco ptic<lc alquilarse una fa

cultad del hombre porque no se le puede separar de la persona 
física''·~ 

A su vez, Erich Molitor precisaba que "el contrato de -

trabajo es un acuerdo de voluntades para la prcstaci6n de un 

trabajo futuro. 
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La relaci6n de trabajo es la prestaci6~- efectiva de un 
trabajo". (4) 

~ucstra viegente Ley Federal del Trabajo promulgada el 
1° de mayo de 1970, adopta ambas ideas, sin ignorar las bases 
que diera la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Así, en el artículo 20 de la vigente ley se establece --
que 

" Se entiende por relaci6n de trabajo cualquiera que -

seri el acto que le Je origen, la prestaci6n de un trabajo pe~ 
sonal subordinado a una persona, mediante el pago de un sala 

rio. 

Contrato individual de trabajo cualquiera que sea su -
forma o denominación es aquel por virtud del cual una perso

na se obliga a présLar u otra un trabajo personal subordina
do mediante el pa~o Je un s3l3rio. 

La prestación de un trabajo·a que se refiere el primer -

párrrafo y el contrato celebrado producen los mismos efectos" 

Este artíct1lo reconoce un contrato expreso o tácito, es

to 61~imo, en el sentido de ser t1n contrato de hecho, pues -
como nos lo indica el artículo 1803 del C6digo Civil, en el 

contrato tácito la voluntad es exteriorizada por una conduc-

(4) Mario De La Cueva, Op. Cit. P5g. 183 



- 10 

ta que autorice a inferir de ella la voluntad negocial, la -
intenci6n de contratar, y en el contrato de trabajo y en - -

aquel contrato de hecho se crean los mismos efectos. 

En el artículo 20 de la L. F. T., el legislador inteli
gentemente instituy6 dos figuras iraportantcs, ya que la re

laci6n y el contrato nos hace intuír la presunci6n de una y 

de otro un acto celebrado. 

Ahora bien, es esta relación la que hace que se presuma 

el contrato y este trabajo personal deberá ser subordinado, 

pues de faltar este elemento, al trabajo prestado se le con
sideraría como un acto ajeno a una rclaci6n laboral. 

Por otra parte, nuestra viegente ley, cxperimcnt6 el -

cambio de las expresiones "dirección y dcpcndcnci;:i" que ci
taba el artículo 17 de la ley anterior, por el t6rmino de -

"subordinaci6n", el cual, es interpretado como la oblig::ici6n 

de obediencia que el trabajador <lcbe guardar hacia su patr6n 
con esto, se logra que la empresa alcance un mejor desarro 

lle. 

Hemos expuesto la importancia de la institución de dos 

figuras en la L. R.T., las cuales han repercutido grandcme~ 

te, recogiendo opiniones favorables o desacuerdos, tal es -
el caso Cavazos Flores quien al respec%o del artículo 20 -

expresa que, dicho precepto, no distingue al contrato de la 
relaci6n de trabajo ya que en ambos, se cstabTcccn los mis

mos elementos (servicio personal subordinado y el pago de -
un salarió) No obstante, señala la diferencia de ambas al -

advertir que la relaci6n de trabajo se inicia en el preciso 
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momento en que se empieza a presta~ el servicio. y en cambio 

el contrato de trabajo se perfecciona por el simple acuerdo
de voluntades. 

Así pues, tenernos que "la relaci6n laboral es un térmi
no que no se opone al contrato sino que lo complementa, ya -

que precisamente aquella es originada generalmente por un -

contrato ya sea expreso o tácito que genera In prcstaci6n de 
servicios y consiguientemente la obligaci6n de pagar salario 
y cumplir con lns normas de carácter social". (5) 

Al respecto? asegura W.. Kaskel qPe •"el derecho del tra

bajo puede contentarse con la relaci6n.de trabajo sin contr~ 

to, sobre todo en cuanto a la protccci6n del trabajador y la 
organizaci6n social de la empresa, pero que el contrato de -

trabajo constituye la base necesaria paro todos los derechos 

y deberes que sólo Jcriven de él"~ (6) 

Con estas tres opiniones, hemos podido darnos cuenta -
can mayor amplitud de la importancia de la rclaci6n laboral, 

en esta cucsti6n también se había polcmi=ado, ya que s~ que

ría combatir la t~o~ia cont~act~3l ce~ l= t~orÍ3 re1acionis-
ta expuesta por el alcm6n Kolfgang Silbcrt, la cual scfiala
ba que In relaci6n era simplemente la incorporaci6n del tr~ 

bajador a la empresa; por lo cual, tal rcl3ci6n sería acon
tractual la cual fuera contemplada por la ley. Esta teoría -

fracas6 por no ser lo suficientemente apoyada. 

(5) A. Trueba Urbina, Op. Cit., Pig 277. 
(6) Walter Kaskel, Derecho de~ Trabajo, traducida por E. 

rotoschin, Sa. Edici6n, Edit. De Palma, Pág. 186 
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Puede darse el caso de que existiendo un contrato de -

trabajo no haya relaci6n, por ejemplo, al ser celebrado un -
contrato y pactarse en él que los servicios se prestarán con 

posterioridad. En cuanto a la relaci6n de trabajo, esta origi 
na la prcsunci6n de un contrato. 

Por otra parte, entre quien presta un servicio y quien 
lo recibe, existe una,vinculaci6n laboral y la falta de con 
trato escrito es imputable al patr6n. 

El artículo 21 de nuestra actual ley advierte que "se
presumen la existencia del contrato y de la relaci6n de tra
bajo entre el que presta un servicio personal y el que lo -
recibe''. 

Y el artículo 26 señala que "la falta del escrito a que 
se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de 

los derec11os que deriven de lds ncrmas de trabajo y de los -

servicios prestados, pues se imputar5 al patr6n la falta de 
formalidad". 

Esto es lo que hoy nos presenta nuestra Ley Federal del 

Trabajo una cvoluci6n en un lapso de casi cuarenta afias y es 
aquí donde cabe destacar la importancia de las bases legadas 

por la ley anterior. 

"La Ley Federal del Trabajo promulgada el 18 de agosto 
de 1931, constituye un verdadero c6digo de trabajo. El títu
lo II esta dedicado al contrato de trabajo ... Esta ley ha -
ejercido especial inspiraci6n sobre la legislaci6n laboral -
hispanoamericana; su influencia surge evidentemente en la -

regulaci6n de las instituciones principales del derecho del 
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Trabajo que se han desarrollado durante la cuarta y quinta -
década del corriente siglo en hispanoam6rica". (7) 

Sin embargo, a6n cua~do la Ley y en la doctrina se le 
reconozca, el contrato de trabajo sigue teniendo críticas.--

Existen doctrinarios que lo atacan,principalmente quie
nes tienden a posturas civilistas, y también defensores como 

en todo asunto polémico y de controversia. 

(7) Guillermo Cabanellas; "Contratos de Trabajo," Vol. I 
Edici6n 6nica, Edit. Bibliográfica Omcba, Pág. 57 
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b) EL CONTRATO DE TRABAJO EN LA DOCTRINA 

Como se dijo en el inciso anterior, el Contrato de Tra
bajo fué considerado como una institución del Derecho Civil -
por lo que se le releg6 como contrato aut6nomo. Sin embargo,
en México por medio de nuestra carta magna, en su artículo -
123 se le di6 un carácter que lo desligaba de la concepción-
civilista que del contrato de trabajo se tenia. 

Por lo cual al hablar de contrato de ~rabajo se ha pol~ 
mizado acerca de su naturaleza jurídico-laboral. Así pues, -
vemos que a traves del tiempo conotados autores y célebres -

doctrinarios se refirieron al contrato de trabajo de distin-

tas maneras, algunas de las cuales se expresarán en éste ªPªE 

tado. 

Comenzaremos por aquéllos cuyas tendencias se arraigan
al Derecho Civil sin reconocer ni la autonomía de éste con--
trato, ni lo innovador que rcsult6 jurídicamente, ní los ele

mentos singulares de un contraro que-indebidamente para 

ellos- salía del esquema tradicional civilista. 

Así pues tenemos la opini6n de Martín Blanco (8) quien
afirm6 que "El Contrato de Trabajo conserva su naturaleza ju
rídica de Derecho Civil y sus diferentes fisonomías y su ac
tual estado -que aparece a simple vista modificada-, no son
más que estructuraciones y proyecciones políticas del Contra-

(8) Martín Blanco, Cit. por Guillermo Cabanellas, "Contratos 

de Trabajo", Pág. 105 
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to de Trabajo". 

Cierto es que el contrato de trabajo tenga una estructu

raci6n similar a los contratos de naturaleza Civil, pero lo -
que no lo hace t:an "similar" es que, en materia Civil, el Es

tado no interviene para proteger n una de las partes. lo quc

omitió éste autor al hablar de contrato de trabajo fué preci
samente observar que el trabajador pertenece a la clase débil 
que sicmprc,-la mayoría de las veces- es explotado y de ahí -

que el Estado intervenga. 

Por otra parte ¿como puede dejar de ser similar al dere

cho civil, si éste cncontr6 su base en el Derecho Romano el -
cual prcvi6 a los contratos, los cuales son la fuente del ré
gimen de las obligaciones?. Y si observamos con dctcnimiento

ésto nos llevaría nuevamente a la "locnci6n de servicios ro-
mana", la cual representaría volver o. la csclo.vitud. 

La siguiente obscrvaci6n que podcm~s hacer 6 mencionar,
es que .:i.1 contrato de trabajo no se le rnodific6 "a simple vi~ 

ta" , st..'" trata como ya ha sido mencionad.o <le un contrato evo
lucionado. 

Objetamos que, si se le ve a simple vista, no podrían -

apreciarse elementos tan primordiales como son, el de la sub

ordinaci6n, 6stc elemento, como ya se ha anotado, 110 es más -
que el ~ebcr de obediencia que el tr3bajador se obliga a tc-
ner con su patr6n, ésta obediencia no aparece en los contra-
tos Civiles, por _dar un ejemplo, en el o.rrcndamicnto, el a--

rrcndatario tendrfi el deber de cumplir con el pago de la re~ 
t~ con e~ arrendador, pero en ningún momento le deberá obe--
die11cia, sin embargo, 6sto ser~ materia de otro capitulo. 
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En materia laboral, puede haber relaci6n de trabajo sin

haber contrato de trabajo y es legal completamente mientras -

no se afecte al trabajador, ya que de ser así le sería imput~ 
ble al patr6n. y esto, tampoco sucede en un contrato de mate
ria Civil. 

En lo que sí estamos de acuerdo, es en la "estructura--
ci6n y proyecci6n política del contrato de trabajo", ya que -

ésto ha representado un logro a través de muchos años de lu-
cha, pero no se reduce a eso. 

Por Último, cabe resaltar que el contrato de trabajo es

tá basado en principios de derecho social, lo cual no tom6 -

en cuenta el autor. 

Otra opini6n similar~ manifiesta el maestro Guillermo Ca 

banellas al ascgura.r que '"el contrato de trabajo conserva su-

propia naturalc::a de figura propia del Derecho Civil". (9) As~ 

gura tambi6n que el contrato de trabajo ha experimentado mod! 

ficacioncs político soci3lcs en sus desarrollos lcgislativos
y pr~cticos y que, han sido ''las rnisrn.:is que ha cxpcrimcntaJ.o

el Derecho Civil y m5s ampliamente en el derecho privado en -

general. 

Define al contrato de trabajo co1no ''aqu61 que tiene por
objeto la prestaci6n, bajo la <lcpcndcncia 6 dirccci6n ajcna,

de servicios de carácter ccon6mico y por el cual, una de las
par~es da una remuncraci6n 6 recompensa a cambio de disfrutar 

6 de utilizar la actividad de otra. El esfuerzo productivo~ 

(9) Guillermo Cabancllas Op. Cit. pág. 106. 
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_debe, en todos los casos, recibir una compensación equitativa 

de aquel que obtiene sus beneficios". (1 O) 

_Al leer el comentario.que hace el citado autor, y poste-

riormiente su definición, en verdad resulta desconcer~~ntc, -

pues no sabemos cual postura adopta, sin embargo, tal situa-
ción es acJaradn en la obra del licenciado Euqucrio Guerrero, 
quien al citarlo advierte que reconoce la existencia de "zonas 

grises" dentro del derecho del trabajo, y cuando de contrato 

de trabajo se trata, deben tomarse en cuenta codos sus elemen

tos y concluir con las sumas·de tales resultados, en el senti

do de si se está en presencia verdaderamente de un contrato -
de trabajo. (11). 

En nuestra invcstigaci6n, encontramos una opini6n que nos 

pareció muy simp5tica, pues un autor que lo Gnico que objeta

ba al contrato de trabajo era la denominación de ''contr.:ito de 

trabajo", se tr;ita L!c Charles Guidc, para él d.'.:lrle esa dcilo-

minación era de lo m.1s corriente, ya que ":io obstante el tr3-

b~jo no es objc~o Jcl con~rato y no se dcsi~na u11 ~ontrato -

por su objeto; no se cfice contrato <le tierra, ni el contrato 

de casa ni contrato de dinero. Distingucse l~s especies de -

los contratos por los estados de derecho que crean'". 

A este autor, le hubiera gustado más que se le diera la 

denominación de "contrato de salo.riada", afirmando que, no se 

( 1 O) 

( 1 1) 

G. Cabancllas, El Derecho del Trabajo y sus 
Edit., Mundo _.\tlántico, Edición unica, Pág. 

E. Guerrero, Manual de Derecho del Trabajo, 

Edit. Porrúa, Pág. 48. 

Contratos 
264. 

13a. Edición 
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ha llamado así "probablemte porque la palabra no es muy bien 

vista hoy día, a6.n por aque'llos que la declaran definitiva". 
(12) 

En nuestra opini6n resulta superficial y por demás ocioso 
el cnfati:::J.r en lo ''corriente o glamoroso'' del nombre o J.eno

minaci6n que se le dé a un contrato. Aunque es cierto que no 

se designa a un contrato por su objeto, vemos contradicci6n -
en el autor al mencionar tlue "no obstante el trabajo no es -
objeto del trabajo y no se designa a un contrato por su obje

to". 

Se tlebe aclarar, que el objeto de contrato del trabajo es 

la rcali:aci6n de un trabajo físico e intelectual. Por otro -

lado, el contrato <le trabajo pertenece al &rea laboral, la -
cual busca el equilibrio de dos importantes facto~cs de la -
producci6n que son trabajo y capital, por lo cual, resultaría 

difícil desligar al contrato de este objeto. 

~f~rccll Planiol~ ~n g~an jurist~ fr~nc6s> t~~bi6n abjct6 
la ~cnominaci6n de cu11trato de trabajo~ pues afirmaba que es
ta carecía de valor científico y para él> la 6nica que tenía 
dicho valor cr.'.l la de- "arrendamiento de trabajo". 

Su definición fu6: "arrendamiento de trabajo es el contra 

to por el cual u11a persona se compromete a trabajar duran
te un tiempo para otra> mediante un precio llamado salario -

(12) Charles Guitlc, Cit. por G. Cabanellas, Op. Cit., Pág. 
259 
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y proporcional a aquel" (13) 

En esta definici6n no observamos que su sentido sea la -
fuerza del trabajo de cada persona, como él afirmaba, por lo 

cual, expone Guillermo Cabancllas que M. Planiol, cae en con

tradicci6n pues pa~c=c indicar que se ccn~rata el producto -
no que se arrienda el productor. 

El propio Cabancllas afirma que no puede concebirse al -

trabajo sin la uni6n de dos elementos que son inteligencia y 

fuerza. Nosotros estarnos de acuerdo, sin embargo, pcnsamooque 

aunque se refiera a que lo que se arrienda es la fuerza de -
trabajo, para nosotros no es posible desligar a la persona de 

su capacidad de trabajo ya que esta procede o dimana de la -
persona misma 

En cuanto a la dcnominaci6n, cabe señalar que el primer -
país que la cmplc6 fué Bélgica le continuaron Zui=a y Francia 

en su CÜ<llgo Uc Trabajo. 

Esta~1os <le acuerdo tamib6n con Joscrrand, quien afirmara 
que "la antigua dcnominaci6n de arrcnclamicnto <le servicios -

procede de un punto de vista urc5ico, superficial; se compre~ 
de en tiempos de ~sclavitu<l, cuando el ~rnbajo era servil ... 

los servicios asegurados por una persona no pueden ser vacia

dos en el mismo molde que los prcst.:-idos por las cosas". (14) 

(13) M. Planiol, Cit::1do por G. Cabancllas, "Contratos de Tra
bajo". Pág. 84 

(14) Doscrrand, Cit. por Cabancllas, Op. Cit., Pág. 66 
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También es admisible lo que asegura Ernesto Krotoschin -
en su Manual de Derecho del Trabajo, "El contrato de trabajo -

no es un c0ntrato que se agota como los regulados en el C6digo
Civil con el intercambio único de prcstaci6n y contrapresta-
ci6n, sino que normalmente es un contrato de prestaciones y -

contraprcst:2cioncs succsi, .. .:i~". (15) 

Existen muchos más autores ímportant1simos de los cuales 

seria exhaustivo mencionar, dada ln naturalc:a del presente -

trabajo, ya que seria poco práctico, por consiguiente mencio-
naré a algunos que se han dado a la tarea de darnos a conoccr

su opinión y/o su definici6n acerca del contrato de trabajo. 

Comenzaremos por citar al Licenciado Alberto Trucha Ur-

bina, él advriti6 que "el contrato de trabajo es un gcnus no-
vum, en la ciencia jurídico social de nuestro tiempoº. (16) 

Este scfiala1nlcnLo, desde el principio, cst~ citando quc

al contrato de tr3bajo y3 no se le ublca entre los <le carácter 

civil, ~jno f"'!Uf2" ~5tP rc-rrPnccc a un ~enero nuevo, resaltando -

así el carácter aut6noc10 y por supuesro lahoral~ Advierte tarn
bi6n que 6stc pcrtcnec~ a un ~rea social, es decir, lo dcscon

centra del 6rca del derecho <le las obligaciones y por tanto. -

no se le puede encuadrar en el Derecho Civil. 

(15) 

(16) 

Luigi De Litala menciona que. "Contrato de trabajo es el 

E. Krotoschin, "Manual de Derecho <lel Trabajo"._ Sa .. Edi-
ci6n, Edit. De Palma, Pág. 53 

A. Trucha Urbina,-Op. Cit., Pág. 276 



acuerdo en~rc aquel que presta el trabajo y aquel que lo rec~ 

be, dirigido 3 constituir un vínculo jurídico, qu~ consisLe, 

para el primero en la obligación de trabajar y para el segun
do en la obligación de pagar merced". (17) 

Op1nan1os que ~s unn definición sencilla pero cierta y o~ 
jctiva, sin c~bargo. no se mcncinnn el fnctor dcpcndcnci3 es 

decir, lo que hará que el trabaj~dor es~é bajo las órdenes 

del pa~r6n y al cual, tarnbien le deber§ obediencia. 

Pére: Botija lo delini6 de lo. siguiente manera: "Contra

to de ·Trabajo, es el acuerdo exprcs~ o t5cito, por virtud del 

cual, una persona rcali=a obras o presta servicios por ctien

ta de obra, bajo su dependencia a c;imbio de un.:l retribución". 
( 1 8) 

~os parece una definición clar:1, pues 3s! es como mcncio 

na los element.os que y¡¡. son clásicos en el contr;it:o de traba

jo, y decimos clfisicos porque es lo que lo distingue de los -

demás, resaltando as! su carác~cr laboral. 

Luis :">!i:2ndc::. Cz .. l:..a\.la, en interés por distinguir al con

trato de ~raba.jo del con~rato civil 7 aporta lo siguiente 
nEn los cent.ratos de derecho civil, impera el r~gimcn Je li-

bert.ad individual <le los contratantes, en el contrato de tra-

( 17) Luigi De Lit.ala, Trnduc. Santiago Sentis :.:., "El Conrra
t.o de Trabajo", 2a. Edición, Edi"t.. Plus Ultra 7 Pág. 9. 

(18) P. Bot jo., Cit.. por }.L Bermúdcz, "Las Oblig3ciones en 
el Dcr cho del Tr:..ib;ijo'', 2a. Edicjón Edjt. .. C.irdcnas, 
P.'íg. 2 S. 
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bajo no; en este el Estado interviene con fines de protccci6n 
y de salvaguardar los intereses socioles", y concluye dicien

do que "el contrato de trabajo trata de constituirse aunton6-

micamentc, rigicndosc por principios esclusivos, propios". 

(19) 

Con es~a afirmaci6n tan basto, el autor subraya la auto
nomía del contrato de trabajo. Nos parece breve y completa ya 
que de minera sencilla menciona los elementos más impo~tantes 

de distinción y por los cuales el contrato de trabajo, es hoy 

por hoy un contrato singular, con elementos propios y por su

puesto autónomo del derecho de las obligaciones y por consi-

guientc, de los contratos civiles. 

Rafael Caldera en su definic6n de con~rato de trabajo -

nos dice que "es una convcnci6n cnt:rc un patrono y un emplea
do u obrero por el cual estos se obligan a ejecutar cualquier 

labor o servicio intelectual o material,. bajo la dependencia 
o direcci6n del patrono o de la persona que este designe, 
mediante el pago por el patrono <le un salario" (20) 

Este o.ut:or,. menciona en su definici6n "una labor o servi 
cio intclcctu<Jl o rnat:crial",. nosost:ros intuimos que es para -
dar mayor clarid:id a los trabajos que pueden desempcftarsc,. 

es decir, en algunos trabajos se dice que es material porque 

(19) M6ndc~ Calzada, Citado por G. Cabanellas, Op. Cit. P4g. 
105 

(20) R. Calderas, "Derecho del Trabajo",. 2a. 
De Palma, P5g. 239 

Edici6n, Edit. 
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aquella persona realiza una labor artesanal, o trabajan en 
el manejo de m6quinas de cualquier tipo y siempre que sea un 

trabajo propiamente de elaboraci6n mecánico (en cuanto a má

quinas), y al hablar de un trabajo intelectual, se refiere a 
aquellas personas que deben emplear sus conocimientos profe

~ ionaJ cs, de oficio m~s elevado o bien, que sea un trabajo -

menos manu::il. Sin embargo, consideramos que e!" cualquier tr!!_ 
bajo se emplean los dos elementos, tanto c1 intelecto, como 
el trabajo físico o material, aunque sea verdad que en un -

trabajo importe 1nás la habilidad manual y en otro el int~lcc 

to propiamente dicho. 

Mario De la Cueva, dice qucri "Contrato de trabajo es -
aquel por virtud <le! cual una persona, mediante el pago de -
la retribuci6n correspondiente, subordina sus fuerzas de tra 
bajo al servicio de los fines de la empresa''. (21). 

¿ Qu6 objeci6n podría haccrcelc al Maestro ~fario De la 
Cueva?, su defi11ici6n nos parece genial, porque a diferencia 
ele erro~ antcrr-~ '1UC .:runquc ;;:.cncionan los clcmcnros !'ropios 

Jcl conrrato de trabajo lo hacen de un codo 3ic1~do, como -

por ejemplo el autor que hemos mencionado con antcrioridaB. 

El Licenciado De la Cueva menciona en su definic6n las 

caractcristic3s del contrato con un~ s~ciiencia I6cic3~ con -
la seguridad de que es comprensible~ pues da a las ideas la 
palabra exacta, sin caer en cuestiones demasiado explícitas 

pues esto nos parece mas que explicativo, innecesario. 

(21) Mario De la Cueva, Op. Cit:. Pág. 404 
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Hinojosa defini6 al contrato de trabajo como "aquel en -

virtud del cual una o mas personas que no son Funcionarios -

Públicos en la prestación de un servicio se obliga a ejecutar 
una obra o a prestar un servicio a uno o varios patrones fue

ra de todo carácter familiar de mutuos auxilios. bajo la de

pencdcncia de aquél sea cual fuera 13 forma o rcMunc~aci6~ -

pactad.::. por dicho servicio u obra 11
• (22) 

Por lo que respecta a 1a dcfinici6n de este autor, si 

observamos con atenci6n 9 nos podemos percatar de la preocupa

ci6n por darle ese aire de autonomía al contrato de trabajo -

frente a los contratos de derecho civil con los cuales lo ha

bían ubicado . . :\sí lo consideramos al mencionar el autor: "A 

uno o v~~ios patrones Fuera de ~odo carácter familiar o de -

mutuos 3.-UXi l ios b3j e la dcpcndcnc ia de aquel". 

Observarnos en su ¿cfinic6n que sigue la f6rmula empleada 

por el artículo 20 de l;:i L. F. T., al cirar "sea cual fuere -
la format•. 

Y ~fi.:-:?dc 11 
• e :-c~t.!r:craci6n pact3<la por dichos servicios 

u obrn. .. , l:i p.:i1nbra µacto nos sugiere pensar en '1cocrdo de -

voluntades, y curiosamente, también por esto critican los ci

vil~stas al contrato de trabajo, JJUcs aCirmnn que la autono-

mía de la voluntad se p~crdc en este contrato ya que el Esta
do ha intervenido en lugar de ]3 otr3 p3rtc (el tr3bnjndor) 

y es por esto que tampoco se le puede ~ccptar como un contra

to ya que carece de un elemento ~an cscencial. 

(22) Hinojosa, citado por Cabancllas, 
jo y sus Contratos", P5.g:. 260 

"El Derecho del Traba-



25 

No obstante, esta cuestión ha sido también muy rebatida, 

ya que existen autores que la reconocen y algunos otros ase

guran su inexistencia como así lo apunta Mcfi.dez Calzada en su 

libro "El Contrato de Trabajo''. Pero estos elementos se anali 

zarán con mayor amplitud en capitulas posteriores. 

El autor u1encion6 un elemento por demás típico del con
tr:ito de trabnj o al referirse a la "dependencia" 7 elemento -

que nuestra Ley de '31 empleara y la de '70 sustituyera por -

el de subordinaci6n. 

Resumiendo, en materia contractual laboral resulta muy 

relativo el elemento de la autonomía de la voluntad, en tan

to que el elemento subordinaci6n b dependencia es muy propio. 

Lotma.r advierte, "contrato de trabajo es aquel por el -

cual una persona -trabajador- se obliga respecto de otra -pa-

trono- a trabajar Jurante un tiempo determinado o a ejecu-

tar una obra mediante un precio". (23) 

Este auLor llama precio a lo qt1e debe llaranrsc salarlo.

Como es snbido, 135 ~crc~ncÍ~iS sí tienen un precio porque son 

objetó en el mercado el tr3bajo no es una mercancía dado que 
el trabajador no es un objeto y el trabajo es inherente a 61. 
No podemos rcfcrírnos a un precio en una rclaci6n jurídica -
que no se rcíicrc a cuestiones patrimoni3lcs, esto ocurriría 

(23) Lotmar. Cit. por G. Cabanellas "El Derecho del Trabajo y 

sus Contratos. Pág. 260 
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si se tratara del derecho de las obligaciones. 

El trabajador aporta ~u fuerza de trabajo a quien le pu~ 

da servir tal habilidad, en este caso al patr6n. Ambos tic-

nen necesidades; el trabajador tiene l~ necesidad de ser TC

muncr~do mcdi~ntc un salario para a~i poder subsistir, y cl
patr6n tiene la necesidad de emplear esa fuerza de trabajo -

para que así, con lo que haya creado el trabajador, pueda -

vender dicho producto y tenga una ganancia con el precio que 

pagarS quien io compre. 

E~ entonces el momento para hab1ar de precio y donde se 

reunen los elementos que le dan vida a1 fen6meno de la pro

ducci6n corno son capital y trabajo. 

La siguiente opini6n que daremos a conocer nos parece que 

tiene un amplio sentido jurídico, pues ¿quién no ha sabido -

de Ripcrt y de su arnplia trayectoria e incursi6n en materia -
cjvil?, pues bien, este autor nos comenta que "el contrato 

l!~~c~c~te scn~cntido por el c6digo civil ha venido n ser -

r~cmpla=ndo por un tipo de contrato semilcgaly scraicontr3c-

tual en el que lo dcclaraci6n de voluntad s6lo es necesaria -

para reconocer la sumisi6n de las partes a la situaci6n im-

pucsta por la leyn. (2-t) 

En esta afirmaci6n no estamos de acuerdo, ya que, obser

vamos contradicción cuando se refiere o. 11 un tipo di.: contrato 
semilegal" y al final agrcg:i "a la sit.uaci6n impucs-ra por -

(24) Ripcrt, Citado por Cabancll~s, 
y sus Contratos", P6g. 257 

"El Derecho del Trabajo 



la l.ey", pues ae ser usi. como 19 es deJ~ oe tener caráct.er 

semilegal, aunque tambi6n, crcumos uu~ el auLor emple6 dich~ 

terminología porque, como va hen¡os mcncionaao tuvo una oast~ 

incl1rsi6n en el 5rca del óerecho civil. pe~ lo cual, sr re-

sultor:~ scm~lcgal en ~i C6d1go Civi~ ur1 cent.rato ~l cual le 

ialta un clement.o que ~~ µri~orJia! ~~r3 este ~ipo de conLr~ 

Los, en este caso la voiuntad. 

~ucra de esLa objeción, nos p~r~cc accrt.ad3 la anterior 
1ndicaci6n, pues como nos indic3 el Liccnc1aóo Jos~ D5valos 

no i1npor~a la dcnominac16n que se le d~ a la cbligac16n de 

prestar un t.rabaJo personal subordinado, "exi~t.c un cont.ra-i_o 

de t:rab3JO y estará su_lct.o a las normas l3bor.:ilc~··. 

el acrccho del ~rahaJO raJica en la afirrn3ci611 de que el 

ví11culo se establece entre 01 trabajador y el patr6n cstar5 

ncccsariamcnt.c originado por un acuerdo de voluntades; :-sun-

que ese vinculo en algunos casos se~ expreso y en otros t~--

cit.o o .:i..:ln suput!Sto''. (25) 

La. i11Ji....:. .. h.:1ün .¡:1~cri.::r ;1os p:-1re::cc ci~rt<l en todos sus - * 

aspec~os y elementos que ~raL3, pues aunque al prir1cipio --
nayamos afirmado -¡ aü11 sostcnc1:1os- que el Est3do tiene un -

car~cter JlrOLcccionista ¡>ara con el traoaj3dor y que, conse

CUL"ntc¡r.<.."!;'ltc, el lcgisl0:oor Sl!ple }:-.:! voluntad de aquel .. cons!._ 

dcr::imos a.l igual qu!.~ el M.:i.estro De 13 Cueva, "des.de el 3ngu-

(25) J. Dá\.·a1os, 11 Dcrecho del Trno3jo,' 1 T.l. 1a. Edición 
Edit. Forrúa. P::ig. 1US. 
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lo del trabajador, podrl este separarse del trabajo en cual

quier tiempo con apoy:o en el articulo 5° de la Carta Magna"
(ya citado). (26) 

Por otra parte 7 el Licenciado Trueba Urbina apcrt6 que, 
", - "incorporaci6n del trabajador en la empresa rcquie·re sie~ 

pre del consentimiento del patr6n, ya que las relaciones la
borales no se originan por arte de magia". (27) 

Cícrto es que las dos anteriores posturas se refieren -

a la rclaci6n laboral y que, como se ha dicho, puede haber -
contrato sin relaci6n laboral (la existencia de una cxprc--
si6n escrita firmada por ambas partes y los trabajos se ini

ciar5n con pos~crioridad a la fecha que se firm6 ), y la re-
1Jci6n laboral sin contrato previo (aquella en la cual se -
inician las labores sin haber tenido que firmar un documento 

en el que consten las condiciones de trabajo), pero ambas -

producen los mismos efectos y adcm6s, lo que se trata de evi 
tarsc es que el trabajador no caiga~ por necesidad en que el 
patr6n le establc=ca condiciones in}1u~anas de trabajo. 

Por ello, la Ley es un ordenamiento imperativo, indcpcn
pendiente de la voluntad de los sujetos de la relaci6n labo

ral ya que, como nos indica el Maestro ~tario De la Cueva~ 

"esa fun;ión la cumplen un estatuto, la Ley y los contra--

(26) Mario De la Cueva, Op. Cit., P6g. 204 

(27) Alberto Trueba Urbina Op. Cit. Plg. zrys 
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tos colectivos entre otros. 

Ya que se ha mencionado a la relaci6n laboral, es impor
tant:.e destacar que como advierte Walter Kaskel .,la doctrina
siguc dividida en dos campos, los defensores de la ~caría -

contractual y los de la teoría de la incorporaci6n, la impo_!: 

tancia práctic3 <le esta disputa dogmática es hoy mucho menor 
que antes porque ambas teorías se han acercad:>notablemcnte -
(28) . 

El retomar lo anterior nos lleva a intuir las posturas -

con arraigo civilista contrarias al contrato de trabajo, han 
sido basadas en que a este se le ha ubicado en el derecho -
de las oblig3cioncs~ 

Cierto es que en un contrato laboral, las partes que in

tervienen en él tienen obligaciones recíprocas, sin embargo, 

como advierte W. Kaskcl en su obra 11 derccho del trabajo'', 

el contrato de trabajo es una relaci6n jurídica personal que 

por su evolución sociológica es una relación de comunitia<l -

bas~¿a e~ la pYcvisi6n que se distingue del derecho de las -

obligaciones cuya orientaci6n es exclusivamente patrimonial. 

Con esta idea, damos por terminado el presente capítulo 
dcspu6s de hni1er d:ido a conocer los diversos 'ngulos del co~ 

trato de trabajo, ya sea político, econ6mico o social y como 

hemos visto se proyecta al ángulo que más nos interesa, el -
ángulo jurídico. 

(28) W. Kaskel, Op. Cit:., Pág. 189. 
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CAPITULO 11 

A.NTECEUENTES HlSTORICOS 

Sumario a) Roma 

t>) Edad Media 

e) Epoca Moderna 

a) ROMA 

En la antigua Roma no exis1t6° clase media, el Princi

pe 10 era todo y las provincias no eran nada pues no se les 

aaoa part1c1paci?n política en el poder. 

Cabe destacar, que losrom:mog clasificaoan los medios 

de producción en tres partes (Z~): 

1 •• - Medios de t.rabaJO mudos .. .. objetos 

- . :-.tedios de trabajo semi-parlantes .. animales 

;>. - ~.!.;-úi 0.S de tr.:lti:ijo parlan't.es .... .. esclavos 

En aquella época, el trabajador manual era desprecia

do por las clases alLas. siendo en todas partes (comercio, 

navegación, 1ndus~ria, servicios públicos etc.). Se enco
mendaba el Lrabaj0 n1~n~al a los cscl3vcs, costando poco la 

mano dé obrá y aport.:indo grandes beneficios. l30) 

__ l29) Monr.:eneg,ro V::ica, "N3'turale=.a Jurid1c3. del Cont.r3to de 
Tr.:ibajo••, Hevist<..t <le l;:i univcrs:irlad Nal. de Trujillo, 
Perú, Pág. 6 

l301 M'1rio De la Cucv:.i. Op. Cit.., P'1¡;. 521 
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Existen tres formas de prestaci6n de servicios 

1.- Locatio Operis 

2.- Locatio Operarum 

3 .. - Mandato 

A través de estos contratos se servían de sus esclavos 

para las labores necesarias, más tarde se adoptaría la cos-
tumbre de arrendar a los esclavos de otra persona; a esta -

figura se le conoce como "Locat:io Conductio Rci". 

Hay que record.:.i r que en aquél 1 a época e sel avo y cosa -

era lo mismo o por lo nicnos, se le asemejaba bastante, de -
ahí que los compraran o arrendaran. Con el tiempo, en los -

albores de la Roma Rcpúblicana, acudían los hombres del mer
cado p6blico para orrccer sus servicios. 

Surge entonces la Loca~io Opcris y la Locatio Operarum 

ambos ~ontratos ~stablccían una relación personal entre una 

persona que se obliga 3 p~es~ar su~ ~crvic~as a otra (loca-
tor y conductor), subordinandose la voluntad del primero. 

Locatio Opcris : En esta figura, el elemento subordin~ 
ci6n casi desaparecía cuando el que prcstab~ el servicjo lo 
hacía en su taller ayudado de otras personas convirticndosc 

este a su vez en conductor de aquellas. En este contrato el 

conductor quería el resultado. 

Según la Escuela Bizantina, una vez fijada la natural~ 

za de la obra a producir, queda el arrcnd.:idor de servicios -

en libertad para desarrollarla, pues lo que se prometía era-



la oora. 

Loca~io Operarum ~n esta iorma, a¡ conductor le in--
teresaba el servicio 1~ismo. El locator tenía la coligación 

de obedecer al conductor {segdn la Escuela Bi:antinaJ. ~e 

acuerao a las institutas de Justiniano el objeto acl arren

dümi~nto era el ~rabaJO mismo. 

Posteriormente. dadas las características de Jos ante

riores contratos la Locat10 Operarum recibió el nombre de 
arrendamiento oc servicios, mientras que ln Locatio Opcris 

se le da el nombre de arrendamiento de oora. 

Manda Lo ~e distingue éste de la Locario Operarum en 

que no ha)· relación de subord1n3ción entre l'il;:"-:r.darnrio y manaa~ 

te. Era gratuito. no obstante. la diferencia cs~~ba en 13 n~ 

turalc:a de los servicios ya que el arrendamiento s~ daba 

en profesiones no liberales y trabaJOS de baJa ca~cgorfa. 

'-:; 1 ) . 

Ync~i~g ~~ir~3 que en Ro=~ s610 se ~~gaha el ~~3b~jo -
manual.: el salJ.rio trncrccs) lo convierte en un.::i mcrc:incí.:i 

(merx) se alquila (loc~torJ se compra como tal. (32). 

Había un número limitado de contratos reconocidos, de 

ahí que se adapLara el trabajo del esclavo a figuras como -

el arrcndamicnLo y si eran Sim1Jares a una COS3, pues a la 

(31) M. De la Cueva, Op. Ci't.., l. I. Pág. 522. 

(32) u. Cabanellas, Con t. ratos de Trabajo, Pár.. 83 
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compra venL.a. 

Como se apuntó anLer1ormente, poco a poco aumentó el -

n6mero de Lrabajaóores libres ya que la rique:a d1sminuy6 y 

no era fácil la ariquis1c1ón de nuevos esciavos. 

A11mcnta los colegios de artesanos. extendiendose a to

das las ramas de la industria y se hacen más frecuentes las 

manum1c1ones de esclavos. 

Drioux. en su "Ctude Economique et .Juridique Sur les -

As socia ti ons", afirma que tres costes influyen en el de sen- -

vo~vimienLo del sistema corporativo: 

1.- El impulso que se le d16 a las obras públicas. 

.3. -

L~ ins~ituci6n de los socorros pGblicos. 

El deseo de los emperadores ctc disminuir la 
clase ociosa e improductiva. (33) 

En pro de i;i obras pGbiic3S~ ~l Emperador Aariano fa

ci1it6 a cada ciudad 1os recursos para las obras púbiicas. 

La organi~ación <le csL~ cor¡1oraci6n cr~ casi ~i!i~ar. Se -

impone en el trabaJo con el fín de combatir el ocio, según 

la polí~ica de los Antoninos sin tomar en cuenta el nivel -

de clases populares. 

AleJandro Severo aumenta ei número de "colegios":r las 

corporaciones fueron un instrumento para detener la miseria 

(33) Alfonso R. de Grijal,·a, "El Cont.rat.o de Trabajo". 2a. 
Edición, Edi~. Bibliográfica Omeba. pág. 70 
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general, es~as obedecían a una necesiOad : aumentar el tra

ba30 y la prosperidad pfibLica. No era obl~ga~orio, pero una 
vez que se integraba o se ingresaba en ellas, quedaba prohi
bido separarse de ellas. · 

Al frente de caoa taller había un productor y a los -
dos afias de servicio se les declaraba libres. 

El Ssraoo suministraba la materia prima con el fin de 
obtener un LrabaJO m~s perfecto. Esto trajo como consecuen-

c1a que el EsLado fuese el único pro.ductor, acsapareciendo -
las otras corporaciones, ha~iendose general la condici6n se~ 
vil del trabajador. 

Por otra parte~ los bienes del trabajador se daban en 

ctep6sito para responder de las obligaciones propias de su -

cargo. 

Así. hc1nos visto que en Roma el trabajo era objeto de 

arrcnaam1enro~ dado que no habia gran variedad de contratos 

y clcb!3 ~¿~pt3rsc l~ rclaci6~ que existía en~rc quien servía 
y quien paga por aqu61 servicio, y lo m~s similar que había 

en aquel entonces era el arrcnda:nicnto, se traLara de obje

tos o se tratara de servicios. 

b) EDAD MEDIA 

La influencia -del derecho gcrmfinico en la edad media -

dió pie a la subsistencia de la idea de relación personal en 

13 que e.l arrendador de scr,•icios. quedando bajo el poder --
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del arrendatario, se obligaba a proveer su subsistencia. (34) 

Dada la rclaci6n personal y humana entre empleador y -
trabajador, era característico la fuerte asentuaci6n de mutua 
lealtad (35) y el patr6n debía asumir a su trabajador un cier 
to grado de ciudadano. 

En esta época COQO ya es sabido, predomino la busqueda 

de los metales preciosos y lns materias primas, pues esta fué 

la finalidad primordial del mercantilismo. 

Comienza unn integrnci6n de Estados independientes co

brando gran importancia la fucr~a de trabajo artesanal tales 

como herreros, carpinteros, sastres, curtidores, etc., se -

espcciali=J 13 t6cnica y se crean organizaciones como los -

gremios, guildas. Dichas corporaciones tenían una organi:a-

ci6n jerárquica siendo la m5xirna autoridad, el ~tacstro. 

El ~f3cstro: Quien c1-a ducílo Je hacicnJ~1s y con objeto 

de mnnt:encr el po<lcr, se integran "colegios" form.::idos por -

mJc.stro~ J¿: la misma especial idacL, su objetivo: "control::ir -

la producci6n, evitar la co~pctcnci3 Jeslcal, fijar precio a 
los product:os,c inponían a sus miembros sanciones que iban -

desde la expulsi6r. hasta la pérdida parcial o total de la --

(34) M. De la Cueva, Op. Cit.. Pág. 502 

(35) Ernesto Krotoschin, 
ridicas, Pág. 136 

"Historia de 1.as Instituciones Ju-
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categoría que se ostentaba". (36) 

Los Oficiales: También conocidos como compañeros de -

oficio; se les encontraba en centros comerciales, señoríos -
eclesiásticos y mundanos realizando trabajos artesanales a 

de oficio y dcbian reunir ciertos requisitos tales como : 
la libertad personal, filiaci6ñ lcgíti~a, honestidad, cum
plimiento de un periodo de pruebo y certificado de aprendi-

zaje o de trabajo. 

Su situaci6n jurídica fue semejante a la del trabaja

dor doméstico libre. Su rclaci6n de tTabajo estaba basada en 

la libre voluntad de los contratantes y mediante rcmuncra-
ci6n, por lo que s6lo a éste se le considcr6 contrato de tra 

bajo en su sentido estricto. (37) 

Los oficiales coordinaban el trabajo y en ocasiones 

llegaban a ser maestros de los aprendices. 

Los AprcnJlces: Afir~~ Brisc~o R. que estos trabajado

res no tenían ningún derecho. En cstn época se <lifcrcnci6 el 

contra~o de trabajo Jel contrato de aprcndi=aje, se le dio -
mayor importancia a la formación del trabajador que a la mi~ 

ma prcstaci6n del trabajo. (38) Esta instrucci6n, ocupaba el 

primer lugar. 

(36) A. Briseño Ruiz, " Derecho Individual de Trabajo", Za. 
Edici6n, Edit. !!arla, pag. 58 

(37) Ernesto Krotoschin, Op. Cit., pág. 135. 

(38) Ernesto Krotoschin, Op. Cit. pág. 131 
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Otro elemento que caracteriz6 a la Edad Media fue su -
estructura feudal: los señores feudales tenían siervos que -

estaban obligados con él, no obstante, en su tiempo libre po 
dían prestar sus servicios sobre una base contractual ya fu~ 
ra con su patr6n, o bien, que éste le permitira contratar -
con terceros. 

El derecho germánico tom6 en cuenta la importancia de 
la relaci6n de trabajo para la vida social y econ6mica en -

conjunto. Al lado de los trabajadores no libres existían los 

trabajadores asalariados (siglos VIII y IX). Eran libras, 
inmigraban de otras ciudadcs,influyc el elemento libcrtnd -

personal, lo cual trae consecuencias, ya que en los siglos -
XII y XIII llega a ser regla el asalariado personalmente li

bre, estos eran as~lariados, mineros, <lcpcndicntcs de comer

cio, oficiales y jornaleros: formJban un núcleo hctcrogéneo
numéricamcntc importante de trab3jadores depenticntcs. Afir

ma Krotoschi n que "para es Le scc tor 1 a denomina e i6n clase - -

obrera parece completamente adecuada". 

El establecimiento Je un co~rrato de trabajo no tenía 
por objeto primordial crear relaciones jurídico-personales, 

sino que, se fundamentaba muchas veces en el poder señorial 
consecuentemente, el contrat.o surge s61o cuando al trabaja

dor se le incorpora a la comunidad doméstica de su patrono, 
es decir, s61o cuanJo existía el elemento jurídico-personal 

La relaci6n de trabajo se fundaba en un contrato de -
derecho privado en la cual no había autonomía de las partes 
sino que era regulado por disposiciones de derecho impera

tivo y el derecho relativo a las violaciones del contrato,-
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tenía rasgos de derecho público. 

En los siglos XVII y XVIII, la rcgulaci6n de los con

tratos individuales de trabajo fuf hecha de modo absolutis

ta Eisiocrarn, es dcci~~ po~ el pi·lncipe, pues existía la -
necesidad de la pro~ecci6n tutelar. 

Al incremento de la producci6n. las corporaciones co~ 

micnzan a perder valor. los maestros llegan a ser auténticos 
de tentadores de la riquc:a, aliandosc los oficiales a la -
clase burgesa. Cuando estalla la Rcvoluci6n Francesa, fene

ce el régimen corporativo y surge la organi=3ci6n jurídica 

de car2ctcr individualista. (39) 

Hacia fines del siglo XVIII, prcvaleci6 la doctrina
jurisprivatistica o de la libertad contractual, (40) de tal 

suerte, que en 1776 el edicto de Turgot intcnt6 suprimicr -

lo.s gremios. 

f~as tendenci3S libcral0s marcan un gran paso en el 6E 
den jurídico laboral ya que el 2 de marzo de 1789 se expide 

un decreto el cual suprime definitivamente a los gremios -

el cual ordenaba: "Todo hombre es libre para dedicarse ol 
trabajo, profcsi6n, nrtc u oficio que estime conveniente -

pero cstar6 obligado a proveerse de un permiso, a pagar im-

(39) Euqucrio Guerrero, Op. Cit. PSg. 17 

(40) E. Krotoschin, Op. Cit. pág. 153 
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puesto ... y a conformarse con los reglamentos de policía -

que existan o se pidan en el futuro". (41) 

El pensamiento liberal se mostr6 hostil a las agrupa

ciones, ero muy difícil, sino es que prohib~do las agrupa
ciones de ~rabajadorcs. Se aísla al hombre con ln finalidad 

de rcsp~t~r los principios <le libcrLad. 

Se 3rnplían los horizontes a la manufactura de artícu
los, o prestación de servicios, aparece la maquinaria y con 

ella una ardua actividad que transforma los modos de vida, 

cmplcandose un basto capital para materia prima, maquinaria 

y de una persona que dirigiera las actividades físicas e -

intelectuales <le oqt1cllas personas que obcJecicran sus 6rde 

ncs. 

Es aqui Jonde aparece la relaci6n obrero patronal y -
la intcrvcnci6n del derecho para regular sus conflictos. 

( ~ z) . 

.E=i ~qucl t.ic:::::.po el concepto ".:ilqui1cr c!c servicios." -

perm3nccía vigente~ antcccdicndolo el Derecho Romano y ap~ 

yandosc en el Derecho Civil, el cual, al paso del tiempo -

rnostr6 ser inadecuada su aplicaci6n a una re1aci6n obrero -
patronal. Por ejemplo, seg6n el C6<ligo Civil francGs de ---

(41) Briscño Ruíz, Op. Cit., pág. 53 

(42) E. Guerrero, Op. Cit., pág. 17 
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1781, en caso de constestaci6n debía creerse al patr6n en 

virtud de su sola afirmacibn relativa al monto o pago del 
salario. 

Y la ley de Chapelier de 1791 suprime no sólo las aso
ciaciones permanentes sino las coaliciones contcmporaneas. 
(43) 

C) EPOCA MODERNA 

No obstante los nntcccdcntcs ya citados, por mucho -
tiempo el contrato de trabajo sigui6 siendo contrato de lo

cac i6n de servicios e incorporado a la ideología y el sist~ 
ma de los c6digos civiles. Aunque se quiso proteger al tra

bajador se le sigul6 considerando como locator <le una cosa

mcdiante el pago de u:a precio prcvalcncicndo el c;:irÓ.ctcr de 

mercancÍG que se atribuía al trabajo. 

A mi t..id del si,t-: lo XIX (1348, aproximadamente) hubo - -

un~ fuerte tcndcnci~ 3 13 política y 1cgis13ci6n social es 

tatal, por el hccno Je la org~1nizaci611 espont~nca, esto es, 

autoconciencia t!c la clase trabajadora; c.omprcnc.lieron su -

especial situaci6~ y deciden unirse, tornando en cucnt3 ~sta 

unión como medio de defensa y prornoci6n social. 

Consccucntcmcnt~ surge el contr:1to de trabajo desde -

su sustraccibn como ya lo hemos visto, hasta el principio de 

(43) Ernesto Krotoschin, Op. Cit., P5g. 173 
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la autonomía de la voluntad,. que se opera por dos grandes -

intervenciones; la primera por parte del Estado y la segun

da viene hacer consecuencia de la autoconciencia de la clase 

trabajadora, o sea, la intcrvenci6n sindical y así, el dere

cho colectivo del trabajo alcanzó su desarrollo pleno en el 
siglo XIX. (44) 

A los trabajadores se les reconoce sus dc~cchos hasta 

que el movimiento obrero aumcnt6. aunque en algunas leyes y 

c6digos civiles o penales se seguían prohibiendo las cuali

ciones y ya no se diga aquéllos con fines de huelga, pero -

finalmente~ se impone el principio de libertad de Jsociaci6n 

su consecuencia. un derecho sindical y con el, un derecho co

lectivo del ~rabajo. 

A fines del siglo XIX se atac6 fuertemente el princi

pio de autanomia de la voluntad despu6s de haberse dado cuc~ 

ta los juristas de las consecuencias en el terreno de con-

trato individual de trabajo. 

í.H 1ib~rta<l ~ontractual frnc3sa por la desigualdad -

econ6mica entre l3s partes y tanto la intcrvcnc16n 2statal 

como la sindical restringen la autonomía de la voluntad in

dividual: la primera con su car5ctcr protectorio, y la sc

guntla por sus contratos colectivos; sometiendo el contrato 

(44) E. Krotoschin, "Instituciones de Derecho del Trabajo" 
Za. Edici6n, Edit. De Palma, Pág. 174 
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de la r~laci6n de trabajo a normas de derecho -sobre todo- -
de 6rden público. Con esto, el principio de libertad conrac

tual funcion6 más en relaciones colectivas que individuales. 

Y he aquí que se produce el cambio fundamental en la -

dogmática del contrato de trabajo el cual fu6 dejar de ser -

un contrato sinalagmático de las obligaciones para convcrti~ 
se en una rclaci6n en la cual también participaban elementos 

jurídico personales, y por fín el trabajo deja de ser merca~ 
cía y al contrato de trabajo ya no se le considera una loca

ci6n de servicios. 

Adquiere autonomía científica, se le reconoce como ins 

tituci6n del derecho del trabajo y por tanto adopta el con

trato lds elementos csccncialcs de este derecho en cuanto a 

protccci6n y considcraci6n para con el trabajador. 

Cabe señalar que antes <le que fuera promulga~a la Ley

Federal del Trabajo Je 1931, la Secretaría Je Gobierno cla

bor6 un p~oycctc ¿e !e)· ~o~rc el con~~nto de ~rab3jo qtlC se 
conoce con el nor.J.brc de "Ley Zubir6.n" .. (45) 

A partir de la Primera Guerra Mundial los derechos del 

trabajador cobraron nuevos bríos, afianzados por el movimic~ 

to sindical, se crea la O. I. T., en 1919. Owen lanza la pr~ 

(45) A. Briseño Ruíz, Op. Cit. pág. 83 
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mera iniciativa dirigida a las potencias reunidas en la Aix-

la Chapelle y propone la introducci6n en todos los píses, 
de medidas para protege~ a los obreros contra la ignorancia 

de que son víctimas y la creaci6n de una comis6n del traba
jo (1818). 

Estas iniciativas fueron de tipo personal,(46) pues -
las iniciativas oficiales parten de los cantones zuizos. El 

Consejo Federal Zuizo convoc6 en dos ocasiones, 1881 y 1890 
con objeto de uniformar la lcgislaci6n laboral, pero, fue -

la segunda donde estuvo a punto de reunirs~ ~a Primera Con
ferencia Internacional, se convoc6 en Francia, Bélgica y -

los paises bajos, y fu6 el emperador alem5n Guillermo II -

quién logr6 la Primera Conferencia Internacional, a la que -
acudieron 14 países en 1890, la cual fué base para las reu

niones futuras. 

En el Órdcn normativo la introducci6n de una política 

social sirvi6 d~ b~~e para ampliar nuevos horizontes en el -

derecho laboral cono la estabilidad, mayor remuncraci6n, 

participaci6n de utilidades, lo cual favorecía tanto el área 

individual como colectiva. 

Hay progreso tecnol6gico, lo que creo nuevas profesio
nes y fuentes de trabajo. El derecho del trabajo cobra fir

meza constitucional y se propaga los derechos sociales. 

(46) J. Jesus Castorena, Op. Cit., pág. 53 
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CAPITULO 111 

EL CONTRATO DE TRABAJO Y LA TEORIA GENERAL DE 
LOS CONTRATOS 

Sumario a) Concepto de Contrate 
b) Clasificaci6n de los Contratos 

c) Elementos de Existenci~ 

I. La voluntad 
II. El objeto 
III. La solemnidad 

d) Elemen~os de Validez 
l. Capacidad 

II. Ausencia de vicios en el consentimiento 
III. Objeto lícito 
IV Forma 

a) CONCEPTO DE CONTRATO 

Como apuntamos en el capítulo anterior~ el contrato -
-tiene sus orígenes en Roma y surge por diversas necesidades 

de l;-1 "Pol l s" -·::iud:1d-. s5n ernbar-g-0, n:o ¿i_cr-on un.:i dc!ini- -

ci6n de con~ra~o. Par3 ellos er~ necesario el conscntimicn

~o de dos e mfis personas cuya finalidad era el crear una -
obligaci6n (47) y por 6ltimo, que el legislador sancionara -
ese pacto con una acci6n"y que lo nominara. 

(4 7) 

En el fondo~ significaba para ellos una convenci6n o -

S. Bialostoski, y A. Bravo G. "Compendio de Derecho Ro
mano", 4;:i. Edici6n, Edit. Fax-México , pág. 99 
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pacto, así tenemos que etimo16gicam~nte, contrato proviene -

del latín "contractus" (48) que significa contraer, estre-
char, contracto, pacto o bien, trato comun. (49) en el der~ 

cho romano la confianza mUtua era la base del contrato, a -
diferencia del derecho can6nico que lo fundaba en normas mo 
rales. 

El derecho romano distingui6 los convenios. los con

tratos y los pactos. Asi tenemos que 

La Convcnci6n: Era el acuerdo de dos o m4s personas -
en un asunto de interés común. 

El Contrato: Era unJ convcnci6n que tiene nombre y -

causa presente, civilmente obligatoria, por su naturaleza. 

El Pacto: ConsistÍ3 en una convenci6n destituida de -
causa y de nombre que puede producir por su naturaleza obli

gaciones. 

Actualmente~ al contrato se le ha da<lo el grado <le in~ 

titución. así pues se define como : "Instituci6n jurídica -
que en torno a cada contrato convertido en realidad por vo
luntades concordes, surge por los preceptos imperativos o su 

(48) Encicoledia Jurídica Omeba, T. IV, pág. 120 
(49) Diccionario Encilop6dico de Derecho Usual, G. Cabanellas 

y L.Alcala Zamora T. II pftg. 338 
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pletorios que el legislador establece singularmente en los -

contratos nominados y por las acciones procesales que compe
ten en su caso". (SO) 

Savigny lo define como ''el acuerdo de muchas pcrsonas
sobre una manifcstaci6n común de volunt~dcs destinada a re-
gir sus rleaciones jurídicas". (51) 

De Litala define al contrato como aquel "acuerdo de -

dos o más personas para constituir, regular o disolver entre 

ellos un vínculo jurídico" (52) y que por tanto, es soberana 
la voluntad en el contrato. 

Para un mejor análisis, tomaremos la definic6n que nos 

dá el C6digo Civil para el Distrito y Territorios Federales 
de 1928, el cual es vigente, y en su artículo 1792, estable
ce que : 

"Convenio es el· acuerdo de <los o más personas para 

crear o transferir, modificar o extinguir obl igacioncs". 

Y en el articulo 1793, nos dice que ''Los convenios -

que producen o transfieren las obligaciones o derechos toman 

el nombre de contratos"e 

(50) Diccionario Enciclopédico, de Derecho Usual, pág. 337 

(51) G. Cabanellas, el Derecho del Trabajo y sus Contratos, 
pág. Z57 

(5Z) Luigi De Litala. El Contrato de Trabajo, ~ag. 53 
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Así pues, Podemos decir que el contrato es aquel conv~ 
nio cuyo fín es el crear o transferir derechos y obligacio-
nes entre las partes que en él intervienen. 

b) CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS. 

Los contratos son subscptibles de multiplcs clasifica
ciones o divisiones, dcpcn<licndo esto del punto de vista que 

se adopte. Pero dnda la naturalc=a del presente trabajo~ se
ñalaremos únicamente la clasificaci6n más común adoptada por 
la doctrina. 

se en 

Así pues~ tenemos que los contratos pueden clasificar-

l. Unilaterales y Bilaterales 

2. Oneroso y Gratuitos 

3. Conmutativos y Aleatorios 

4. Reales y Consensuales 
5. Formales y Con5cnst1nlcs 
6. Principales y Acccsorlus 
7. Instantáneos y de Trqcto Sucesivo 

S. Nominados e Innominados 
9. Típicos y Atípicos (53) 

(53) Rojina Villegas; Compendio de Derecno Civil, T. IV 
3a. Edici6n, Edit. Porrúa, Pág. 9 
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1.- Unilaterales y Bilaterales 

Contrato Unilatera~, es aquel en el cual se obliga una 

sola de las partes, correspondiendole s61o derechos a la --
otra parte. El C6digo Civil advierte al respecto en su ar- -

ticulo 1835 que ~ "El contrato es unilateral cuando una sola 
de las partes se obliga hacia la otra sin que esta le quede 
obligada". 

Contrato Bilatacral~ aquel por el cual, surgen dere- -
chas y obligaciones para ambas partes. 

El artículo 1836 señala: "El contrato es bilateral --
cuando las partes se obligan reciprocamcnte". 

2.- Onerosos )' .. Gratuitos 

El artículo 1837 los define respectivamente, como --

aqu61 en el que se estipulan provechos y gravamcnes recipro
cas: y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una 

de las partes. 

Respecto a este Último, se afirma que son celebrados -

"intuiti persona", es decir, en consideraci6n a la persona -

Los contratos onerosos en cambio 110 atienden las condicio
nes personales, sino que se realizan por razones patrimoni~ 

les o econ6micas ya que carecen de "animus donandi" (54) 

(54) R. Villegas, Op. Cit. Pág. 12 
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A esta clasificaci6n en mucho se le confunde con la -
anterior, ya que se le relaciona lo bilateral con lo enero 

so quizá por que las partes que participan en ellos tienen 
obligaciones y derechos recíprocos y su patrimonio se afee

~ª de igual manera. 

En cuanto a la rcalci6n que se hace de lo unilateral -

con lo gratuito es precisamente relacionado con lo anterior, 
es decir, se ve afectado el patrimonio solo de una de las -

partes y solo una de ellas recibe el beneficio y en la otra 
recaen obligaciones, puesto que se compromctio a ello. 

No obstante, Josscrrand hace notar que puede haber 

transmisi6n de valores sin compcnsaci6n y no por ello exis
tirá donaci6n. así como puede darse el caso de liberalida

des existiendo reciprocidad de servicios o de sacrificios -

equivalentes. (SS) 

Otro punto de vista es que la primer clnsificaci6n se 

da scgón existan recíprocas contraprestaciones o si la de -

uno de los contr~tantcs ~s independiente de la del otro, 1! 

berando al respecto o muy desigual en la valoraci6n. 

Sin embargo, opinamos que la primer clasificaci6n se 

da de acuerdo a los sujetos que se obligan y la scgunJa se 

da en funci6n a la nfectaci6n del patrimonio. Todo esto sin 
desantendcr que un contrato puede tener varias característi-

(SS) Josserrand, Citado por R. Villegas, Op. Cit., p,g. 264 
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cas o combinaciones en vir.tud de 1as clasificaciones que se 

hagan de los contratos, así tenemos por ejemplo, que la do

naci6n es tanto unilatera~ como gratuita y esto no deja de 
ser válido 

3.- Conmutativos y Aleatorios 

Al respecto, el artículo 1838 del citado C6digo, ad--
vierte la presencia del contrato " i.Jnerosos conmutativo" 
"cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas 

desde que se celebra el contrato, de tal su~rte que ellas -

pueden apreciar el beneficio o la pérdida que les cause es
te y será oneroso aleatorio cuando la prcstaci6n debida --

depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea -

posible la cvaluaci6n de la ganancia o pérdida, sino hasta 

que ese .::icontecimiento se realice". 

Notcsc que la ley habla de un contrato "oneroso conmu 

tativo y oneroso aleatorio" porque en ambos casos las par-

tes estipul~n gr~5=c~c~ rcc!proco~. Dcci3~os con anteriori

dad que un contrato tiene varias características y observa

rnos que el C6digo combin3 desde el principio esta clasifica
ci6n dado que aquGl contrato lleva corno prjncipalcs caracte

rísticas lo oneroso y lo conmutntivo, y lo aleatorio con lo 

oneroso, de ahí que si resulta válido el advertir un contra

te unilateral gratuito y un contrato bilateral oneroso todo 

depende de las características específicas de cada contrato 

"No es una clasificoci6n aut6nom:i, sino una subclasifica

ci6n del contrato oneroso". (56) 

( Sti) E. Gutiérrc:. v Gonzálc-.:., "Derecho de las Obligaciones" 
Sa. Edici6n, Edit. C1jica, P:i.g. 191 
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en.el caso ael contrato con~utoLívo, Tenemos que una -

de las partes sabe con exactitud la suma que va a cubrir a -

ia otra parte y es~e a su ve~, sabra cuai es el objeto que 

deberá entregar a la otra parte. 

En este caso es cl§sica el conLrato de compra· ven~~ y 

en general, todos aquéllos contrütos en los que no interven

ga el elemento "suerte" o "casualidad .. como ocurre en los -

con~ratos alear...orios. 

En los contratos aleatorios nos dice el Licenciado --

Gutiérrez. y Gon::.ález que "el articuló 1838 es erronco por 

parcial'' pues advierte que la característica ael cent.rato -

al.eatorio es la de que no pueda valuarse la ganancia o la -

pérdida "hasta l~ reali~aci6n de la condici6n. Pero existen 

acLOS convencionales que desde el prjncipio es poslbJc cva-

luor la ganancia o el menoscabo, con lo cual es~3mos de 

¡1cucrdo con ~1, pues tenernos como ejemplo ac con~rat.o convc~ 

cional la compra <le esperanza que se perfecciona a la llegada 

de este aconLecic1en~o incierto~ al cual se le llama cond1--

ciGn surticr;Jo ~~:."-Í plenamente sus efecL.os. 

Otro CJCmplo es lu apucs~a o juego de a:ar~ en los cu~ 

les el ·•alca" es caracL.ctíst.ico pues no se sabe quien ganara 

aún así quedaría evaluada la ganancia. 

4.- ReaJes y Cor1scnsualcs 

Contraro Real: a es~c ~ipo de contrato se le da esa -
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denominaci6n porque est:e se perfeciona por la cnt:rega de la 

cosa, pues deriva d(~l latín "res" y su significa.do es cosa. 

y cuyo ejemplo, es :.a prenda. 

Contrato Cons1msual: Est:e t:ipo de contratos s6lo re- -

quiere para su form.:tci6n o perfeccionamiento el simple acueE_ 

do de voluntades so~rc un objeto cierto; esto es> que exis

ta en la naturaleza¡o en el comercio. 

1 

5.- Formales t Consensuales 

! 
Sera contrato¡ formal, aquel en el cual, la ley exige -

que la volun~ad de ¡.as partes que participen en el acto se -
externe de una mane-a o forma determinada que la ley misma 

dispone para que el¡ acto se perfeccione. Es decir, que si 
las partes no cumpl LCran con la formalidad estipulada por la 

ley, el acto se tcn11ir1~1 por existente, sin embargo, no sur

tiría sus cfcct:os c1)ntro. terceras personas. 

1 

El Contrato c,>nscnsual~ es aqu~l en el que para per-

feccionarse basta c.,n el si~plc ~c~crdo ~e volunt3dcs sobre 

un objeto cierto si1 que exista forma alguna prevista por la 

ley. 

6.- Principal~s y Accesorios 

Contrato Prin~ipal, es aquél que para su validez no -

requiere de otro acto anterior para su subsistencia, es de

cir, es un contrato autónomo que posee fuerza propia. 
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Contrato Accesorio. al contrario del anterior, es --

aquel que requiere de un contrato que le anteceda para su -

subsistencia y dependerá del acto principal; es decir, que 

si termina el contrato principal terminara el contrato acce 

serio. 

Generalmente los contratos accesorios se dan para ga

rantizar el cumplimiento de un derecho de crédito o de una -
obligaci6n derivada de un acto principal. 

Aparecen generalmente en los contratos de garantía, -

prenda e hipoteca, es por eso que una vez que se cumple con 

la obligación del contrato principal la accesoria se extin

gue7 pues lo accesorio sigue en la suerte de lo principal. 

, .- Instantancos y Je Tracto Sucesivo 

El contrato es instaPt~nco porque se perfecciona y cj~ 

cuta en un s61o momento. Así tenemos lo que hacemos Je mo
do cotidiano que es la compra al contado, se dice c¡uc es in~ 

tan~aneo ya que se p~rfccciona y se agota en un solo momen

to. 

El contrato de Tracto Sucesivo, es aquél que se ogota 

en prestaciones pcriodicas hechas por las partes. En este -
contrato, la denominaci6n 11 tracto" significa el lapso en que 
se realiza el acto jurídico. Como ejemplo tenemos la compra 
venta a plazos, en el que se efectuaran pagos paulatinamente 

para cubrir el total del precio. 
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Otro "ejemplo lo tenemos en el arrendamiento" (57) 

8.- Nominados e Innominados. 

El Contrato Nominado, según su expresión gramatical -

posee un nombre; es decir. que lo podemos encontrar en los 
códigos o leyes bajo cierta dcnominaci6n. Los contratos no

minados son aquellos que contempla la ley con un nombre que 

ella misma le asigna. Como ejemplo son todos los regulados 
en Leyes y C6digos. 

Contrato Innominado, es aqu61 que teniendo o no una -
dcnominaci6n especial, "carece de una reglamcntaci6n parti

cular específica". (58) Como ejemplo a citar, contrato de -

suministro de energía eléctrica, de estacionamiento de - -

vehículos, etc. 

9.- Típicos y Atípicos 

El Contrato Típico coincide con el nominado. pues es -
aauel que se encuentra en C6digos o Leyes ya aue estas lo -
tipifican, es decir, lo Cncuadran en un régimen jurídico. 

(57) Guti6rrcz y González, Op. Cit., Pág. 197 

(58) Guti&rrcz, y Gonzál.cz, Op. C;t. pág. 187 
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En los Contratos Atípicos. al contrario de los ante-
rieres~ no se han tipificado aunque su rcglamentaci6n se des 

prenda de la práctica y de un ordenamiento positivo. no se -
reglamenta en un caoítulo esoecial por la Ley. 

Una ve= mcnrionada la clasificnci6n de los contratos. 

ncdcmos 3n~li=3r las cara~terísticas que posee concretamen
te el contrato de trabaio~ así pues tenemos aue es : 

1.- Bilateral: porque trabajador v patr6n manifiestan 

su voluntad ante la realci6n de trabaio~ obligandose, recí

procamente, surgiendo así derechos y oblig~cioncs para am-
bos. 

2.- Oneroso puesto que en él se estipulan provechos o 

gravámenes recíprocos. 

3.- Conmutativo: puesto que las prestaciones que se de 

ben trabajador y patr6n son ciertas y en dinero. 

4.- Con~ensu~l: en el scnti¿o de que no requiere para 
su pcrfcccionamicnr.o la entrega de objeto alguno. 

5.- Formal o Consensual: puede ser de ambos tipos ya -

que como lo expresa el artículo 20 de la L. F. T., en su -
tercer párrafo, tanto la rclaci6n de trabajo como el contra

to de trabajo surten los mismos efectos. 

6.- Principal: pues no requiere de un contrato que le 

anteceda para subsistir de manera aut6noma. 

7.- De Tracto Sucesivo: porque sus efectos se prolnn-

~an en el tiempo. 
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8.- Es un Contrato Típico y por tanto Nominado, pues -
como es sabido, está regulado en un ordenamiento positivo -
el cual es la L. F. T., en su artículo ZO. 

En el transcurso de este inciso nos hemos referido a -
acto jurítlico y esto es debido a que los contratos provienen 

de un acto que le clara vida jurídica, para dar un mejor en

foque a lo expue3tO trataremos en seguida la Teoría General
de los Contratos, conocida también como "Tesis Francesa del 
Hecho Jurídicon. 

As] t~ncmos que: el hecho jurídico se estudia en Uos -

partes; acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto, 

pero por ser nuestro objetivo principal el contrato, trat3-

rcmos 6nicamcntc en la primer subdivisi6n del hecho jurídico 

El acto jurídico "es la m.'.:lnifcstaci6n exterior de la -

voluntad que se hace con el fín de crear, tr<lnsmitir, modi-
ficar o cx~inguir tina obliQnci6n o un derecho y que oro<luce 
el efecto <lcsc3do por ~11 ;-n1t0r, poY"quc '2'! Cc=-ccho .S.:!ncion.:i - -

esa voiun·r."ld 11
• ( 59) 

En el acto jurídico se <lcsca la conducta y la conse-

cuencia. Posee dos clcmcn~os 1) la manifcstaci6n de la volu~ 
tad y 2) que el derecho objetivo sancione dicha voluntad --

creando- consecue11cias iurídicas. 

{59) Gutiérrez y González, Op. Cit., Pág. 124 
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Los actos jurídicos se clasifican en dos 

a) Unilaterales: interviene una o varias voluntades 

pero enc~minadas a un mismo fin. En esta clasificaci6n en
contramos tres fieuras jtirídicas como son: 

l. Dcclaraci6n Unilateral de la Voluntad; 
2. Test:amcnto y 

3. Remisi6n de Deuda 

b) Bilaterales o Plurilateralcs: estos actos oara su -

formaci6n requieren de do~ o rn~s voluntades que buscan efec

tos jurídicos diversos entre sí. A estos actos se les donomi 
na también como "convenios lato sensu". (60) 

El convenio Lato scnsu, es al que hace referencia el -
artículo 1792 del C6digo Ci,·il mencionando que "es el acuer
do de dos o m&s personas para crear, transferir, modificar o 
extenguir dcrchos y oblig::iciones" y se subdiYitlcn en Jos : 

a) Cont:rat:os 
b) Convenios en cstricco sentido 

a) El cont:rato es el acuerdo Je Jos o m5s personas pa

ra crear o transferir derechos y obli~acioncs. Es decir, -
adnpt~ el ~spr.cto positivo de los convenios en amplio senti

do; 

(60) Gutiérrez y González, Op. Cit:. pág. 125 
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b) El convenio en estricto sentido, adopta el aspecto 
negativo de los convenios en amplio sentido pues es el acueE_ 

do de dos o más voluntades para modificar o extinguir dere

chos y ~bligacioncs. Observamos que 

El contr~to Je trabajo dentro de la teoria general de 
los contr~tos cnc~1adr~ perfectamente~ pues de acuerdo a lo 

expuesto~ es el acuerdo de dos o más voluntades; patr6n y -

trabajador~ y 3mbos crean y transfieren derechos v obliga-

cienes, así lo objservamos pues el título IV, de la L. F: T. 
se refiere a los derechos y obligaciones de los trabajado-
res y los patrones. consacrandoles un capítulo respectiva-

mente. 

Una ve~ que hemos llegado al punto que descabamos, po
demos decir auc el acto iurídico además de surtir olenamen
te los efectos <le derecho, ''reune los elementos cscenciales 

y cumple con los requisitos de '\·ali<lc=", (61) 

dar~mos a conocer a continuaci6n. 

los cuales -

e) ELEMENTOS DE EXISTENCIA 

Los elementos de e~istencia son aquéllos por los cua-

les precisa un contrato para su foTmaci6n, si faltará algu-

no de estos requisitos, el acto no existitía, se le conoce -

(61) Manuel Beiarano Sánchez, "0b1igaciones Civiles", 
Edici6n, Édit. Harla, Pág. 155 

3a 
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también con el nombre de rcquisitos.esccnciales, nuestro -
C6digo Civil advierte en su artículo 1794: "Para la existen
cia del contrato se requiere: 

I. Consenrimiento; 

II. Objeto que pueda ser rn3~erin del contrato. 

Esto es de acuerdo a nuestro derecho positivo, pero -

la doctrina ha incluído un tercer elemento, por lo que los -
estudiaremos del modo siguiente: 

I.- La Voluntad; 

II.- Un Objeto Posible y Ocasionalmente. Cumplir en su 
Caso con 

III.- La Solemnidad oue la Ley Exija 

l. LA VOLUNTAD 

Este elemento es principalisímo en los contratos, pues 

recordemos la dcfinicón y es~a s~ inicia dicien<lonos que es 
el acuerdo de dos o m5s voluntades, "al acuerdo también se -

le llama consentimiento" (6Z), el cual "es el acuerdo de -

dos o más voluntades sobre la producci6n o transmisi6n de --

obligaciones o derechos y es necesario, que esas voluntades 

(62) M. Benajarano, Op. Cit. p5g. SO 
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tengan una manifestaci6n exterior" (63) 

Observamos con esta_definic6n que para que se forme -
el consentimiento requiere de dos vo1untades sucesivas, 1as 
cuales integran los elementos del consentimiento y son: 

A) Oferta (o propuesta) 
B) Aceptaci6n. (64) 

Por tanto el acuerdo de voluntades se forma en el mo
mento en que una oferta vi2ente es aceptada.lisa y llanamen 
te. 

A) La oferta es una dcclaraci6n unilateral, no por ser 
una sola persona aue la cmir:l, "la ley entiende unilateral -

cuando varias ncrsonas craiten una sola v coincidente manifc~ 
taci6n de voluntad y seguir~ siendo asi, si su sentido es el 

mismo, (65) dicha proposici6n es ncgoci~l y tiene el prop6-

sito de engendrar derechos y obligaciones. 

La oferta es rcccpticia porque la persona que la far-

mula lo hace p~ra que o~ra lo rccib~. 1~ cu~l ~u~de ser de-
terminada es decir, una persona especiamcntc clceida o bien 
indeterminada o sea, cualquier ucrsona que conozca la pro

puesta, desee contratar y reuna los requisitos impuesto. 

(63) Gutiérrez y Gon~lcz, Op. Cit., Pág. 207 
(64) M. Bejarano, Op. Cit. Pág. SS 
(65) M. Bejarano, Op. Cit. Pág. 57 
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Por otra parte, quien reciba la oferta puede hallarse 
en comunicaci6n inmediata con el nrononentc el cual se lla

mará "contrato entre prescntes",v se llama "contrato entre -

no presentes." al establecer los contratantes entre si una 
comunicaci6n mediata la cual entiende arreglas especiales --

Además posee una duraci6n~ es <lccir, ouc debe fiiarse

le un pla~o y la accptacjÓn se da dentro de dicho t6rmino, 

y aún, puede haberla sin plazo cuando sea entre presentes y 

la accptaci6n se rcali=a <le inmediato. si hay oícrta entre -
no presentes, la eficacia se orolonQa el tiempo de ida v --

vuelta del correo p6blico má~ de tres dias~ 

B) En la Accptací6n como se dijo, es una declaración -

unilateral de la voluntad sin la cual no se comolcmentaría -

o no habría acuerdo alguno. lo oodemos cxorcsar de la si- -
guicntc forma "es una dcclar.aci6n unilateral de volunt:ad ex

presa o tácita, hecha a persona determinada, presente o no -

presente, seria, lisa y llnna mediante la cual se expresa la 
o.dhcsi6n a la propuesta v .se reduce a un si". (66) 

Puede ser expresa o tácita, la primera, es aquella -

que se realiza por medio <le palabras, escritos o signos ine

quívocos. La forma tácita 
0

es aquella en la que el aceptante 

realiza una serie üc hechos o actos que supongan o autoricen 

(66) Gutiérrcz y González, Op. Cit. pág. 214 
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a presuponer su aceptaci6n. (67) 

H. EL OBJETO 

~s e1 segundo elemento de existencia y jurídicamente -
¿osee ~~es 3ccpcioncs: 

l. Objeto Directo: que es el crear o transferir -· 
derechos y obligaciones (68) 
Objeto Indirecto: que es el objeto de las obli
Qaciones engendradas por el contrato y es la -
conducta que debe cumplir el deudor (69) y pue
de ser de tres maneras : según el artículo 1824 
advierte "son objet:o de los contratos 

l.- La cosa que el obligado debe dar 

II.- El hecho que el obligado debe hacer o no -
hacer". 

3_ La cosa material que debe darse. 

En cuant:.o a 1.:i primera accpci6n. resulta logica y csro 

lo observa~a~ .'."?] ;'1n:~1 ~:::::::r l:? defi:nic:26n de contra"to. 

La segunda acepción nos dice 3 lo oue se comprometen -

las partes y auc oucdc ser iin dar. un hacer o un no hacer;

ª las obligaciones de dar se les llama orestacioncs de cosa: 

a las obli~acloncs de hacer se les llama prestaciones de --

hecho y a las obligJcloncs de no hacer, simplemente abstcn-

(67) Gutiérre::: y Gon::iile:::, Op. Cit. p5g. Zló 

(68) M. Bejarano, Op. Cit. p!ig. 68 
(69) Guiérrez y Gon:51c:::, Op. Cit. P5e. 228 
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cienes. Este hacer y no hacer deben ser de posible realiza-
ción. 

Por Último, la cosa material que debe darse debe reu~= 
nir ciertos requesitos: 

1.- Existir en la naturaleza 
2.- Ser determinada o determinab1e en cuanto a su 

especie 

3. Estar en el comercio. 

En cuanto al primer punto el C6digo Civil en su artíc~ 
lo 1826 advierte: "T3s cosns futuras pueden ser objeto de -

contrato, sin embargo no puede serlo la herencia de una per
sona. aún cuando este presente sin consentimiento". 

En sí el existir en la naturalc=a quiere decir aue no 
deben ser coas irreales o fantásticns. sino físicamente po-
siblAs. 

En cu3nLc ~ l~ cs?ccic el objeto debe ser determinado 
o determinable cuanJo ~e ~ratc de un objeto ecnérico y al -
individuali=arse, se hará determinado. 

Por filtimo, debe estar en el co1ncrcio, al respecto el 

artículo 748 nos dice que : " Las cosas pueden estar fuera -

del coinercio por su naturaleza o por disposici6n de la ley": 

El artículo 749 advierte; "Por su naturale=a se refi~ 

re a aquéllas que no puedan ser poseidas por algún individuo 

exclusivamente. Y por dispos~ci6n de La Ley, las que ella -

declara irreductibles a propiedad particular. 
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III. SOLEMNIDAD 

"La Solemnidad es el conjunto de elementos de carácter 
exterior, sensible que rodean o cubren a la voluntad de las

que contratan y que la ley exige para la existencia del acto" 
(70) El ejemplo más común de este acto solemne es el contrato 
de matrimonio. 

EL CONTRATO DE TRABAJO FRENTE A LOS·REQUISITOS 
DE EXISTENCIA. 

En cuanto a la voluntad en el contrato de trabajo se -
requiere del consentimiento de personas capaces. (71) Aunque 

desde un punto de vista socio-Jurídico destaca la libertad -

contractual, mucho se ha hablado 3Ccrca del principio protc~ 
tor del derecho social, (72) por lo cual hace que la libertad 
contractual sea n1uy relativa, no obstan~c su relatividad cxi~ 

te, pues en el contrat0 de tr~b3jo se puede cxtcriorl5ar la -

voluntad de manera verbal, escrita o t~cita y de cualquier -

modo, será v&lida, siendo el modo m~s com6n el verbal, pero -
si ha sido t&cita o ha existido contrat3ci6n presumida est3 -

será cuando el patr6n autorice el pago del salario a quien se 

(70) Gutiérrez yGon=tílc::, Op. Cit., Ptíg. 241 
(71) G6me::. Gottschalk y Bcrmude::, "Curso de Derecho del Tr~ 

bajo," Edit. Cárdenas, T. I., P5g. 229 

(72) Walter Kaskel, Op. Cit., Pág. 73 
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h::<ya incorporado al trabajo. (73) 

Por lo que hace a la cucsti6n autonomía de la voluntad 

"P1aniol afirma que la voluntad de los particulares no es -
ni absolutamente libre, ni esta absolutamente st1jeta a la -

ley; sino que goza de una autonomía n;:ircial" (74) con este 

criterio. podemos decir que es~ misma voluntad CYistc en -

el contr~to de trabajo. 

Por lo que respecta a la propu~sta y a la accptaci6n,

ambas declaraciones son hechas entre presentes. En el con

trato de tr3hajo las condicion~s l~boral~s son discutidas

por la~ partes, de ahí que podamos hablar de una dcclara-
ci6n de voluntad libre, no así en los contratos de adhe--

si6n, en los cuales, 13s condicione~ cs~an previamente cs
~ablecidas y no se tiene libcrtnd de discu~irlas sin cmb~~ 

go, s~ tinnc la opci6n de aceptar o rechazar, por lo cual 

reafirmamos la existencia de un3 libcrt3d contractual la

boral, aún cuando se dig3 que esta es rcl3tiva. 

Adcm.:ís el artículo 5º de l:i L. F. T., advierte que -

las condiciones, que contrarien las prevenciones de la ley 
son nulas de pleno derecho y se sustituir5n por disposici~ 

nes de la misma ley, todo esto, debido a que el derecho del 

(73) G6mcz_ Gottschalk y Bcrmudez, Op. Cit., p5g. 235 

(74) M .. Borja Soriano "Tcoria General de 
3a. Edici6n, Edit. Porrúa, Pág. 175 

las Obligaciones" 
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trabaio no es de orden público sinn un derecho social eco-

e; "J 

En derecho civil como en derecho dPl trabajo la vo 
luntad es principal pues sin consentimiento no hay contra
to ya que es un acuerdo de consentimientos. (i6) 

Sin bien son importantes estos elementos en contra-
tos de derechó póblico, el contrato de trabajo por su na
turaleza tiene tres elementos: 

1) El servicio personal 
Z) La continuada subordinaci6n 
3) El salario 

En cuanto al objeto, al igual Oue en derecho civil,
se han creado obligacio11es para ambas partes, así los ar
tículos 132 v 13~ L.F.T. lo establecen. 

Por lo que se rcflere al objPto <lir~cto, 

obligaciones. El objeto indircctn recide en la 

que debe cumplirse, y en materia de trabajo la 

t:::.mbién crea 

obligaci6n -
obligación -

de dar corrrcspondc al patr6n, pues este dara una remunera

ci6n al trabajador, y este a su vez tendr& la obligaci6n de 
hacer, esto es, que debe realizar aquel trabajo al cual se 

comprometio. 

(75) Trucba Urbina, Op. Cit. Pág. 258 

(i6) G. Camacho, Derecho del Trabajo, T. I, Edic6n única 
Edit. Tcmus, P&g. 264 
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Una ve= que hemos mencionado·estos elementos losan~ 

lizaremos de acuerdo a la forma en que nos indica la doc
trina. 

I. CAPACIDAD EN LAS PARTES 

Capacidad "es la act:it:ud para ser titular de dere-

chos y obligaciones". (78) Existen dos clases de capacidad 

a) Capacidad de goce y 

b) Capacidad de ejercicio 

La primera es en sí la que todos poseemos. que es -
aouélla aptitud oara ser titular de derechos y obligacio-

ncc::.. Es un atributo de l.::t personalidad, oor tanto, será -

incapacidad de goce "cu.:in<lo un derecho concedido a la gcnE_ 
ralida<l de las personas, le es negado a cierta categoría -
de ellas o a determinada pPrsona", (79) 

C~p~cidaJ ¿~ cj~rcicio será aqu611a por la cual una -
ncrsona nuc teniendo capacidad de goce puede hacer valer -

sus derechos por si rnis~o. 

Por lo que respecta a la incapacidad de ejercicio, 

r7s1 Bejarano Siinchr.z, np. Cit P-"'g. 130 

r791 Bejarano S{Ínchcz., Op. Cit., Pág. 132 
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el artículo 450 determina ''tienen incapacidad natural y

lega l, I.- los menores de edad; II.- los mayores de edad -
privados de inteligencia por locuray idiotismo o inbecili

dad, aún cuando ~cngan intervalos lúcidos; III.- los sor
domudos que no saben leer ni escribir; IV.- los ebrios --
consuetudinarios y los que habi~ualrncnte hacen uso inmode

rado de drogas enervantes" .. 

Es dec~r, los menores de edad y los mayores de edad 

pero en estado de intcrdiccí6n no tienen capacidad de ejeL 
cicio. Por otra parte, tenemos que el menor emancipado por 
medio del matrimonio sl tendrá capacidad de ejercicio. 

Ante la incapacidad de ejercicio surge la figura de 

la rcpTcscntaci6n que "es el medio que determina la ley -
o de que dispone una persona capa=, para obtener utili~Jn

do la voluntad de otra persona cap~~, los mismos r.fecto~ 

juridicos oue si hubiere actuado el capaz, o validamcnte -
un incap<:!::". (SO) 

Es~a figura resul~n im?ortante, pues además de los -

incapaces, se utiliza con personas que si son capaces pero 
en ocasiones, se ven precisados a recurrir a la figura Jcl 
rcprcscnt3n~c lcgnl, indcpcndientPmcntc de las personas -

morales -que también la utilizan-, hay personas capaces -
que tienen que realizar actos jurídicos en diversos luga--

(80) Gutiérrcs y GonzÚJcz, Op. Cit., Pág. 336 
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res y que por su distancia geográfica le sería difícil re~ 

lizar, pero con el representante legal, aunque no estuvie
ran presentes físicamente, si lo estarían jurídicamente lo 
cual es válido. 

Resumiendo, la capacidad de ejercicio puede ser de -
dos tipos: 

a) General, que es la que contempla el artículo 450 
y 

b) Especial, que "es una particular relaci6n del su
jeto con el objeto del negocio o de otro act:o ju
rídico" (81) a este Últ:imo se le llama legit:ima
ci6n, en la cual, no basta ser capaz para ejerci
tar ciertos derechos, sino tener la facultad o -
legítima disposici6n de dichos derechos. 

Y la representación puede ser : 

Legal: que es la que se instituye dircctarnenrc por -
la 1 ey 

Voluntaria : que se esrablece direct:amcnt:e por 1a vo 
lunt:ad 

Judicial que denermina la autoridad judicial 

.Oficiosa : por el hecho jurídico voluntario gest:i6n -
de negocios, se consiguen eventualmente algu
nos de sus efect:os. (82) 

(81) Bejarano Sánchez, Op. Cit:., Pág. 133 
(82) Gut:iérrcz y Gonzálcz, Op. Cit:. Pág. 272 
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II. AUSENCIA DE VICIOS EN LA VOLUNTAD. 

Hemos dicho que p~ra que un contrato sea valido, la -
vo1untad debe estar libre de vicios, estos vicios son los 

que ahora analizaremos. 

"Vicio es la realizaci6n incompleta o defcc1""uosa de 

cu:.lqnicra dP. los el.,mentos de escencia de una instituci6n" 
(83) es decir, se dice que la voluntad debe ser libre y -

cierta, al no darse estos do~ elementos, el acto surge de

fectuoso~ lo cual imolicaria que la volun~ad no sería ni -

expontaneamentc decidida ni real. (84) 

El artículo 1312 enumera los vicios de la voluntad,
el consentimiento no es valido si ha sido dado oor error,
arrancado por violencia o sorprendido por dolo. 

(R3) 

(R4) 

Son entonces vicios de la volun"t.ad : 

11 El error 

2) La violencia 

3) El dolo 

4) La lesi6n (señalado por la doctrina) 

Rej~rano Sánchez, On. Cit .. Pág. 
Bejarano Sácnhez, Op. Cit. Pág. 

Q4 

96 
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El Error: Se da al provenir la decisi6n de una cree~ 
cia equivocada. 

La Violencia: Aparece en el momento en que la volun

tad ha sido obtenida o arrancada con ~me-
nazas. 

El Dolo: Se presenta en el momento en que la voluntad 
se ha obtenido o mantenido por engaños. 

La Lesi6n: "Es el vicio de la voluntad de una de las 
partes, originado por su inexperiencia, 
extrema necesidad o suma miseria. en un -

contrato conmutntivo'' .. (85) en este vicio, 

una parte produce que la otra tenga un lu
cro excesivo. 

lII. OBJETO LICITO 

Se dijo a1 enmucrar los elementos de validez, que se 

requería de un objeto, motivo o fín lícito. pues bien el 
nbjeto como elemento de validez, difere del objeto como -
elemento de existencia que, como ya anotrnaos, tiene un tri-

(85) Gutiérrez y Gonzálcz, Op. Cit., Pág. 105 
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ple significado. Tampoco se refiere a su posibilidad físi
ca o jurídica; sino que aquella realización o abstención -
deban ser lícitas; es decir, cuando el objeto del contrato 
se refiera a prestaciones de hecho -obligaciones de hacer

º a abstenciones, se requerir~ que sean lfcltas. 

El concepto licitud se obtiene del concepto ilicitud 
que dá el artículo 1830 al decir "Es ilícito el hecho que 
es contrario a las leyes de orden público o las buenas co~ 
tumbres", por lo cual la doctrina apoya como lícito "todo 

lo que va conforme a las leyes de orden póblico o a las 
buenas costumbres" (86) 

En cuanto al hecho que es contrario a la ley, existen 

tres tipo de leyes: (87) 

A) Supletorias o Permisivas; que son aquéllas que se 
aplican cuando son omisas las voluntades que crean un acto 
S6lo rigen en defecto de declaraci6r1 exnresa, es Jecir, 

que si se p~ctnra una conducTa cnntraria a este tipo dP -

leyes, no se está rcali=ando un hecho ilícito. 

B) Prohibitivas: estas restringen la libertad de las 
personas en sus actos do Voluntad si estas son dañosas al-

(86) Gutiérrez y González, Op. Cit. Pág. 260 
(87) Gutiérrez y González, Op. Cit. Pág. 264 
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orden social. Asi existen normas prohibitivas que impiden

la reali~aci6n de actos que afectan el interés colcctivo:
otras que son dictadas en interés de determinadas personas 

y nor Último. aquéllas que aunque los particulares las -

ataquen, por conveniencia social, se dejan subsistir las -

consecuencias, aplican<lo a los infractores una sanci6n. 

En las tres. existe obicto ilícito oero en las dos -
primeras sí habría nulidad en lo~ ac~os ven 1a 61tima una 
~anci6n administrativa. 

C) Perceptivas: estas ordenan la observancia de con
ductas determinadas. lo que se debe hacer al orden social, 

sl los particulares rcali=aran una conducta contraria a -
la oerc~ptuada, estarfin realizando una convenci6n con ob

jeto ilícito. 

De acuerdo a las buenas costumbre, "son el conjunto 

de hábitos, orácticas o inclinaciones observndas por un -
grupo humano t!ll un lugar y m.omcnt:o dctcrmin.:ido ") ;?. las --

cuales deber~ atender el juzgador para sancionar o no el -

acto." (88) 

Motivo o Fin lícLtb: ambos son la razon contingente 
subgetiva y por lo mismo variable de individuo a individuo 

que lo· induce a la cclebraci6n del acto jurídico. (89) 

r 8 81 

(:S9l 

Gutiérrc= y Gonzálcz. Op. Cit. 

í.uti6rrcz y González, Op. Cit., 

Pá<'. 264 

Pág. 265 
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IV. FORMA. 

Como mencionamos a~ principio, el objeto será inva-
lidado por no externarse el consentimiento en la forma que 

la ley establece, esta manifestaci6n puede ser de cin o -
tipos: (90) 

a) Solemne 

b) Probatoria 

c) Publicitaria 

d) Habilitante o Suplementaria 

e) Procesal 

a) Solemne: Es el elemento externo y de existencia -
que reviste la voluntad de quienes intervienen en el acto 

jurídico. 

b) Probatoria: Es aquélla que la lev exige nara que 
el acto valga v surta ulcnamente sus efectos; s~ faltare -

el acto se tendrá por nulo. Es esta la forma a la que no

sotros nos referimos en este apartado. 

c) Publicitaria: Es aouélla cuvo fín es enterar a -
personas con interés. la existencia y rcalizaci6n de un 

(90) Gutiérrez v González, Oo. Cit .. Pág. 254 
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acto jurídico. 

d) Habilitante o Suplementaria: Es aquélla que la --

1ey exige como suplemento para ejercitar ciertos actos -

que se pueden realizar con base en una calidad jurídica -
previa que tiene el que va a realizar la conducta y así, 

habilita al que ostenta esa calidad para la realizaci6n de 

ciertos acLos que de otra manera no tendrían validez. 

e) Procesal: Es todo aquél trámite o requisito que -

se exige por la ley para ejercitar o verificar la defensa 

de una persona que participa en un procedimiento. 

Una vez que hemos mencionado los requisitos de vali

dez, diremos que en el contrato de trabajo también han re
percutido y los observaremos paso a oaso como sigue: 

La Capacidad 

La capacidad en las partes en el contrato del traba

jo también exi~te, pues el artículo 5° de la L. F. T., sc
refierc a los menores de edad al señalar: "Las disposicio

nes de esta ley son de drden p6blico. por lo que no produ
cirá efecto legal, ni impedirá el goce y el eiercicio de -

1os derechos, sea escrita o verbal la cstioulnci6n que es

tablezca: 

1.- Trabajos para niños menos de catorce años." 
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Si atendemos esta disposic6n, nos percataremos de la 

referencia que hace también a un goce y a un ejercicio. -
pero no las enuncia como capacidades, sino como derechos.-

Otra.de sus disposiciones al respecto. ha quedado 

contenida en su artículo 22, el cual a la letra dice 

"Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de los -
menores de catorce afias y de los mavores de esta edad y -
menores de dieciséis que no hayan terminado su cducaci6n -

obligatoria, salvo los C3SOS de cxcepci6n que apruebe la -
autoridad correspondiente en que a su juicio hava compati
bilidad entre los estudios y el trabajo." 

Esta autoridad a que se refiere el artículo citado,
es la Inspecci6n del Trabajo local 6 federal. segun sea el 

caso. 

Estas disoosicioncs no han sida tornatlas de la espon

taneidad de una nueva ley, sino que han tenido un orecede~ 
te Constitucional pues en nuestra Carta Magna. ya se ad- -
vierte en su artículo tercero párrafos VI y VII, que seña

lan: 

VI.- "La cducaci6n primaria s~rá obligatoria" 

VII. "Toda la cducaci6n que el Estado imparta, será 
gratuita". 

Y la fracci6n III, del art.'Lculo 123 apartado "A" 

Constitucional in<li¿a q~e 
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"Queda prnibida .la utilización del trabajo de los -

menores de catorce años. Los muyeres de esta edad y meno

res de dieciséis, tendrán como jornada máxima de séis horas. 

Por otra parte, el C6dígo Civil~ nos indica en su -

artículo 046, que la mayoría oc caad comienza a los 18 --
años, es un necno que los menores de edad 'trabajen, de ahí 

que la L. F. T., regule sus relaciones laborales. En el -

articulo 29 ae la misma ley se expone: 

"Queda prohibida la ucilizaci6n de menores de dieci

ocho años para la prestaci6n de servicios fuera de la Rep~ 
blica, salvo que se trate de técnicos, profesionales, ar-

tistas, deportistas y, en general, de trabajadores especi~ 

lizado,;." 

La anterior disposici6n, advierte una prohibición 

de los menores de 18 ~T?_-:::;:. !JU-:-:i trabajar. pero señala "fue

ra de la Repúbl~ca". o s~~. que ci1..."'.: no ser así,. aquél.la pe!_ 

sena no enconrrarfi 1"imiraci6n legal para dcsempefiar sus -

labort-!i. 

La capacidad de ejercicio laboral,. se alcanza a los -

14 afios,.(91) por tan~o, _pueden celebrar contratos de tra-

bajo, lo que no sucedería en un contrato civil, pues en -

este,. traeria como conscct1cncia 13 nuliaad ael acto. 

(91) De Buen, L. Nestor, "Derecho del Trabajo", T. 11. Sa. 
Edición,. Edit. Porrúa, .l-'5g. 46. 
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Los mayores de 14 y menores d~ 16, celebrarán contra

>o de trabajo si han concluido su educación primaria y que 
tengan autorización de sus padres o tutores, a falta de és

tos, del sindicato al cuai pertenezcan, de la Junta de Con
ciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la A~ 
toridad Política. En materia civil esto no ocurre, pues al 
menor de 18 años siempre se le representa en sus actos jur~ 

dicos, y sólo podr& actuar por sí mismo al emanciparse. 

La Ausencia de Vicios en el Consentimiento 

En cuanto a este elemento de validez, mencionamos que 
eia voluntad, podría estar viciada por cuatro elementos que -
~n su oportunidad analizamos, una vez que los hemos conoci-
do podemos decir que en el contrato de trabajo se han pre
vis~o también y son todas aquéllas hipótesis que señala la -

L. F. T., en cuanto a todo aqu6llo que sea contrario a la 
citada ley y en especial, a lo que dispone en su artículo 

So., el cual Ja<la su exLensi6n y· la na~uralcza del prcsenre 
trabajo, resultaría poco pr5ctico ci~3rlo li~cr3lmentc. 

Por otra parte, el artículo de la L. F. T., nos 
da una hip6tesis de nulidad de contrato, cunnro esta volun
tad se vicia por dolo pues lo enuncia como causa de resis-

ci6n en su fracción I, advirtiendo que "Son causas de re
sici6n de la relación de trabajo, sin responsabilidad para 
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el patr6n: 

l.- Engafiarlo el trabajador, o en su caso, el sindi

cato que lo hubiese propuesto o recomendado con certifica

dos falsos o referencias en que se atribuyan al trabajador 
capacidad, aptitudes o faculto.des de que caresca .•. " 

El Objeto, Motivo o Fín lícito 

En cuanto a este elemento, dijimos que consistía en 

prestar un trabajo y que este tuviera una justa remunera

ción. Esto es, que debe ser proporcjonal al esfucr~o. du

raci6n o merito de aquel servicio ( 92) que se ha prestado. 

Pero además, este debe ser lícito. En cuanto al concepto 

licitud, va ha sido mencionado. por lo auc no lo menciona

remos ahora pues es el mismo. 

Por lo que se refiere ~1 moLlvo o fín lícito, se di

jo que era el elemento subjetivo, que era aqu6llo que mo

vía a la voluntad para la reali=aci6n del contrato y scfia

labamos como ilicitud 3au&llos ac~os que eran con~rarios 

a las disposiciones legales o a lo que marcab~n las buenas 

costumbres y al orden póblico. 

En materia laboral se tiene este elemento, sólo bas

ta atender a la disposici6n que· dá nuestra Carta Magna en 

(92) Luigi De Litala. Op. Cit. Piíg. 116 
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su artículo 5° párrafo primero: "A: ninguna persona podrá -
impedirse que se dedique a la profesi6n, industria, comer
cio o trabajo que le acomode, siendo l~citos ..• " 

La Forma 

Respecto ~ la forma, en el contrato de trabajo se --
tiene libertad en este elemento, (93) es decir, se tiene 

libertad en la forma de contrntaci6n. pues no existe una -

forma determinada que marque la ley como válida, pues co

mo sabemos, las partes pueden rcaliz~rlo de modo verbal -

o escrito. o bien, puede darse una situaci6n de hecho. 

Por lo general, si la lev cita algunas formalidades -

es s6lo para constituir un clc~cnto probatorio, pero no co

rno elemento de valide= en el contrato. Sin embargo. la far-

malidad no ha sido del tolln ni0n~ (~·1) en ~~tcri3l l~bo--

ral, PllCS prucb~ de ello, lo tenernos en el artículo 24 Je 

la L. F. T .. en el cual se menciona que las condiciones de 

trabajo deberán hacerse constar por escrito y duplicado -

quedando una en poJcr <le CQda parte. 

Hemos mencionado al contr3to de trabajo frente a la -

teoría general de los contratos, las relaciones que mantie~ 

(93) E. Krotoschin. Op .. Cit., Pág. 53 
(94) Nestor de Buen L., Op. Cit. Pág. 47 
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ne con los elementos de existencia y validez. pero podemos 

y debemos mencionar también que el contrato de trabaio, 

como contrato autónomo perteneciente a un derecho social,

ticnc caracteres particulares, comenza~do por lo que ya -
hemos mcncion~do y es que el que pertcncsca al derecho so

cial y no al derecho privado como ya lo hemos mencionado -
pues ha sido creado para la clase trabajadora. 

Por otra parte, cit3ndo los elementos del contrato -

de trabajo, diremos que destacan por su carácter singular 

pues ning6n otro contrato precisa de ellos ~ara constituí~ 
se, dichos elementos son : 

1) El servicio personal 

2) La subordinaci6n 

3) El pago de un salario 

21 Servicio Personal 

El que sea car3ctcris~ico Jcl contrato de trabajo -

el servicio personal es porque el trabajador que prestará 

aquél trabajo no puede en un momento determinado sustituir 

por él mismo a otra persona que realice el trabajo al cuál 

aqt16l cst~ obligado~ dcscmpcfiar, puc~ si 3SÍ sucediera, 

no sería un contrato de ~rabaio, o bien, el tr3bajador in

cumpliría en la obligaci6n a la cuál se compromcti6. 

Sin embargo, el patr6n si bien no se sustituye, si -
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existe quien le represente, 05) así el artículo 11 de la -

L. F. T., scfiala: ''Los directores, administradores, geren

tes y Uemás personas que ejerzan ~unciones de ¿irccci6n o -

administraci6n en la empresa o establecimiento, serán con
siderados representantes del patr6n ~- en tal concepto lo -
ob1ig~n en sus relaciones con los tr~b~jadcrcs". 

Este articulo nos hace consiJcrar des aspectos, el 

primero de ellos es que al obligarse el representante en 

igual medida que el patr~n con los trab~jndorcs, estos es
tarán igualmente subordinados a sus 6rdcncs corno lo estarían 
co1·1 el potr6n. El segundo aspecto al que nos referimos es -
que esto no ocurriría nunca con un trabajador pues en el -

contrato de trabajo lo m~s importante es el trabajo mismo, 

pues como 3dvcrtíamos~ en este contrato la oblig3ci6n con

sisLe en un hacer~ 

De ahí que se haya tomado como elemento característi

co al servicio personal, pues esta rcalizaci6n constituye -

su oh1igacibn principal. 

La Subordinaci6n 

Este elemento es cscencialmcntc característico del -
contrato de Trabajo pues ln di~tingue de todas las dcm5s -

~s) G6mcz, GotLschalk y Bermudez. Op. Cit., PáQ. 210 
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figuras contractuales. 

Es indispensable para la consumaci6n de un contrato 

de trabajo, así lo advierte nuestra Ley Federal del Traba
jo en su articulo 20 ya citado. al mencionar que use en-

tiende por ~claci6n de trabajo cu~lquicr3 que s~~ el ~eta 
que le di6 origen, la prcstaci6n Je un trabajo personal 

subordinado ..... " 

En cuanto al concepto subordinaci6n, es la rcfcrcn-
cia que hace al artículo 20 de que el trabajador debe es

tar bajo las 6rdcncs de una persona que requiere el servi
cio, la cual, remuncrar5 dicho servicio con un salario. 

Fu6 el t6rmino subordinación el que sustituy6 a los 

que mencionaba la IJcy anterior que era el de dirccci6n y -

dependencia. Pero ra~s 'luc sustituirlos, los englob6 en una 

sola denominación. ,\hora bien, "Por subordinación se en-

tiende de una m3nern general, la relación jurídica que se 

cst5 obligaJo el primcrop a la p1·cstaci6n de sus servicios 

a cumplir sus obligaciones )r a las instrucciones d:1das por 

el segundo para el mejor desarrollo de sus actividades de 

la empresa". (96.J 

·En este elemento intervienen dos aspectos mas: 

a) El deber de obediencia del trabajador y 

( 96) .r. Jesús Castorena "Manual de Derecho Obrero". 6a. 
Edici6n Pág. 67 
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b) La facultad de mando del patr6n 

Frente a la subordinaci6n se pierde la iniciativa del 
trabajador. Con la subordinnci6n. queda sujeta de modo per

manente la actividad del trabajador al imperio de su pa
t-.:ón. ( 97) además, la obli<'aci6n principal que contrae el- -

trabájddor, es la de ejecutar el trabaio personal subordi

nado. ( 98; 

El Salario 

El salario es importantisimo en materia laboral. 

pues este posee una rc~ulaci6n especial y por tanto, una -

problcm~tica especial y nos resultaría muy aventurado tra
tarlo completamente y no es el obicto de nuestro trabaio.

por lo cual, le daremos un enFoquc de elemento, que como -

ya sefialabainus, es Ji~tin~ivo ¿e! co~tr~ro d~ tr~~a~o ~un

auc no dcter~inante. uuc a continuación trata~os. 

El concepto de salario, lo encentramos sefinlado en -

el artículo 82 de la L. F. T., "Salario es la retribuci6n
que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo". 

El salario es adc~ás de una obligación que tiene el 
patr6n para con el tTabajador~ aunque no se exprese o no -

(97) Euquer.io Guerrero, Op. Cit. Pág. 47 

~8) J. Jes6s Castorena, Op. Cit. Pág. 117 
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se convenga, sera un derecho. Es también un vínculo, (98) 

pues ambos están unidos por esos derechos y obligaciones 
El salario es una percepci6n obligada del trabajo. 

Para aue se fije el salario. se deben considerar la -

cantidad y calidad del trabaio. Esto es que deben ajustarse 
a las necesidades de subsitencia ~el trabaiador. 

Debe ser remunerador v nunca menor al tiempo fiiado -

como mínimo de acuerdo a lo que dispone la ley. En un con

trato de derecho civil, importaría si las partes obtienen -

un lucro CYccsivo, o bi6n, un enriquecimiento ilegitimo, 

pero nunca importaría si el precio o la renta o la gr.Tt.ifi 

-caci6n que se haga por la cosa o el servicio va a ser rc-

munerador a la ncrsona que Je la cosa o el servicio. 

El salario es un elemento distintivo de otros cnntra 

tos porque en ellos no se paga salario; se pagar~ precio -
renta e gratific~ci6n. tratandosc de una compra venta. de 
un arrendamiento .. rc~pcr.t.ivam<>nt,... o dP cu~lq11icr otra fi - -

vur~ co11tractual. 

El salario por ser un derecho, una obligación v un -

vínculo. es un elemento que distingue al contrato de traba

jo haciendolo singular v aut6nomo. 

(98) Euquerio Guerrero, Op· Cit., Pág. 46 
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CAPITULO IV 

EL CONTRATO DE TRABAJO FRENTE A CONTRATOS CIVILES 
SEMEJANTES. 

Sumario: a) Mandato 
b) Arrendamiento 
e) Compraventa 

d) Sociedad 

Como hemos mencionado, al contrato de trabajo no se -

le reconoci6 una natt1ral~za jt1rídico-contractual autónoma -
por lo que quisieron equipararlo con muchos otros de nntu

raleza civil. de entre los cuales, hemos seleccionado cua-

tro con los que mfis lo han rc13cionado. Estos contratos son 

Manda.to, Arrendamiento~ Cornpravcnrri y snciPdad, lns cuales 
explicaremos cnsccui<la. 

a) MANDATO 

El contrato de mandato en el derecho romano. pertenc

ci6 al grupo de contratos que ellos tenían por laborales -
como las locaciones de obra y de servicio, y el mandato mis 
mo. 

Actualmente según nos indica nuestro C6digo Civil en 

su artículo 2546, "El mandato es aquél contrato en virtud -
del cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del 
mandante, los actos juridicos que este le encarge". 



88 

Si bien es cierto que existen semejanzas entre el con 
trato de mandato y el contrato de trabajo. también es cier

to aue exi~ten diTerencias aue ubican a cada contrato en su 

área. 

En cuanto a las semejanzas. se le ha relacionado con 

el contrato de trabajo porque en el mandato: 

a) También existe un servicio personal 

b) Existe cierta subordinaci6n, pues el mandat~ 

ria ejecuta1·& los actos que el mandante le -

encarge, es decir, que estara bajo su dircc

ci6n y dependencia, pues dependerá de esas -

6rdenes para actuar y además, deberá obcdc-

cerlas, pues de no ser asi, estaría actuando 

por iniciativa propia, y 

e) El mandato puet!e ser gratuito si así ~e hn -

cnnvcnido cxµrcsarnt!ntc, de lo con~rario. la 

ley lo tiene por naturaleza oneroso. y con -

esto Último la confusión es más acentuada. 

No obstante lo anterior, cxis~en otros criterios dis

tintivos (99) entre uno y otro como son: 

l. El de la gratuidad: lo cual significa que es 

en calidad de gratuito. 

(99) G. Cabanellas, Contratos de Trabaio, Pág. 123. 
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2. El de la naturaleza de la actividad 

3. El del grado de subordinaci6n 

4. El de la representaci6n 

En cuanto al segundo criterio, es apoyado por De Lita 

la quien afirma que en el mandato se realiz~ una ac~ividad 

administrativa (100) y dirigida al cumplimiento de un nego

cio y en el contrato de trabajo la actividad es ejecutiva.-

Nosostros estamos de acuerdo con este criterio pues -
no está lejos <le ser vr.rd~d yn que si observamos la defini

ci6n de mandato este advierte que se rcali::.:irán "los actos 
jurídicOs" v no menciona ningún otro. 

Por otro lado, el artículo 2553 de nuestro C6digo --
Civil nns dice nuc el mandato puede ser general o especial 

Scg6n el artículo 2554 el mandato general puede consistir -

I) p~r~ plci~cs ). cc~r3n=~s, II) par~ ad~inistr3r bienes -
III) para ejercer actos de dominio. 

El mandato especial consiste en la limitaci6n del po

dAr en loe trPs casos antcriorrs. ~omn vemos. esto armoniza 

con el criterio de De I~itala. 

Una opini6n similar aporta el Licenciado Mario De la 

Cueva, pues afirma que el mandato s61o existe para los ac-

tos iurídicos. ~·101) 

(100) De Lital::i, Cit. oor Cab::inellas, On. Cit .. Pág. 122 

(101) DP la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, T. l., 152 
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En cuanto al criterio del grado de subordinación! sa

bemos que es el elemento principal en el contrato de traba

jo, pues en él, no se admite que el trabajador plasme sus -

iniciativas sino que debe ohcdeccr totalmen~c y en cuanto a 

trabaio se trate a su patr6n. En tanto aue en el mandato, 
ya hemos visto que el mandatario debe act:uar como se lo or

dene e~ mandante. 

Sin embargo, existe por disposic6n lcP.al un caso que 

no se tiene en materia laboral, en el cu31, el mandatario -

actúa por cuenta propia este es aquél que marca el artlculo 

2563 que afirma que el mandatario dcbcrfi consultar al man

dante en lo no previsto y de no ser posible dicha consulta 
o estuviere autoriz3do para obrar a su arbitrio hará lo -

que la prudcnci3 dicte como si íucra suyo. 

En cuanto al 6Itimo criterio que es el de la represe~ 

taci6n, tenemos auc el mandato nucdc ser r~pr~scntativo -

y no representativo. Como yn lo indicamos en el capítulo -

III, 13 ~ig~ra ~e la rcprescntacibn consiste en actuar en 

nombre y por cuenta del representado y que su importancia 

consiste en csrur presente no tanto física como juriJica--

mcntc. 

En cJ contrato <le trabajo, esto. figura s6lo funciona

ria en el caso de los empleados de confianza cuyas funcio- -

nes son, segun el art.ículo noveno, las <le <lirecci6n, inspc..c 

ci6n, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carác~er -
general y las que se relacionen con trabajos personales del 

patr6n dentro de la empresa o ·establecimiento. 
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Otro caso que a nuestro juicio distingue a estos con
tra tos, es aquél en el que el mandante debe dar un antici

po al rn~ndatario para que este realicé los actos, pero si -

el mandatario lo anticipo, el mandante se los reembolsará -
comprendiendo los intereses de aquélla cantidad, además de 

indemni=arlo de todos los daños y perjuicios que le haya -

causado el cumplimiento del mandato. 

Lo anterior, tampoco se da en el contrato de trabajo, 
pues en este, si una parte no aporta el capital -que en es
te caso seria el patrón- la otra parte no aportaría traba

jo. 

,\firma De Litala que también difieren en cuanto al -
pago, pues en el contrato de trabajo, se fija teniendo en -

cuenta el tiempo, en tanto que en el mandato lo que se tie
ne en cuenta es la importancia y la naturaleza de la obra -

prestada. 

b) ARRENDAMIENTO 

Al contra~o de trabajo, tambiCn se le relacionó con -

el arrendamiento, a tal grado, que el Código Civil francés 

de 1781, conocido como Código Napolcbnico~ tipific6 un con
trato llamado arrendamiento de dombsticos y obreros,(102) 
este contrato, es Ll que conocernos como contrato de trabajo, 
a esta expresi6n se adhirió un gran jurista, Marccll Planiol 

(102) Nestor De Buen, Derecho del Trabajo, T. f. Pág. 518 
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quien seña16 como "Única expresi6n con va1or científico, -

la de arrendamiento de ~rabajo", pues su razonamiento era 
que el patrono arrienda la fuerza del trabajador, e incluso 

aporta una dcfinici6n del arrendamiento del trabajo, seña
lando que "es el contrato por virtud del cual una persona 
se compromete a trabajar durante un tiempo para otra, mc-

diantc un precio llamado salario y proporcional a aqubl''. 

(103) 

El razonamiento de Planiol, en realidad el patron no 
arrienda la fuerza del trabajador y esto es porque al pa-
tron no le interesa de modo primordial dicl1a fuerza, sino -

lo que en verdad le importa, es lo que crea con aquélla -

fucr~a. 

El simple hecho de hablar de fuerza, resulta tan nbs
tracto que al patron no le resultar{~ co~tcablc pa~3 su es

tablecimiento o c1nprcsa el vender abstractos, adcmhs de -

ser absurdo. Sin embargo, hablar de fucr=a de trabajo nos 

da la idc3 <le un conJunto de clc1ncntos como son 

vidad, fucr=a !!sic~ o ~u~culnr, t31cnto, ~~c. 

~rcJLi--

Al patron le interesa aqu61la activi<lad que no puede 

ser separada del hombre ~ue es su intelecto, habilidad pa-
rn crear y todo esto habla <le trabajo; al haber es~c, exis

tirá p~oducci6n la cual, significarG beneficios para ambos. 

(103) M. Planiol, Cit. por Cabanelias, Op. Cit,, Pág. 85 
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En nuestros dias, el art:ículo 2398 dispone que "Hay -

arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obli-
gan reciprocamente, a.conceder el uso o goce temporal de -
una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio -

cierto ... " .. 

Como podemos observar, se habla de cosas y nunca de 

personas, pues no se dice que se use temporalmente a una -
pcrson3 pues resultaria por demás absurdo, incluso, si es

ta disposici6n existiera, sería víolatoria de las garantías 
individuales, en especial Jcl artí~ulo quinto, creado pre

cisamente para reafirmar su condici6n de ser humano, con -
uso y goce de derechos y no para ser tratado corno una cosa. 

Como afirma Cabancllas, suponiendo que esta t6sis 

fuera cxncta "la obligaci6n sería de J.ar -un trabajo- y no 

de hacer". (104) 

Por ot:ra l~<lo, .;.iuuque se- trat.:J.r;.:;. .Je bi.cncs muebles -

estos son ~3ncjados por seres humanos, ~s decir, que exis

tCll ~rabajadorcs para el manejo de las máquinas a las cua-

les no se les d5 prestaciones, y a un trabajador sí. 

Aqui ~1lgunas diferencias que planteamos apoyados en -

nuestro C6<ligo Civil 

1.- La renta del bien, puede consistir en din~ 
ro o en algún equivalente siendo cierto y -
determinado. 

(104) G. Cabancllas, Op.Cit., P5g. 83 
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Así lo determina el artículo Z399. 

En e1 contrato de trabajo en cambio, el sa1ario siem
pre será en dinero y además, deberá ser remunerador, "y cua~ 
quier otra cantidad o prestaci6n que se le entrcge al tra-

bajador por su trabajo". según disposici6n del artículo 84-

de la L. F. T., 

z.- Sblo se arriendan los bienes que puedan --
usarse sin consumirse y esto se debe a que 

al concluir el arrendamiento el arrendador 
devolver~ el bien tal como lo rccibi6. Y -

por Ultimo, el arrendatario defenderá como 

poseedor de la cosa dada en arrendamiento. 

Las afirmaciones anteriores, corresponden a los ar-

ticulos 2~00, 2419, y 2~~~, respectivamente y en ellas no-

tamos una clara diferencia con el contrato de trabajo, 

pues en primer lugar, el objeto sobre el cual recae el ar1·cn 

damicnto ~on bi~ncs de uso no cons11miblcs. en tan~o que en 

el contrato dP trabajo~ su objeto rcca~ en la prc~t3ci6n -

de un servicio personal subordina<lo. 

Pcr otra parte, en el contrato de trabajo, no existen 

tales devoluciones, puesto que por un servicio se cst& dan

do a cambio un salar~o y el patron no podría devolver al 

trabajador ni su fuerza de trabajo, ni los objetos creados 

por este, pues como señala De la Cueva, la energía se con

su1ne. 

Por Último, el arrendatario se convierte en poseedor 
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del bien arrendado, y en el contrato de trabajo, el patron

no tiene la posesi6n de sus trabajadores, dado que como ya 
mencionamos, el trabajador puede renunciar a1 empleo en el 

momento que el quiera. Como ya advierte Lotmar, la presta

cl6n del arrendador es p3.t:rimonio.1 y en el contrat.o <le tr~ 

bajo es una fuer= a personal. (105) 

Y dcCinitivamcntc no podría ser así ya que la energía 

de trabajo no está en el patrimonio de las personas. (106) 

El trabajo no puede ser objeto de tenencia pues resu~ 
ta materialmente imposible ya que este consiste en esfuer
zos materiales por rcalizarce, no realizados. (107) 

e) COMPRAVENTA 

Después de haber analizado el arrendamiento, no resul 

ta Jirícil Jc1·ivar la co11iusi6n nue existe en la teoría -

que asimila al concr:1to de trabajo con 13 compraventa, pues 

esta, al igual que el arrendamiento, recae sobre bienes. 
Basta observar la disposic6n que hace al respecto nuestro -

Código Civil en su artículo 2448: 

"Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se 

obliga a transferir la propiedgd <le una cosa o de un dere-

(105) Nestor De Buen, Op. Cit., Pág. 519 
(106) De ln Cueva, Op. Cit., Pág. 448 

(107) G. Cabancllas, Op. Cit., Pág. 87 
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cho y al otro a su vez se obliga a pagar por ellos un pre-

cio cierto y en dinero". 

Si bien podría haber confusi6n en lo que respecta a -

la "transmisión de un derecho ... Sin embargo, esta conf'usi6n 

sería mal fundada, puesto que si bien el trabajo es un dcr~ 
cho de la persona, el derecho a que se refiere el citado -

artículo, es 31 derecho patrimonial y como ya hemos visto,
la energía <le trabajo no entra en el patrimonio de las per

sonas. 

La teoría a Ja que hocemos mcncion, surge de los eco
nomistas clásicos como Adam Smith, Malthus y David Ricardo, 

pues aseguraban que el salario se equiparaba al precio de 
una mercancía. (108) 

El trabajo no es una mercancía puesto que no es una -

cosa y por otra pnrte, ya mencionamos co1110 se integra el 
salario y observamos que no coincide con el concepto J~ pr~ 

cio, pues este, es la cantidad que el comprador paga al --

vendedor por la cosa y adem&s debe ser cierta y en <lienro_. 

Franccsco Carnelurti también afirm6 que el contrato 

de trabajo era una compraventa, pues lo comparaba con el con 

trato de suministro de energía Aléctrica 

(108) G. Cabanellas, O~. Cir., Pág. 89 
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Hemos visto que el contrato de suministro de energía 

eléctrica, aún cuando se encuentre ·reglamentado pertenece
ª los contratos innominados; es decir, que ni siquiera el
contrato de compraventa pertenecería según la comparaci6n

que hace Carnclutti. 

Sin embargo, Carnclutti reiteraba que era compraventa 

porque asimilaba la energía humana en el contrato de traba-
jo con la energía eléctrica pues señalaba que no debe con-
fundirse la encrgí.::i con su fuente "lo que le 'lucda al tra-

bajador es la fuente de su energía, es decir, su cuerpo mis 

mo la energía sin embargo, sale de 61 y no vuelve". 

Carnclutti sale de la 16gica jurídica al plantear que 
este contrato no puede ubicarsclc en el área civil, ya quc

en el contrato de trabajo "la prcstaci6n es energía humana

y en el contrato civil, cualquiera otra clase de energía: 

de donde resulta que, esrando el hombre mGs cerca del horn-
bre que de l3s cosas. su energía debe ser considerada por -

el derecho en ;Jl~~o C.istinton. (109'1 

No puede ser o darse esta hip6tcsis. Sin embargo, sí

pertenecc a un plano distinto puesto que el derecho del tra 
bajo pertenece al derecho social y precisamente por esto, -

el Estado protege a la clase trabajadora. 

En segundo lugar, precisamente porque el hombre está-

(109) F. Carnelutti, Cit., por G. Cabanellas, Pág. 91 
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más cerca del hombre que de las cosas y porque es distin-

to a ellas se creo el contrato de trabajo. 

Carnelutti no ubic6 bi€n la idea de esta teor~a, ~-

puesto que ya había sido expuesta por ~i autor Bureau, --

...¡uicn .formulaba que "como todas las demá~ cosas. el t:.raba

jo es suceptiblc de venta y compra._ puede definirse como 

un conLrato por el cual, una persona llamada patrono, com
pra a otra empleado u obrero, mediante un precio de~crm~n~ 
do, el csfucr=o intelectual o muscular necesario para el 

cumpl imicnro de un.:i tarea· precisa y claramente determinada." 

'110) 

En el resultado del an~lisis de esta dcfinici6n, --

ocurre lo mismo que en el análisis del arrendamiento pues

to que el trabajo no es una cosa y por tanto no se compra~ 

ni se le fija precio. 

Por otro }3Jo. en cst<l <lcfinicibn como en la defini~ 

ci6n de C3rncl~~ti, no se wcncio~~n Jos elementos ~s~~nci~ 

les del contrato de trabajo corao son servicio personal, 

subordinacibn y salario, y resulta 16gico puesto que h~1blan 

de compraventa y no de contrato de trabajo. 

d) SOCIEDAD 

El contrato <le sociedad se caracteriza por ser una --

(110) G' C3banc1L:is, Op. Cit., Pág. 89 
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cir, los contratantes aportan bienes o industria pero si -

esa finalidad econbmica fuera lucra~iva ya no serla civil -

civil sino mercantil pues llcvari3 a cabo una actividad co

mercial. 

"La sociedad civil es una corporaci6n privada .. dota

da de personalidad jurídica, que se constiLuyc por conrra-

to celebrado entre dos o más personas, para la rcali:aciOn

de un fin comon, licito, posible y prcponderan~emcnte cco-

n6mico me<liantc la apor~aci6n de blencs o industria o de -

ambos ~icmprc y cuundo no lleve a cabo una especulaci6n 

comcrci31, ni adopte fcrmu mercantil". (111) 

L3 afirmaci6n de n11c un contra~o de trabajo es un -

contr3to de soc!cd3J, viene a ser uno coníu~i6n que se su

cita porq\1c el trabajador y patron apor~an lo cscencial p~ 

ra que se constituya un3 sociedad, asi. el patron apor~a -

su iniciativa, el conocirnicnLo de un3 clientela, y porsu-

ruc-s'to. ~': capiLal. En tanto que el trabajado!"', aport:.arci -

su iuer:::a~ su l1a_bíliJ.ad profesional. trabajo e industria.

(112) 

Villcy sostiene que "el contrat.o de trabajo es la so

ciedad que tiene por objeta la produccibn de la riquc:a y -

(111) Roj1n:i Villcg:is, Op. Cit., Ptig. 279 

(112) Ncstor De Buen, Op. Cit., Pág. 520 
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en la que el socio empresario abona al socio trabajador una 

suma, pagaderos en época determinada, a cambio del abando-
no por el trabajador del producto de su trabajo". (113) 

Para nosorros, el contrato de trabajo no puede ser 
una sociedad civil ya que esta es una persona moral, rcco-

nocida como tal por el Codigo Civil en la fracción III, Je 
su artículo 25 con los a~ributos, derechos y obligaciones

quc el propio ordenamiento cztablccc; por cuanto hace a los 
atributos estos son los siguientes : capital, patrimonio,-

denominacibn o ra~on social, domicilio y nacionalidad. Su -

principal objeto es la rcalizaci6n de un fín común entre -

los socios, de carácter prcpondcrantcmcntc ccon6mico pero -

que, no constituya una espcculacibn comercial. 

Mientras que el contrato de trabajo, tiene por objeto 

la prestaci6n de un servicio personal subordinado mediante 

el pago de un salario. 

~·~rcrior <lcbe entenderse $in perjuicio de que un -

socio pueda a su vez ser tr3bajador de la sociedad~ cuando 

presta a esta un trabajo personal subordinado mediante el -

pago de un salario. 

De la Cueva señala tres puntos de diícrcncia entre -

el contrato de sociedad y el contrato de trabajo a saber -

(113) G. Cabancllas, Op. Cit., Pág. 139 
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1.- "Constituye solamente una explicaci6n económica

dol fen6meno de la producci6n. 

z.- Entre el contrato de trabajo y el de sociedad, 
existen importantes diferencias, en el primero hay un cnm-
bjo de prestaciones y un trab3jo subordinado, en tanto qt1e

en el segundo, hay un trabajo en común. 

3.- El contrato de trabajo supone una relaci6n de 

acreedor a deudor entre el patr6n y los trabajadores, mien
tras que en el contrato de sociedad, las relaciones exis--

ten entre la sociedad y cada uno de los socios.'' (114) 

Nosotros añadiríamos una cuarta diferencia 

4.- El objeto en el contrato de trabajo es diferente
al de contrato de sociedad ya que como clases sociales lo~

patroncs y los ~rabajadores 110 pueden tener los mismos fi--

nes. 

(114) M. De la Cueva, Op. Cit., Pig. 451 
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Finalmente y como una crítica a la legis1aci6n civil
vigente, se resalta el hecho de lo ocioso que resulta en 
dicho ordenamiento la existencia del artículo 2605 que a -
la letra dice 

"El servicio doméstico. el servicio por jornal, el -

servicio a precio alzado en el que el operario s6lo pone -
su trabajo y el contrato de aprendizajc 7 se regirán por la 
ley reglamentaria que debe expedir el Congreso de la Uni6n, 

de acuerdo con lo ordenado en el párrafo primcTo tlcl artícu 
lo 123 de la Constituci6n Federal. 

Mientras que esa ley no se expida, se observarán las 
disposiciones contenidas en los capítulos I, II, V, y par

te relativa del !Il, del título XIII, del libro tercero del 
Código Civil para el Distrito Federal. que comenz6 a estar 

en vigor el 1º de junio de 1884, en lo que no contradigan 
las bases fija<las en el citado artículo 123 constitucional 

y lo dispuesto en los artículos ~ y 5 del mismo C6digo fun 

<lamen t.a 1 11
• 

Como vemos, en este artículo es evidente que los le
gisladores adolecieron <lel intcr6s que debe tc~crsc en --

cuesti6n de la actuali=aci6n de norm~s jurídicas que nos -
rigen, el derecho es dinámico y sin embargo, observamos -
que hace 54 afios cntr6 en vigor la primera Ley Fcdcr3l del 

Trabajo, y a la fecha todavía aparece la citada disposi-

ci6n como si fuera aplicable. 
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G O N C L U S I O N E S 

1.- El contrato de trabajo se reglamentó en la le
gislación mexicana al surgimiento de tendencias socia-
les, en las que el Estado adopta una postura proteccio

nista de la clase trabajadora, de tal suerte que lo in
cluyó en la Ley Federal del Trabajo. 

- La doctrina en el ámbito laboral, apoyó la te~ 
ría contractual, la cual se vió combatida por la teoría 

relacionista, expuesta por Wolfgang Silbert, quien pre

tendía una relación contractual consistente en la inco~ 
poraciGn del trabajador a la empresa, y tal relaci6n -

<lebia ser contemplada por la ley. 

La Ley F~<lcr3] <lcl Trabajo en su artículo 20, con

cibe ambas tcor!as, pues rclaci6n de trabajo y contrato 

de trabajo generan los mismos e~cctos. 

3.- ~lgunos autores de tendencia adversa, negaron 

la exist~ncia del contrato de tr3bajo por carecer de los 

elementos clSsicos Je un contrato. Los autores que ap~ 

yaron al contrato de trab3jo se b3saron en que fstc no 

forma p3rtc del Jerecho p3trimo11i3l, sino del derecho -

social, del cual, v1na11an los elementos que particulari

zan al contrato de trabajo. 

~-- El tr3bajo siempre ha existido en la humani-

dad como fcnGmcno soc131 }" por ello~ en el Derecho Rom~ 

no se lcgislG solJrc ~l f~nGm~no del ~rabajo, al cual le 

atribu\·G efectos Je t1n contra~o y consideraba al traba

jador corno una cosu. 
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5.- El contrato de trabajo es bilateral,, oneroso, 

conmutativo,, consensual~ principal de tracto sucesivo -

y típico. Se clasifica entre las obligaciones de hacer. 

La Ley Federal del Trabajo, pertenece al tipo de 

leyes prohibít:.ivas y se resL Tinge a las personas en sus 

actos de voluntad si &stos son dafiosos al órden social. 

b.- Existe autonom~a de la voluntad en el contra

to de trabajo, puesto que el acuerdo qt1e se establece -

entre las partes se hace de manera lisa y llana, por lo 

cual,, el afirmar que no existe autonomía de la voluntad 

por la intcrvenci6n del Estado, sería como afirmar que 

es la ley quien crea un vicio en la volun~ad de las PªL 

tes,, lo cual es falso, pues la intención de la ley no -

es viciar la voluntad,, sino equilibrar a las partes co~ 

Eiriéndosclcs derechos y obligaciones para que ambas 

partes lo acn~cn y de no ser así, sancionarlos. 

7- La Le)· Federal del Trabajo restringe a las pcr-

son3s e~ sus ~=~os de volun~nd, 3icmprc y cuando 6stas -

sean dafiosas al 6rdc11 social o afcc~cn al intcr~s colec

tivo,, pues como ~cfial5b3mos, pcrtcn~cc :11 tipo de leyes 

prohibitiva.s, las cuales intcrYícnc-:1. sancionando al in

fractor. Sin cmhargo, e·n un -::ontrato de t:r~cto sucesivo~ 

la nulldaJ no opern, pues 13s prestaciones que se haccn

las partes, se hacen paulatinamente. 

S.- l.os elementos particulares del contrato de -

tr<Jb3jo son: 

~l [i car5cter personal de la obligaci6n puesto -

que qu1c11 dcscmpcfiar5 las labores ser5 la persona misma 
que SC" ab1ig6 a :rcnli:::<.:lr el scr;.·icio. 



•os -

b) El pago de un salario; el cual, es la remune
ración justa que dari al trabajador quien recibió el -
~rabajo o servicio. 

e) La subordinaci6n; es el elemen~o caracreríst_!. 
co en los contratos de ~Tabajo, pues el trabajaCor. se 

encuentru bajo las 6rdenes de su patr6n. 

9.- El contrato de trabajo fué equiparado con -
contratos de orden patrimonial por excelencia como son. 

el contrato de compraventa y arrendamiento. 

Tambi6n se le equipar6 a un contrato que tiene -
por objeto la rcali~aci6n de actos jurídicos de otra -

persona y que es conocido como mandato. 

Por Gltimo, se le cquipar6 al contrato de socie

dad en el cual, las partes persiguen los mismos fines, 

además de pertenecer a los contratos de apropiación y 
nrrO\"CChnrnicntO dP riqueza. 

10.- El contrato de trabajo no es de órden patT~ 

monial, 11i su objeto es la rcali=ación de acLos juríd~ 

cos de quien contr3t3, ni La~poco es un contrato en el 

que p3rtici¡1e una agrupaciGn con fines comunes. Es un 
contrato de natt1ralc=a jurídico-social, en el qu~ se -

lleva a cabo el fcn6mL•no J.e la proJuc..:ión, :;u objete 

es la prcst~tci6n de un servicio personal subordinado y 

los contrat~11tes qt1c cr1 &l p~1rticip3n tienen fines di~ 
tintos. 

11.- El co11trnto de tr~b~jo no 11l1~Je pcrt0nccr 

.:i l ...!. e re e !1 o e i \" i l p t.."' r u. u\..' 1 os ~;u j e t o:;; 1...· n 1- u s ..; o n t: r a tos 

·..:i\•i l 1:'S ;1(" :-:.,_--. :-:,u!iorJ~nan. 
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l2.- El con~rato de trabajo fué un contrato reg~ 

lado por el derecho privado~ por lo que no es ajeno a 
los elementos que poseen los contratos de derecho ci-

vil, sin embargo, el contrato de trabajo posee elemen
tos propios lo cual, hace que se dis~inga de las ~cm~s 
y de e~ra distinción. surge su au~onomia. 
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