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INTRODUCCION 

Basta observar el recorrido hist6rico del Derecho del Tra 

bajo, para darnos cuenta de la evoluci6n que ha tenido en todo -

el mundo, as1 como también en nuestro pais. 

En 1931 se celebr6 en la Secretaria de Industria Comercio 

y Trabajo una Convenci6n Obrero-Patronal con el fin de modificar 

el proyecto Portes Gil (antiguo proyecto de ley) y elaborar uno

nuevo, logr~ndo su objetivo, el Congreso de la Uni6n lo aprob6 y 

finalmente lo promulgó el d!a 18 de agosto de 1931, con carácter 

de la Ley Federal; siendo 'sta ley la que nos rige actualmente -

aunque con algunas reformas. 

No hay que olvidar que antes de la promulgaci6n de ~sta -

ley, nuestro Código Civil regul6 y reuni6 bajo el titulo de co~ 

trato de Obra, los siguientes contratos: a).- Servicio doméstico; 

b).- Servicio por jornal; c).- Contrato de obras de trabajo a -

precio alzado; d).- De los porteadores y alquiladores: e).-Con-

trato de aprendizaje, y f).- Contrato de hosp-edaje. (l) 

No es sino hasta la revoluci6n constitucionalista cuando

nace en realidad el derecho laboral mexicano; a ra!z de la revo 

luci6n surgen las iniciativas para la regulaci6n"obrera dentro-

de algunos Estados de la Reptíblica Mexicana. 

Es necesario mencionar algunos de estos intentos: a).- --

Ley .de Jos6 Vicente Villada de 1904 {ya hablaba sobre accidentes 

de trabajo) bl.- Ley de Ber~ardo Reyes de 1906 ( regula mas am-

pliamente los accidentes y riesgos profesionales); c).- Ley de - · 

Salvador R. Jl.!ercado de 1913 (accidentes de trabajo); d).- Ley de 

1).- De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del <trabajo, Ed. Sva., 
Tomo I, Pág. 94. 
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Gustavo Espinoza Míreles en 1916. Durante la revoluci6n surgie-

ron otras leyes del trabajo en otros Estados, como Hidalgo 1915, 

Zacatecas 1916. 

Merecen mencionarse tambi~n las leyes de Manuel M. Di6--

quez, la de Manuel Aguirre, la de Cándido Aguilar, la de Aqust!n 

Mill!n, la del General Alvarado Etc. 

Los intentos para crear una legislaci6n laboral adecuada

fueron Maytlsculos, bástenos recordar desde el movimiento de los

"Luditas" de 1812 (tejedores ingleses), la revoluci6n .'cartista -

(1839), la revoluci6n francesa (1848), la revoluci6n alemana, la 

6poca del Canciller Bismark hasta los grandes intentos del prese~ 

te siglo logrados en nuestro pa1s y plasmados en la Constituci6n 

vigente, al constitu!rse en la primera Constituci6n en el mundo

en elevar a la categor1a de derechos sociales garantizados por~ 

la Constituci6n las instituciones fundamentales del Derecho del-

.Trabajo. 

Fueron esto·s y muchos otros movimientos sociales los que

le dieron fuerza al Derecho del Trabajo para expanderse y alean-, 
zar l!mites insospechadados, dentro de su .imbito competencial. · 

El Derecho del Trabajo, no s6lo considera trabajador a 

las personas que prestan sus servicios en las industrias o en 

las f4bricas como antiguamente .se pensaba, sino a toda persona -

que se obligue a prestar a otra, bajo su direcci6n y dependencia 

un servicio personal mediante una retribuci6n convenida. 

Explica el Lic. Octavio·Muñoz Moya: "El prop6sito del po

der expansivo, es extender sus beneficios a todas las prestacio

nes humanas de servicios en las que se ofrezcan los presupuestos 
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generales de su.aplicaci6n. Frente a la expansi6n aludida, nume:-· 

rosos autores hacen notar la tendencia de la doctrina en el senti 

do de abandonar el esquema del "Contrato de Trabajo" para agrupar 

en una gran familia los contratos que se refieran al trabajo huma 

no en todas y cada una de sus manifestaciones" (2). 

Cierta parte de la doctrina se inclina a pensar que el Con 

trato de Trabajo es un contrato de los llamados "inominados" 

Mario L. Deveali explica que "El concepto de "Contrato de

Trabajo" naci6 como un esquema, creado por la doctrina, con el -

prop6sito de agrupar algunos tipos de contratos que presentaban-

algunas características comunes, en consideraci6n de las cuales -

.se había dictado en la mayoría de los pa!ses una regulaci6n legi! 

lativa especial: puesto que tal regulaci6n ha sido extendida, en-

sus manifestaciones t1picas a otras numerosas figuras contractua

les, en que no existen tales caracter!sticas, el esquema aludido

no sirva más que para indicar una figura contractual· especial. 

Si se quiere conservar la denominaci6n "Contrato de Traba 

jo", es pues, menester ampliar su concepto, de modo que pueda -

comprender todas las fo,rmas de actividades que constituyen el o~ 

jeto de dicha regulación y considerar a éstas como especies de

aquH". (3). 

La consideraci6n anterior nos confirma la idea de que el-

Derecho del Trabajo sigue conquistando mayores beneficios ten---

dientes a devenir el estatuto único para las relaciones de trabe 

jo, aún de entre la rr.ás disímbola naturaleza; las normas no pre_ 

2) , -citado por Huñoz ¡,:oya Oc ta vio, La Primera Declaración Const.:f:_ 
tucional de los i:.erechos Sociales de los Empleados Públicos; 
Tésis Profesional, Pág. 61, UN.Al·!. 1961. 

3).-Deveali Mario, Lineamientos de Derecho del Trabajo, Argenti
na 3a. Ed., Pág. 200 
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tegen solamente al obrero de la fábrica, van más .:üla, hacia nu~ 

vos sectores y grupos de trabajadores que han alcanzado por f 1n

su protección como son en nuestro derecho: Los trabajadores fe-

rrocarrileros, los trabajadores al servicio del estado, los de-

portistas, los dom~sticos, los trabajadores del campo. del mar,

etc., etc. 

Es de advertirse, que en el fen6meno de expánsión en el De 

recho del Trabajo se manifiesta tanto en lo concerniente a su in 

tensidad como a su campo de aplicación, comenzó por regular las-

. situaciones de los sectores más necesitados y pasa rápidamente a 

regular todos los sectores, tratando de no excluir ning1lna act_i 

vidad que tenga por objeto la prestación de servicios, remunera

da y subordinada; aumentando constantemente el namero de secto

res que gozan de su amparo. 

Una vez que hemos expuesto en forma· breve la llamada fuer 

za expansiva del Derecho del Trabajo, es conveniente anotar que -

existen algunas prestaciones de servicios personales que no debe

r1an estar reguladas por el derecho laboral, pero debido a esa -

fuerza expansiva han sido reguladas por esa leg~slación vgr. el 

contrato de los deportistas, el contrato que celebran los matado

res de toros con los empresarios, y algunas otras prestaciones -

de servicios en las empresas de espectáculos. 

Otros servicios personales son prestados a veces por pers2. 

nas denominadas "Profesionistas"·. Estas personas son aquellos que. 

poseen conocimientos especiales en una ciencia o arte, adqui::'..dos 

a través del estudio en Universidades o centros de capacitación -

técnicos o cié:.tificos. Su situación con respecto al derecho del_ 

trabajo ha sido seriamente discutida, pretendiéndose en un princ! 
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pio su total exclusi6n en éste, sin embargo tal rigorismo ha ve

nido atenu~ndose por no existir razones te6ricas fundament~les--:·

que lo sostengan y por otro lado la práctica y la realidad han -

demostrado que las condiciones y modalidades en que muchas veces 

se prestan estos servicios, son objeto de un verdadero contrato-

de trabajo. 

Por tales motivos analizaremos con la rnayorclaridaq posi

ble los elementos esenciales del contrato de trabajo, elementos

sin los cuales no puede darse la relación de trabajo, con eJ ob-

jeto de saber si el contrato materia de la presente tésis cuenta 

con los mismos elementos que el verdadero contrato de trabajo. 

\"\PITULO I 

a).- PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES 

El primer elemento esencial del Contrato de Trabajo es la 

prestaci6n del servicio personal, y se convierte a su vez en la

primera obliqaci6n para el trabajador. En la relación del trabajo, 

la prestaci6n del servicio es el hecho creador de la relaci6n de 

trabajo entendiéndose
1

por ~sta¡ al conjunto de derechos y oblig~ 

cienes de los trabajadores y de los patrones dez;ivados en virtud 

del hecho de la prestaci6n'"de1 servicio. 

Es este hecho el que suplanta las antiguas tésis civilis

tas basadas en el acuerdo de voluntades, basta que se pruebe el

hecho mencionado y además el vínculo subordinación_ (término del-

que más adelante nos ocuparemos) para que se forme una presun--

ci6n juris et de jure, es· decir presunci6n que no admite prueba

en contrario, de que existe real y verdaderamente un contrato de 

trabajo, es m~s, se puede perfeccionar este contrato sin contar-

. ,' 
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con el consentimiento del patr6n o inclusive contra la propia ''2. 

luntad de éste, recordemos el ejemplo de la cláusula de exclusión 

por ingreso. 

Lo que el trabajador pone a disposici6n del patr6n es su -

energ1a de tra~ajo y no una mercanc!a, como antiguamente se 

cre!a; energ1a que significa desgaste f!sico natural, es por és

to necesario, que la prestación del servicio se encuentre prote

gida y regµlada por la mejor manera posible, recordemos las pal~ 

bras del General Von morn rendidas en un informe al Rey de Pru-

sia en 1828 para darnos cuenta de la urgente falta de regulaci6n 

de la prestaci6n de servicios (4) "La utilizaci6n del trabajo de 

los niños agota prematuramente al material humano y no está lej! 

no el d!a en que la actual clase laborante no tenga más substitu 

to que una masa f1sicamente degenerada". 

Al finalizar la primera Guerra Mundial, se declar6 solem

nemente en el tratado de Versalles qtie el trabajo humano no de--

bia ser considerado como una mercanc1a sino· como lo que en esen

cia es; energ!a humana. 

El titular de la energ!a de trabajo no puede ser nadie --

más que una persona entendiéndose a ésta como persona física pues 

las personas morales nunca puedan ser titulares de la energ!a -

del trabajo y mucho menos pueden ser consideradas como trabajad~ 

res debido a su naturalezaila esencia de la prestación del serví 

cío es la energ!a humana y.no se puede explicar la manera de --

aplicárseles los preceptos establecidos del salario mínimo, del-

riesgo profesional, etc. 

Alguna vez, se díscuti6 el problema de los sindicatos que 

<i).- De la Cueva Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. Sva., 
Torno I, P~g. 23. 
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celebran el llamado contrato de equipo (colectivo) con la empre

sa, pero la sol:uci6n certeramente se adentr6 al fondo del asunto 

Y se resolvi6 que los verdaderos trabajadores eran los miembros

del sindicato, mientras que éste fung1a como un simple contratis 

ta o i'ntermediario, la soluci6n fué la misma para el caso de las 

sociedades mercantiles. 

La relaciOn de trabajo tiene su or1gen entre quien presta 

un se.rvicio y quien lo recibe independientemente del acuerdo de

voluntades, lugar, etc. 

Esto segdn los autores que se inclinan en favor de la té

sis de la relaciOn de trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo en su art1culo 49 habla expre

samente de ésta cl~usula. (5) El maestro de la Cueva, la define -

como "una estipulaci6n del contrato colectivo por virtud de la. -

cual, se obliga el empresario, a no admitir como trabajadores en 

su empresa, sino a quienes estén sindicados". 

Esto da 1ugar a que en algunas ocasiones el empresario es 

té obligado a admitir como trabajador de.su empresa a alguna p~ 

sena que no le parezca: luego entonces creemos firmemente que el 

Derecho del Trabajo es un derecho imperativo pues siempre se im-

pone a la voluntad de las partes. 

El servicio debe estar determinado con la mayor presici6n 

posible, en virtud de que el trabajador esté obligado a prestar

anicamente la clase de servici? que se hubiere pactado y de nin

guna manera otro diferente. Esto se encuentra debidamente regul~ 

5) ,- De la Cueva Mario, Derecho ~1exicano del Trabajo, Ed. B, To
mo II, P!g. 370, 
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do por arUculo 33 de la Ley Federal del Trabajo que dice: "El -

Contrato obliga a lo expresamente pactado y a. las consecuencias 

que sean conformes a la buena f6, al uso 10 a l.a l_ey". 

El servicio debe prestarse bajo ciertas circunstancias 

como son: un lugar y tiempo determinado, cierta intensidad y efi 

ciencia. La celebraci6n del Contrato del Trabajo puede ser por -

tiempo indefinido, por tiempo fijo, o para obra determinada y la 

_misma ley ep la segunda parte del art!culo 39 señala que "si ven 

cido el t6rmino del contrato subsisten las causas que le dieron

origen y la materia del trabajo, se.prorrogará el contrato por to . ' 

do el tiempo que perduren dichas circunstancias". 

Esta segunda parte, ser~ objeto de estudio minucioso post~ 

riormente cuando entremos al estudio de la finalidad de las rela 

cienes .contractuales ante quien presta un servicio a un empresa-

rio para explotarlo frente al ptiblico. 

La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 80 los --

d1as de descanso obligatorio: 

l) 21 de marzo 

2) lo. de mayo 

3) 16 de septiembre 

4) 20 de noviembre 

5) 25 de diciembre 

6) lo. de septiembre de cada 6 años 

Con el fin de que el •trab_ajador descanse y pueda festejar 

esas fechas percibiendo !ntegramente su salario. 

La naturaleza del s·arvicio puede ser manual, intelectual, 

o de car!cter mixto.' quiere decir que el servicio puede ser pre~ 

tado algunas veces por un obrero as! como otras, por algOn prof~ 
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sionista o quiz!s por alg(m técnico, de cualquier clase que sea 

el servicio sabemos que lo que importa es la energ!a humana, em 

pleada en alguna flbrica o dentro de alguna oficina, pero al 

fin y al cabo puesta al servicio de otra persona llamada patro

no, empresario o como se quiera. 

B) LA REMUNERACION: 

La remuneraci6n es el sequ~do de'. los elem~ntos esencia-

les del contrato .de trabajo·; y es t,~ién ia. primera obligaci6n 

del patr6n, as! C()mO ei trab¡¡jador- qued6 obliga.do a la presta--
• 1 •• • :· •• : • • • • ' • • <.;.. ' .. ·. . .. :·.~· . 

ci6n del servicio .de la misma .. manera: el. patr6n esU obligado a
! 

contra-prestai: ·e1 servicio¡ a con.tinÚaci6n expondremos algunas-

'acepciones del término remuneraci6n: 

En el inciso anterior, qued6 apuntado que la relaci6n de 

trabajo es el "conjunto de derechos y obligaciones de los traba

jadores y de los patrones derivados en virtud del hecho de la --

prestaci6n del servicio". La definici6n anterior nos dá la cla

ve para saber que la remuneraci6n es una obligaci6n para el pa

tr6n derivada de la prestaci6n del servicio, y concede un dere

cho al trabajador para 'exigir el cumplimiento de esa obligaci6n. 

Por lo que corresponde al derecho vigente, la Ley Federal 

del Trabajo señala expresamente en el art!culo 17 "una retribu-

ci6n convenida" como elemento esencial del contrato de trabajo. 

La doctrina ha condenado solemnemente la teor!a mercantf. 

lista, segan la cual el salario es el precio del trabajo pres-

tado. 

Alguna ve~. se entendi6 al contrato de trabajo como un 

contrato conmutativo en sentido estricto, tal corno la compra ven 

ta o el mutuo con inter~s, equiparándolo con el contrato que ce-
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lebra una compañia de electricidad, as! como la energ!a e:áctrf 

ca suministrada por la f!brica que la produce, el salario corre! 

ponder1a a la cantidad de electricidad suministrada. Sin conce-

bir que se deba pagar el salario al trabajador que descansa en -

un d!a de descanso obligatorio. 

Aclaremos que a la remuneraci6n tambián se le puede llamar 

salario, jornal, o sueldo; a ,estas dos tiltimas acepciones comun·· 

mente se les ha designado como formas especiales de retribuci6n, 

segtin que el pago se haga por d1a o. por mes, sin duda alguna el 

t~rmino más aceptado por la doctrina extranjera y mexicana es el 

de salario, pues dentro de este concepto quedan comprendidas las 

diversas formas de retribuci6n al trabajo. 

El salario es, en la vida real, la principal fuente de in 

gresos si no es que la tínica, para los trabajadores, deduciendo

que tiene un carácter alimenticio para satisfacer las necesida-

des que se refieren a la alimentaci6n del obrero y de los suyos. 

(6) Para M(lr:i.o L. Deveali, el salario "es: "La remunera--

ciOn correspondiente' al, hecho de poner el trabajador sus energías 
~. ';' ' ~- ~ .: ).- .,: ¡ 

• disposicl.6n. del. empt~~dbii:"'.;, ·.· 
' "< ·;,_. 

En. nu~stro ~~r~C:h~, :~~iste~ dtversas formas de salario: s~ 
larió par· ui:iidad. de: .. t:i~riipo(.'si~Úrio .por unidad de obra y otras. 

·-·-·.,, . '• .··· . ' 

cu~ndo se·contratan ios servicios de una persona por horas, 

d1as, semanas o mes, independientemente del resultado que se ob-

tenga la retribuciOn se calc.ula por unidad de tiempo, el salario-

por unidad de obra es tambián conocido, corno salario a destajo y -

depende del resultado del trabajo. Vrg. Se contrata a una persona 

6) .-oeveali Mario. Lineamientos de derecho del. trabajo, .itrgentina, 
1956, Ug. 289. 
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para que fabrique zapatos, se le retribuir! de acuerdo al níinlero 

de zapatos que fabrique. 

Existe también la forma de salario llamado ~· cuyo ori 

gen se encuentra en el derecho español. (combinaci6n de las dos -

anteriores). 

El salario por unidad de obra, ha sido objeto de severas

cr!ticas por algunos autores corno (7) Adam Srnith, que en su li--

bro "la riqueza de las naciones" señala que es un salario agota-

dor y perturba seriamente la salud. (8) Marx expuso, que éste 

sistem¡i. se presta a· la explotaci6n de los trabajadores pues se fi 

ja una remuneración menor a la recibida por los obreros que tra

bajan por unidad de tiempo, siendo aquella una forma de retribu

.ci6n que obliga al trabajad~~ a una mayor rapidez y por consi--

quiente mayor desgaste de energ!as. 

Existe tambi~n el salario a precio alzado, es aquél que se 

fija cuando se utilizan los servicios de una persona por todo el 

'tiempo que d~ra Ía ejecuci6n o construcci6n de una· obra, este con 

trato tiene gran semejanza al contrato de obra a precio alzado -.. 
. regulado por el C6digo Civil, pero con la diferencia aparte de -

la subordinaci6n, que en el contrato civ~l el constructor de la

obra pone sus servicios y además los materiales necesarios, en -

tanto que en el contrato de trabajo, el obrero pone únicamente -

su actividad. 

El derecho del trabajo es un derecho de clase y eminente 

-~nte protector dé los trabajadores y les ha concedido un míni

mo para vivir decorosamente.dentro de la sociedad, esa garantía 

(7) .- C-itadci por -·~- Mex. del trabajo Temo De la Cueva Mario. Der. 
P~g. 644. 

Mario. Der. Mex. del trabajo Tomo 
(8). - Citado por ::e la Cueva 

P~g. 644. 

I 

I 
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m!nima es el salario mínimo, aceptado y regulado por nuestra le--

gislaci6n. 

El salario puede comprender: Una prestaci61l de base y 

otras prestaciones complementarias, la primera tiene que ser 

siempre en efectivo pero las segundas pueden ser de otras formasT 

Hay un principio fundamental en el salario que es el de la 

igualdad de salario. Este principio se encuentra consignado 9n la 

fracci6n VII del art!culo 123 de Nuestra Carta ~·lagna que reza: 

"Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener 

~n cuenta sexo, ni nacionalid~d". Este precepto fu~ complementado 

por el art!culo 86 de la Ley Federal del Trabajo que presupone -

que el trabajo debe desempeñarse en puesto, jornada y condicio-

nes de eficiencia tomando en cuenta la cantidad y calidad del mis 

mo. 

Para señalar el car!cter alimenticio que tiene el sa.lario

es preciso hacer notar la importancia de las acciones consignadas 

en el art1culo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es cuando

el patr6n no compruebe la causa de rescisi6n, del contrato de tra 

bajo, el trabajador tendrá derecho a que se le reinstale o a que-

se le indemnice con tres meses de salario, asi como también inde-

pendientemente de la acci6n intentada tendrá derecho a que se le

paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta 

cuando se cumpla el laudo dictado por la Junta de Conciliaci6n y

Arbitraje. Esto quiere decir -que ~1 salario es la principal fuen

te de ingresos para el trabajador y por lo tanto en caso de ser-

despedido injustamente, será debidamente indemnizado corno si hu-

biera percibido su s~lario normal. 

Está tambi~n establecido en el artículo ·123 fracci6n IX de 



nuestra constituci6n que los trabajadores tendrán derecho a una-

/i!rticipaci6n en las utilidades de la empresa¡ considerando como 

utilidad, la renta gravable. Esto es con el fin de incrementar -

en los trabajadores un aumento en la producci6n. 

e) DIRECCION Y DEPENDENCIA: 

Hasta ahora, hemos visto los dos primeros elementos del -

contrato.de trabajo, la prestaci6n del servicio y la remunera~~~ 

· ci6n·1 nos queda por estudiar al tercer elemento, sin el cual no-

puede existir el contrato de trabajo. 

Decimos que es muy importante este elemento porque con --

frecuencia nos encontramos frente a una rélaci6n contractual en-

la que·.una person~ se comt-romete a prestar a otra, un servicio, 

mediante una remuneraci6n convenida y la relación es estrictame~ 

te de derecho civil, como pued~".o;:er un contrato de mandato, etc. 

Por lo tanto, nos interesa ·conocer eJ elemento distintivo del --

contrato de trabajo. 

Con la lectura del art!culo 17 de nu.;stra Ley Federal del 

Trabajo nos damos cuenta de lo .importante que es este elemento -

en la relaci6n laboral, pues este articulo habla expresamente de 

direcci6n y dependencia. 

Transcribiremos las definiciones de lo que entiende por -

contrato de tTabajo en Italia y en Brasil con el fin de observar 

que también en las lí~gislaciones de otros pa!ses se hace mención 

al elemento citado. 

La Ley Italiana (9) dispone: "Es trabajador subordinado --

9) .- Tomado de Deveali ~1ario. Lineamientos de Der. del Trabajo,
Ja. ·Ed. ~-.ienos Aires 1956, Pág. 215. 
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quien se obliqa mediante retribuci6n a colaborar en la empresa -

prestando ~u propio trabajo intelectual o manual a las dependen-
' 

cias y ba.jo la direcci6n del empresario". 

Se9t1n la Ley Brasileña: (10) "Consid6rase empleado toda -

persona f!sica que presta servicios de naturaleza no eventual al 

empleador, bajo la dependencia de éste y mediante salario". 

Observamos que la .le9islaci6n Italiana menciona la direc

ci6n y dependencia, y la legislaci6n Brasileña hace menci6n dni

camente al concepto dependencia. Estos ordenamientos coinciden -

en qran parte con lo dispuesto por nuestra ley, con la ca~acte-

r1stica de que ~sta, no hace menci6n ~1 concepto eventualidad. 

Antiguamente se pensaba que el elemento distintivo entre -

una relaci6n de trabajo y una rel~ci6n.civil, se deb!a a la na--

turaleza del servicio contratado, ya que si el servicio prestado 

era de naturaleza manual la relaci6n era de trabajo y si por el-

contrario el servicio era de naturaleza intelectual la relaci6n-

era civil o rner~antil, pero sabemos que puede existir una rela-

ci6n de trabajo, entre una persona catalogada como t~cnico/o in

clusive un profesioni~ta y una empresa, ·o puede darse el caso -

que la relaci6n sea de derecho civil entre 'una persona que ejec~ 

ta un trabajo manual y otra que lo ·contrate, supuesto- que lo que 

el derecho del ~rabajo protege es la energ1a humana manifestada

manual o intelectualmente pero desempeñada bajo la direcci6n y -

dependencia de otra persona. 

Una antigua doctrina mexicana sustentada por el Departa--

(10) , - Tomado de DevealiMario, Lineamientos de Der. Mexicano 
de Trabajo 3a. Ed., Buenos Aires, 1956, P~g. 215. 
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mento Aut6nomo del Trabajo se refer!a a los dos conceptos aludi

dos de la siguiente manera: la direcci6n deb!a referirse a la su 

bordinaci6n técnica, porque el trabajador está obligado a seguir 

los lineamientos que le señala el patr6n para ejecutar la prest! 

ci6n del servicio; en cuanto a la dependencia se le entendi6 como 

la subordinaci6n econ6mica del trabajador hacia el patr6n. 

La t~sis anterior fu~ duramente criticada y se aclar6 el

concepto dépendencia, siendo una noci6n jaridica y no econ6mica, 

pudiendo darse el caso en el que en un contrato de trabajo no -

exista la dependencia econ6mica, esto es, que el trabajador no -

depende econ6micamente del patr6n y por el contrario, puede ser

que en un contrato de obra regulado por el Derecho Civil, el que 

presta sus servicios.realmente dependa econ6micamente de quien -

los contrata. 

Por lo tanto fué abandonado el criterio de "dependencia 

econ6mica". 

No puede entenderse que para la celebraci6n de un contra 

to de trabajo, haya necesidad de que el trabajador se coloque -

en situaciOn de dependencia econ6mica, pero tarn~oco se puede ne 

gar que la dependencia econ6mica sea una realiQ.ad. 

La t~sis que han venido sosteniendo el concepto de "depe!!_ 

dencia econ6mica", basadas en la creencia de que el derecho del 

trabajo naci6 para proteger al obrero industrial cuya posici6n -

en el siglo XIX era admisible, pues el obrero vív!a del salario

diario y se encontraba !ntímamente ligada a la empresa. 

Otros autores opinan que el término "dependencia" en sentf 

do espec!fico implica el monopolio de la actividad del trabaja-

dor reflejado en la prohibici6n para desempeñar otros servicios 
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q~ ~~ ~!~m~ índole, es m4s, llevando implícito al concepto de 

continuidad, siendo para ~stos indispensable este concepto en to 

do contrato de trabajo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n sostuvo en la -

ejecutoria (11) de 19 de enero de 1935 toca 3084/25/2a. G6mez -

Ochoa y Compañia. La err6nea interpretaci6n del vocablo depende~ 

cia en el sentido de econ6mica y la interpretaci6n del concepto

direcci6n en el sentido de subordinaci6n t~cnica. 

A partir de 1944 el máximo tribunal cambi6 el sentido de 

la ej,;icutoria anterior y expuso que el término dependencia debía 

ser equivalente a la subordinaci6n. Ejecutoria (12) de 24 de no

, viembre de 1944 Amparo directo 5,227/12 Antonio ·G6ngora Padilla. 

Sin embargo fu~ hasta la ejecutoria de 15 de octubre de-

1945 cuando la corte di6 a conocer su pensamiento en el arnparo

Toca 8,852/44/2a. Medina Eligio. A continuaci6n transcribiremo.s 

la citada ejecutoria, con el objeto de conocer lo que la Cuarta 

Sala manifest6 acerca de los tres elementos del contrato de tra 

bajo: 

"Es ert6nea la interpretaci6n respecto al vocablo dependencia,
contenido en el artículo 17 de l1a Ley Federal del Trabajo, si -
se le da el significado de económica; es claro que la palabra··
dependencia, como está en el artículo 17, sin precederla el vo
cablo económica, quiere decir subordinaci6n del obrero al patro 
no y no que el obrero, con elsalario que perciba, dependa econ~ 
micamente del ~atrono. La cuestión de economía en el contrato -
de trabajo tiene relación con la tercera característica del co~ 
trato, o sea, con la retribución convenida. Para que haya con-
trato de trabajo, según lo define el artículo 17 citado, se ne
cesita que concurran tres condiciones: Direcci6n, Dependencia -
(subordinación) y retribución, y sin falta alguna de estas con
diciones, no es contrato de trabajo"' 

11).-Ejecutoria 3084/25/2J. 
12).-Ejecutoria 5,227/44/la. 
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Hemos visto que el elemento dirección y dependencia no es 

lo suf·ic:J..entemente claro para darnos el elemento distintivo de -

.la::ee1ai:'.:i6n de trabajo. 

El maestro J. Jesús Castorena dice lo siguiente: (13) ---

" trabajar bajo la dirección de una persona es sujetar la finali 

dad del trabajo a la decisi6n de esa persona. Por me¿io de la di:-· 

recci6n, el trabajador pierde su iniciativa. La iniciativa se 

tra's1ada al. patr6n" 

El mismo autor afirma que la dependencia es: "La sugeci6n 

del trabajador a las 6rdenes del patr6n. Implica la pérdida de -

lalib&rtad respecto del trabajo estipulado. 

Interpretando el pArrafo anterior, notamos que el patr6n

cue'ñta con la facultad de mando en relaci6n con el servicio pres 

t"adó hacia el trabajador. Esto quiere decir que el patrón está ;;. .. 

facultado para dar instrucciones con el fin de mejorar el desem-

peño del servicio, ya sea por medio de Ordenes, instrucciones, -

6 explicaciones siendo estas de carácter obl'igatorio para el tr~ 

bajador y por el contrario de. no acatarse a ellas, ser! motivo -

5'uficiente y bastante para rescindir el contrato de trabajo. 

El maestro de la Cueva no cree que sea el t~rmino de di

recci6n, el que sirve para individualizar la relaci6n de trabajo, 

porque direcci6n existe en cualquier servicio que se preste a be 

neficio de otro, inclusive, en una escala progresiva del trabajo 

menos calificado al mas calificado, pues a medida que el trabajo 

se intelectualiza la direcci6n va desapareciendo y ?ºr lo tanto, 

el elemento distintivo de la relaci6n de trabajo no es la direc-

13) Castorena J. Jestls, 4a. Ed. Manual de Dei:;echo Obrero, Né:dco 
1964, Pág. 67. 
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ci6n sino el elemento subordinación, término que la doctrina y -

la jurisprudencia han empezado a utilizar. 

Coincidimos con la opinión del maestro De la Cueva, cua~ 

do dice: que el término direcci6n no puede ser.suficiente para-

caracterizar el tercer elemento del contrato de trabajo, supues

to que la dirección existe en cualquier servicio que se preste a 

otro, lo cual de ninguna manera quiere decir que el patrón no -

tenga dirección sobre los U.-abajadores que están prestándole sus 

servicios. 

Entendemos a la dirección como la facultad "que tiene el

patrón para marcar los lineamientos de carácter técnico a través 

de los cuales, deber1i. prestarse el servicio contratado". 

Por otra parte, el término dependencia no debe ser enten

dido en el sentido de económica, significado que en un tiempo la 

doctrina y la jurisprudencia le otorgaron. 

En nuestra opinión el término dependencia significa que:-

el patrón tiene la facultad de mando sobre quien le presta un 

servicio personal, y este a su vez el deber de obediencia, es de 

cir, es un vinculo jur!dico por virtud del cual una persona tie

ne el derecho de ordenar en la prestación del servicio y otra el 

deber de obedecer y ejecu~?r el servicio en los términos ordena

dos. Aclaramos que esta obligación y.aquel derecho se refieren -

necesariamente al desempeño del trabajo contratado y a lo que en 

esencia se trate seg~n sea la naturaleza del servicio. 

No obstante creemos que no es pos.ible distinguir al verda 

dero contrato de trabajo con los elementcs que hasta ~quí se han 

visto. En los incisos anteriores hablamos de: ai Prestación de -

servicios personales. b) Remuneración y ahora de e) Dirección y 
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dependencia, por tal motivo, creemos necesario al análisis del -

concepto que nos dará la clave para distinguir al verdade~o con

trato de trato de otros contratos similares, o sea la (subordin! 

ci6n). 

L·a subordinaci6n es: "la relaci6n jur!dica en virtud de -

la cual el patrón tiene un poder jur!dico de mando y el trabaja

dor tiene un deber jur!dico de obediencia~, esto se apoya en dos 

circunstancias: .. ..... 

a).- En la Ley Federal del Trabajo art!culo 113 fracción 

primera."art!culo 113. 

"Son obligaciones de los trabajadore". 

Fracci6n Primera "Desempeñar el servicio contratado bajo

la direcci6n del patr6n o su representante, a cuya autoridad es

tarán sometidos en todo lo concerniente al trabajo". 

b).- Es una circunstancia socio-econ6mica, concurrencia 

para la producci6n de los dos factores esenciales, capital y tra 

bajo. 

La subordinaci6n tiene dos manifestaciones. 

1.- Una manifestaci6n real, consistente en la posibilidad 

de ordenar y cumplir eficaz y realmente con las 6rdenes dadas . 

2.- La mera posibilidad de aprovechar la fuerza de traba 

jo en cualquier momento, esta es la posibilidad de disposición. 

El contrato de trabajo siempre cuenta con el elemento di~ 

tintivo que es la "subordinaciOn.", a diferencia de otros contr! 

tos en los que se prestan servicios personales pero no subordi-

nadas¡ luego entonces donde se preste un servicio personal su·--

bordinado y remuner.ad<' seri regido por la Ley Federal del Tra-

bajo, y donde se preste un servicio personal remunerado pero no 

subordinado no deberá regirse por la Ley FederaL del Trabajo, -

sino por cualquier otra ley. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DEL CONCEPTO SUBOROINACION 

a) Doctrina, Legislaci6n y Jurisprudencia Nacional. 

Doctrina. El Doctor de la Cueva afirma que (14) La produ~ 

ción supone la existencia de dos factores, Capital y Trabajo¡ e~ 

tos dos factores se encuentran jur!dicamente sometidos al empre

sario, el primero en virtud del ejercicio del derecho de propie

dad y el segundo porque es necesaria su concurrencia para que --. 
exista la producci6n. 

El trabajador se subordina al empresario, creándose con -

esta relación un poder jur!dico cuyo titular es este 6ltirnoi es

to quiere decir que no es el hecho de que un trabajador se subor 

dine a otra persona la raz6n para que se dé la relaci6n de traba 

jo, tal afirrnaci6n nos llevar!a a concluir que un esclavo es un 

trabajador¡ sino es el hecho, de que el empresario ejerza un po-

der judaico. 

Pregunta interesante que hacer de los anteriores concep--, 
tos es, ¿Cual es la esencia'de Ese poder jur!dico? desde luego la 

esencia consiste en "el sometimiento del trabajadar-a la autori--

dad del patrón". 

El mismo autor nos dice que donde existe subordinaci6n co

mo poder jur!dico, o sea como principio de autoridad, habrá rela

ci6n de trabajo y si falta ese elemento nos encontramos frente a 

una prestaci6.1 de servicio~ regulados por otro tipo de contrato. 

(14) De la cueva, M. Der. Mex. del Trabajo, Tomo I, Pág. 495. 
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Existe otro concepto de relación jurídica de poder.- Este 

concepto es la posibilidad que tiene el empresario para disponer 

de la fuerza de trabajo de sus obreros según le convenga a los -

fines de su empresa. 

Para que exista la relaci6n de trabajo no se necesita so

lamente la utilizaci6n efectiva de la fuerza de trabajo, sino la 

posibilidad de disposición. Para aclarar ésto hagamos reención a

un ejemplo: Los agentes titulares de las agencias de automóviles 

no tienen su fuerza de trabajo a disposición del productor, y por 

ésto la relación no es de trabajo. 

Este poder de disposición se tradu.ce en que el obrero tie 

ne que desempeñar el trabajo en la forma indicada por el patrón. 

La obediencia del trabajador es la forma como subordina su volun 

tad a la del patrón. La obediencia es esencial en la relación la 

boral pues nuestra propia ley en el artículo 122 fracción XI san 

ciona como causa justificada la rescición del contrato de traba

jo, la desobediencia del trabajador. 

Anotemos que las simples indicaciones que haga una persona 

a otra cuando se le encomienda la ejecuci6n de ~na obra no corres 

penden al deber de obediencia señalado por nuestra ley. 

La obediencia tiene dos aspectos.- Primero, que la fuerza

de trabajo se encuentre a disposición del patrón y segundo, que -

el obrero tenga la obligación jurídica de obedecerlo, estos dos -

aspectos c?nstituyen una s6la unidad que es la subordinación. 

En el capítulo anterior, ya hicimos mención al correlativo 

del deber de obediencia, que es la facultad de mando que tiene un 

doble aspecto, uno· jurídico y el otro real. 
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El jur!dico existe en cualquier relaci6n de mando pues el 

patrono siempre se encuentra en la posibilidad de imponer su vo

luntad y el trabajador obligado a obedecer. 

El aspecto real es muy amplio supuesto que los conocimien 

tos t~cnicos del empresario no son universales y por lo tanto -

tiene ~ste que confiar algunos aspectos a la iniciativa propia ~. 

del Ucnico. . . .. .. 
La facultad de mando existe en cualquier relaci6n laboral, 

con la saivedad de que no siemprE! se usa en toda su amplitud; al-
• 1 

gunas veces se usará para dirigir permanentemente la ejecución de 

la obra, otras dejando la iniciativa propia al ejecutante de la -

misma. Es por esto que para saber si existe una relación laboral-

debemos atender más a la posibilidad jurídica de dirección que a

la dirección real del negocioi de existir esa pobibilidad juridi

ca el trabajador deberá conformarse a prestar el servi=io confor 

me a las instrucciones recibidas. 

Ahora bien, la jacultad de mando s6lo podrá ejecutarse du

rante las horas de trabajo, porque como lo señala el doctor de la 

Cueva en la mayoría de los casos la fijación de un horario será -

signo revelador de la existencia de una relaci6n laboral. 

El maestro J. Jesús Castorena, (15) en su Tratado de Dere-

cho Obrero, habla de la subordinación como el contenido de la de-

pendencia ya que afirma que dependencia significa, el que una pe~ 

sona estf subordinada a otr~, la subordinación significa la pérd~ 

(15) Castorena J. Jesús Manual de Der. Obrero, 4a. Ed. Pág. 67 
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da de la libertad para el trabajador puesto que éste ni señala ob 

jeto a su actividad, ni fija las condiciones para la ejecución 

del servicio; la subordinaci6n es elástica ya que dejará un márgen 

de libertad para la persona que presta su servicio, y lo importa~ 

te no es que reciban realmente las 6rdenes sino que estén en la -

posibilidad jur!dica de recibirlas en cualquie~ momento y con la 

obliqaci6n de obedecerlas. Es.de t~n grande importancia que ya vi 
·mos que la aesobediencia trae como consecuencia la rescisi6n del-

contrato de trabajo. 

El Licenciado Euquerio Guerrero (16) en su Manual del Dere 

cho del Trabajo, señala a la subordinaci6n jur!dica como signifi

cado de los conceptos direcci6n y dependencia y como el elemento

distintivo de el contrato de trabajo, entend!endo que hay subord~ 

naci6n jur!dica, cuando el pat~6n tiene el derecho de ordenar al

trabajador que ejecute ciertas labores seg~n los t~rminos de la -

contrataci6n y el trabajador, por su parte, está obligado legal-

mente a obedecer las 6rdenes de su jefe. 

LEGISLACION: La Ley Federal del Trabajo no menciona en ningan ar

ticulo a la subordinaci6n pero resulta obvio que.este concepto se 

encuentra dentro de los conceptos marcados en el articulo 17 de -

nuestra Ley Federal del Trabajo, o sea la Direcci6n y la Depen-

dencia; tan es cierto lo anterior que el art!culo 113 fracci6n I-

señala que: 

Art!culo 113.- "Son 6bligaciones de los trabajadores": 

Fracción I.- "Desempeñar el servicio contratado bajo la di 

(16) .- Guerrero Euquerio, Manual del Der. del Trabajo, Tomo I, Pág. 
48. 
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recci6n del patrón e su representante, a cuya autoridad estarán -

sometidos en todo lo concerniente al trabajo". Esta idea se encuer: 

tra apoyada en el artículo 122 fracción XI de nuestra Ley Federal 

del Trabajo que dice: 

Articulo 122.- El patr6n podrá rescindir la relaci6n de -

trabajo. 

Fracción XI.- ~Por desobedecer el trabajador al patrón o a 

sus representantes sin.causa justificada, siempre que se trate del 

tr~bajo contratado". 

Y por ~ltimo la subordinaci6n se manifiesta también en el

contenido del artículo 33 de nuestra Ley Federal del Trabajo que

dice: 

Artículo 33.- "El contrato de trabajo obliga a lo expresa-

mente pactado y a las consecuencias que sean conformes a la buena 

fé, al uso o a la ley. 

Si en el contrato no se determina el servicio que deba ---

prestarse, el trabajador estará obligado a desempeñar solamente -

el que sea compatibl~ con sus fuerzas, aptitudes, estado o condi

ci6n, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de -

la negociación o industr~.ª a que se dedique el patr6n ". 

JURISPRUDENCIA: Cabe señalar que el criterio de la Cuarta Sala, -

~ltimarnente ha empezado a señalar el concepto de subordinación en 

diversas ejecutorias, a continuaci6n transcribimos algunas de ---

ellas: 

Contrato Individual.de Trabajo.- "La característica funda

mental que distingue al contrato individual de trabajo de otros -

contratos civiles y mercantiles, en los que también uno de los con 
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tratantes presta servicios personales a otro, es la que se refie-
' 

re a la subordinaci6n o "direcci6n y dependencia" que debe guar--

dar el trabajador respecto de su patr6n en el desempeño de sus la 

bores, conforme a la definici6n contenida en el art1culo 17 de la 

Ley Federal del Trabajo, ya que mientras en otros contratos uno -

de los contratantes presta servicios personales a otro, por los -

cuales recibe una remuneraci6n o compensaci6n s6lo en el contrato 

de trabajo existe ésa sugeci6n de Mando permanente que subordina

la actividad del trabajador al imperio de su patr6n. "Directo ---

4760/1960. Rex applegate, resuelto el ·s de abril de 1961. (Ejecu

toria) • 

. Ejecutoria 4856/52/2a. del 12 de junio de 1953. Franco 

Borja, Jorge Dr., sostiene la siguiente tésis: "De conformidad 

con el articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo, para que la pre! 

taci6n de servicios de una persona a otra en cambio de una retri

buci6n, se considere contrato individual de trabajo, es preciso -

que tales servicios se presten bajo la direcci6n y dependencia de 

la persona que se beneficia con ellos, ya que el hecho de prestar 

servicios no es elemento exclusivo del contrato de trabajo, sino-

común a otros como sucede con el socio industrial de la sociedad-

mercantil, con el mandatario en el mandato, con el comisionista -

en la comis~6n, con el porteador, en el transporte y con el prof~ 

sionista en el contrato de prestaci6n de servicios profesionales-

regulados por los articules 2605 y 2615 del C6digo Civil para el

Distrito y Territorios Federales. Ahora bién, se ha interpretado

que los t~rrninos "Direcci6n y dependencia" son sin6nimos y signi

fican subordinaci6n del trabajador al patr6n en lo tocante al tra 
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bajo contratado, por lo que si no existe una subordinaci6n no se 

está en presencia de un contrato de trabajo". 

Sobre esta misma cuesti6n pueden consultarse las ejecuto

rias 2054/44/2a. Juan Villanueva, Agosto 16 1944, 747/46/la. Ro

mán Salcedo Beltrán.- 11 noviembre 1946. 

As! pµes hemos visto en las ejecutorias antes apuntadas -

que la ·corte ha señalado al concepto "Subordinaci6n" como elemen 

to escencial e ineludible del contrato de trabajo. 

Creemos que la subordinaci6n es: "El poder jur!dico cuyo -

titular es el patr6n, en virtud del cual tiene éste la facultad 

de disponer en cualquier·momento, de la fuerza de trabajo de sus

trabajadores, y la obligaci6n de éstos para obedecer las 6rdenes

dadas por aqu~l en el desempeño del servicio contratado". 

En el cap!tulo anterior afirmamos que la subordinación es 

"La rel.aci6n jur!dica en virtud de la cual el patr6n tiene un po

der jur!dico de mando y el trabajador tiene un deber jur!dico de

obediencia". 

Entre las dos definiciones apuntadas.observamos que en re~ 

lidad vienen siendo un resumen de lo expuesto por la doctrina, 

tanto nacional como extranjera y la anica diferencia es que en la 

definici6n apuntada en el capitulo anterior se denota al mando y-. 
a la obediencia en virtud de un ~poder jur!dico" y en la segunda-

definici6n aparte de aludir a estos dos conceptos se habla de una 

posibilidad jur!dica, al señalar la facultad de disposici6n en --

"cualquier momento". 
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b).- Doctrina, Legislací6n y Jurisprudencia Extranjera. 

Tésis de Sinzheirner: (17) Este autor expone su teor!a sup~ 

níendo al hombre en estado de naturaleza y dice que su fuerza de-

trabajo se encuentra a su disposici6n, esto es¡ que cada hombre -

está en la posibilidad de disponer de su fuerza de trabajo, pero, 

cuando en virtud de una relaci6n jurídica, un individuo puede dis 

poner de la fuerza de trabajo de otro, es cuando se encuentra la

subordinaci~n. 

Es por ~sto que afirma que trabajo subordinado es: "el que 

, presta un hombre a una relaci6n jur!dica de poder". 

A continuaci6n el Autor señala los caracteres del Poder Ju 

r!dico. 

a).- Las relaciones entre los hombres pueden ser de dos --

clases,' obligatorios y org!nicas, las primeras son las que se es

tablecen entre las particulares y sirven para la circulaci6n de -

los bienes y las segundas rigen la organizaci6n de la Economía -

por medio de la uni6n de las fuerzas. 

Atendiendo a las relaciones orgánicas es indispensable que 

exista un poder que ordene todas las fuerzas, en virtud de este -

poder la actividad de los trabajadores se atribuye a su titular,

y que el producto de esa actividad se atribuye al titular del po

der. 

b) .- Ese poder de disposici6n compete a un tercero, ajeno

ª la comunidad, ya que s6lo en virtud de esta posición, se expli

ca la atribuci6n aludida en el párrafo anterior. 

(17).- Citado por De la Cueva Mario, Der. 11éx. del Trabajo, Vol.!, 
Pág. 490. 
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c),- Ese poder de disposici6n debe ejercerse sobre hombres 

libres y n6 esclavos puesto que si se ejerciese sobre un esclavo, 

no se daría la relación del trabajo. 

d).- El poder de disposición debe referirse Gnicamente a -

trabajo y estar fundado en éste. Pues no se da una relación de --

trabajo cuando el Estado impone la obligación de trabajar por ha

ber cometido un delito, etc. 

Pero ¿De donde deriva que el hombre libre se subordine a -

otro? 

De la relación que existe entre Trabajo y Propiedad, por-

que las cosas, son los medios de producci6n necesarios para el de 

sarrollo de la fuerza de trabajo, cuando esas cosas están en manos 

de un tercero, se necesita tormar la relación entre trabajo y pr~ 

piedad, Es por ésto que la propiedad tiene un doble efecto, prim~ 

ro porque atrae a la fuerza del trabajo y segundo porque dirige a 

esa fuerza de trabajo, ya que el tercero pone su propiedad a dis-

posición de la fuerza de trabajo y al utilizar su propiedad disp~ 

ne necesariamente de las fuerzas de trabajo, de lo cual concluye-
, 

que la propiedad encierra un poder sobre las cosas y además sobre 

las personas. 

Tésis de Jacobi, (18j El Jurista Alemán parte de la base -

de que cualquier prestación de servicios se limita por el tie~po-

o por su éxito, ocurre lo primero, cuando la prestación tiene un

f!n =oncreto y lo segundo cuando se limita por su resulte~o. 

Dice que la prestaci6n puede ser concreta, individuali~a~a 

(lB).- citado por De la Cueva. Der. Mex. del Trabajo. Vol. I, P&g. 
488. 

\ 
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o determinada en especie¡ en el primer caso la prestaci6n se indi 

Vidualizada de antemano, en el segundo caso no se puden determi-

nar las prestaciones individuales. 

Relacionando todo lo anterior resulta: 

a) Toda prestaci6n limitada por un f!n concreto estará in

didividualizada de antemano y ser~ un Contrato de obra. 

b) Cuando la prestaci6n esté limitada por el tiempo, puede 

de antemano ~.ndividualizarse y entonces est.aremos frente a una --
' 

prestaci6n libre de servicios. 

e) Cuando en la prestaci6n limitada tambi§n por el tiempo

no se concretiza de antemano la prestaci6n 'del servicio, tendre-

mos el contrato de trabajo. 

Continúa diciendo que lo esencial en el Contrato de Traba

jo es que la prestación del servicio se concretice durante la re

lación en virtud de la creaci6n de una relación jurídica de.poder 

nacida del poder que tiene el patrono para di~poner de la fuerza

de trabajo del que presta su servicio. 

Continúa afirmando que la subordinaci6n que se establece -

entre trabajador y patrón es un elemento secundario que deriva --

del poder del patrono para disponer de la fuerza de trabajo del -

obrero. 

Para el JuristP. Francés Gerard Lyon - Caen (19) La subordi-

nación Jurídica es el criterio de distinción entre el Contrato de 

T~abajo y otros Contratos y eons~ste en el Derecho que tiene el -

empleador de dar 6rdenes a los trabajadores y de imponer sancio--

{19) .- Lyon Caen Gerard.- Manuel de Droit du Travail et de la Se
curit~ Sociale París 1955, P~g. 182. 
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nes contra ellos en caso de que no ejecuten las 6rdenes dadas: -

agrega que poco importa el rango social del trabajador, ya que un 

Ingeniero si recibe 6rdenes de un Jefe, es un Trabajador. 

La Jurisprudnecia Francesa (20) ha definido al Contrato de 

trabajo como "Une Convention" par laquelle une personne, qualifie' e 

de .travailleur de salori6, ou d'employe, s'engage á accomplir des 

actes ~ateri6ls, 9en6ralment de nature professionalle, au profit 

d'une autre pe:r'sonne, denomné employer ou patron, en se placant -

dans une situation de subordination, moyennant une remunération -

en argent appl6s salarie". 

Podemos observar que en la definici6n mencionada, s1 se se 

ñala al elemento subordinaci6n como materia del Contrato de Traba 

jo, y es considerado este concepto segün la jurisprudencia france 

~a, como elemento indispensable del Contrato de Trabajo • 

Señala el art!culo 77 B. de la Ley Española (21) como una

de ias causas de·rescisi6n del Contrato de Trabajo el no acata---

miento, o n6 ejecutamiento de las 6rdenes de la empresa, lo ante

~ior nos hace ver la gran importancia que tiene el deber de obe-

di~nP;ip ¡ aunque la Ley Española vigente en su art!culo lo. no me~ 

§Í.füii !e ~ubordinacj.~J), si señala "la dependencia" sin caer en el 

'~§~~~~ g~ entenderla como econ6mica, sino como la facultad que -

t;ierie el patr6n para ordenar y el correlativo deber de obediencia 

del trabajador, en el desempeño del servicio contratado. 

Cesarino Junior (22) afirma que desde un punto de vista pu-

·i~rn) ;;.··~.r~~~~--!ie Droit du travail.- Tome II, Paris 1950, Pág. 223. 
(.2:1) • - !?~Jªi ~~.ija. - Curso del Der. del Trabajo.·- Sexta Edic. Pág. 

~*35 
(22) .- Pireito social Brasileiro. Seg. Edic.- San Pablo 1943, Vol. 

¡1. P&g. 113. 
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ramente l6gico el trabajo subordinado, el trabajo aut6nomo y el -

trabajo prestado al. estado, deberían pertenecer a la esfera del -

Derecho del Trabajo. 

Lo que quiere decir a contrario censu que s6lo el trabajo

subordinado pertenece al Derecho del Trabajo. 

Mario L. Deveali (23) afirma que: El objetivo específico -

de la Legislaci6n Laboral consiste en otorgar un amparo a quienes 

se encuentran en un estado de subordinación continuada hacia su -

empleador, y dice que el trabajo subordinado existe cuando éste 

importa una relaci6n de dependencia de carácter continuativo. 

Al elemento continuidad se le entiende como la posibilidad 

que tiene el patrono de disponer "en todo momento" de la fuerza -

· de trabajo del obrero. 

El mismo autor señala que a menudo en el trabajo autónomo

se presentan problemas semejantes e igualmente graves como los -

que plantea el Trabajo subordinado. Es Deveali quien propone crear 

la existencia de un contrato de trabajo en sentido amplio, al cual 

deber!an aplicarsele tanto los principios generales del Contrato -

de Trabajo en general, como los ·especiales del Contrato de Trabajo 

Aut6nomo. 

e).- Efectos prácticos: una vez que hemos apuntado lo que -

la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como extranjera entien 

den por el concepto "subordinaci6n", nos proponemos en este inciso 

señalar sus efectos prácticos es decir, ver de que manera en el -

Contrato de Trabajo se ~anifiesta la subordinación. 

t23) .- Deveali Mario. Lineamientos de Der. de Trabajo, Buenos Aires, 
1956, Pág.160. 
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Como primer efecto encontramos que el patrón podrá dispo

ner y ordenar en lo conduncente a la fuerza de trabajo, anicame~ 

te en el lugar, tiempo, y condiciones convenidas para el desemp~ 

ño del trabajo. 

¿Como dispone el Patrón de la fuerza de trabajo del Trab~ 

jador? Hemos dicho que más que disposición real, debe darse la ~ 

posibilidad jur!dica para disponer de la fuerza de. trabajo; esto 

.quiere decir que si el patrón s~spende el trq.bajo momentáneamen

te, los trabajadores tienen que estar dsipuestos a continuar pre! 

tando sus servicios una vez que se inicien.nuevamente las labores. 

El patrón fijará un horario de labores al cual tendrán que 

acatarse los trabajadores y durante el cual están obligados a obe 

decer las órdenes del patrón o de sus representantes; el poder de 

mando consiste en la facultad que tiene el patrón como autoridad, 

de dar ordenes a los trabajadores, una orden puede exigir ciertos 

lineamientos especiales en el desarrollo del ~rabajo, por ejemplo; 

Un patrón le ordena a.un agente de ventas subordinado que tiene -

que seguir cierta ruta marcada para vender sus productos, si, el

vendedor no sigue la ruta indicada por el patrón ~erá suficiente

moti vo para rescindir el contrato; o si por ejemplo (24) un Inge

niero a quien se utiliza en la ejecución de una obra, qeneralmen

te se l~ dejará la dirección del trabajo, el patrón sin embargo,

puede en cualquier momento ordenar que se desarrolle en cierta -

forma determinada¡ podrá el Ingen·iero no aceptar las órdenes si -

tiene temor a un fracaso, pero traerá consigo la terminación de -

la relación. 

(24) C.F.R. de la Cueva, Der. Mex. del Trabajo, To~o I, Pág. 498. 
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Hemos visto en los dos ejemplos anteriores que la subord! 

naci6n se manifiesta en el objeto mismo del servicio y dentro --· 

del horario fijado. En nuestra Legislaci6n s6lo en algunos casos 

extraordinarios, entran los trabajadores subordinados fuera del

horario fijado (artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo). 

De ninguna manera quiere d~cir que cualquier causa de de

sobediencia por parte del Trabajador, traiga como consecuencia -

la rescisi6n del Contrato de Trabajo. 

Existe en nuestro Derecho el poder disciplinario del pa-

trono; que nos señala que la falta de cumplimiento de las oblig~ 

cienes del trabajador d! lugar a las siguientes situaciones: ---

1) .- Responsabilidad Civil (cuando se causen daños y perjuicios). 

2).- Medidas disciplinarias (Previstas en el Reglamento Interior 

de Trabajo). 3).- Rescisi6n del Contrato de Trabajo (artículo 122 

fracci6n: XI. de la Ley Federal del Trabajo). 

Creemos·que la subordinaci6n señala ciertas característi--

cas en relación con el servicio contratado, como son: Un horario 

determinado, un especial modo para.la ejecución del trabajo, a v~ 

ces una ruta especial, un lugar determinado, pero todas estas -:.-

~ircunstancias y algunas más siempre estrictamente supeditadas a-

:as 6rdenes dictadas por el patrón. 

Cabe añadir que los servicios que se prestan en J.as indus-

~:ias generalmente se encuentran de manera objetiva las condicio

nes de trabajo esenciales como; jornada, salario, horario, subor-

dinaci6n seguricad social y m~chas otras. 

Sin embargo existen otros servicios que no se prestan den

tro del campo industrial, y c1.1yas condiciones esenciales de traba 

I 
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jo van desapareciendo o haciéndose cada vez más dif iciles de ob

servarlas. Inclusive existen prestaciones de servicios donde de

bido a sus caracter1sticas y a sus condiciones de desempeño que

no es posible compararlas con las verdaderas relaciones laborales 

y por lo tanto pueden pertenecer al derecho civil o mercantil y

l6gicamente no deber~n regirse por nuestra Ley Federal del Trab~ 

jo. 

,,, . ,. 
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CAPITULO III. 

LA PRESTAC:r.ON DE SERVICIOS EN L.a.S EMPRESAS DE ESPECTACULOS. 

ANALISIS DE SUS RELACIONES. 

I.- Empresa.- Del diccionario de la Academia Española, se 

desprenden con efectos jurídicos las siguientes definiciones de

Empresa. (25) "Casa o sociedad mercantil o industrial fundada p~ 

ra emprender o llevar a cabo construcciones, negocios o proyec-

tos de importancia"; y la que señala que Empresa es la obra o de 

signio llevado a efecto en especial cuando en él intervienen va

rias personas¡ Por empresario la Academia Española dice que es -

"la persona que abre al pt1b-ico y explota un espectáculo o diver 

si6n". 

En el Derecho Laboral la empresa significa según Morales

Filho (26) "Una colaboraci6n de esfuerzos para determinado fin,

en el que co¡aboran y son partes de ésta actividad, de un lado -

el patrono y del otro el trabajador". 

~bservamos en lá pr!ctica que al constitu!rse una empresa, 

generalmente se constituye por un tiempo largo como puede ser por 

diez años, treinta años 6·noventa y nueve años, la duración es -

mas o menos prolongada porque los fines de una Empresa de espect~ 

culos tienden a ser permanentes. La raz6n por la que estas Empre

sas s~ constituyen por un periodo largo, es obvia porque sería i~ 

~vsteable constituir una empresa para un s6lo espectáculo y termi 

(25) Citado por Cabanellas, Guillermo Introd. al Der. Laboral, Vol. 
II Buenos Aires 1960, Pág. Bl. 

(26) Citado por Cabanellas, Guillermo Introd. al Der. Laboral, \'ol. 
Buenos Aires, Pág. 86. 
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nado 6ste desaparecerla. 

Ahora bien refiriendonos en concreto a las empresas que -

explotan el espect!culo taurino, se constituyen con un fin perm! 

nente al que su mismo nombre menciona por un t6rmino de duraci6n 

prolongado; para llevar a cabo sus fines permanentes estas empr~ 

sas necesitan contratar a muchas personas, entre otras¡ a las 

personas que atiendan las taquillas, las qne asean las plazas de 

.toro~, los que cuidan las puertas, los veladores, los que acomo~ 

dan al pdblico en sus asientos, algunos albañiles, etc. etc. to

das ~stas personas son traba~adores de la Empresa y sus relacio

nes para con ellas, son laborales sin duda·; Prestan sus servicios 

con car!cter permanente dentro de la empresa. 

Pero.la parte medular del problema es la que se refiere a 

la contrataci6n de los matadores de toros, porque su contrataci6n 

no es m!s que una aparici6n fugaz dentro de la permanencia de la 

empresa, porque algunas veces la actuaci6n de un torero será por 

.una linica vez y la duraci6n de la actuaci6n s'er! por un lapso de 

tiempo de una o dos horas¡ si observamos que los fines de estas

~presas se pierden en el lapso de su duraci6n a veces por nove~ 

ta Y. nueve años e.Que proporcionalidad existe en la duración del

trabajo entre un verdadero trabajador que presta sus servicios -

·por cinco 6 diez etc. años y otra persona que es contratada por

una 6 dos horas? 

Actualmente existen &iversas actividades que caen dentro

del espectáculo como son: los art!stas, los deport!stas, los to 

reros, etc. etc. 

La misi6n de las personas materia de estudio en el prese~ 

te capitulo es demostrar su destreza tanto intelectual manual o-
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art!stica. 

Importante es sin duda alguna, apuntar la caracter1stica

que se refiere a la fama, simpat!a o maestr!a que tiene algtin to 

Tero para con el público; porque ~n determinado momento estas ca 

racter1sticas ser!n factor determinante para que la empresa con

trate a cierto matador por una o varias corridas, y para que se

le remunere de una manera baja o muy alta, caracter1sticas que -

en ningún momento se dan en los taquilleros, acomodadores etc.;-

lo anterior nos hace que expong~os las caracter!sticas especia= 

11simas bajo las cuales se contrata a los matadores de toros, es 

tas caracter1sticas son: 

Puede hacerse· una clasificación para distinguir a los: --

Profesionales y Aficionados. 

Arturo' Majada, (27) considera que los primeros cuentan --

con algunas caracter1sticas muy peculiares como: 

1.- INVULNERABILIDAD.- Que les permite soportar heridas que para 

otras personas ser~an mortales. 

2.- ANALGESIA.- Pues a veces algunas-de estas personas tienen -

fracturas en el cuerpo y sin embargo sigu~n en la :contienda. 

3.- HEROISMO.- Consistente en un estado psicol6gico. 

4.- VANIDAD.- Que se traduce en gloria personal. 

s.- CRUELDAD.- Derivada de la analgesia. 

6.- SED DE DINERO.- Aumentando proporcionalmente a la fama. 

Por el contrario el aficionado Amateur es ~qu~l que inter

viene sin·algún móvil de lucro y s6lo obtiene premios de honor a-

(27) C.F.R. Majada Arturo. Naturaleza Jur!dica del contrato depo~ 
tivo P&g. 33. 

. . ' ·'~·· "" 
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cambio de sus triunfos, 

En el presente capítulo nos concretaremos a estudiar la -

labor que dese~peñan los matadores de toros, en su car!cter de 

profesionales dentro de su profesión art!stica. 

Cabe aclarar que no cualquier persona es un matador de to 

ros, pues el serlo representa una categoría especial dentro de -

una profesi6n y para llegar a ello es necesario cumplir con alg~ 

nos requisí.tos como es el de recibir la "alternativa" que consi! 

te en alcanzar el doctorado dentro de la profesión de la tauroma 

quia. 

Il.- LA CONTRATACION EN EL ESPECTACULO TAURINO: 

El contrato que celebra en el Distrito Federal entre un ma 

tador de toros y el empresario se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

a).- Se asientan los datos que todo contrato debe llevar como son: 

nombres de los contratantes, fecha,.lugar, personalidad de los mis 

mos, profesión u oficio, domicilio de los contratantes, etc. 

b) .- Cláusulas: 

I.- La empresa se obliga a celebrar una o varias corridas de to--

ros·en una o varias fechas determinadas. 

II.- El matador se obliga a matar X ntimero de toros, de las gana

derías que escojan de común acuerdop en cada corrida. 

III.- El empresario se obliqa a abonar los honorarios convenidos

con el matador, antes de las doce horas del día que han de cele--

brarse las corridas. 

IV.- Si la corrida o las corridas no se llevasen a cabo por causa 

no atribuible a fuerza mayor, o el diestro no fuese anunciado, la 
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empresa abonará el . importe total del contrato, si una vez co-

menzadas las corridas, €stas se suspendiesen antes de la termina~ 

ción, el espada percibirá sus honorarios como si se hubiesen cele 

brado en su totalidad. 

V.- La empresa abonará anticipadamente el diestro, una cantidad 

igual al importe de los viajes de ida y vuelta del matador y su -

cuadrilla, desde el lugar de su residencia, 1 hasta en el que se ce 

lebren las corridas. 

VI. - Serán por cuenta exclusiva del matador los honorarios de los 

miembros de su cuadrilla, as! como la contrataci6n de la misma. 

VII.- El matador se obliga a matar o estoquear X namero de,toros 

en las corridas, salvo que alguno de los alternantes sufra perca~ 

ces que le impidan continuar la lidia, en tal caso se estará a -

ló dispuesto por el reglamento taurino vigente en el Distrito Fe

deral. 

VIII.- Las partes señalan como autoridades competentes pra cual-

quier conflicto que pudiera sucitarse a los tribunales del Fuero 

Comdn y por lo tanto renuncian al Fuero de sus domicilios actua

les o futuros, si por virtud de ~stos fueran competentes otros -:-

tribunales. 

Cl!usulas adicionales: 

Generalmente en éste apartado se incertan las cláusulas -

que se refieren a: 

I.- Honorarios que deber~n paqar al matador por actuad6n. 

II.- Ganader1a, que será esco~ida de común acuerdo. 

III.- Que todos los impuestos que recaigan sobre los honorarios 

del matador y los miembros de su cuadrilla, serán cubiertos por -
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cuenta de la empresa. 
. . 

III.- CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL CONTRATO: 

El contrato descrito anteriormente cuenta con las siguien

tes caracter!sticas~ 

1.- Es un contrato tipo, porque las partes se est!n autoregulando 

de manera concreta y a la vez establecen normas gen~ricas que re-

gi~!n y ser!n v!lidas para un n11mero indefinido de cosas iguales. 

2.- Bilateralr porque cada parte est! obligada a una o varias pre~ 

taciones respecto de la otra. 

3,- Conmutativo.- Porque las piestaciones a cargo de las partes -

est!n perfectamente det~rminadas al momento· de su celebraci6n. 

4.- Puede ser de Ejecuci6n sucesiva o Irunediatoi porque puede con 

tratarse para una o varias corridas. 

5.-: Principal.- Porque puede subsistir por s! solo. 

6.-: Puede ser consensual o formal. 

7.-: !nominado. - Porque su contenido no está prevj.sto por la ley, -

y mezcla prestaciones de varios contratos. 

e.- Oral o escrito. 

9.- Puede hacerse por medio de un representante o apoderado (ind~ 

recto) • 

Partiendo de la base que el contrato taurino es un contta-

to !nominado¡ creemos que ser! necesario.buscar una solución para 

s.u regulaci6n. 

En el derecho vigente rios qa la soluci6n el artículo 1858 

del C6digo Civil. 

Primero.- En su parte estructural o de esencia deberá apl! 

carse lo dispuesto para todos los contratos en general. 

Segundo.- En su contenido.- se puede autorregular. 
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Tercero.- En las cláusulas y disposiciones omisas.- Se -

·regular! por las disposiciones del contrato con el que tenga más 

semejanza., de los nominados y reglamentados. 

Podemos afirmar que el contrato que celebra un matador de 

toros con la empresa, es un contrato Especial!simo, tipo, e indo 

minado, y que en su parte esencial deber& regularse por las dis

posiciones establecidas para el contrato de prestaci6n de servi-

. cios regul~do por el c6diqo Civil vigente en el art!culo 2606 y 

siguientes. 

10.- Capacidad.- Es la general para contratar (con excnpción de 

algunos casos en que se ha contratado a un matador de menos de --

catorce años de edad)~ 

11.- Objeto.- Lidiar Toros.- Seqan la tradici6n, uso y costumbre, 

reglamentada segan el Reglamento de los Espectáculos Taurinos en 

el Distrito Federal. El artículo 80 del Reglamento de Espectácu-

los Taurinos en el Distrito Federal dispone que "Para tomar par

te como matador de una corrida de toros, ser~ requisito indispe~ 

sable que el Diestro tenga alternativa recibida o confirmada". 

Es importante anotar algunos párrafos del artículo 79 del 

citado ordenamiento: 

P4rrafo S~ptimo reza "si alq1ln matador se inutilizara du

rante la lidia, su alternante se encargar! de estoquear sus to-

ros sin que por l!sto tenga derecho a cobrar mayores emolumentos". 

Una parte del P&rraú> Octavo dice: "cada matador en la l! 

dia del toro que le corresponda, tiene facultades para disponer

el orden y forma en que haya que lidiarse, prohibir el exceso de 

capotazos y cualquier maniobra que pueda perjudicar al toro". Ob 
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servamos que la 11nica persona con autoridad en el momento de la

lidia es el matador, pues éste dispone y ordena la forma en que

deber4 ejecutarse •. 

El p!rrafo Decimo Cuarto dice, como sigue: "los matadores 

estf.n obli9ados a acatar estrictamente los toques que ordene la-

autoridad". etc. 

Deducimos qlie los matadores no obstante que tienen la fa

cultad de proceder en la fo:r111a qu~ crean conveniente,·están suj! 

tos a la autoridad.de la plaza y que Esta puede sancionarlos si

no acatan sus 6rdenes. 
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CAPITULO lV 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONTRATO DE TRABAJO Y 

EL CONTRATO TAURINO. 

En el presente cap!tulo nos proponemos analizar comparat~ 

vamente los eaementos y caracter!sticas del:contrato de trabajo

y del contrato anterior, as! pues empezaremos expon.iendo lo que

se refiere a: 

I.- Primero. LA PRESTACION DE SERVICIOS.- Dijimos que la

primera obli9aci6n del trabajador es la de prestar sus servicios, 

es decir, poner a disposici6n del patr6n su fuerza de trabajo, es 

una obligaci6n personal!sima y necesariamente Intuite-Personae;

porque en el caso de que la empresa anunciara a un determinado-

matador como participante en la corrida, y éste no fuere realmen 

te aqu61 que se hubiere anunciado; el .·p<íblico tendrá derecho a -

exigir la devoluci6n del importe correspondiente a su entrada y-

la empresa tendr1a el correlativo deber de cubrir ese importe. 

La Ley Federal del trabajo señala en el articulo 39 la du·. 

* i raci6n del contrato de trabajo que podr~ ser: 

~ ¡ a) • - Por tiempo indefinido. 

f b).- Por tiempo fijo. 
¡ 
i c).- Para obra determi~ada. 
! 

··1 a).- El contrato taurino no puede ser por tiempo indefini-

1 
¡ do aunque se diesen las condiciones presupuestas en el mismo ar-

ticulo citado. 

"El articulo 39 de la Ley Federal del Trabajo dice que": 



"Si vencido el tErmino del contrato subsisten las causas

que le dieron origen a·1a materia del trabajo, se prorrogará el

contrato por todo el ti.émpo que perdure dichas circunstancias". 

La causa en nuestro contrato es el motivo que determina-

la voluntad de los contratantes para contratar. ¿Cu§l •es el mot! 

vo para el matador considero que es exh!bir suS" arte percibien

do cierta cantidad de dinero. 

¿y para la empresa? Ofrecer-el arte al público, para obte 

ner gananc;a en dinero. 

Considero que la materia es doble: 

a).- Los toros. 

·b).- Los espectadores. 

Si se cumple lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley Fed~ 

ral del trabajo, ¿Acaso el matador podrá exigirle a la empresa -

que prorrogue su contrato? Obviamente la respuesta es negativa. o 

por el contrarío.· ·¿Ser!a posible que la empresa exigiera al mata

dor que continuara con la lidia de otro toro?. Tampoco, porque i!l 
, 

dependientemente de las causas y el motivo que le dieron or!gen -

al contrato, se encuentra la voluntad de los Contratant~s, que en 

este caso es superior, es decir se impone a lo consignado en el -

artículo 39 de la _Ley Federal del Trabajo. 

Deducimos que no se puede prorrogar el contrato taurino -

aunque se llegasen a configurar los presupuestos consignados en -

el art!culo sefialado. 

b).- Por tieropo fijo' tampoco puede ser el contrato objeto 

de estudio porque ¿Como se puede fijar la duraci6n de una licib? 
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M6 se puede establecer una fijaci6n de duraci6n porque algunos to 

teros confo:rme a su habilidad, destreza, sabiduría, etc.· etc., 

tienden a alargar la corrida y otros por el contrario a abortarla, 

~in que la empresa pueda hacer algo para evitarlo. La tinl.ca lirni

taci6n que existe es la que señala en última instancia el juez de 

~laza que viene siendo un tercero ajeno a la relaci6n contractual, 

por tales motivos no puede fijarse una duraci6n fija en las corrí 

das de toros • 

c) .- Para obra determinada; el contrato que estamos anali

zando es SEMEJANTE, m~s no i~ual en lo que se refiere nuestra ~ey 

Federal del Trabajo a la duraci6n de un contrato para obra detkr-

minada. Porque a un matador frecuentemente se le contrata no s6-

lo para una corrida sino para varias y a veces se le contrata por 

varias temporadas; ahora bien supongamos que el matador que fué -

contratado para una corrida, sufre una cogida en el primer minuto 

de la lidia, no pudo llevar a cabo la obra determinada por el em

presario y sin embargo, aquál percibe sus hon·orarios íntegros; -

¿Cuando se da un caso semejante en el derecho laboral?. 

La Ley Federal del Trabajo señala los d!as de descanso 

obligatorio en el art!culo 80; presupongamos que la empresa con--

trata los servicios de un matador de toros para que toree tres co 

'rridas fechadas exactamente el 21 de marzo, el lo. de mayo y el -

16 de septiembre (d!as de descanso obligatorio) '.l se conviene en 

que los honorarios por corriQa ser~n de $ 100,000.00 ¿Podrá el -

matador exigir que se le paguen $ 200,000.00 (o sea el doble) por 

cada corrida? Por supuesto que no, ya que las partes acuerdan vo

luntariamente las fechas en que han de celebrarse las mismas. 

En el supuesto caso en que no se especificaran las fechas 
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en que habr4 de celebrarse las corridas, ¿Podr!a la empresa obli

gar al matador a prestar sus servicios en un d!a señalado por la 

Ley Federal del Trabajo, como d!a de descanso obligatorio, siendo 

que la Ley Federal del Trabajo, solamente consigna casos excepci~ 

nales para obligar a los trabajadores a que presten sus servicios 

en los d!as señalados como de descanso obligatorio. 

La prestaci6n del servicio debe estar limitada en el tiem

po, esto es, por la jornada de trabajo, ¿Cual debe ser la jornada 

de trabajo para un matado~ de toros? La respuesta podría ser el 

tiempo que usualmente empleen los demás matadores en el desempeño 

de su trabajo. Pero por el hecho de que un matador emplee treinta 

minutos más que otro en ejecutar la lidia ¿Tendrá derecho a perc! 

bir una remuneraci6n mayor que aqu~l que empleó treinta minutos -

menos? Por supuesto que no. 

El horario de la prP.staci6n de servicios que estarnos estu

diando considero que es sumamente especial, porque no se puede f! 

·jar una jornada ordinaria reglamentaria para esta clade de traba

jo, circunstancia primordial en cualquier contrato de trabajo. 

II. - Segundo. - LA REMUNEPJl.CION. - Es un elemento esencial .

en cualquier contrato de trabajo y se traduce en la llJ.~_s_ importa!!_ 

te obligación que tiene el patrón para con sus trabajadores, gene 

ralmente se le conoce con el no~bre de Salario, y en el caso de -

los trabajadores calificados, técnicos o profesionistas la retri

~.uci6n que merecen se conoce con el nombre de Honorarios. Concep

to que en el fondo coincide con el de salario supuesto que es la

contraprestación convenida que reciben ambos a cambio de sus ser

vicios prestados. 

Al referirinos al salario en el capítulo primero de este -
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trabajo, dijimos que dentro de nuestra legislaci6n existen varias 

formas del mismo; por unidad de tiempo, por unidad de obra, mixto, 

etc. Creo que el Salario por unidad de obra es el que más se ase 

meja al que recibe un matador de toros. 

Nos proponemos en éste inciso comparar algunas de las ca-

racter!sticas más importantes que rigen al Salario coman y corrie~ 

tes y por el contrario a la Remuneraci6n que percibe el matador de 

toros. 

Nuestra Constituci6n Pol!tica en el artículo 123, fracci6n 

VII diée: 

•para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin -

tener en cuenta sexo ni nacionalidad". 

El anterior precepto Constitucional resulta de imposible -

aplicaci6n para los matadores de toros, porque no ob~tante que s.e 

comparen dos matadores con la misma antiguedad, :aproximadamente -

con la misma fama pOblica (factor important!simo dentro de la Tau 

romaquia), Eficiencia, lidiando el mismo nfunero de toros, en la

misma plaza, etc. etc.; nunca se le remunera de idéntica manera,

~sto quiere decir que en los contratos taurinos se viola un pre~

cepto Constitucional, as! como tambien·el artículo 86 __ d!=! la Ley -

Federal del Trabajo, al disponer ~ste, "Para fijar el importe del 

salario en cada clase de trabajo, se tendrán en cuenta la canti-

dad y calidad del mismo, entendiéndose que para trabajo igual, d~ 

sempeñado en puesto, jornada y c.ondiciones de eficiencia tambien

iguales, debe corresponder salario igual" , etc. etc. ; observ·ando

lo dispuesto por éste articulo y si tomamos en cuenta que: 

La cantidad, equivale al nfunero de toros que lidie. 



48 

La calidad, equivale a la fama, la aceptaci6n y simpat!a

reconocida que tenga dentro del pdblico. 

La jornada, corresponde a la duraci6n que en todos los ca 

sos será más o menos la misma. 

Eficiencia, podr!a ser una maqn!fica lidia en la que se -

les otorgase las mismas piezas en reconocimiento a sus méritos -

(orejas, rabos, etc.). 

Pese a que no es muy remoto que se dé el caso comparativo, 

a veces la diferencia entre los honorarios que perciben uno y --

otro matador sobrepasa a los ~ 100,000.00 6 $ 150,000.00, de di-

ferencia. 

REGIMEN FISCAL DEL CONTRATO: 

La Direcci6n General del Impuesto Sobre la renta, Departa-

mento del Impuesto a productos del trabajo mediante oficio No. --

311-55564 y 311565 de fecha 10 y 11 de noviembre de 1967, respec

tivamente, autoriz6 a los matadores de toros para que pudieran -

timbrar· sus recibos de honorarios segGn los porcentajes, marcados 

por esa direcci6n. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito PGblico.se bas6: (28)

"En que el personal de plaza que se utiliza en los festejos, de -

~echo está ~n posibilidad de prestar sus servicios a otros patro

nes o de dedicarse a otras actividades, cuyos ingresos ser!an gr~ 

vables por la Ley del Impues~? sobre la Renta, en el capítulo del 

Impuesto a product?s del trabajo, ·dado el número de días que labo 

\-.., (28) Secretaria de Hacienda y Cr~dito Pf:iblico. Direcci6n Gral. del 
Imp. sobre la Renta. Depto. de Impuesto a Productos del traba 
jo. oficio No. 311-55565 de lO de noviembre de 1967. -
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ran, las horas de cada .jornada etc"; El mismo oficio dice: "a ".'. 

partir del d!a 15 del actual (las empresas) les deben descontar

el 4% sobre los sueldos en todos los festejos que realicen". 

La misma dirección mediante oficio No. 311-55564 señal6 -

que(29)": para resolver la situación fiscal de los espectáculos

~~~f~nos, se autoriza a sus asociados para que a partir del día-

15 del presente, cancelen timbres en los recibos que expidan por 
,¡. ,.,.¡. ' •. 

~?nor~rio~, en los siguientes t~rminos: 

Novill.eros 2¡ 

Matadores: 

Mexicanos 

Clasi.ficados en el 2o. grupo 4% 
Clas~ficados en el ler. grupo , 6% 
Clasificados en el grupo especial 8% 

Españoles 

Clasificados en el ler grupo 10% 
Clasificados en el 2o. grupo 12% 

En la intel'igencia de que se les exime de la obligación de 

~res,entar declaraciones anuales del Impuesto al Ingreso de las 

Pl!rt1onas f!sicas, por .1.os ejercicios de 1967 y 1968". . ·. ~ . 

Lo anterior es resultado de la falta de regulación fiscal

q":e,,~;i.;!i!J,i,~i En consecuencia actualmente se encuentran perfectame!!_ 

te bien establecidas las bases por las cuales deberán ser gravados 

lo.s sujetos al impuesto sobre la renta dentro del espectáculo tau 

.rino. 

¿De donde nace esa desproporci6n tan grande en la retribu-

(29) Seoretarla de Hacienda y Cr~dito Público. Dirección Gra. del 
Imp. sobre la Renta. Depto. de Impuesto a Productos del Tra
bajo. oficio No. 311/55564 de 11 de noviembre de 1967. 
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ci6n? 

¿A caso se debe a que uno es nacional y el otro extranje-

ro? Muchas veces s!, otras veces aunque fueren nacionales por el

hecho de que uno esté de moda, o tenga m!s simpatta con el pabli

co en determinado momento, en fin por circunstancias m!s subjeti

vas que objetivas, pues la prestaci6n del servicio la desempeñan

con igual eficiencia, intensidad y calidad, etc. etc.; es más, ai 

qunas veces ebtiene m!s ~xito en la lidia, al que se le remunera

con menos honorarios, que aqu~l que percibe más. 

El esp!ritu del legisl~dor al regular las condiciones del

salario y al establecer el salario mínimo lo hizo con la inten--

é'16n de proteger a la clase desvalida (los trabajadores). !:ºr el

c'óntrario en. el contrato taurino sabemos que el salario que percf_ 
. . i'I 

ben no es comparable por ning11n motivo al que perciben los verda-

deros trabajadores; pues existe el principio del llamado Salario-

Remunerador que en .síntesis quiere decir que el trabajador perci-

ba un salario PROPORCIONAL de acuerdo a la cantidad y calidad del 

trabajo prestado ¿Que proporci6n existe entre una persona que tra 

baja 8 horas diarias y percibe el salario m!nimqy entre otra que 

por prestar sus servicios l hora percibe un cuarto de millón de -· 

pesos? Obviamente no existe ni proporci6n ni punto de comparación. 

Así pues hemos visto que en lo correspondiente al salario

tampoco encuadra el contrato taurino con el verdadero contrato de 

trabajo, y resultan de imposible ~plicaci6n los presupuestos fun

damentales del salario que rigen a los contratos de trabajo. 

III.- TERCERO.- LA SUBÓRDINACION.- En el presente trabajo-

18 ha dicho, pese 'a que nuestra Ley Federal del Trabajo en ningu-

1 

1 
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no de sus art!culos habla de la subordinaci6n como elemento esen

cial del contrato de trabajo, sino que habla de direcci6n y depe~ 

dencia como el tercer elemento de dicho contrato, me inclino por

el uso del concepto subordinaci6n mismo que la doctrina y la ju-

risprudencia tanto nacional como extranjera han venido usando. 

Hemos expuesto en los dos incisos anteriores los dos pri-

meros elementos del contrato de trabajo, que en forma muy sui-ge-

neris, t;imbien se encuentra en nuestro contrato •raur ino, ya vimos 

que no coinciden en muchas de las características esenciales. 

De manera aclarativa me permito transcribir lo que he dej~ 

do asentado en el capítulo primero de este trabajo, en relaci6n -

al concepto direcci6n y dependencia. 

Direcci6n es "la facultad que tiene el patr6n para marcar

los lineamientos de carácter técnico a través de los cuales, debe 

rá prestarse el servicio contratado". 

Dependencia significa que :11el patr6n tiene la facultad de -

mando sobre quien le presta un servicio personal y éste a su vez

el deber de obediencia ". 

El Doctor de la Cueva (30) afirma y con justa raz6n que. -~ 

"la relaci6n de trabajo es aquella en la cual, una persona, me--

diante el pago de la retribuci6n correspondiente, subordina su -

fuerza de trabajo al servicio de los fines de la empresa". Y seña 

la que (31) "la subordinaci6n del trabajo al empresario no es un

dato que estamos en aptitud de aceptar o rechazar sino que es un

hecho real que se impone al investigador del régimen capitalista

del que constituye su esen't:ia". 

(30) De la Cueva Mario. Der. Mexicano del Trabajo. Torno I, Pág. 494. 
(31) De la cueva Mario, Der. Mexicano del Trabajo, Tomo I. Pág. 495 • 
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Ahora bi~n, la relación de trabajo nace en virtud de un p~ 

der jur!dico y no de un simple poder de;hechos; ese poder jur!di

co se encuentra sancionado dentro de nuestra Legislaci6n, en el -

art!culo_ll3 fracción Primera de la Ley Federal del Trabajo. 

Art!culo 113 "Son obligaciones de los trabajadores": 

Fracci6n Primera "Desempeñar el servicio contratado bajo -

la dirección del patrón o su representante, a cuya autoridad esta 

rán sometidos en todo lo concerniente al trabajo". 

La manifestación de ese poder jur!dico es la autoridad y -

'el mismo Doctor de la Cueva dice (32) "donde exista subordinación 

como poder jur!dico, esto es como principio de autoridad, habrá -

relación de trabajo y faltando ese elemento estaremos en presencia 

de un Contrato de Derecho Civil". Continúa diciendo que la esencia· 

de la relación de trabajo es la posibilidad de disponer en todo mo 

ment'o de la fuerza de trabajo de sus obreros y estos tienen el de

ber de obediencia, es decir, slJ!:,ordinan su voluntad a la del pa--

trón; correlativa a la obediencia se dá la facultad de mando cuyo

titular es el patrón, dicha facultad tiene dos aspectos; uno jur!-

dice y el otro real. 

El jur!dico.consiste en que el patrón está siempre en apti

tud de imponer su voluntad. 

El real, se refiere a la dirección t~cnica del servicio y -

es progresivo según sea de !ndole calificado a menos calificado. 

Ahora bien, por lo que se· refiere al contrato analizado po~ 

demos decir-lo siguiente; es cierto que el matador mediante una re 

tribución.convenida presta sus servicios a la empresa, pero ¿e nin 

(32) De la Cueva Mario, Der. Mexicano del Tral:fajo, Tomo r .. Pág. 496. 
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9µna manera "subordin~dos•. 

El empresario no ejerce ninquna autoridad sobre el matador 

~e toros ni mucho menos puede disponer de sus servicios a su ~nto 

jo. 

¿Qué autoridad puede tener el empresario para con el mata

dor? Ab'5~lut¡unente n;,nquna, en cambio en un especdculo como es¡el 

fútbol, ~l J~trenador del equipo cuenta con autoridad para con -

los miembro~ d~ su equipo ya que decide¡ quien~~ juegan, cuanto -

tiempo juegan, maniobra libremente con ellos y si le conviene en-. 
un determinado momento sacar del campo a un jugador a los cinco -

minutos de empesado, lo hace y si se le antoja remover de sus po

siciones a los jugadores, lo hace y lo que es mas importante du-

rante la duraci6n del juego y de los entrenamientos puede disponer 

en cualquier momento de los jugadores, y ~stos están obligados a

obedecerlo en todo momento, as1 como tambi~n las órdenes dictadas 

por ~ste, pues d~ lo contrario, el mismo entrenador los sanciona

rá con amonestaciones, multas, suspensi~n, etc. etc. Ya no se di 

ga que tan amplio resulta el poder de disposición de los entrena-

dores, pues algunas veces los "venden" o los "canjean", con otros 

equipos. 

Por el contrario dentro de la tauromaquia no existe tal au 

toridad del empresario, inclusive anotamos que una parte del pá-

rrafo octavo del Reglamento de los Espectáculos taurinos en el -

Distrito Federal dispone que "::ada matador en la lidia del toro -

que le corresponda, tiene facultades para disponer el orden y fo~ 
' . 
roa en que haya de lidir ... " 11 '. etc. etc. Esta afirmación asegura al 

matador, a no estar obligado a obedecer órdenes del empresario 

¡\ 
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dentro del servicio contratado. 

Por lo tanto, como el reglamento faculta al matador a no -

obedecer 6rdenes y el deber de obediencia es correlativo a la fa

cultad de mando, no puede jurídicamente existir esta facultad. En 

tlltima instancia ¿Qué órdenes puede dar el empresario al matador? 

¿Torear determinado día a determinada hora?. Considero que no se

trata de ninguna imposici6n de la voluntad pues tal obligaci6n se 

deriva de un libre y absoluto acuerdo de voluntades. 

¿Como puede disponer el empresario en cualquier momento de 

l la fuerza de trabajo del matador? De ninguna forma, pues una ver-
1 
l ¡ dadera disposici6n sería la que se da en el caso de los futbolis-
¡ 
1 tas, limitando en el tiempo su actuación, imponiendo sus linea~--

mientos técnicos al tipo que crea conveniente, indicándole la fo~ 

ma que ha de seguir en su actuaci6n, canjeándolo o vendiéndolo -

libremente, imponiéndole sanciones, multas, etc. etc.; respecto

ª las sanciones cabe señala.r que cuando el mat.ador se haga mere

cedor a alguna, serán impuestas por la autoridad de la Plaza se

gtin lo dispone el propio Reglamento en el párrafo séptimo del a~ 

t!culo 79 que dice: "Los matadores están obligados. a acatar es-

trictamente los toques que ordene la autoridad", etc.; y de no -

acatarlos se harán merecedores a las sanciones consignadas en el 

propio Reglamento. 

A todas luces aparece claro que en la relación contractual 

entre un matador y la empresa en ningQn momento se dá la facultad 

4eunando y el correlativo deber de obediencia, tampoco aparece el 
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poder de disposici6n de la enerq!a de trabajo, elemento catacte

r!stico en cualquier relaci6n laboral y mucho menos se localiza

la imposici6n de la voluntad del patr6n ni tampoco la direcci6n

t~cnica, supuesto que el matador lleva a cabo la lidia de la ma• 

nera que le parezca mas conveniente, pero siempre dentro de los

lineamientos marcados por el reglamento, 

Atendiendo lo dicho por el Maestro J, Jesús Castorena, -

apUrttado en dl cap!tulo segundo, p4qina 3, del presente trabajo, 

señala que la subordinaci6n significa la'perdida de la libertad~ 

para el trabajador, puesto que este ni señala objeto a su activi 

dad, ni fija las condiciones para la ejecuc16n del. servicioi re

sultar!a un completo absurdo el tratar de aplicar la anterior -

afirntaci6n a· nuestro contrato materia de estudio, pues sabemos de 

sobra que el matador señala el objeto (la lidia) y por supuesto 

que fija todas y cada una de las condiciones estipuladas de común 

acuerdo con la empresa pero en ninqGn momento se puede hablar "de 

ilnposici6n". 

El maestro Castorena tambien afirma que la desobediencia -

trae como consecuencia la rescisi6n del contrato. ¿Como podr!a el 

matador desobedecer al empresario? ¿Acaso no cumpliendo con lo -

dontratado? Esto ser!a causa para demandar al matador por daños y 

perjuicios (en caso de que no lidiara los toros contratados) pero 

169icamente utilizando la v!a civil y de ninguna manera se ernple~ 

r!a la v!a laboral. 

Para lo dicho por el Li~enciado Euquerio Guerrero en el capít~ 

lo segundo, p&qina 4, cabe señalar, lo asentado anteriormente cuan 

do dijimos que el empresario en ningGn momento cuenta con esa.fa-
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cultad de mando caracter1stica de toda relaci6n laboral. 

Apuntamos que nuestra Ley Federal del Trabajo no menciona 

el concepto de subordinaci6n; pero sin embargo s1 habla de dires 

ci6n y dependencia; dijimos que la direcci6n es la facultad que

tiene el patr6n para marcar los lineamientos de car&cter t~cnico 

a trav~s de los cuales deber~ prestarse al servicio contratado y, 

dependencia es la facultad que tiene el patrón para ordenar y el 

trabajador el correlativo deber de obedecer; pues bien, aún aten 

diendo a los t€rminos dispuestos en nuestra Ley Federal del Tra

bajo, no es posible encuadrar a nuestro contrato taurino dentro

de los conceptos vertidos, ya que la dirección no aparece ni en

~u mas pequeña manifestaci6n y la dependencia tampoco. 

Es importante señalar el comentario contenido en el art1-

~y~o ~5 de nµestra Ley Federal del Trabajo, hecho por el maestro 

Al.Pe.r~o rrruep~ Urbina que dice "En el tipico contrato de obra, -... 
~l PJ>~i:¡;i.~j.o dirige 'j pone los materiales de la obra, mediante -

J>~•~io ~;¡.;¡;~Q.9 1 corriendo a su cargo, todo el riesgo de ~sta has

t~ ie e~trega de la misma al dueño. N6tese, pues la falta del --

' o~.mn,ento dependencia o subordinaci6n caracter!stico en la rela--

Bi~fl P.e trabajo en t~fJl'inos generales". 

~ nuestr9 e:~~iato '"el matador dirige y pone los materia

!@§ de l~ obra, as1 m~smo, absorbe bajo su responsabilidad todo

'·¡ J",Í~s~o d~ esta, hasta la entrega. 

~~pusimos algunas ejecutorias dictadas por la Suprema Cor 

te de .:r~~t.icia de la :~aci6n y dijimos lo que entiende ese H. Tri 

bunal por sµ};l9rdinaci6n. "Sujeci6n de mando permanente que subor 

dina la activi9.~9. del trabajador al imperio de su patrón". Pode-
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mos resumir que no se.~ocaliza en nuestro contrato esa "sujeci6n

de mando" ni mucho menos "permanente" ni tampoco existe "imperio" 

pues repitiendo lo dicho es un contrato en el que todas y cada -

una de las estipulaciones se contratan libremente y en cuanto al

servicio, este se ejecuta bajo la mas absoluta libertad; ya expu

simos el caso de un contrato similar a nuestro contrato, el de -

los futbolistas, dentro del cual la actividad de los deportistas-

se encuentra en perfecto estado de subordinación, sin embargo, -

pese a que son contratos similares no son idénticos, pues la eje-. 
cuci6n del trabajo se hace bajo circunstancias completamente dife 

rentes, vimos como los futbolistas pueden ser canjeados, vendidos, 

prestados, sancionados, ·suspendidos, etc. etc.; características -

que no pueden darse dentro del contrato taurino. 

Es necesario considerar al contrato taurino como un contra-

to "Sui generis" o especiaH.simo dadas sus características ya que 

resultan de imposible aplicaci6n las consignadas dentro de nuestra 

legislación laboral; para darnos una idea, señalaremos algunas: 

Las que se refieren a los d.ías de·descanso obligatorio, V! 

caciones, trabajo nocturno, riesgos profesionales, seguridad sp--

cial, etc. etc. Es pues necesario que se trata de un cont~ato -

"especial.ísimo". 

En relación a lo que apunté conla definición del concepto s~ 

bordinaci6n, en mi concepto, (capítulo 2o. pág. 7) puedo afirmar

que dentt'o d~l contrato taurino no existe ese "poder jurídico" C!:_ 

,Yº titular es el patrón. Tami;::oco tiene "la facultad de disponer -

en cualquier momento de la.fuerza de trabajo" ni mucho menos tie

nen los trabajadores "la obligaci6n de obedecer las órdenes dadas". 
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Hemos demostrado en los incisos anteriores que jur!dicame!!_ 

te no puede adecuarse el contrato taurino a1 verdadero contrato -

de trabajo, luego entonces r 1 JUlta absurda la idea de los toreros 

en asociarse formando un sindicato llamado "Asociaci6n Nacional -

de Matadores de Toros y Novillos y Similares" sindicato, registr! 

do en la Secretar!a del Trabajo y Previsi6n social el 7 de marzo-

de 1967. 

A continuaci6n examinaremos los fundamentos jur!dicos en -

los cuales se bas6 la Secretada del Trabajo y Previsión Soc.ial, -

para registrar en forma de sindicato a la agrupación llamada "Aso 

ciación Nacional de Matadores de Torors y Novil1os y Similares". 

El d!a 17 de diciembre de 1966, los señores Licenciados --

Nestor de Buen y Carlos A. Madraza, solicitaron ante e1 Departa~

mento de Registro de. Asociaciones, con fundamento en e1 artículo-

242 de la Ley Federal del Trabajo que se registrara a la "Asocia-

ción Nacional de Matadores de Toros y Novillos.y Similares" como

Sindicato obrero nacional. 

El d!a 7 de marzo de 1967, la Secretaría del Trabajo y Pre 

visi6n Social dict6 la siguiente resoluci6n: (33). 

I.- "Que la agrupaci6n denominada" "Asociación Nacional de 

Matadores de toros y Novillos y Similares" pidió con fundamento -

en el artículo 242 de la Ley Federal del Trabajo que se registra-

ra como sindicato obrero nacional. 

II,..;, ~'De los documentos anexados a la solicitud se despre!!_ 

de que": 

(33) Secretar!a del Trabajo y Previsión Social, Depto. de Regis-
tro de Asociaciones Expediente No. 5.11/245(29)/2285. 
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a),- El señor Carlos Gon~ález representante de una Empresa 

Taurina, manifestó ante Notario que 23 matadores habían prestado

sus servicios en la plaza de t9ros que el representaba. 

b).- El señor Lic. Pablo Suinaga Lanz Duret tambien mani-

festó ante ~otario que 19 matadores, habían prestado sus servicios 

en la plaza de toros que representaba ( en distinta entidad fede

rativa que la anterior). 

III.- "De acuerdo con la documentación descrita se compro

bó que las labores que desarrollan los matadores de toros y novi

llos ,quedan comprendidas dentro de la competencia federal de esta 

Secretaría en atención a que prestan sus servicios en diversas em 

presas-de la misma rama industrial establecidas en 2 entidades fe 

' derativas, quedando comprendidas dentro de la sección A, fracción 

XXXI del artículo 123 Constitucional". 

IV.- "Debe concederse el registro porque la documentación-. 
relacionada e~ los puntos anter.iores satisface los requisitos que 

al respecto señalan los artículo 232, 238, 242, 246 ~demás de la 

Ley Federal del Trabajo para otorgarse el registro1 ya que seg~n

de los documentos descritos CC?nsta que los solicitantes son trab~ 

jadores libres que se asociaron para defensa de sus intereses co

m~nes relacionados con el trabajo, al quedar identificados como -
' ·~· . ,~ ~~ ,. . 

,miembros .de la citada ~grupaci6n en n~ero superior a 20, encon-

trándose debidamente elaborada el acta de la asamblea constituti-

va y de la elección de la nuev~ directiva, as1 ~orno el padrón de-

¡ miembros y los estatutos relativos. 

l A dicha.agrupación :le corresponde clasificarla como sindi

i cato obrero nacional de industria de conformidad con lo establee!, 
f. 
~ 
~ 
~ 
i; 

~ 
u 
'/! 

~ 



la .. 'fracci6n V del art1culo 233 de ·la Ley Federal del Trab!_ 

irtud de que est4 formado por individuos de varias especi!, 

. , que prestan sus ·servicios a 2 emprei:ias de la mi.sma rama

:ial establecidas en 2 entidades federativas". 

Por lo antes expuesto y fundado se resuelve: 

PRIMERO. - "Re9!strese la asociaci6n nacional de matadores-

:is y :n?villos y similares con domicilio social en San Juan

rán 13 despacho 1505 en esta ciudad, con un total de 42 tra 

res de los cuales prestan sus servicios 23 a Espectáculos -

·rey, S.A. con domicilio en dicha ciudad y 19 a Tauro Depor~. 

S.A. representante de la plaza de toros el toreo, ubicada -

1calpan de Juárez, Edo. de México; Como Sindicato Obrero Na

l de Industria de Jurisdicci6n Federal. 

SEGUNDO.- Remítase un tanto de la documentaci6n respectiva 

H. Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje para su conoci

.o y efectos consiguientes. 

'TERCERO.- Notif!quese a los interesados. 

Firma el Director del trabajo y el Sub Secretario "A". 

Finalmente qued6 registrado el multicitado·Sindicato el 7-

arzo de 1967 bajo el No. 3361 a fojas 426 del libro respecti-

Tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley Federal del Tra-

1 en el artículo 234 _que ~ice "Se reconoce a los patrones y .. a

trabajadores el derecho de formar sindicatos, sin que haya ne-

Ldad de una autorización. A nadie se puede obligar a formar 

te de un sindicato o a no formar parte de él". 

Analizando los fundamentos en que se bas6 la Secretaría del 
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Trabajo y Previsi6n Social para otorgar el registro correspondie!!_ 

te encontramos que en cuanto a derecho corresponde1 está l!citamen 

te concedido el registro. 

Pero el problema es aan de mas fondo, porque los supuestos 

trabajadores que se asociaron en forma de sindicato para defender 

sus intereses en nuestro concepto no son verdaderos trabajadores, 

por no encontrarse en ningún momento en situaci6n de subordina--

ci6n respecto a los empresarios. 

Nuestras ideas no son contrarias al sentido de que puedan

. ¡.\Sociar.se, sino por el contrario si'tienen interés en hacerlo lq -

~ueden hacer libremente, inclusive nuestra Carta Magna en su art! 

cµlo 96. señala el derecho que todo ciudadano tiene para poder -

asociarse pues reza: "No se podr11 Coartar el derecho de asociar

se o reunirse pac1ficamente con cualquier objeto Hcito''. 

Por otra parte el C6diqo Civil vigente para el Distrito y

Territorios Fede~ales dedic~ ei titulo Décimo-septimo a las Aso~

ciaciones y Sociedades Civiles. 

Podemos afirmar que los matadores ·de toros no deben estar 

registrados conforme a las reglas del art!culo 123 Constitucional 

sino conforme a las reglas de los art!culos 2670 y siguientes del 

C6digo Civil. 

Si el contrato taurino no es un contrato de trabajo ¿Cual-· 

es su verdadera naturaleza jurídica? (creemos que se trata de un

contrato especial!simo y de car4cter civil) • 

!nominado por no estar regulado ~spec!ficamente dentro del 

C6digo Civil. 

Se asemeja al contrató' de prestaci6n de servicios profesi2 

• 
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nales regulado por el C6Cligo Civil en los art!culos 2606 al 2615 1 

porque la retribúci6n la fijan de comdn acuerdo quien presta el -

servicio y quien lo recibe, 

Porque se trata de prestar un servicio profesional es de-

cir lo presta una persona "Profesional" en la materia, cabe reco~ 

dar lo dicho en el capitulo II acerca de que no cualquier persona 

es un torero ni puede ser contratado como tal, sino aquéllos que-

seqfui su aneiquedad, maestr1a reconocida etc. etc. alcancen el 

gr-ado de •matador de toros". 

Lo anterior no debe ser entendido en el sentido estricto -

marcado por la Ley General de Profesiones¡·porque ésta ley rige-· 

exáctamente las profesiones que para su ejercicio se¡ requiere un

t!tulo; ·no es el caso de los matadores de· toros. 

El art1culo ~613 del C6digo Civil para el Distrito y Terr~ 

t.óriósdispone "Los profesores tienen derecho a exigir sus honor~ 

rios, cualquiera que sea el ~xito del neaocio o trabajo que se les 

encomienda, salvo convenio en contrario". 

Lo anterior resulta de exacta aplicación p~ra nuestro con

trato pues ya hemos dicho que aunque el matador de toros pusiese

todo su empeño para que fuese un áxito la corrida, podr!a ~sta r~ 

sultat un fracaso y no obstante la empresa está obligada a cubrir 

tntegramente los honorarios que se hubieren pactado. 

IV.- Otro aspecto important!simo del contrato de trabajo -

es el seña~ado por nues.tra eart~ Magna en el artículo 123 frac--

ci6n XIV al_ disponer que "Los empresaJ:ios serán responsables de ,_ 

los Accidentes de trabajo y de las Enferme~ades profesionales de

los trabajadores .sufirdos con motivo o·en ejercicio de la profe--
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si6n o trabajo que ej~cuten, por lo tanto, los patrones deberán -

pagar la indemnizaci6n correspondiente", etc, 

.La Ley Federal del Trabajo dispone en el articulo 285 lo -

que debe entenderse por accidente de trabajo "toda lesi6n m~d.ico

quirúrgica o perturbaci6n s!quica o funcional, permanente o tran

s~toria, inmediata o posterior, a la muerte, producida por la ac

ci6n repentina de·una causa exte~ior y pueda ser medida, sobreve

nida durante el trabajo en ejercicio de éste o como consecuencia

del mismo", etc. etc. 

Nos basta con leer simplemente los ordenamientos citados -

para darnos cuenta de la· imposible aplicaci6n de los mismos a los 

matadores de toros; prestaci6n de servicios que por su naturaleza 

tan especial, puesto que en cada corrida puede decirse que los ma 

tadores juegan con la muerte, no existe empresa alguna que se·aco 

ja y respete dichos ordenamientos, hasta la fecha entiendo que en 

toda la historia de la Taur~maquia no ha habido algGn caso en que 

la empresa indemnice conf orrne a derecho laboral_ a los matadores -

por concepto de accidentes de trabajo, ·es decir, por riesgos pr~ 

fesionales. 

Es de inequidad e inconveniencia notoria para cualquier em 

presario el estar obligado a indemnizar a los matadores de toros. 

Imag~n~monos la cantidad de juicios laborales, y de laudos conde

natorios para la empresa si fueran aplicables _:,dichos ordenamien

tos, simplemente no ser!a costeable para ninguna empresa aceptar

la teor1a del riesgo profes~onal, eminentemente protectora de la

plase trabajadora, ya que de por s!, los matadores 1_P_f'.J'..Siheri· cant! 

dades elevad!simas de dinero por concepto de honorarios, gastos -
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de transportación, etc. (que a veces son viajes intercontinenta-

les), etc. 

El ardculo 15 de la Ley Federal del Trabajo reza: "En nin 

gW1 caso ser4n renunciables las:· disposiciones de esta ley que fa

vorezcan a los trabajadores". e.A caso no ser!a una renuncia táci

ta, o si no quiere-llamarse de esa manera, una gran omisión a lo 

consignado en la fracción XIV del art!culo 123 de nuestra Consti• 

tución Pol!tica? Luego entonces porque permitir una violación 

flagrante a tan importante·ordenamiento; Si estas violaciones fU!;. 

sen en realidad cometidas en -todos los contratos de trabajo, po-

dr!amos imaginarnos a los trabajadores sufr.iendo algunas peores -

en otras circunstancias. 

La Legislación-la Doctrina y la Jurisprudencia están de -

acuerdo en que el Derecho del Trabajo es un Derecho eminentemente 

imperativo, es decir, se impone a la voluntad de los contratantes, 

esto lo aceptamos sin discusión, pues ~anifestaciones de esta im

peratividad pueden ser, la formación de la relación de trabajo, -

sin consentimiento y conocimiento del patrón o aún contra la volu~ 

tad de ~ste (Clausula de Exclusión por Ingreso) • ¿Podría existir

algún contrato entre un matador de toros y una empresa en que no

hubiese acuerdo de voluntades? ¿o en que la empresa no quisiera -

contratar con algún matador y que la Ley la obligara a hacerlo? ~ 

Pienso que la respuesta es absoluta y totalmente negativa. 

En e+ contrato máteria de. estudio no sólo' aparecen contra-

dicterios muchos preceptos señalados en la Ley Federal del Traba

jo para protección de la verdadera clase trabajadora, pero resul

tan absurdo·s. cuando se aplican al Contrato Taurino. 
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Por ejemplo el a_rUculo 114 de la Ley Federal del trabajo

dispone.- "Est~ prohibido a los trabajadores": 

FRACCION I. - "Ejecutar cualquier acto que pueda poner en -

peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la 

de terceras personas, as! como en los establecimientos y talleres, 

o l?gares en que el trabajo· se desempeñe"¡ ¿Acaso no es un· acto -

de extremo peligro para el matador, el lidiar un toro? 

Cabe señalar lo consignado en el artículo 122 f racci6n 

XII, de nuestra Ley Federal del Trabajo que dice: artículo 122.-,. 
l 

"El patr6n -~podd rescindir la relaci6n de trabajo": 

FRACCION XII.- "Por ne9arse el trabajador a adoptar las -

medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para 

evitar accidentes o enfermedades". ¿De qué manera puede el mata

dor adoptar las medidas preventivas o procedimientos indicados ~ 

para evitar accidentes? Esta disposici6n resulta de imposible --

. aplicaci6n". 

Despu~s de haber analizado algunos artículos de nuestra -

Ley Federal del Trabajo'· que norman de manera general y ordinaria 

las prestaciones de servicios en los. contratos de trabajo, pode~ 

mos avisar que son de imposible-aplicaci6n para las prestaciones 

de servicios a que nos hemos venido refiriendo en el presente --

trabajo. 

El artículo 1936 del C6digo Civil para el Distrito y Te--

rritorios Federales vigente dice: "Incumbe a los patrones el pa

~o de las ~esponsabilidades q~e nacen de los accidentes de traba 

jo y de las enfermedades profesionales, independientemente de to 

da idea de culpa o negliqencia de su parte". 



Este art!culo claramente señala que a los patrones incumbe 

la responsabilidad por accidentes de trabajo independientemente -

de negligencia o culpa de su parte. En el caso de los toreros la

mayor!a de los accidentes ocurren por culpa o negligencia de los~ 

toreros, ya que ~stos se le acercan demasiado al toro etc. Porque 

esa es la esencia de una corrida de toros, resultaría de inequi-

dad e injusticia el dejarlos al desamparo. Cuantos toreros no se-. 

quedan incapacitados temporal o permanente o inclusive perecen en 

el ruedo? 

(El art!culo 1937 del mismo ordenamiento señala:) "El pa--

tr6n no responder! de los accidentes del trabajo, cuando el traba 

jador voluntariamente (no por imprudencia) los haya producido". 

Interpretando a Contrario-Sensu el articulo anterior cree-

mos que el patrón deberá responder de los accidentes siempre y -

cuando se demuestre que no fueron producidos por voluntad del to-

rero. 

. Como ya hemos dicho que la responsabilidad en materia la-

boral resulta de imposible aplicaci6n y la responsabilidad civil 

en la pr~ctica no se aplica proponemos que: 

a).- El empresario se har~ responsable por los accidentes 

de trabajo siempre y cuando no fueren ocasionados voluntariamen

te, hasta una determinada cantidad de dinero por concepto de ga~ 

tos de hospitalizaci6n, medicamentos, doctores etc. etc. 

b).-·La empresa indeminiza hasta cierta cantidad al mata-

<lor que sufra una incapacidad permanete o transitoria~ 

c).- En caso de muerte, la empresa cubrirá a los deudos -

de la víctima una ·cantidad igual a la que se hubiere pactado en-

~ la corrida donde falleci6 o·sufri6 el accidente que le provoque-

! 



la muerte. 

Aparentemente la soluci6n apuntada resultar!a incosteable

para cualquier empresa, pero a su vez las empresas pueden prote-

qerse en su mayor!a po~ medio de contratos que celebran con las-

compañ!as de seguros debidamente instituidas y autorizadas; por-

supuesto ese seguro ser!a mediante prima especial, pero creemos-

que de esta manera.resultar!a m~s provechoso aceptar el riesgo -

profesional de las personas que nos hemos venido ocupando duran

te ·el presente trabajo. 

En s!ntesis la vinculaci6n jurídica que une a los matado-

res de toros y novilleros con las empresas :respectivas es la de_-

un contrato de naturaleza civil, inominado al que le son aplica-

bles· algunas disposiciones de las previstas para los contratos de 

obra a precio alzado, los de prestaci6n de servicios profesiona-

les y en general las normas conducentes en materia de obliga-~~-

ciones y contratos. 

Todo lo anterior se refiere ünicamente a la relación entre 

el matador, que es la base del espectáculo y la empresa y de sin 

9una manera nos referimos a los s\ibalternos, como son los banderi 

lleros, picadores, etc.¡ que 6stos si son verdaderos-trabajadores 

al servicio de la empresa. 

El matador.fungir~ como mero intermediario salvo el caso-

de que el subalterno fuere contratado por el matador directamente, 

pero s6lo·que tuviera ~ste los medios necesarios para cubrir los 

gastos en lo que se refiere a riesgos profesionales. 

Salta a la vista qué' las dem&s personas empleadas en el -

espect!culo taurino como son los taquilleros, los limpiadores,--
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los porteros, etc, etc. si son verdaderos trabajadores~ y po~ el 

contrario las personas que son la base del espectáculo no ló son. 

1 . 
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I.- El derecho del trabajo es un ordenamiento jur!dico na-

cido con el ~op6sito de dar protección y tutela a la -

clase trabajadora, por ser ésta una clase social que --

económica, cultural y socialmente est' en condiciones -

de inferioridad frente a la clase patronal. Este prop6-

sito continOa vigente en el derecho del trabajo moderno. 

II.:- La clase trabajadora es una clase heterogénea en cuanto 

que dentro de ella, est'n comprendidas una multitud de 

personas que prestan sus servicios a otras a cambio de 

un salario y en condiciones de subordinación. 

III.- El concepto de subordinacidn no solamente tiene una co-

notación jur!dica, consistente en una facultad de mando 

del patrono correlativa de un deber de obediencia por. -

parte del trabajador en lo concerniente al contrato de 

trabajo, sino que también la subordinación es la mani--

festaci6n de un fenómeno constante de la vida social en 

el transcurso·de la historia, mediante el cual la pro--

ducciOn de bienes y servicios, esto es la vida econ6mi-

ca, se realiza con el concurso constante de quienes ~ 

aportan, por una parte, los instrumentos de producción 

y por otra quienes participan con su esfuerzo personal. 

Este sistema puede cambiar en cuanto a que los instru-

mentes de producción dejen de ser propiedad privada pa-

ra ser de propiedad colectiva, pero el· concurso de la -
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mano de obra siempre seri necesario. 

IV. - El derecho del trabajo, coioo inetrumento jurtdico regu-

lador de las relaciones de produccidn se ha convertido 

en un derecho comdn en materia de trabajo, aplicable a 

todas las situaciones en que exista la prestación de un 

servicio mediante el pago de una remuneración y en con-

diciones de subordinacidn con las caracter!sticas antes 

apuntadas. 

Lo anterior signifi~a que la subordinación es la nota ·

distintiva entre el contrato de trabajo, regulado por -

la legislacidn laboral y otros contratos que implican -

prestación de servicios personales en los que, por no -

existir la subordinacidn no pueden quedar regulados por 

las leyes del trabajo. 

v.~ A la luz de las ideas antes expresadas nos parece que -

el contrato mediante el cual una persona que ejerce la 

profesión de matador de toros conviene en desempeftar la 

labor que corresponde a esa profesión, por cuenta de 

una empresa de espect4culos taurinos, no es un contrato 

de trabajo, en virtud de que tanto desde el punto de --

vista estrictamente legal come por razones económicas y . . 
sociológicas, no se descubre el'elemento subordinación 

·que es nota escencial del contrato de trabajo. 

VI.- Por otra parte, desde \'Ul punto de vista pr4ctico hemos 

encontrado la imposibilidad de que a~ contrato taurino 
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le sean aplicables las principales instituciones que re

gulan al.contrato de trabajo, tales como la duración -

permanente, salario m!nill'o, jornada m4xima, descanso y 

vacaciones, la estabilidad en el empleo y el riesgo prQ. 

fesional. 

VII.- Como.consecuencia·podemos afirmar que los matadores de 

toros no son t~abajadores subordinados a la empresa P!. 

ra la que prestan sus servicios por lo que además no -

pueden disfrutar de los derechos laborales colectivos -

.co~ la Asociación profesional o Sindicatos, el derecho 

al contrato colectivo y la Huelga. 

VIII.- Lo anterior no significa que quienes ejercen la profe-

sión de toreros no puedan asociarse. Este derecho lo ~

tienen fundamentado en el articulo 9o. de la constitu-

ción y en los correspondientes del Código civil. pero -

la asociación formada por estas personas no podr4 tener 

el cari5.cter de· .un sindicato de trabajo al que se refiere 

la fracción XVI Cl.e la parte A del articulo 123 constity_ 

cional y los relativos de la Ley Federal del Trabajo. 

De. - Pensarnos que el contrato taurino, es un contrato de na

turaleza civil al que le son aplicables algunas disposi 

ciones de las previstas para el contrato de prestación 

de servicios profes~onales, el de obra a precio alzado, 

y, en general, las normas relativas a obligaciones y 

contratos del derecho comdn. 
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x.- Dado que el ejercicio de esta profesidn es riesgoso, e$ 

convent.nte introducir en el Cddigo civil reglas con--

cretaa para determinar la responsabilidad del empresa--

rio por los danos y perjuicios ocasionados por el acae-· 

cimiento del riesgo en ejercicio de las labores de los 

matadores de toros. 

XI.- IndeP9ndientemente de lo anterior cabe senalar que la -

empre•& de espect,culos taurinos, como tal es una comu-

nidad de trabajo en.la cual existen otras personas, di~ 

tintas de los·toreros, que s! prestan sus servicios en 

virtud de un contrato de trabajo, respecto de los cua~ 

les sus relaciones quedan reguladas por el derecho del 

trabajo. 
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