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PROLOGO 

El ContrA.to Individu<:ll de TrabR.;jo, a pesar de que 

ea mqteria de la que nuestra Le;r se ocupa ampliBJ!lente 1 de -

que ha sido tratado en diversos·tr~bajos como. el presente, -

es, sin embargo, tema de superlativo inter6s, el cual no-de

crece y ~uya importancia es decisiva en materia de Trabajo. 

Las dificultades no superadas que de su dilucida . . -
cidn se originan producen una serie de complejos problemas -

que afectan fundamentRJ.mente la ~ida contractual, siendo el-· 

Contra.to de Tri:tbajo el eje .alrededor del cual giran las re ;;.. . 
lacionee obrero-p~trona.les y cuya ·trascendencia y oonsecuen-,, 

ciae son socialmente inapreciA.bles, haciendo de importancia

capi tal todo lo que a ~l atañe. 

Otro de loa temas tratados en este trabajo es 

el concerniente a la Teor!a. Integral del Tr~bajo, la cual 
' 

considero por demás interesante, ~a que "1 haber presenciado 

las disertaciones hechas al respecto en clases, por el juri.! 
•" 

ta Alberto Tr:ueba Urbina, nació en mi la inquietud de cono -

cer a ~ondo el impulso motivador del entusiasmo ~esto en la 

exposicic5n del maestro. As:!,. al conocerlo y aqu! desarro -

lll"ll"lo, seguir~ ia. pe.uta pr$sentada por el eminente trata -

. disti::t. 

Con li:i rai ta. de madurez natural en quUn se ini-



oia en estudios de est~ categorfa, s4ame permitido enfocar -

ta.lee temas solicit11ndo, 7a desde ahora, la bene~olente oom

prenei6n del docto j~gdo, ante quien.me honro en presentar

me, tentendo, no obstante el entusiasmo de el que espera de• 

sus·maeetroe la aprobaci6n a ~us eefuerzos·7 la.mano que le-

.. gu!e en la procelosa actividad de la a.bogac:ta. 

' .~ 



O A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

I.- EN EL EXTRANJERO: 

Resulta de todo punto indiscutible que no -

cabe hRblar de un Derecho del Trabajo en la antigttedad, con -

la significaci6n-cient!fica 1 sistemática que hoy atribuimos

ª esta rema jurídica. Pero no es dudoso, por otra parte, que 

si en la·antigttedad se dieron relaciones lflbora.J.es con.dife -

rente sentido del actual, reconocieron, sin embargo, como he

cho incuestionable, la existencia de una vinc:m1Aci6n no sim -

plemente social, sino dotada de un fondo 'jur!dico. 
\ 

El tra.bajo en la antigttedad fue esencial.me!! 

te servil. Conocida es la doctrina y la actitu"d de los fild

eofos griegos, para los cual.es trabajar era propio de escla -

vos. La condici6n o status del hombre libre no permit!a rea

lizar un trabajo propio del .esclavo. 

A) ANTECEDENTES GRIEGOS.- Es a los griegos a quienes debemos 

mencionar como los iniciadores· de la cultura oooidental,. y de 

ellos son los sofistas, quienes nos da.n la concepcidn hel~ni

oa del trabajo. Para los griesos el trabajo ara considerado-·. 

como algo vil; algo fatigoso y pes.e.do; un. castigo, segdn las

ooncepciones teo~dgioas de los pueblos primitivos, y por ello 

surge la esclavitud, como una forma de atenuar la fatiga de -

los hombres, diciend~ que el hombre libre sdlo debe dedicarse 

a la me.di ta.cidn y oontemplacidn ••• al gozo. ·· Son los sofistas 
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los que adoptan una postura diferente y Hes!odo nos dice que

el trabajo es' disciplina, que implica aptividad, orden, plen! 

tud. .Prot!goras de Abdera es el creador de la regln que dicer 

"es nulo el arte sin estudio, asi como es nulo el estudio sin 

arte". 

Qttien proclama la ardua necesidad del trab! 

30, para Aceptar la vida tel. cueJ. es, vi~e a ser Anti:f6n y -

dice que al lado.de la victoria y de la· gloria, existe lamo

lestia y la fatiga, lod eudoreé, el esfuerzo. 

Pero el verdadero creador, en sentido teor! 
• 

tico del trabajo en la sof!stica, lo fue Pr6dico de Zeos, - -. 
quien cite.do por. Jenofonte., nos dice: "que el estado original 

no es naturaleza, sino conocimiento, y ~en es ciert~ dice, --
/ 

que su representante, Hércules, tiene la f'acul tad de distin -

gill.r entre los impulsos na tureJ.ee primitivos y la.a tendencias 

racionales que constituyen la virtud. Si se siguen los prim.!. 

roe, llegamos a la corrupcidn del hombre 7 a su aniquilacidn; 

sie;uiendo por ei' contrato, los segundos, el hombre.se perfec

ciona 7 eleva. De este modo no hay progreso en tal sentido -

que'implique estudio 7 fatiga" (1). 

Este fildsofo, deepu's de describirnos las

a.et! vidades que hay que real.izar pare. lograr una serie de sa-

~~AGLIA, Pelice. "Filosof!a del ~raba.jo". Revista de Der! 
cho Privado! Madrid, España. P. 21. 
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Í.l.sfactores de todo tipo; concluye diciendo que la virtud es.;. 

tr~bajo 7 que •ste confiere dignidad a la vida; dice que la -

vida humana es val.iosa en cuanto tiene trabajo. 

La estructura de la poblacidn griega fue -

iddntica a la de todos los pueblos de la a:ntigtledad: hombres

li bres 7 esclavos. El hombre libre, pobre o rico, ten!a la -

libre disposicidn de su persona y de sus bienes, era un suje

to de derecho. Por su parte, el esclavo, era ún bien patrim2 

nial, objeto de relacidn jur!dica "I de cuya vida dispon!a el

propietario. 

Los hombres librea se divid!an en clases s~ . . 
cia1es de acuerdo ·a su ooups:i.cidn; las principales fueron: la-

sacerdota1, constituida no nada más por: los s~cerdotes, sino-
. ~ 

tambUn por las person8.s que hacian vida de templo (escriba.e, 

físicos, legos, etc.); la de los nobles, personas quemante -

nfan relaciones más o menos estrechas con la corte (conseje -

~s, capitanes, guardiRs, etc.); trabajadores del campo, art.! 

sanos, mercadera~, pequeños y grandes.propietarios y que oon

m~s o menos amplitud utilizaban los servicios del esclavo. 

E ata población· satisfizo sus necesidades e

condmicas por medio de la forma familiar, fundamentalmente, -

aunque alguna.e veces lo hao!an de o:!roulos más amplios, de la . 

ciudad o de otros pueblos. 
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Los dos más grandes pensadores griegos, PJ.atdn. 

y Arist6telea, se declararon en favor de la intervencidn del

Estado en aettntos econdmicos y en contra de la existencia del 

orden natural; justificaron la esclavitud y consideraron a la 

agricultura la actividad m~s importante. Contra esta corriea 

te ~ilosdfica estd la postura sofista que sostiene el princi

pio de la preeminencia del individuo sobre el Estado• condena 

la asola.vi tud y afi·Í'ma la existencia de un orden natural. 

La pr~ctica de un oficio en Grecia, fue vi! 

tn con desprecio por los hÓmbres libres, 'sin embargo_, gran 111! 

yor!a de personas ejercieron esta actividad y se.agruparon 7-

constituyeron asociaciones de oficios, bien para actuar en..;.. 

pol!tioa, bien de ayudR mutua; sin embargó a este tipo de ªª.2. 
cit-?ciones, no les interesaron los probl'em.as de traba.jo de sus 

agremiados, ni los de las personl'ls que ten!an a su servioio,

g~neralmente esclavos, razdn por la cual vemos que en Grecia

no existieron leyes de trRbajo. Las leyes de Licurgo 1 de ~ · 

Sol6n, conocidas de todos, fueron dirigidqs a dar defensa y -

protección al pequeño propietario frente al prestamista 7 a -

los arrend~tarios y aparceros frente al latifundista. 
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:S) ANTBCBDENTES ROMANOS.- El pueblo romano participa de la -

idea' negativa del trabajo, como algo abyecto y ruin, estable

ciendo la esclavitud como un medio de .adjudicarse bienes pa. -

trimoniales 1 así poder dedicarse a la oreacidn intelectual y 

a la oontemplaci6n. As! nos lo oontirman'Cicer6n y S~eca, -

aunque el primero acepta que ademAs de que el hombre libre se 

dedique aJ. Foro Y' a ta milicia, p1.tede dedicarse a comercial -

al mayor.eo o a la agricultura, siempre y cuando dato le repo! 

te un retiro tranquilo en el campo; p~ro todas las demás act! 

vidadea, 8J!1•n de deshonrosas, las considera viles. 
. . 

Debido a esta ooncepcidn negativa del trab! 

jo, Roma cal".eoi6 de conceptos jurídicos de carácter especff! 

cemente laboral; sin embargo, para re~ar la materia, utili

·zd conceptos e instituciones propias/del Derecho Civil. 

Existieron en Roma tres formas de presta -

cidn 'de servicios: locatio-conduotio operis, locatio-conduc -

tio operarum J. mandatum, no existiendo unifonnidad entre los

au tores sobre ·er"_origen de estas insti tuoiones, coincidiendo

sin embargo, en opiilidn, de que fueron un desen~olvimiento de 

la eecla.vi tud. 

En un principio s6lo se serv!a. el señor de

eue esclavos, pero eon el tiempo se fue adquiriendo la cos'tu! 

bre de tomar en arrendamiento esclavos de otra persona; esto, 

aunado al gran auge de la manumis\dn de esclavos, permitid ·-



que el· esclavo manum:i. tido se liberara de la obligación para. -

oon su dominus 1 le permitiera una libre contratación laboral.. 

La looatio-oonductio operi~ supuso, en el -

Derecho Romano, un contrato por el oual una persona se colÍ'lpro 
' -

metía a ejecutar una o'hra por precio to~al, asumiendo el _rie!. 

go derivado de dicha ejeouoidn y corriendo, por ~onsiguiente, 

eón los resultados, favorables o adversos de la realización. ' 

Esta institucidn es semejante al actual oon 

trato de obra y se diferenciaba de la looatio-oonductio opera . . -
rum, por el hecho de que su objeto era el resultado de un tI'!, 

bajo y no la prestacidn de un servicio. En este tipo de loo! 

tio oonduotio se denomina looator al que encarga la obra '1 ..:.. 

· conductor ál que la ejecuta. El cbnductor respondía de' los -

actos de lA.s personas que ocupaba en la Obra, de su dolo '1 de . 

su cu1pa grave 1 leve; por su p~rte'el locator reapondia de -

los vicios del'm9terial que hubiera entr~gado. En los oasos

de fuerza mayor, el looator r'eápond1a, si ha.b!a incurrido en

mora creditoris y el conductor en caso de incurrir en mora·;;._ 

debitoris (2). 

La locatio-oonductio operarum correspond!a

al moderno Contrato de Trabajo y debido al fen6me~o de la es

clavi tud no era muy comdn en la antigua Roma, por lo cual el

Digesto regula muy po.oos casos; esto se debe tembUn a la ci! 

2) FLORIS Margadant, Guillenno. · El Derecho Privado Romano. 
Editorial Esfinge. Máxico. Pp. 415 y 416. 
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cuneta.neis de que la l!nea divisoria trazada por loe romanos

inolu!a, muchas veces, dentro del contrato de obra, situacio

nes que el jurista e.otual considera como Contrato de Trabajo. 

Este tipo de looatio-oonduotio 'implicaba la 

prestaoi6n de unos servicios, por cuent~ de una persona; pero 
. - ' 

rio teniendo en cuenta Ql resultado final globalmente valorado 

en un precio, sino fijando la remuneraoidn en funoidn del - -

tiempo y sobre·unidad de ~ate. Recibía el nombre de Conduc -

tor el patrdn y Locator quien prestaba sus servicios; si el -

trP-b<i.jo no podb llevarse a cabo por dolo~ culpa grave o, in

clusive cu.1pa leve del QQn~uctor, ~ste o sus herederos debfan 

pagar el salario por todo el tiempo convenido o por un plazo

fi j ado de buena fe, respetándose, empero, el salario que el -

loc~tor h~b!a ganado durante este tiempo en otro lugar (3) 

Como ejemplo de conflicto derivado de un ..._ 

contrato de trabajo, tenemos la c~lebre causa del m~eetro que 
.f. 

dio a au perezoso aprendiz un golpe tan fuert' en la cabeza -

que le sac6 un ojo. En la controversia acerca de la cuesti6n 

de saber si al padre le compet!a la aotio locatio, o la actio:-. 

iniuriarwn (por lesiones), Juliano decidid lo primero, ya que 

el mRestro dio el golpe al muchacho por ens"ñarlo, no por la! 

timarlo (4) 

Los romi:m.os excluían del contrato de traba-

3) Opus Cit. Pp. 417 y 416. 
4) Ibidem. P. 415. · 
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jo loe servicios libera1es, es decir, ~ervicios altamente ca

lificados dé carácter oient!fico o artístico. 

El Derecho Romano no limitaba el mandato a-. 
actos jur!dicos, como lo hr:tce el Derecho Moderno, para ellos

el mandato era un contrato por el cual una. persona, el mandil!! 

te, encargaba a otra, el mandatario, que realizara det'ermina

do acto; por cuenta. 7 en interés de aquálla. ·Era. un contrato 

consensual, 1 el consentimiento podía manifestarse en forma-· 

expresa o t~oi ta. Se t~Rtab~. de un contrato bilateral imper

fecto, o sea, evetualmente bilateral, ya que el mandante te -

n!a que indemnizar los eventuales gastos necesarios erogado~

por. el mandatario,, pero ~ste no podía reclamar una remu,iera -

ci6n por su intervenoi6n, Ja que el mandttto romano era esen -
. " 

cialmente Gl'atuito, contrario a1 mandato moderno. Para el j~ 

rista romano si un m1indato no era gratuito, era en realidad ~ 

una locati'o-conductio. Sin embargo, !J. pesar de ésto, se in -

trodujo l~ costumbre de considerar.las relaciones entre m~di

cos o abog~dos obn sus clientes, como· una relacidn de m'l.ndato, 

por no querer ber tratados dichos pro~esionistas como locators 

sobre la mi~a base que los simples obreros. De este modo ~ 

surgid la anomal.!a de:J_ mend<tto remunerado, cuyos 1i tigios fu! 

ron tramitados por el pretor mediante un procedimiento extra

ordinem. Los consejos que los profesionista.s dabsn a sus - -
• 

clientes, aunque se hubieran dado de buena fe, produc!an res-
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ponsabilidad para el profesional, siempre que le resultara un 

da?io, o un perjuicio al oliente que hubiera seguido el consejo. 

De iguAl manera todo consejo para cometer un delito se consi

deraba doloso y expon!a al que lo d~ba a las miSllÍas penas en

que incurr!~ el que ejecutara el consejo (5). 

C} EPOCA MEDIEVAL.- Muy diversas causas produjeron 1 acentua

ron el proceso de descomposiói6n y crisis de los supuestos s,g, 

bre los que se hab!an estructurRdo las relaciones laborales -

en el mundo romano. Al~as de carácter jur!dico entre las -

que se encuentran la proerésiva relajacidn de los vinculos f! 

miliares y el predominio cada vez más acentuAdo del hombre -

libre sobre el esclavo. Otras de carácter hist~rico muy com

plejo como las que represeAtan los principios y doctrin~s del 

cristianismo, oon su proolamacidn de la igualdad de todos los 

hombres y su negncidn consiguiente de ~a esclavitud. 

La Edad Media supuso una ruptur!l. con no po

oo s prinoi~ios 1 estructuras de la 6pooa precedente; esta ru~ 

tura no fue de una manera brusca, sino gradual, a travAe de·

una coexistencia entre insti tuoiones anteriores y otras no en': 

teramente nuevas, sino producto más bien, de la evoluci6n de

las anteriores. Nueva mentalidad, organizacidn nueva, es -

tructuras diferentes van imponi~ndose, una econom!a·urbana -

substituye a la econom!a anterior de ca~ácter doméstico. Con 

5) Ibidem, Pp. 417 y 418. 
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la formacidn de centros urbanos apareci6 la divisidn del tra

bajo y consecuentemente diversidad de oficios; la ciudad eco

ndmioamente apta, propioid el.r6gimen corporativo gremial, -

funcionando ya en el s. X y engrandeciendo ciudades como Nu -

remberg, Florencia, eto. 7 llegando a su z4nith en los siglos 

XIV 1 XV. 

El gremio es, dice Ma.x Weber, una asocia -

cidn de artesanos especial.izada por el tipo de trabajo profe

sional cuyo funcionamiento descansa en dos reqtlisitos: regul! 

oidn de trabajo, en un r'gimen interno y monopolio hacia el -

exterior ( ó). 

Cabanellas los define como aeociaci6n de --

mercaderes y menesterP.J.es, fundada con el objeto de estable -

c'er el r'gimen de sus oficios 7 regul.ar las cuestiones rela -

oionRdas con el ejercicio de los mismos (7}. 

El gremio tr~td de conseguir absoluta igu8!, 

dad de condiciones para sus miembros, limitando a t~lee efec

tos, la libre competenob, objetivo ~ate, que .superd la regu

laoidn de la Ucnica industrial, de la c.alidad de las mate::

rias. primas, de la explot~oi6n 7 elaboraoidn de las mismas, -

del control de los instrumentos de fabrioaoidn, de la calidad 

de lo·a productos y del régimen de explotacidn. Desde un pla-

6) Citado pór CA.MACHO Henr!quez, Guillermo. Derecho del Tra
bajo. Tomo I. Edit. Temie. Bogotá, Colombia. 1961. P. 80 

7) CABANELLAS, Guillermo. "Introduocidn al Derecho Laboral". 
Edit. Mundo Atldntico. Buenos Aires, Argentina. P. 38 
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no externo ejercit6 el monopolio, los gremios ~levaron a cabo 

una pol!tica de soberan!a econdmica tot'71, controlando mere~ 

c!as, fijando precios 7 orgAnizando la forma de trabajo en ~ 

orden·a su mayor rendimiento. 

En este per!odo med:i.ewü, toda prestacidn

de servi~ius no pasa. de eer unA. merca locatio-conducti.o oper!!; 

rwn, regtüado, en igu.al forma que lo hac!an los rom~noa. D.!, 

bido al sistema. gremiel. la fome. fundamental de contratacidn

fue a travds de la locatio-conductio operie y •sta se encon -

tr~ba regul.Rd~ medie~te·los estatutos gremiales. 

El derecho gremial se oaracterizR por fijar 

l~s condiciC',n.es de trabajo de los ~iembros del gremio én cua! 

quiera de sus escalas. El contrato de t.rabajo romano, b·a.~o -

este sistSQa, va perdiendo su condici~n de relaci6n jur!dica

entre persoiuis, indi vidue.lmente conaideradRs, para pasar a la. 

prestacidn de servicios regulados con carácter general pa.ra -

todos los miembros de una misma corpor::J.cidn o de un mismo gr_!. 

mio. El derecho·>gremial, es un derecho heterdnomo para los -· 

individuos y aut6nomo. respecto de los propios gremios, pues··

el e>rlg8l'ldel estatuto gremial radica en une. volunt.ad unilate

ral y no en e1 mutuo disenso. 

L~ ~dad Media, no nos ha legado ninguna -·

idea propia· sobre el contrato de trabajo 1 vemos que al fina

lizar la 4poca medieval, este contrato sigue· siendo regulado-
' 
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por el Derecho Civil y continda confundiándose con el contra-

to de obra. 

D) EFOCA COH'l'E!í'.PORANEA.- La decadencia d~l sistema corporati 
. -

vo gremial se produojo e. consecuencia de las f6rlliulas monopo

listas en que institucionalmente el sistema se concretd, .~ ~a 

.cada vez mayor separaoidn entre maestros y obrer~s a la rele

gaci6n de la. condicidn de éstos a si tul'l.ciones que de hecho 

e~uiva.J.ian a la existencia de un auténtico proletariado de la 

Apoca, a la falta de capncidad de los gremios para. l'\dapta.rse-

. a lf-ls exigencias sociaJ.es 7 econdmicas que las nuevas eetNc.:. 

tu.ras planteaban, a la aparici6n de nuevas formas de comercio, 

a lA. crea.ci6n de sistemas distintos de produooicSn y princip8! 

mente a la. aparioidn de la Revolucidn IndustriRl. Frente a 

'esta realidad, el gremio no pudo combatir, ni pudo tampoco, 

.soste~erse ya .que la máquina acab6 con.el si~tema tradioio ~ 

nal de trabajo e impuso nuevas tdcnicas, creando un proceso 

nuevo en las relaciones jur!dioo-laborales. 

El Edicto de Turgot, por una. parte 1 ia. Ley · 

de Chapellier, por otra, representan dos pasos de significa -· 

ci6n decisiva a la hora de determinar nuevos horizontes al d! 

reoho que ante t.aJ.es situaciones nac!a. Deo!a Turgot: Dios,

al dar a los hombres necesidades 7 aJ. imponer como forzoso el 

recurso del trRbajo, .ha hecho del derecho de aqu41 la propie

dad de todo hombre, y esta propiedad ea la primera, la m4s --
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sagrada, la mAs imprescriptible de todas. 

Tanto el Ediéto de Turgot, como la Ley - -

Ohapellier, tuvieron una doble significac:i6n: la de cons,eguir 

la libertad de trabajo y la·de reprimir, prohibi~ndolo·termi

nantemente, el fenómeno asociacionista o éorporativo. 

La Revoluoidn Francesa destruye el sistema~. 

corporativo y dR nAcimiento a una orgRniza.oi6n jur:tdica emi -

nentemente indiyidualista1 los individuos adquirieron con su

voluntad el poder supremo para realizar toda clase de actos -

~ur!dicos que, por el simple hecho de haber sido aceptados V.2, 

luntariP..!lÍ.ente, pasaben a tener categor:ta de ley entre las Pª! 

tes contra.tan.tes. El contrato la.borel deja de ser·un pacto -

de designaoidn nominal de partes, con simple adscripcidn' de -
' ' 

las norn:Hls .de derecho necesario y, pór ello, previamente est!, 

blecidas, para convertirse en un negocio jur!dico con conten.!, 

do material y creación normativa propias. 

Las x•elaoiones de trabajo, adquirieron, a -
' 

partir del triunfo de la Revolucidn Francesa, un planteamien

to rRdioaJ.mente contrario a lo que hab!a sido caracteriatico

Y propio de .1a época gremial. La libertad individual cred -

una inhibición del estado trayendo 6sto como consecuencia el

dominio del más fuerte sobre el m4a d6bi1, que impon!a su vo

lun ad ofreciendo unas determinadas condiciones, las cuales -

el segundo no ten!a más que aceptar, so pena de exponerse a -



1 

! ! . 

! 
! 

l 
¡ 
! 

! 
l ¡ 

r 
" ' J 

14 

morir en la miseri~. La postura del estado, se tradujo en -

una actitud de polio!a, estableciendo medidas de car4cter pu

rRmente Rdminiatrativo. Las relaciones'de trabajo tuvieron -

a.e!, al igual que el resto de la.e relR.oiones jur!dicas, un -

sentido purSJ!lente liberal y los problemas que se auacita~n -

tuvieron que ~er resueltos por las leyes, entonces Vigentes 1 

por los tribunales enoarg8doa de aplicarlas. Para el jurista 

,de esa ~poca, no hab!a sino el concepto de alquiler de servi

cios, heredado desde el derecho romano e incorporado al am -

plio campo del derecho civil. Era natural entonces, que di -

ohos problemas trataran de resolverse segdn arreglo a tal.es -

norm::is. 

·El Cddigo de Napoledn reglamentó en el cap! 

tulo tercero, t!tulo octavo del Libro Tercero, el contrato -

llamado de arrendamiento y de industrie.. 

La realidad demostraba.que era inadecuado -

el aplicar aquellas reglRs a fenómenos que eran diferentes de 

los civiles. Con el establecimiento del sistema individua:fi!. 

ta y liberal se ca.mbid la. estructura de los pueblos, la nobl!. · 

za perdi6 sus privilegios y se obtuvo la libéraci6n tedrica -

de los campesinos. Bien pronto lle~d el desengaño• al encon

trarse el trabajador sin protección alguna frenté al empresa

rio. La lucha entre·la burgues!a y el artesano fue una don -

currencia económica, en la cual.la primera necesari1'tmente - ~ 



15 

triu:nfd t ··la produoci6n del artesano estaba restringida a la -

ciudad, la de la burgues!a se extend!a a todo el estado 1 en
la ma1or!a de los casos se enviaba.a loe mercados extranjeros. 

A medida que prosperaba la industria se cerraban los pequeños 

talleres 1 el artesano buscaba como uno más, ocupaci6n en las 

:t4brices de la. burguee!a, as! se fueron dividiendo los hombres 

de la ciudad en poseedores y desposeídos, en capitalistas 1-

proletarios. 

Oon l~ aparicidn del proletariado dio prin

cipio una etapa en la lucha social; hasta el siglo XIX tuvo-

. la luche. por objetivo la. apropiacidn que cada una de las cla

ses intentaba de los medios de produccidn. 'ne la oposici6n -

entre ·proletariado 1 burguesfa favoreci~~ con el laisseZ-fai

re, laisaez-paaser del liberalismo, 'Ílaci6 el derecho del tra

bajo como una concesión de la burgues1a para calmar la inqui.! 

tud de las clases lRboriosas, lograda por la fuerza q~e pro -

porciona la uni~n 1 como un esfuerzo final de la burgues!a P.! 

ra obtener la pa':z spcial. 

II.- EN MEXIOO: 

A) BPOOA PRECOLONIAL.- Lo~ pobladores que habitaron el Méxi-· 

co precolombino, no ten!an el concepto actual de nacionalidad. 

Su estru.c~ra pol!tioa se basaba principalmente en ciudades--

estados, que funcioneban independientemente unas de otras, ~ / 
1. 

en ocasiones, y las más de dstas, funcionaban a través ~!9 - / 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
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pactos de defensa o ataque 7 trunbi4n fonaando imperios basa -

dos en la conquista. Esta torma estructural, muy p~recida a

la que viviéron antiguas culturas 1 civilizaciones, se comp$?. 

n!a. en lo eocial de estratos o castas perfectamente defini -

das, de tal manera conformadas, que era verdaderamente impos! 

ble que tergiversaran sus funciones. 

El pueblo azteca se oompon1a del com'dn del

pue blo denominado m:;1cehueles "1 constituido por aquellat1 pera!?. 

nas que requerfan de ejercicio de une. actividad econdmica pa

ra subsistir y por loe nobles 1 señores, clases privilegiadas 

que obten!an de la primera los ,elementos necesarios para sa ~ 

tisfa.oer sus necesidades. Puede decirse que et:Íta divisidn,. 1-

máa que clase social, constitu!a una verdadera casta. integra

da por los nobles, los guerreros 1 los sacerdotes. 

La clase de los guerreros, goz6 siempre de

los m~s altos privil~gio.e, El rey debla pertenecer a esa. el! 

set y a elln, en iguRl fornu:1t pertenecia.n los miembros del -

consejo y le buroorao~a en su totalidad, Se púede decir que

dos funciones reoa!an sobre esta clase guerrera: gobernar y -· 

hAoer la guerra. La clase de los sacerdotes era tan importS!! 

te como la guerrera, ten!a a su cargo la prdctica de los ri -

tos y las cer~oni~s religiosas y como era la que se comunic! 

bacon' las divinidades y ~stas interven1an en la vida del PU! 

blo azteca, indirectamente gobernaba •. Estasdos.olasee men-



17 

cionadas, econdmicam.ente eran ociosas y ejerc!an una verdade

ra tiranfa sobre el pueblo~ 

La mayol1:a del pueblo hacfa de la agricultl!, 

ra su actividad f'undrunentaJ., sin embargo, no era. la a.grioul~ 

ra su dnica ooupa.cidn; hab!a entre .los aztecas artesanos que

pra.cticaban un oficio, ejercitaban una actividad y que por r_! 

zdn de una u otra !ndole, obten.tan elementos de subsistencia. 

Los aztecRs jamds menospreciaban la prActica de un oficio 1 -

segdn la importancia de la actividad as! eran las considera -

ciones que se les ten!an. 

Podemos decir que el pueblo azteca satisfa

c!a sus necesidrules, y~ bien mediante un trabajo personal, o~ 

yo .objeto era el trabajo de la tierra 7,a. trav~s de una'eoon~ 

m!a loca.lista, abA.atecid~ por la.e persone.a que e;jerci taban un 

oficio y que produc!én.. sus propios art!culos parR venderlos, 

o mediante un intercambio de producto~ realizados por medio -

del comercio con pueblos distantes del Valle de Iillxico. 

Entre el pueblo azteca no se practicd jam4s 

la explotacidn de el hombre por el hombre, ni siquiera llegd

a ser objeto de expoliacidn el trabajo de loa prisioneros de-. . . 
guerra. Entre ellos se observaron varios principios, como es 

la libertad de trabajo, salvo ias obligaciones de confeccio

nar los vestidos de las cl~ses superiores, de construir sus -

cas~s y de cultivar sus heredades. El trabajo entre los azt! 
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cas sdlo pod!a ser resultado de un mutuo acuerdo entre quien

prestaba sus servicios 1 quien los recib!a. Loe trabajadores 

aztecas oourr!an al mercado de Tlal.(eloloo 1 en un lugar de -

terminado de 61 ofrecían sus servicios; quien los requer!a se 
' . 

concertabta con ellos y fijaban ambos lae obligaciones que coa 

tra.:lan. 

Los trabajos forzosos estuvieron a cargo de 

los esclavos, los siervos 1 los t.:::unemes, individuos, 'atoa -

-dltimos," que realiz~ban el transporte de personas y cosas co

mo verdaderos anima.les de carga• 

La esclavitud entre los aztecas no tuvo los 

caracteres de la europea. El esclavo no dejó de ooncebiree'

como una persona humana, jamás se le considerd como una cosa-

. y no se tuvo la nocidn del ejercicio del derecho de propiedad 

sobre el esclavo, ·éste pod!R. tener un patrimonio, adquirir 7-:

enaj enar bienes; si bien ten!a la obligaci6n de trabajar para 

el señor, podía t1'llllhi4n hacerlo en beneficio propio. Loe de! 

e endientes del esclR.VO, no estaban sujetos a la esclavitud ·"y

pod:!1:m entrRr al Cr-ilmecac y al Cal.meya.e, centros de cultura. 

Lns causas de la esclavitud eran, la comi -

s16n de un deli~o o la celebracidn de un pacto del padre para 

poner en tal estado al hijo. Kl. esclavo que que~!a dejar de

serlo, lo lograba por el simple hecho de repudiar la esclav;! 

tud y ampararse en el templo~ 
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Los siervos o mayaques, trabajadores del -

campo, eran una especie de esclavos def dueño de la tierra.

Tenían la obligaoidn de cultivar la heredad y se transmi tfan 

con ella. 

Entre el pueblo Maya encontramos la misma -

divisidn social, citemos al respecto algunos fragmentos de -

Alfonso Toro: 
11Los mayas sacrificaban a los prisioneros -

de guerra y a los esclavos; en las 'pocas de grandes cal.ami -

da.des no faJ.taban devotos que ofrec!an oomo v!ctimRs a sus -

propios hijos". 

Al referirse a las ocupaciones habi tuaJ.es -

de '9tos nos dice: "Tanto los trabe.jos ~gr:l:oole.s como la caza. 

1 la pesca, se hac!an comunalmente, ·pues u.nas familias ayuda

ban a las otras. Eran tambi·dn notables arqui tactos, albañi -

les, alfareros, oa.rpinteroe y joyeros 11 • 

Sigue diciendo: "Terminada la guerra, ofre~ 

daban l~s despojbs del enemigo a sus dioses 1 los jefes prin

cipales eran sacrificados a flechazos, en tanto que los pri -

sioneros de. clase infel".ior eran repartidos como esclavos". 

"Los caciques que dom~naban a los mayas, 

ejerofan el poder a través de subjefes llamados batabs. Mien 

t;:as los bátaba pasaban la vida en. fiestas, comidas, cacer1as 

1 bailes, el pueblo qué lee estaba sometido, bac!a la recole2 
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cidn de los frutos y prov~!a a todas sus necesidades. El PU! 

blo se divid!a en guerreros, hombres libres y esclavos" (8). 

B4stenos lo ·anteriormente dicho p~a darnos 

una idea del M~xico precolonial~ en lo que respecta a sus es

tructuras soci~les. Derivado de éstas, puede determinara~ --

mejor el concepto que del trabajo ten!an, el cual en dicha -

~poca no.fue objeto de unf.l. regulAoidn que a:x:ioldgicamente di& 

nificara al hombre como. se concibe en la actualidad, pero en

su tiempo no distd un ápice de sus contemporáneos en otras -

partee del mundo. 

B) EPOCA COLONIAL.- La conquista de MAxico fua un choque vi! 

lentísimo entre dos mundos completamente diferentes. Por un

lR.do lA. cultura .local con sus concepciones religiosas poli -

te!st~s, sus divisiones eoci.ies en castas perfectamente def! 

nidas, oon sus conocimientos tl!cnicoe y cient!ficos en grado 

de evoluoidn, etchera, y por otro la.do el acervo cul turs.l ..:. 

de l~ civilizacidn oooidental, con su religi6n monote!sta, --. .· ' 

con su concepto del hombre altamente evolucionado, as! como -. 

un gran adelanto en la concepoidn filosdfica del mundo 1 de -

l::i. vidi:i.. Fue menester introducir la cill tura por los medios -

que ye. todos oonocemos, no .exentos de crueldades y excesos -

por parte de los conquistadores; pero no por ello menos idd -

neos que otros susceptibles de utilizar en situaciones análo-

6) TORO, nfonso. "Compendio dé Historia de México": La Domi 
niaoi6n Española. Ed. 'Patria. l!Téxioo 1946. Pp. 75, 85, 81= 
y 88. 
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gas. 

Oon el advenimiento de la oultura europea,

toda. la ooncepcidn tr!'ldioional local fue oambiada totalmer1te. 

El europero trn!a las ideas en lo jur!dico del derecho natu -

ral teol6gico y explicaba y justificaba sus aventuras de_aon

quista en la arbitraria divia16n del mundo hecha por Rodrigo

Borgia, t1'llI!bién conocido como Alejandro VI. 

Aunque jurídicamente loa reyes españoles -

pugnaron siempre por dictar leyes justas para aplicarlas a lo 

conquistado, en la pr~otica nunca se llevaban a cabo. Por lo 

que ºrespecta al tr~.bajo, e11 .este periodo enoontrHmos dos sis

tem~s: la mano de obra.indígena y el trab~jo de la ciudad. 

Por lo que respecta a la me.no de obra índ!

gen9, unP- vez rel'l.lizada lii conquista, fue cosa premeditada de 
' 

los conquistadores sozeter a esclnvitud a los indios y ésto -

lo lograron por medio de las encomiendas, la ·cual fue una for . -
ma de trabajo forzoso en sus or!genea. 

I 
ºLa encomienda fue considera.da originalmen-

te como una merced real en favor de los conquistadores, para

cobrar los tributos de los indios que se les encomendase por

su vida y la de un heredero, con la oblig~ci6n de cuidar el -

bien de los indios, tanto en lo materi?.1 como en lo espiri ~ 

tua.l, as! como el habitar y defender las provincias. en donde-. 

e'stuvieren radica.dos" (9). 

9) Ror,~ERO Flores, Jesds.- Historia de Michoacán. Cit. por -
DAVP.LOS,Morales J. "Grandiosid;-id del Derecho ñ1exican.o del 
Trabajo". Tesis profesional. u. N. A. ~.t. 1969. P. 17 
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El repartimiento forzoso de los indios para 

trabajos agr!colas, mineros, de construcci6n y de transporte, 

fue la forma de explotRCi6n que le sigUid 8 la encomienda. 

Llegd a ser la :fonna mAs bárbara de la servidumbre, porque la 

servidumbre como tal estaba basada en la 'en traga de una por -

.ci6n de tierra a un individuo o familia para que entregara al 

propietario parte de la produooi6n. 

Este sistema se convirt.id en un rlgimen car 

celario. En l~A h~ciendas, las cArceles permitidas se simu -

laban con el titulo de "tlapi.zqueras", que eran una pieza en

que se custodiaba a los indios, enoerrd.ndolos para que acudie 

ran· al trabajo. 

Como eata.s instituciones degeneraran én le

mt\s absoluta esclavitud, a pedimento,,.de algunos misioneros, -

los reyes de Eepaiia tri:ibron de regular por medio de las Le -

1es de Indias las relaciones entre conquistadores y conquis -

tados. 

Tal legislacidn contiene muchas disposicio

nes en lo que a materiA lRboraJ. respecta, empero, no tuvo ni~ 

gdn·efectq ~eal. Dice al respecto el maestro Trueba Urbina:

"Si un servicio administrativo y una inspeoci6n rigurosa, en

oamingdos a controlar la efic~cia de las actuales Leyes del -

Trabajo, no han logrado en nuestro tiempo eliminar infraccio

nes que frecuentemente quedan impunes, con grave perjuicio ~ 
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parq el tr~bAjador, puede calculRrse cuál seria el respeto 

que merecieran las Leyes de Indi~e a los poderosos de aquella 

época. que seguramente no hab:l'.ra.n asimilado del cristianismo el 

espíritu ardiente de caridad, llm.itándose al ejercicio de un

oul to seco y ru.tinario" (10). 

Cuando la mano de obra indigena hab!a sido

ya acaparada por los propietarios de las min~a y las hacien -

das mediante la aplicacidn de ~a encomienda y el repartimien

to, se impuso la necesidad del trabajo asalariado basado en -

la supuesta contratacidn libre. 

En lo que se refiere al trabajo de la ciudad 

sab.emos que se ej ecutd por regla general bajo el sistema coi'

porati vo, rigi,ndose este tipo de rel~.ciones por los esta.tu -

tos de gremios y oorpora.cionea. De los gremios surgid la P! 

queña burguesía feudal industrial, repre~entada por los maes

tros artesanos, en su mayo~a peninsulares, que monopolizaban 

la prodt¡ooi6n de los oficiales y aprendices, criollos, mesti

zos, indios, negros y castas. 

Al transformarse este sistema en un obstác~ 

lo para. el desarrollo de la producoidn mercantil, el rdgimen

gremia.l fue abolido legalmente a fines del siglo XVIII. Se -

establecid en su lugar la libertad de~trabajo por medio de la 

cual el capital comercial eatimuld el desarrollo de la produ~ 

10) TRUEBA Urbina, Alberto. El ·Articulo 123. México. 1943 -
P. 44. 
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cidn.: artesana y los oficiales y aprendices alejados del mer

cado cayeron bajo la dependencia de la naciente burgues!a fe~ 

dal capitalista que reivindicaba en su favor el derecho de la 

oontrataoidn libre} pero al lado de las nuevas relaciones de

producci6n que el obraje engendraba, como forma nueva de pro

ducoi6n, siguieron subsistiendo las más decradantes formas -

de esclavitud de la sociedad feudal. 

En las parroquias 1 oofrad!aa, dirigidas 

por el bajo clero, en el ti:üler ar~esano y en el obraje, bajo 

la direcoidn de la naciente pequeña burgues!a intelectual, i!,!: 

fluida por las m~s diversas corrientes, fue gestándose un sea 

timiento de independencia,· que iniciada por Hidalgo 1 oonti -

nuada por Morelos, oul.minar!a con Guerr~ro. 
/ 

O) MEXICO INDEPENDIENTE.- El trRbajo forzoso en los oampos,

los gret:Iios en la ciudad, etc., guardan la misma situacidn ~ 

que durimte ltt Colonia. Fl trabajo forzoso persistid en el -

campo,· no obstan.te los principioEI de libertad sustenta.dos por 

el movimiento independiente. El r~gimen liberal sirvió para

que la poblacidn acomodada. y el clero mismo, acrecentaron sus 

posiciones territoriales. Los ind!genas, e~ lo particular ·y

sus pueblos, sufrieron el despojo de sus tierras y la imposi

oi6n de un ~~gimen de trabajo forzoso. Los campesinos, ya -

vifndose sin tierras, tuvieron la. necesidad de tolerar toda -

clase de medias de sometimiento, a. grado tal que a.l sobreve -
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nir el movimiento armado de 1910, oonstituian la clase deshe

redada. m~.s numerosa del pa.:!e. 

Un primer acto trascendental de los insurgen

tes fue la abolici6n de la esclavitud, decretAda·por don Mi-· 

guel Hidalgo y Costilla el 19 de octubre de 1810. 

Es don Jod Me.da Morelos y Pavdn, cura pa

rroquial· de Carácuaro Mich., quien el continuar el movimiento 

iniciado por Hidalgo, lo transforma y encauza hacia la verda

dera. liberacidn de H~xico y sienta las bases fundamentales P! 

ra estructurar el naciente· estado mexicano. El genial esta -

dista en sus 23 puntos para la. Consti tuci6n o "Sentimientos -

de la NRci6n", nos da una idea de ·su concepcidn de lA. ;justi, -

oiA social: 

"120.-.Que como la buena Ley es superior a

todo hombre, las que dicte nuestro Conb"l'eso deben ser tales -

que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia 

y la indigencia de tal suerte que se aumente el jornal.del P2_ 

bre, que mejore sus costumbres, aleje su ignorancia, ia· rapi

ña ·Y el hurto" (ll). 

Se logra la independencia de México y se 

rompe con la metrópoli, se proscribe la esclavitud; pero la -

¡ibertad de trabajo que queda consagrada, es aprovechada nue

Vfllllente, por el español, el criollo y el mestizo para sojuz -

11) Cit. por TRUEBA, Urbin& Alberto. Nuévo Derecho del Tra -
bajo. Edit. Porrd.a. México 1970. P. 140. 
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gar y explotar inmisericordemente a la poblaci6n indígena. 

En el terreno pol!tioo, la Conetituai6n de-

1824 es la expresi6n de las condiciones dif:foiles y 'dremit.ti -

cae en que fue alumbrada la nRci6n mexicana. Era. una tran -

sacci6n entre los ho~bres del partido del' progreso y las cla

ses privilegiadas: forma Republioada de gobierno, soberan!a -

del pueblo, anuncio de la proteoc.i6n a los derechos del hom -

bre, gobierno represent~tivo, reconocimiento de los princi 

píos del oonsti tucionA.l.iemo indi vidu~liata y libere.lista. La 

independencia política no mejord, sino, por el contrario, em

peord las condiciones de vid~ y de trabajo de las masas oam -

pesinas y obreras. La .Constituoidn de 1824 dejd intooado el

problema social, En el manifiesto que ~irigi6 el Congreso ~ 

General a los mexicanos señe.ld loe sú°blimes objetos a ).os que 

hab!e. aspirado: ttcrear un gobierno firme y liberal sin que -

sea peligroso ••• hacer reinar la igualdad ante la ley; la li

bertad sin desorden; la paz sin opresi6n; la justicia sin ri

gor y exigir er~ndes sacrificios y un religioso respeto a la.

moral. Conclu!a sentenciado que n1a fe en las promesas y el

amor al tr'1.bajo"• ser!an l::i.s fuentes de donde emanaría la fe

licidad de los mexicanos y sus nietos. 

La Constitucidn de 1857, tal como ocurrid -

con la. de 1824, no se ocup6 .de la si tuacidn de las mas~s tra

bajadoras, no obstante que algv.nos legisladores reolan:aron la 

expedioidn de leyes protectoras del trabajo y del trabajador, 
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destacando sobre todo las.intervenciones de Ignacio Ramfrez,

quien exig!a una. Constituci6n que se fundara en el privilegio 

de los menesterosos, de los ignorantes, de los débiles y que

ema.ncipara a. los jornaleros de los .capi tqJ.iste.s. El ambiente 

del Congreso Constituyente 1856-1857 era propicio para ~l n! 

cimiento de lo~ derechos de los trabajadores; se habían pre -

s_enta.do enoendidfils intervenciones de los d:!putados consti tu -

yentes que apuntaban: esa neceeidAd·; sin embargo, una interve.e, 

ci6n de Ignacio L. VAllarta, la dél 8 de agosto de 1856, en -

la que confunde el problema de la libertad de industria con 

el de ¡a proteccidn ~l trabajo, ech6 al traste tal posibili 

dAd creadorR. 

En la. "Historia. del Congreso Constituyente'' 

de Fr~..noi~co Zarco, se menciona el hecho de que Guillermo - -

Frie-to, llamando brilla.n~e y académico el discurso del señor

Vallar.ta, lo califica de inoportuno. 

Es a.probada la Consti tuoi6n el 5 de febrero 

de 1857, quedando en su texto la huella. del indi vidua.lismo y

el liber~lismo, tan oaracter:ísticos de la época. 

t;:i. vocación humana' y social del mexicano, -

si no pudo rendir sus f.rutos positivos en las consti tuoiones

de 1824 y 1857, agita la conciencia de los hombres m~s pre -

parados y hrota con vigor y gran esplendor en el Cddigo Civil 

para el Distrito Federal de 197ü. 

Al referir~e a.1 servicio domi1stico, la ex - . 
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posicidn de motivos del citado c6digo expresa lo siguiente: -

"Este contrato, que forma ei oap!tulo III del T!tulo de Arrea .... 

damiento en el Cddigo Fr~noés, se llama com11nmente alquiler o . 
looacidn de obras. Pero o.omo sea cual fuere la esfera social. 

en que el hombre se halle colocado, no puede ser oomvarad~ --: . 

con los seres irracionales y menos a:dn con las oóse.s inanima .... 

das, parece un atentado contra la dignidad humana llamar al -

quiler a la prestacidn de servicios personales. rr.~s semejan

za tiene con el mandato, porque en ambos contratos el mandan 

te encarga a otro la ejeoucidn de ciertos actos que no quiere 

o no puede ejecutar por si mismo; porque en ambos contra~os -

el mandRtario, proporcionalmente, adquiere obligaciones y Pº! 

que en ambos se busca la aptitud. Esta será más intelectual. 
' en uno y m4s material en otro; pero én ambos, supone, una cua.-

lidad mor~; porque nRdie puede prestar un servicio, sea cual 

fuere, sin emplear su libre voluntad y poner en ejercicio al

guna de las facu1tades del hombre. 

: "Por estas razones lá oomieidn no sdlo sepa

rd el con.trato· de obras de arrendamiento, sino que considerán 

dolo como c~a1quier otro pacto, lo colocd después del mandato, 

por. los muchos puntos de semejanza que con él tiene" (12). 

Las ideas social es qu.e se ten!ari en nuestro 

pa!a de la tegislacidn de Indias, de las proclamas de' Hidalgo 

12) CODIGO CIVIL DE 1870, cit. por Trueba Urbina Alberto. 
El Articulo 123. rtéxioo 1943. P. 53. 
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y Morelos, incluyendo las mb preois"ls del Nigromante, todas 

las cual.ea nunca llegaron a cristalizar en leyes. Los juris

tas de entonces y la legislaoidn universal s61o oonoo!an la -

divisi6n tradicional de Derecho Pdblico y de Derecho Privado, 

es por ello que, los contratos de prestaci6n de servicio~ fu! 

ron regltlados primeramente en el Cddigo Civil de 1870 y pos

teriormente en el de 1884 bajo la denominP-cidn de Contrato de 

ObrA.s. 

No es sino h~.sta el advenimiento de la Re -

volucidn de 1910, a cuya sombra se expedirdn decretos de ca -

r~cter social en fRvor de Cl'illlpesinos y obreros y se propicia

r.~ la oelebracidn del Congreso Constituyente de 1916-17, que

trAm~formará la revoluci6n en Oonsti tución y creard un nuevo

Derecho social en l~s rel~cionee de producéidn econdmica.' 
¡ 

Este Congreso Constituyente es el primero ~ 

en F~xico y en el mundo entero que por primera vez a.ta.ca de -

un~ mA.nera integral todos los problemas relativos al trabajo

y la Conatitucidn de ah! nacida, en su articulo 123 regulará

de una mRnera exhaustiva lo relativo a contrato de trabajo, -

comprendiendo jornada de trabajo, descanso semanal, sale.rio,

riesgos profesional.es, el despido de loa trab~jadores, etc. 
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CAPITULO II 

CONCEPTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

l.- ARTICULO 12~: 

A) MEl'fSAJE DEL PRIMER JEFE.- Triunfante la.revolucidn consti

tuciona.lista, jefatu.rada por don Venustiano Carranza, el si -

guiente ~aso ejecutado por éste fue la organizacidn del go -

bienio sobre lae bases pol!tioas y sociales establecidas du -

l'llnte la lucha armada y contradictorias con la constitucidn -

liberal de 1857. El ingeniero F411x v. Palavicini hizo ver -

al jefe del ej~rcito la necesidad de convocar a una asamblea-

legisl~tiva que incorporara, en una nuevR carta constitucio 

nal, los principios sociql.ee conquist~doa por los CRmP,esi -

nos 1 los ' obreros en el fragor del movimiento revoluciona -
./ 

rio. Don Venustiano Carranza aoogid con benepl~cito esta~ 

propuesta y por decretos del 4 y 19 de septiembre de 1916, ~ 

convocó al pueblo mexicano a elecciones p~ra W'1 congreso con.! 

titufente, el c~~ deber!a reunirse en la ciudad de Quer~taro 

el lo. de diciembre de 1916. 

En"la sesi6n ~naugu.ral del mencionado con -

greso, Carranza pronunoi6 un importante discurso y entregó el 

proyecto de oonstituoí6n al Supremo Parlamento de la Revolu -

oidn Mexicana. En tA.l proyecto no se aprecia ningdn capitu

lo de reformas socia.lea, debibdoae ~ato al criterio tradioio 

nalista de quienes lo redacta.ron, eigui4ndoee en. su estruotu-
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racidn 1a tesis Vallarta, . al igual que se hiciera en la ante

rior de 1857. Sin embargo el primer jefe reiterd sus ideas -

revolucionarias en el sentido ·de dejar a cargo de las leyes -

ordinarias lo relativo a reformas sociales, tal y como lo ex

presaba en su mensaje y como se desprende de la fraccidn XX -

del articulo 72 del propio proyecto de constitucidn (1). 

B) PROYECTO DE CONSTITUCION.- Desde la iniciacidn de SllS la-
bores, los diputados se dividieron en dos grandes grupos: -

uno, de los moderados, fieles al pensamiento de Carranza y -

procedentes de la legislatura maderista encabezados por Luis

r~anuel Rojas, Jos4 natividad r.ls.efas y F'lix Fulgencio Pala

vicini; y otro, llamado de los jacobinos, formado por los jd

venes revolucionarios influidos por el magonismo y los postu

lados agr~rioa del Plan de Ayala, destacándose por la firmeza 

de sus ideas: Francisco J. fr~ifgica, Heriberto Jara, Luis G. -

Monzdn y FroyU.n MRnjarrez, en:tre otros.· 

En la sesidn del 6 de diciembre se dio lec-
-· 

tura a1 proyecto de constitucidn presentado por Carranza y en. 

lo relativo a trabajo sdlo se consignaron doa adiciones res -

pecto de la Constitucidn.d.e 1857: a) el párrafo final del ar

t!oulo quinto deo!a: "El contrato de trabajo sdl~ obligará a

prestar el servicio convenido por un período que no exceda de 

un año y no podrá extenderse en ningdn caso, a la renuncia, - • 

p~rdida de la vida o menoscabo de cualquiera de los derechos-
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pol!ticos 7 civiles". 

b) La traccidn X del !U'tfculo 73 decfa1 

"ll Congreso tiene facultad.... para legislar en toda la re -

pd.'blica sobre minería, comercio, instituciones de crddito 7 -

trabajo" (2). 

La diputacidn veracrusana representada por

Jara., Aguilar '1 Gdngora, propuso las siguientes reformas al -

articulo quintoi 

"Todo mexicano tiene el deber de trabajar,

pero nadie podr4 ser obliga.do a prestar trabajos personales ~ 

sin la justa retribucidn 1.sin su ~leno consentimiento, salvo 

el trabajo il;Dpueeto como pena.por la autoridad ;judicial. 

"La jornada múim.a de: trabajo sertt da· ooho

horas diarias, a.un cuando se trate eré pena ilÍlpueeta por 1a -

citada autoridad. 

"El contrato de trabajo edlo obligará a - -

prestar el servicio convenido por un per!oclo que no exceda de 

1ill ea~ 1 no podi1t extenderse en ni.Jlg'lfu caso a la renuncia, -

pdrdida o menoscabo de cualquiera de los derechos polfticos o 

civiles. 

"Queda prohibido el trabajo nocturno en las 

industrias a los niños menores de catorce añoa 7 a la muier. 

"El descanso dominical es obliga.torio. En• 

2) Dil'lri~ ~• lqs Debates del Congreso Constituyente 1916-1917. 
Tomo r. M~tco 1960. P. 504. 

I 
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los servicios pdblicos que por su naturaleza no deban inte -

rrumpirse, la ley regliunentaria determinar4 el dia de descan
so que eemanaril!lmente corresponda a fºª trabajadores. 

"A trabajo igual debe corresponder sal.ario

igual para loa trabajadores de ambos sexos. 

"Se.establece el derecho a la huelga 7 a -

lRs indeinnizaciones por accidentes del trabajo 7 enfermedades 

profesionales"· (3). 

O) DICTAMEN DBL PROYECTO.- El d!a. 12 de diciembre, en la d~Ci 
. -

rea sesi6n, la Comisidn presentd su dictamen sobre el articulo 

quinto del proyecto y en •1 se manifestd que en tal pro7ecto

se encontraban dos innovaciones sobre el contenido del precéJ?. 

to de 1857; estos puntos fueron aprobados por la Comieidn y -

agregd otros de los propuestos por la diputacidn veracru.1a:na1 

la jorn~da ml.xima de trabajo de ocho horas, el descanso s1111a

nal y la prohibicidn de trabajo nocturno.para mu3eres 1 niioa. 

El dictamen de la Comisi6n contenía un poe

tulR.do nuevo: 19: declaración de que la ley persigue 7 castiga 

la vagancia y luego se consigna el servicio judicial. obl.igat! 

rio para los abogados, principio tomado de un traba~o del di

putado Aquiles El..orduy. 

Despu'e de esta sesidn se dierón 48 horas -

para ponerse a discusi6n·e1 dictamen. La Comisidn que estu -

3) Citado por Trueba Urbina, Alberto. Opus Cit. Pp. 81 1 Se. 
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dia.ba el articulo quinto estaba. integrada por el Gral. Pran -

cieco J. Md.gica y por los diputados Alperto Rom~, Luis G. -

~onz6n, Enrique Recio y EnJ;"ique Colunga. 

D) ORIGEN DEL ARTICULO 123.- El origen del.articulo 123 lo e~ 

contramos en la sesión del 26 de diciembre, en la cual la Co

misidn ~reeentd su dictamen tercero y en las discusiones mot! 

vadas por 6ste, encontramos aqu61. 

Por su importancia se transcr~ben algunos -

p4rra:t'oe: 

"La Comisi6n aprueba, por tanto, el.articu

ló quinto del proyecto de Constituci6n, con ligeras enmiendas 

J algunas adiciones. 

"·····························~············· 
/ 

.. Articulo quinto. Nadie podrá ser obligado 

a prestar. trabajos persona.les sin la justa retribución y sin

su pleno consentlmieñto; salvo ei' trabajo impuesto como pena.

por la autoridad judicial. La ley perseguirá la vagancia y -. . ~. 
determinará quiénes son los que incurren en este delito. 

"El contrato de traba.jo sdlo obligará a - -

prestar el servicio convenido por un per!odo 4ue no sea mayor 

de un año, y no podrá extenderse en ningdn caso, a la renun -

cia, pérdida o menoscabo de cualquier derecho pol!tico o civil. 

"La ;forn.ci.da múima de trabajo obligatorio no 

excederá de ooho horas, aunque date haya sido impuesto por -
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sentencia judicial. Qued~ prohibico el trabajo nocturno en

las industrias a los niños 1 a las mujeres. Se establece co

mo obligatorio el descanso hebdomadario" (4). 

Despu's se suscita una discusidn. Andrade

defiende el dictamen; r.1art! lo critica y posteriorment(.toma 

ia palabra Jara: 

"Pues bien, los jurisconsultos, los trata -

distas, las eminencias en general en materia de legislaci6n,

probablemente encuentran hasta ricU:oula esta proposioidn. 

¿cdmo se va a consignar en una Constitucidn la jornada mlb::ima 

de trabajo? ¿Cdmo va a señalarse ah! que el individuo no debe 

trabajar m~s que ocho horas al dia? Eso, segdn ellos es impo 
' -

sible; eso, segdn ellos, pertenece a la reglamentaoidn de las 

leyes; pero precisamente, señores, esa tendencia, esta teorfa, 

¿Qu' es lo que han hecho? Que nuestra Constituci6n, tan li -.... 

b6rrima, tan amplia, tan buena, haya reeul tado., .. como la llama , 
" -

ban los señores cient:tficos, 1 Un traje de luces para el pua -

blo mexicano', ~orque faltd esa reglamentaoidn~ porque jamás

se hizo. Se dejaron consignados los principios generales y -

all! concluyó t~do. Despu,s, ¿Qui6n'se encarga de.reglamen~ 

tar? Todos los gobiernos tienden a consolidarse y a ma.ntener

un estado de cosas y dejan a los innovadores que' vengan a ha

cer tal o cttt-11 reforma. · De all! hB venido que, no obstante ... 

~) Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917. 
Tomo I. 'W.6xioo 1960. Pp. 968, 969 y 970. Citado por - -
Trueba Urbina A. Ibidem. Pp. 34, 35 y 36. 
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la libertad que aparentemente se garantiza en nuestra Carta -

Magna, haya sido tan restringida; de al~f ha venido que los -

he:nnosos cap!tuloe que contiene la refe7ida Carta Magna, que

den nada mds como reli<fU.ias histdricas allf en ese libro. 

11La miseria ea la peor de las ti;ran!as y si 

no queremos condenRr a nuestro¡:¡ traba.;Jadoree a esa tiran!a, -

debemos procurar emanciparlos, y para dsto es necesario votar 

leyes eficaces, adn cuando estas leyes, confonne al criterio

de los tratadistas, no encajen perfectamente en una constitu

cidn. ¿Q1.1Un ha hecho la Coneti tucidn? Un humano o hwnanoe, 

no podremos agregar elgo al lA.oonismo de esa Constituoi6n, -

que parece que ee pretende hacer siempre 0011'10 telegrama, como 

et costase a mil francos cada palabra su tr~.namisidn; no, se

ñoree, yo estimo que es m4s noble sacri~icar esa estruoturA. a 

ea.orificar .'el individuo, a sacrificar a la hwnanidRd; salga -
1 

moa un poco de ese molde estrecho en que quieren encerrarla;-

rompamos un poco con lAs 'Viejas teorfR.s de los tra.tadietas que 

han pensRdo sobre la hwn:<1nidad porque, señores, hesta ahora -

leyes verdaderanrénte eficaces, leyes verdaderamente salvado • 

me,. no las eneu~ntro" (5). 

· Despufs el diputado H•ctor Victoria, obrero 

JUcateco, asient~ las bases de loa derechos de la clase obre

ra y precisa lo que más tarde ser~ el artfculo 123: 

.1 "Vengo a manifestar mi inconformidRd con el 

5) Citado por ·Trueba Urbina, A. "Nuevo Derecho del Trabajo". 
Ed. P.ol'l'da, !lh:ico 1970. Pp. 41,, 42, 4·3 y 44. 
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articulo quinto en la fonnR en que lo presenta la Oomisidn, -

as! como por el proyecto del ciudadano Primer Jefe, porque en 

ninguno de los dos dictdmenes se trata del problema obrero -

con el respeto y atencidn que se merece •••••• En consecuen

cia, soy del parecer que.el Rrtículo quinto debe ·ser adicion!: 

do, es decir, debe ser rechazado el dictamen para que vuelva

ª estudio aceres de las cual.es los Estados deben legislar en

materin de trabajo · ••••• Contimio en mi afán de demostr!l.r, -

segdn mi humilde criterio, que el articulo quinto debe ser ·9:!! 

pliado. Si. tomamos como punto de partida los deseos de la d! 

-putaci6n yucateca; si aceptamos desde luego como tendrA que -

ser, el estHblecimiento de los tribunales del :fuero militar,

necesariemente tendremos que establecer el prinéipio tambi4n-, 

. de que los estados tendrAn la facultad de legislar en materia 

de trabajo y de establecer los tribunales de arbitraje y con

ciliAcidn; por consiguiente, lo dnico que cabe en el artículo 

quinto, es señ~iar las bases fundamentAles sobre lRs que debe 

legislar, y en consecuencia, no creo que la condicidn deba -

limita.rae, por lo tanto, a decirnos que el convenio de traba

jo ha de durar un año, cuando pasa por alto cuestiones tan--· 

ca.pi tflles como las de higiene de minas, :fábricas y talleres. 

. ttAlguien di~ que esto es reglamentario~ -

si, señores, puede ser muy bien; pero como dijo el diputado -

Jara. e.ce_rtadamente, loa 1irabajadores estamos enteramente cAn

sados de la lR.bor p~rfida que en detrimento de las .libertades 

pdblicas han llevado a cabo los acad~micos, los ilustres, los 
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sabios, en una palabra, los jurisconsultos •••••• Señorea -

diputados, un repreeentAnte obrero del Estado de Yucatán vie

ne a pedir aqu!, se legisle radicalmente en materia de traba

;f o. Por c·onsiguiente, el artículo quinto a disousidn, en mi

concepto, debe traz!.'l.r las be.ses fundamentAl.es so'hre las que -

ha de legislarse en materia. de trabajo, entre otras, la.s si -

guientes:. jornA.da m!b:ima., salario mfnimo, descanso semanario, 

higienizacidn de talleres, f~brioas, minas, etc., convenios -

industriAles, creacidn de tribunales de conoiliacidn, de arbi 
' -

traje, prohibici6n del trabajo nocturno a las mujeres y niños, 

accidentes, seguros e indemnizaciones, etc. " (6). 

Sigui6 en el uso de la palabra. el diputado 

Manjarrez y propuso, de plano, que el problema de los trabaj_! 

dores se t::-a.tara en todo un cap!tulcv de la coneti tuci6n o en 

todo un t!tulo; dijo que eso era imprescindible, pues nadie -

podrfR asegurar que el pr6ximo congreso se formara por revo -

lucion,,rioe y otorgara a los trabajadores sus legítimos dere

chos (7). 

Concluye la sesión con la cr!tica hecha por 

Pas:trana Jaimea a la idea de nombrar los jueces entre los abg, 

gados, el año obligatorio de trabajo; piensa que el punto 

crucial es el salario, el cual debe ser lo suficiente, no 

dnicamente·para vi"ir, sino para lograr el perfeccione.miento-

6) Ibídem. Pp. 45, 46 y 47. 
7) Ibidem. Pp. 51, 52 1 53. 

llÍllt19l •••ie 
U. N. A. M. 
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del obrero y de su familia. 

Oontin~a la discusidn el d!a 171 hablan -

Porfirio del Castillo y despu~s Fernández ~artinez, estando -

acordes en que si el patr6n queria conservar al óbrero, era -

necesario que lo tratara bien, le diera una jornAda justa y

so.bre todo, un salario equitativo. 

Se cierra con broche de oro la sesi6n rela-· 

tiva al mencionado d!a con ·1a peroraci6n del linotipista po~ 

blano Carlos L. Gracidas, que fundeJ!lenta el derecho de los 

trRbajedoree a pArticipar en los beneficios de quienes los e!_ 

ploten (8). 

Elnpiezan la aeeidn correspondiente al d!a -

28 y torna la palabra el diputa.do Cravioto, quien insiste en -

la idea de tratar la cuestidn obrera en un articulo eopecial, 

sin darle importancia ai tiene o no carácter reglamentario. -

Aprovech6 la ooRsidn p~ra contestar las impugnaciones que ha

c!an los diputados del ala intransigente a los moderados ren~ 

vadores. Dijo que los renovadores no eran conservadores, si

no radicales desde mucho ,antes, y termina su discurso dicien-· 

do: "As! como Francia, después de su revolucidn ha tenido el

al to honor de oo.nsagrar en la primera de sus cartas magnras -

los inmortales derechos del hombre, as! la revolucidn mexic~ 

ne. tendrá el orgullo leg!1iimo de mostrar al mundo que es la. -

primera en consignar en una constituci6n los sagrados dere --

8) Ibídem. Pp. 54, 55 y Ss. 
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chos de los obrerosn (9). 

Terminando éste, habla Y.onzdn y dice que -

las nomas reglamentarias si tienen cabida en el art!culo - -

quinto, empero que si no se les quería incluir ah!, que se -

formR.ra con ellas un oap!tulo especial. · 

Deapu'a habla González Galindo y dice que -

el artículo 39, e.1 hablar de la soberan!a y a~inuar que ~eta 

reside en el pueblo, estaba asentando uh principio falso•- -

púes un puehlo lU'lalfRbeta, oprimido por el capitalismo, no es 

1 no puede ser soberano. 

Después habla Mao!as, quien pronuncia un -

formidable ~isourso que enciende el entusias.m.o de los consti

tuyentes, expone la teor!a marxista e invoca la monumental. ~ 

obra "El Capital". Habla de que Carranza estaba muy interes! 

do por el problema de los trAba;jadores, q_ue Luis J'óanuel Rojas 

y 61, por encargo del Primer Jefe, hab!e.n fol'l!lulado leyes de

trabajó, inspirados tRJ.es proyectos en las legislaciones in -

gleea, norteamericana Y' belga.. Señala la necesidad de sacar

al trabajedor de la miseria., que hay que decirle: 

"Sois hombre y ~erec41s como ciudadano de -

·la Repdblica., todas las consideraciones que merece un hombre- · 

libre, un pueblo harapiento, un pueblo' pobre, no podrá ser~ 

jam~e un púeblo libre. Propone que Pastor Rouaix fol'l!lule las 

bases generales del nuevo articulo y a quien entregará el pr2_ 

9) Ibidem. Pp. 65, 66 y Ss. 
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.ejercicio del derecho de libertad de contratar no se exceda en 

perjuicio de su salud y e.got..,.miento de sus energ!as, estipula.a 

do una jornada superior a la debida, como para que tampoco se

vea obligado por la miseria a aceptar un jornal exiguo que no

sea bastante a satil:''.facer sus necesidades normales y las de su 

familia, sin parar mientes en que los beneficios de la produc.:.:· 

cidn reS;lizada con· su esfuerzo material permiten, en la gener! 

lidad de los negocios, h!'!cer una remuneracidn liberal,7 justa

ª los trabaje.dores. 

"En los dl timos tiempos HA EVOI1UCIONADO NOTABLF..

MENTF. El1 CÓN''l'RATO DE TRABAJO, en relacidn con el progreso de -

lRs instituciones que tienden a borrar lRs odiosas desi&"'llalda

dee entre las castas de la hume.na especie, tan marcadamente se 

ñalndae en la antigl'.fedad con los regímenes de la esclavitud y-
/ 

de la nobleza. En el contrato de ·trabajo, considerado hasta -

hace pocos d!as como una de las modalidadés del contrato de a

rrendamiento, en el que se entendía por coaa del trabajo huma

no, er.a natura.1 que se considerase al trabajador una verdadera 

oondici6n de siervo, ya que el trabajo no puede separarse del

que lo ejecuta, y sdlo en fuerza de la coatumbre, siempre dif,! 

cil de desarraigar en un pueblo flagelado por las tiran!as de

las clases privilegiadas, se han mantenido hasta hoy conrdnmen-

te. eEiaa ignominiosas rel~ciones entre "amos y peones o criados" 

que avergttenzan a loa pueblos cultos y ofenden a la dignidad -

de la sociedad" (ll). 

ll) Ibídem. Pp. 90, .91 y 92. 
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F) NATURALEZA Y FINES DEL ARTICULO 123~- El Maestro Tru.eba U! 

bina nos señaia las siguientes caracter!sticas del Derecho Me

xicano del Trabajo: 

l) Es un derecho de lucha de clases; 

2) ,Es un m!nimo de garant!as sociales; 

· 3) Es proteccionista de lo,s trabajadoras; 

4) Ea imperativo e irrenunciable y 

5) Es un derecho reivindicatorio del proletariádo. 

Se sostiene que es un derecho de lucha de el! 

ses porque es un estatuto dignif'ica.dor de todo el trabajador -

en gener,al, ya sea dentro del campo de la produccidn eoondmica 

o fuera de éste; ye se trate de un obrero, de un ta~ista, de ~ 

un torero, etc., y sus, preceptos estdn destinados a compensar

le. desié:,rualdad eoon6oica entre quien presta un servicio y a -

quél que lo explota o se aprovecha de él. El proceso laboral

es un instrumento netamente clasista, por medio del cual obti! 

nen los obreros su~ reivindicaciones sociales. 

El Derecho del Trabajo es un derecho de tipo 

social y por su propia. naturi:tleza tiende a estRblecer un m!ni-:

mo de garant!Rs para la clase que no cuente. más que con su tr! 

bajo para sobrevivir. Las normas del articulo 123 son estatu

tos exclusivos de ia persona humana del trabajador y de la ola . ;-

se proletaria que lucha en defensa de sus intereses comunes a.

través de le. asociA.oi6n profesional y de la huelga. 

El Derecho Kexionno del Trabajo es proteeci,2_ 

nieta porque a diferencia del de otros p::i.!ses, naci6 para pro-

'~ .... 
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teger tanto el trabajo econdmico .,como el no ~.~ondmicQ y de una 

manera general, a toda persona humana que presta a otra un se_!: 

vicio personal y su aplicecidn va tendiente el mejorRJ11iento e

condmico y bienestar social de 'sta. 

Numerosos son los tratadistas que reconocen

que el derecho del trabajo es irrenunciable e imperativo para

el efecto de que funcione como instrumento regulador en l~s r! 

laciones de trabajo capital; sin embargo, nuestro artículo 123 

sustenta una teoría m:iinentemente social, contradiotoria a la

oorriente tradicional. De nuestro articulo 123 se desprende -

que no es un derecho que regule relaciones entre capital y tr_!! 

bajo, sino que es un derecho protector de la persdha humAna -

trabajadora y segdn lR opinidn de Mar.x:, los empresarios o pa -
1 • 

tr0nes no son personas, sino que s6lo personifican ca.tegorfa.s
/ 

econdmicRs 1 el Derecho Social no es inherente a las cosas, si . -
no derecho de la persona humana, para compensar su debilidad -

econ6mica a efecto de nivelarla. frente al pa.tr6n, en el aspec

to jur,!dico de protecci6n. 

El artículo 123 no se conforma con la prote! 

c16n y tutela de los trabajadores, sino que adem~s tiende a la 

reivindice.cidn de esta. clase, a efecto de que recuperen le. plus 

val!a con loe miemos bienes de produccidn que fuero~ originna.

dos por el trabajo humano, mediante el ejercicio legitimo del

derecho a la revolucidn proletaria que 'l mismo consigna pRra

suprimir el r~gimen de e:xplotaci6n del hombre por el hombre (12). 

12) ,Ibidem. Pp. 115 a 122. 

1 ¡ 

1 

j 

1 

l 
1 

j 
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B) CONCEPTO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO¡ , 

El .concepto que nos da la nueva Ley Federal

del Trabajo en el se¡~undo párrf.lfo del articulo 20, es el si -

guiente: "Contra.to individual del trabajo, ouaJ.qu~era que sea.

su forr:ia o denoi::inacidn, es aquél por virtud .del cual una pex:- . 

sonase.obliga a prestar a otra un trabajo personal suboi'dina

do, mediante el 'pago de un salario". 

De esta definioi6n desprendemos los siguien

tes elen:entos: a' Patrón; b} TrabajA.dor; o} Prestacidn de un -

servicio personal; d) Subo;r-dinaoidn 1 e) .Salario. 

Trabajador.- La Ley Laboral en eu art!culo 8 e! 

tablece que trR.baja.dor es la persona f:t'.sica qu~ presta a otra, 
:¡ 

f:!Rica. o moral, un trabajo perronal. subordinado. 

El. hecho de la preetaoidn de un servicio pe! 

sonal, pnede darse sin la formalidad del contrato propiemente

heoha. I·a aplicación de una aptitud cual.quiera• subordine.da· -

al servicio de otro, convierte en trabajador a la persona que

lo desempeñe.. 

El servicio prestado p•.tede ser precedido de_

una vasta prepe.raci6n, como digamos un Ingeniero, un Qu!mico,

bien puede ser de gran sencillez, al. ponerse en contacto con -

. lA vasta meo~niea del tr¿bajo, entra en ~ mundo especial., ti!, 

ne que convertirse en sujeto de un fendceno social, el trabajo, 

y por ende se convierte en objeto de una legislacidn adquirien 
. . -

do derechos y contrayendo deberes. 

Patrdn.- El articulo 10 de nuestra Ley La-
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boral ·vigente preceptda que patr6n es la persona f!aica·o mo

ral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores;

.Y' en eu rtl timo párrafo establece " ••• Si el trabajador, oonfo.:,: 

me a lo pP.ctado o a la costumbre utiliza los servicios de o ~ 

tros trabaj~dores, el patr6n de a~u~l, lo será tambi'n de 4s -

tos". 

Art!culo 11.- "Loa directores, administrado

res, gerentes y dem~s pereonqs que ejerzan funciones de direc

cicSn. O administrAcidn en lE!- empresa O est~.bleoimiento, eerltn -

considerados representA.ntes del patrdn y en tal concepto.lo o-

. · bligan en sus relaciones con loa traba.ja.dores". 

Art!culo 12.- "Intermediario es la persona -

que contra.ta o interviene en la contratacidn de otra u otras• 

· ·. piu'a que preeten servicios a un patrdn.' 

Prestaci6n de un Servicio Personal.- La pre.! 
1 

· 'ta.ci6n de un servicio, establecida. en el articulo 10 debe ser-

efeotuAda ·en forma personal. En efecto, el trabaja.dor que ti! 

ne 0011ocimiento ,de su capacidad laboral, debe persont3.lmente :..... 

comprometer su aportaoidn en razdn de que asuro~ la responsab~
lida.d de una joma.da· y de que por ella obtiene le. seguridad de 

un salario.· Conmutativamente ser!a absurdo comprometerse en

este aspecto a trav4s de un tercero. 

5ubordinacidn.- La mayor!a de loa autores.

Brun y Galland, en~re otros, opinan que 4ete es un elemento ~ 

que hace posible diferenciar al contrato individual de trabajo 

con otro tipo de contratos, este concepto lleva impl!ci tos dos 
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elementos: Direcoi6n y Dependencia. 

Se dioe que la Direocidn se refiere a la f aolJ! 

tad del patrdn para ordenar qu~ trabajo debe bacérse y cdmo ~ 

realizarlo, y que lP. dependencia tiene un sentido .econdmico, -. 
puesto que a .trav4s del salario' el trabajador depende del pa -

trdn. 

Estos razonamientos no son c~rrectos del to• 

do, pues un individuo puede prest!'!.r servicios a distintos pa -

trones y la dependencia econdmioA no. podr!a. atribuirse a uno -

de ellos; tan.poco puede tratarse de la direcoidn solamente, ya 

que. el patrdn no es un mero maestro, sino que neoesi ta que el

obrero quede sujeto a su autoridad. 

Salario.- Probablemente este elemento sea -

el m~s importante del Contrato de Trabajo, el qu~ es fuente y

origen de todos lR.s complicaciones; el que constituye el eje -

de l~R relRoiones obrero-patronales y de cuyo estudio y regul! 

ci6n no se puede decir que ne haya establecido una regla defi

ni ti vR y prácticR. 

El a1•tfculo 82 nos dice: "Salario es la retri -

bucidn que debe pagar el patr6n Ell trabajador por su trabajo". 

De manera que podr:!amos considerar que todo

lo que aporta de su esfuerzo personP.l el trabajR~or en servi -

cio del patrón es tr~bajo. Igualmente, todo cuanto reciba el

tra.baja.dor del pa.trdn, es salario; . sin embargo, la Suprema Co_!: 

te ha sostenido que no puede estimarse como salario el uso de

la habitación, concedida a unR persona para el desempeño de su-
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~argo de portero; porque dicho uso no es el precio de su traba . -
jo, sino un.requisito para que pueda realizarlo; pero puede ~ 

considerarse oomo te1 cuando en la habitaci6n Rlberga a sus·f! 

miliares. 
' Respecto de la. cuant·ia del mismo, se han he-

. cho grandes especuleciones a este respecto, llegdndose a decir 

que es ¡a estrictamente necesaria para vivir. 

Nuestro articulo 90 sostiene al respecto: -

"Salario N!nimo es la cantidad menor que debe recibir en efec

' ti vo el trabajador por los servicios prestados en una jornada.

de trabajo. El. Salario Mínimo deberd. ser suficiente para sa -

tis:fa.cer las necesidades norn11'11es de un jete de familia en el

orden materiRl, social y cultural 1 para proveer a le educaci6n 

obligatoria de los hi~os". 

¡ 
'1 
1 

1 

! 



. O A P I T ·U L O II.I 

LA NATURALEZA JURIDICA 

DE LA RELAOION INDIVIDUAL DE TRABAJO 

El problema de la naturaleza de la Relacidn

Individual de Trabajo, tiene importancia fundamental en la vi

da del Derecho Laboral por constituir su ndcleo y al mismo -

tiempo su fund~mento y propdeito principal. La Doctrina Mode! 

na postula la idea de que el Derecho del Trabajo es el oonjtl!!. 

to de nonnas que tienden a realizar el Derecho Natural de hom

bre, e. conducir una existencia en a.rmon:!a .oop la dignidad de -

la persona hu.mana •. 

La impórtancia de la distincidn entre contrato 7 

'relaoidn de tr~bajo no es una simple referencia al origen de -

la relacidn juridica 7 a la manera de fijar su contenido, hace 

más bien referencia a la naturaleza misma del Derecho del Tra

bajo. 

En el fondo de la controversia sobre el pro
blema de la Relacidn Individual de Trabajo, encontramos dos· -

co1•rientes: 

Una, l~ ooncepcidn privat!stica 1 segdr;l la cual 

serfa un estatutp destinado a regular las relao1ones obrero~p! 

tronales, consideradas como un negocio.de Derecho Privado y ª.2. 
metido a las reglas patrimoniales del Derecho Civil; y otra, -

publicista y humanista del derecho del traba'jo, que postula. C.2, 

mo principio esencial la tesis de que el Derecho del Trabajo -
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es la norma que.procura dar eatisfaccidn a las necesidades del 

hombre que trabaja, haciendo efectivo el derecho del hombre a

conduoir una. existenci1:1. digna. 

I) TEORllS CIVILISTASi- A) TEORIA DEL ARRE1IDA1i~IENTO.- Es la -

m~s antigu11. de todas y concibe el Contrat? de Trabajo. de la -

misma fonna en que lo h?.oe con el de arrendmniento. Loa roma

nos as! lo cl~sifioaron y el Cddigo de Napoledn dnioamente añ~ 

did 19. palabra 11servioios 11 ; dos son los principales exposi to -

res de esta postura: Uno el 111boralista Carlos Garda. Oviedo y 

otro el civilista Marcel Planiol, coincidiendo ambos en su ma-

nerl'l. de pensar. 

Planiol nos dice al respecto: "Existe grave 

confueidn respecto al nombre que debe aplicarse a este contra

to. Los economistas ~e oontent~n casi siempre con denominacio 
/ -

nes indtiles o falsas desde el punto de vista jur!dico y es 

ad que se han a.costumbrado a llamarle c.ontreto de traoAjo, e! 

presidn que parece tener ciert~ virtud ocult~, puesto que se -

le emp~ea contin~amente en el mundo parlamentario, pero que, -

en derecho, no tiene mits vR.lor que la expresidn sim4trioa, ºº.!: 
\~rato de casa, aplicada. al arrenda.miento de cosas. El trabajo 

p~ede ser objeto de muchos contratos, por lo que el buen eent,!. 

do" exige que, por lo menos, se tenga el cuidado de decir de -

a-~~¡ de ellos se trata ••• Bate contrato es un arrendamiento, -

seglin lo demuestra un rápfdo ttnilisisi La cosa arrendads. es la 

fuerza de trab"!.jo que reside en cada persona y que puede ser -

utilizada por ~tra como la de una má~uina o la de un caballo;-
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dichR. fue:r.za puede ser dada en arrendamiento y es precisamente 

lo Que ocurre cuando la remuneraci6n del' ~rabajo por medio del 

salario eo proporcionel al tiempo, de la mifima manera que pase. 

en el arrendP.miento de cosas" (1). 

Esta teorh fue criticada a principioF. de si, 

glo por el tratadista alemmi Philipp 1.otmar, quien sostuv-0: 

"En el arrend~miento, corno en ln compra.venta, 

la cosa se separa del arrendndor o vendedor, p~ra. quedar bajo-

posesión del arrendatario o comprador. En el contrato de tra

bajo, por el contrario, el.trabajo permanece unido tntimallÍente 

a la. pernone que desempeña. el servicio y lo dnioo que se sepa

rn. es el rec'ul tallo o efecto del tre.bajo. Adem~s, la prestacidn 

del arrend<i.dor o vendedor es siempre una parte de·su patrimonio 

en .tRnto, en el contrato de trRbajo no se promete sino fuerza

peroonal, esto es, nF!da que pertenezca a.l patrimonio. El tra-
. . 

baj~.dor promete unR actividR.d 1 lo que no es nunca el objeto de 

la nreste.cidn del nrrend"l.dor o vendedor"· ( 2). 

Entre otras criticas que se le hacen a esta-

teorfa. teneraoe lA.s siguientes! 

Que ho pttede re1illizarse la prestaci6n a car

go del arrendador, sin que ello implique un empleo o utiliza -

oi6n de bienes, "tr!'l.yendo l'li.empre consigó un cambio de la· si tu! 

ción en propiedo.d, de una mr-i.nera provisional ·en tanto se cede

su disfrute; por J,.o óontrario, en el contrato de tra.bajo no se 

l) PLA?l'IOLt 1'1a.roel. "Tr<Li tá Elémentaire du Droi t Civil". Ci
tado por De la Cueva, I1~. Derecho i!iexicano del Trabajo. 
Ed. Porrda.. Pbico 1970. P. 447. 

2) LOTMAR, Philipp. "Der Arbeitsvertrag11 • Cit. por De 1~ Cueva 
Mario. Opus Cit. P. 448. 
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lleve. e:pa.rejado tal cambio de si tu!'ci6n, puesto que ·su cur::pli

mient~ no lleva impl!oite. unn sucesidn eoondmica. en favor del

empleador, en tRnto que la esenoiA de este contrato estriba -

en la oblig~cidn del tr~b~jador de reeJ:iza.r un trabajo y no .en 

ceder Algo que estf en su patrimonio en v?-rtud de una contrata 

cidn. Adem~s no pueden identificarse ?lllbos contratos si cona! 

der?mos .a su objeto; en el arrendamiento se trata del u~10 o g_2. 

· ce temporal de una cosa y cabria cuestiona.rnoei cu~l ser!a la .. 

cosa dadR. en arrendamiento cuyo goce otorga el trabajador a un 

empleador. Ser:Ca. absurdo oontest:<.r que la. cosa sea ei produc-· 

to del tr"l.ñajo, ~mesto que tal.es productoR no son arrenda.dos -

al emplea.dar, en crunbio, si podemos hablar a.qu:C de que el em ..;;·· 

pleador adquiere la. propieds.d definitiva del producto de.l tra

bajo del empleBdo. El trRbA.je.dor sólo tiene la obligMidn de 
/ 

realizar uriR actividad positiva, "un facere", en cambio en el

arrendruniento es pRAb:a._ la oblige.cidn del arrendador, consis -

tente en una abatencidn "non fa.cere". El arrendatario puede -

tom.ar poseoi6n d~ la cosa d.<i.da en arrendAmiento como resulta.do 

de la'realizaeidn de las obligaciones contractuales, cosa que

no sucede con el contrato de trabajo, puesto que tal situ~ci6n 

no podr!a equipararse con el sor~etimiento del trabajador a. la.

potestad del empleador, pues ello implica.r!a el evidente crit.! 

rio retr6gra.da de considerar al trabajador como una cosa. Ca

be agregar que en el arrendAllliento, la duraoidn del contrato -

es tet1poral, cosa. que no sucede. con el de· trabajo, el cual - -
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siempre es por tiempo indefinido y sólo por exc·epci6n es e. - -

tfempo fijo. En el contra.to de arrendrunient'o se paga un pre -

cio.a c~mbio del uso o goce de la cosa y en camhio en el de ..... 

trabajf, se paga un salario. ·Por dltimo debemos agregar que -

realizado el finiquito del contra.to de arrendamie~to, tiene la 

obligaci6n el arrendatario de devolver la cosa que usd con el

desgaste o deterioro norma.l caus~do por el uso; imEtginemos. la

dificul tRd que existiría si el patrono tuv:t:ese que devolver -

lR enere!a producida. por el trabajador al finalizar sus rela -

ciones con éste. 

B) TEORIA m: M C01'.'PRAVENTA.- Esta teor!l'Í' tiene su mdximo re

presentante en el maestro de la. Universida.di tfe Tliilán:' Frances

co Oarnelutti, quien comparó el contrato dia' trf.!,bajo con el de

r1rinistri:tci6n de energ!a eldctricl'!.,, Tr::«UM:ona-lmente. la doc -

trina sosten!a que.el contrato de mini$t~aei:&t· de energfa eld~ 

trica era un contrR.to de arrendamiento·¡¡. Bl' error de este opi

if16n consis tia en que, no se supo distin}Jui-':r.' l.11' enere;ta' ·de ou -

fuente. 

Dice Carnelutti que si se· analiza el contra

to de trabajo ·y se le compnrn con el .de' nünistre.ci6n de ener '."' 

g!a, se encontrará un"l si tuaci6n semejÍ'u'l:tef El hom'hre, en su -

persona f!sica, no puede ser objeto de" c.ontrP~tacHJn, de tal -

m~nera que el dltico objeto pos:i.ble de ·ra prestacidn del traba-
·, 

jr:.dor, es su fuerza de traba.jo, eáto es, energfa. Oontinda -

diciendo: "Responder que el trabajador conserva su fuerza de -

trabqjo y que solamente.concede.e¡ goce, es confundir la ener

g!a con su fuente; lo que queda A.l trabajador es lR fuente de-
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su energía, esto ea, su cuerpo mismo; la energia, empero, s8l.e 

de ~l y no entra m~s~ 

L o que ocurre es que se confunde la presta -

o16n, que es el contenido de la obligacidn estatuida en el ºº! 
trato, con el objeto de la prestacidn. Se dice que el traba • 

ja.dor estd. obligado a hacer y el vendedor a dar. Pero er dar

const~ de dos elementos: la prestaoidn y su objeto 1 lo mismo

oc·:rre en el h1¡1.cer, solamente que en este segundo caso, por d! 

facto e~ el an~isis, se contunden de ordinario, absorbifndoee 

el objeto en.la prestaci6n. El vendedor, cuando da se apres

ta a hacer, deja que la cosa sea tomqda por el comprador y de

la mism11 m"lnera el trabajador, cuando hl'.loe, se apresta a dejar 

que su energía se~ utilizada por el patrono. Adn aqu!, una es 

·1a. prestP..oi6n y otro su objeto, y si éste no es el hombre, no

puP.dA ser sino uná cosa. 

La diversidad de cPmbos, la antitesis entr.e

las dos fuenter. de energía, el hombre y i~s cosa.a, ameri ta.rd.,

sin duda, una diferente disciplina; pero la diferencia ent~e -

las dos especies no puede impedir lógicamente, la comprobaci6n 

de la unidad de género. Este será, pues,· el punto de llegada, 

solair.ente que la aproximaci6n entre ellos invita a una concl~ 

si6n audaz, a saber, que tambi'n le energia,,,...humalfa, en cuanto

es ohjeto de contrato, es una cosa. Para aceptar esta oonae

cuencia, no debe perderi::e de vista que la energ!a humana sdlo

puede ser objeto de contrato en ·cuanto se objetiviza exter~or-. 

mente e.J. salir del cuerpo humano. Y no se diga que, por su -
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origen humano, no puede ser vista como una cosa, porque cosa -

son loa cabellos qne se venden a un peluquero o loi::: esquela -

tos que se colocan en u.n museo" (3). 

El esfuerzo de Carnelutti es el mejor reali

zado por lon profesores de Derecho Civil ~ara reducir l~ rela

cidn de tr;ibajo a una de la.s :figuraB tradicionales del derecho 

civil; sin embargo, el maestro italiano tuvo que aceptar una -

conolusidn audaz, que la energ1a human~ de trab~jo debe ser ººll 
siderad11 como una COHa y ser, en consecuencia, objeto de un -

con·tra.to, cuando al exteriorizarse se objeti vi:i:a y lo ou!il a. -

final de cuentas significa.ría. la degr'.'l.dacicfo del traba.jo. En 

un dltimo estudi~, el profesor Carnelutti regres6 a la teor!a

del contrato de arrendamiento. 

LRs principal.es obser\ra.oionea que se le ha -
/ 

cen a la postura. del maestro c~rnelutti son las aig11ientes: 

Se ha pretendido.equiparar la energ!a humana· 

con la energ!~ derivada del mundo inaniln~do y se considera que 

no son. susceptibles de enajeni:toidn ni el tr3.bajador como perso 
·' -

na humana que ea, ni su enerefa. Trunbi4n se considera qué al-

momento de la celebraci6n del contrato de compraventa, la cosa 

objeto del mismo es determinada. o determinable, lo cual no a -

contece con el contrato de trab~jo, pues la energía o activi -

dad que será desarroll~da por el trabajador no ea en ningdn m2 

m'ento determin"!.ble. 

3) CARlfELUTTI, Franceaco. "Studi sulle Eneri$ie come Oggeto di 
Energía Elettrica 11 • Citado por De la Cueva M., Opus Cit. -
p. 449 •. 
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Se piensa ~demás, que cuando el trabajador su-

bordin~ su fuerza de trqb~jo, ~l recibirá su Ralario indepen -

dientcmente de si se le utiliza o no; en la oomprqventa debe h! 

ber la entrega de la cosa, a t!tulo translativo de dominio, por 

parte del vendedor -:¡ el pago de. un precio cierto y en dinero 

por parte del comprador. 

Por dltimo se observa que la obligaCidn en el -

contrAto de compraventa consiste en dar, cosa que no acontece -

con el· contrAto de trR.br:tjo, el cual estableoe una oblig.a.cidn de 

hacer • 

. C) TEORIA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD.- La·idea de que el contrato 

de trabajo ae asemeja aJ. de sociedad fue defendidR. principal.me~ 

te por Chatelain y Val.verde, exponiendo la del primero por ser-. 

considerada la. más completa: 

ttConsiderado en su aapecto puramente eooncSmioo '· 

un establecimiento industrial es algo complejo que responde a -

cierta unidad. Es, ante todo, un grupo ~e hombres y su funcio~ 

n~miento es una combinaci6n de actos que tienden a ~ fin comdn1 

la. produccidn de objetos: unión, armonh de actividades de 'muy

diversos grados, inteligenci~, ciencia, fuerza, hab~lidad técn! 

ca, coordinaoi6n y subordinacidn de actos simultáneos y sucesi-
• vos, ~ fin de obtener el mibtimo de rendimiento, disciplina para 

m1U1tener l~ coordinaci6n y subordinacicSn necesa.ri~s para el 

éxito de la obra comlin, tal es la empresa industrial"• 

Delimitado el ·concepto de empresa, contin~a di

ciendo: 11En efecto, l.os elementos di\! este contrato son dos: - -



57 

obra com'lbl de varias personR.s, cada una de las cueles aporta -

algo, y di visi6n en com'lbl de alguna. cosa. Por lo que al pri - · 

mero se refiere ¿No hayt manifiestamente, obra oomdn y colabo

racidn? uno aporta su espíritu de iniciativa, su conocimiento

de le clientela, su talento organizador, ~u ~otividad intelec

tual, en una p~labra, su industri~ y trunbién su capital; otros 

no aportPn sino su fuerza, su habilid~d profesional, su traba-

. jo, su industria. En cu~nto al segundo elemento, un~ explioa.

cidn del t4rmino beneficios demuestra, igu"1l.mente, su existen

cia: en el t~rmino beneficios es necesario distinguir loa ben.!. 

fioios de la industira y los beneficios del patronQ; el benef,! 

cio a dividir y que es efeotiv9111ente dividido entre patrono y

trabajadores es el que resulta si se considera la situ~cidn de 

una person~ que acumulará sus funcio~~s de empresario y traba

'ja.dor, en ouyg,caso bastaría, p<lrs. obtenerlo, deducir de la ves 

ta de los productos los gastQs de arrendamiento de locales e -

instrumentos, los .genersles, como impuestos, etc., asi como --

los qu~ aplic~n ~A oomprq de materias.prim!'l.s; los beneficios -

del empresA.rio, i:i. su vez, se obtienen deduciendo, de aquel be-

,nefioios, el salario pagado a los obrero" (4). 

Esta teoría fue objeto de diversas cr!tica.s, 

siendo las principa.les hls sicluientes: 

En el contrato de soO'ied."ld se crea una person! 

lid!'l.d nueva. que difierg, de la de cada uno de los socios, te --

4) CHl\.TELAIN. 11De l~ Nature du Contr<i.t entre Ouvrier et Entre 
preneur". Citfldo por De la Cuevq, M. ·p. 449 Opus Ci.t .. 

l 
. \ 

l 
! 
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niendo ademá'a un patrimonio propio est:-bleaido para cumplir el 

fin soai11 propuesto; en el contrato de trabajo, en crunbio, -

subsiste lá perr:ion"'lid"'.d de las partes A. trqvés de su conven -

ci6n, sin que ello implique crear otr"' identidad jur!dian. En 

el contr<i.to de sooied<i.d existe l"t oblig'1.ci6n rr:utuA- de loa so -

cios ue comhinRr sus recurcos o esfuerzo~ p?.r~ l~ consecu-Cidn

del fin co1r:dn, cosa.: que no oper~. en el ooritrl'lto de trab"'jo - -

puesto q,ue el emple,;¡uor tien.e por fin:tlidl'!d el acrecentamiento 

de su cttpi t·.'.l q t:r'nv~s del· aprovechamiento del esfuerzo del -

tr<tbqjador; y ási;l:l, en ca1n1)io tr~t" O.e obtener un Dáxin:um de -

beneficio:-: y prest'"cione~3 por el servicio desarrollndo. 

Se dice· t!lltbién que en el contrato de trab9.jo, 

no eier1pre eY.iPte un~ fin::ilid::;.d entrictr.unente econ6m~cA, c~mo

en el c~.Ao d9 los tr"o<i.j:::dores· al servicio de instituciones 

que prest!=ln aervioios directainente al pdblioo: el Seguro So 

.ci:?,l. 

II) CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIÓll .DE TRAB~JO.- Una vez agota

doA los reonrsos técnicos. del derecho civil pa.ri:>. explicar el -

oontr::>,to lle tr~bs.jó y concluyend'o que·.,ningunl'I. figura de Vis es 

nacidas aatisfac:!á las exigenciri'e doctrini'lles, se habl6 de la

orisis de ~ste c:ontra:to, adupi_endo que taJ. crisis afectaba. su

estructtu·a. y su funci6n, sll.fgj;endo--entonoes dentro del ~bito

del derecho del tr~bajo la te~is que· postulaba una nueva figu

ra jur!dica: La. Relación '.de Tri:i:bajo. 

Es en Alemania en donde' ·se origina la centro -

versil'l doctrinal qcerca del contr8.to y. la. relaoi6n de trabA.jo, 
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siendo objeto de innumer<i.bles or:!ticas 111 concepción tradicio

nalistq que de aqu4l se tenia. Est~ conoepcidn deduc!a del -

contra to de tr"bajo y de la. relaci6n entre el tr<Jba.js.4or y el

empleador, sol~mente un v!ncúlo de tipo de tipo crediticio, un 

.intercrunbio· de Sf'l.lnrioe y prestacidn de ~rab!'3jo. Gierke h?.ce

de ello un~ crítica r"l.zonable y agrega un elemento nuevo, la -

a.fectacidn de la peraonalid<1.d del trR.bajRdor en el contrato de 

trabajo, es decir, que para 41 este c!)ntrn.to no sólo engendrn

una relncidn pRrticular de crddito, sino que incorpora la per

sonalid~d misma a un org~nismo económico (5). 

Menger, critica de igual manera estos prinéi 

pios y dice que el Contrato de Servicios se realiza con un COJ! 

pleto desconocimiento de loa intereses socinlee que ·eet~n en -

juégo, fa.ltnndo ~dem4.s una reglamentaci6n tuitiva que satisfi-
, .... 

ciera las necesid~des de la realid~d. Propone un lfmite de e~ 

r~cter administrativo a l~ libertad de contrataci6n, basándose 
' 

en que el patrdn disponía c~si de la tot~l personalid~d del --

trab<'ljador, por .lo que dec!a qtte el u~u:f'ructo que haga el pa -

trdn de l::i.s fuerzas del trabajador, en virtud.del contrato de

servicios, debe estar limitado en'la medida en que no se vean-

. afectados los bienes personRles del o~erario y que so·bre esta

cuestidn deber!an fincarse todo tipo de reformas sobre la con~ 

trat~ci6n laborAl •. 

Est~. mRnerR de pensar, motivd una du~lidad do~ 

trinal al pretender·· e abord!'lr la solucidn del problema.. )or -
5) RODRIGU'EZ, Piñero li!igu.el. "Contrato de Tr"l.bajo y Relaci6n

de Tr.absjo. Sep~r~t~ de Anales de la Univ~rsidad Hispalen
se". Vol. XXVII. Sevilla 1967. P. 15 
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un lado se propofi!a la oreaci6n de una figurA formal y unita -

ria del contrAto de servicios y obra, y por el otro, la corrie~ 

te que postu1~ba la creación de un Contrato de Trabajo, que in 
cluido en el contrato de ser'\ricio, diera por resul tq,do un tipo 

oontractu~l espec!fioo, pero tomP.ndo en ~onsideraoidn los ele

mentos necesarios de las situaciones tanto eco~dmicas como. so

ciales •. 

Lotmar eno~beza la prim~ra de las soluciones -

pl.3.llteadas y tambiln nos habla de una relRci6n de trabajo, sd

lo que la entiende a m~nera de vinculo jur!dioo de carácter o

bligacionrtl, n~cido del contrato, es decir, vincula de una ma

ner~ total al contr~to y a la relación de trabajo en cuanto 

que éste. n~ce de aquél, i.le donde nacen tambüfo sus efec1;os. 

De suma import~cia ~s la oontribuoión de Poti 

ho:f':f al tema que ~r"' t"l.lnos, piensa que el trabaj<idor no queda ... 

vincula.do :;i. la rea.liza.ci6n de preBtaoiones singulares en el -

tr~bqjo por virtud del oontráto, sino que aquél está comprome

tiendo. su fuerzfl.de tr~b~jo, ponidndola a disposición del em -

ple~dort con lo que se deduce que· el trAbajRdor no debe su - -

prefitnci6n, ::iino su fuerza de tr~.bajo, por lo que la relaci6n

no es de.un mero o~mhio, sino que resulta. orga.nizatoria envol

viendo a la per$on~ misma del trabajador, es decir, qua adn\

cu.ando la relfloi6n de trnbajo nazca del contrato, ,Ya. no !lS el

mero intercrunbio de salario y prestación de servicio, sino que 

al intervenir la persona del trab~jador al someterse ~l emple~ 
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dor por virtud del contrgto, adquiere iln car~oter org~nizato

rio y t::imbién socil"ll, al vincular 1:1 los contratantes en la as2 

ci a.ci6n de tr"l.bf'l.j o que es lA. empresa ( 6). 

Es muy import,'l.nte P,ara este autor la nota de • 

dependencia y éstA. b~ce QUe la función del contrato sdlo sea -

col}etitutiva de la relación de tra,b"ljo, puesto que la autono

mie de l~ libert~d de los contr~tnntes terminA cuando se con ~ 

tr<ipone a 111s rel<>cioner.: de hecho que están re,ir.uladei.s por las

normas pdblicaa, colectivas y de em~re~a, l~s cuales sólo to -

man en r.uentr-i. 11'!. prest<tci6n efectiva del tr~bRjo, por lo que -

se afirma que al reducirse la funcidn del oontrRto, puede ha -

'bl <>r;;e de lR relMidn de ocu.paci6n como relacidri f•fotic~ del -

tr~bqjo, siendo consider~dA. por él como el momento distintivo

de · lR relacidn de trnb.,jo, la incorpor?..cidn del trabajador, d,! 

rivando de ah! efectos jur!dioos, no sdlo en los contratantes 

sino h~oi ~ tercer.os t.;i.mbién. 

1. 

Hueck. por su parte dice: "relaci6n de trabajo

es la relación jur:!dica que existe entre el trabRjador indi -

vidual y su empleador, en virtud de la oul'ill aquél está obli6!!"7 

do, frente a éste, a l~ prest~cidn de trabajo. 

Por otro l<id9 dice "que contr::?to de traba.jo es 

el contrato en virtud del cual el trab~jador está oblig~do a

la prest~oi6n de tr~b~j~do en servicio del empleador. 

6) HANDW6RT. 
844 y Ss. 

Respecto de la discrepancia suscit~da entre el 

Der Staatswissensohaften. Tomo I. 1923. Pp. 
Citado por M. Rodríguez P. Ibídem P. 8. 
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contrato de trabájo y relacidn de .trabajo se considera· partid! 

rio de la teor!a del contrato, por opinar que tiene los argu -

mentos m!!s oonvinoentesi· 

"a) Le teoda del contrato está en armon!a con los funda

mentos de nuestro ordenamiento jur!dico P.ri vado, pues en dste

es re&a general que lt'ts relaciones ;jur!dicas se constituyan -

por contrato. 

"b) La teor!~ del contrato corr~s~onde a lRs ideas bási

cas de nuestro tiempo, habiendo encontrado su plasmaoi6n, so -

bre todo,·en los art!culos l y .2 de la GG. El principio de -

la. libert~d contrqo'tl~al responde al derecho fu.nd9mentnl del ~ 

libre desenvolvimiento de la personalidad. El individuo s61o

·puede estar.vinculado en la medida que ál mismo detel'lÍ!ine por

expresidn de su voluntad jur!dioo ne~ocial. Esta ~firmacidn -

es particularmente v~lid"ld Rplicada a la relación de trab-9.jo,

que implica una amplia sujeci6n personal del trab~jador y es

ta concepci6n sdlo es aplic~ble a ~ravds de la teor!a del con-· 

tr!'lto •. 

ttc} La teor!a. de la incorporacidn conduce_, por deri vacidn 

ldgica, a resu1tados socialmente insostenibles en numerosos as 

pectos de la regulacidn jur!dica del trabajo. 

"d) No contradice a la teor!a del contrato· el que la.re -

lacidn de tr~bajo en f~se de cumplimiento produzca efectos más 

amplios que antes del oom.ienzo de la prest11cidn. Este efecto

propio de la eitu~oidn de cumplimiento es compflrtido por lar! 
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laci6n de trabajo 1 otras numerosas relaciones contractuA1és,

como el arrendamiento de uso (Miete),· arrendamiento de uso 1 -

disfrute (Pacht), sociedad, sin que ello sea dbice para admi -

tir que estas relaciones juridicas estuvieran 7a constituidas 

por contrata. 
' 

"e) LB teor!~·del contrato responde, por dltimo alá cón

cepoi6n que existe incluso en el o!rculo de las pRrtes. La 1!q 

presi6n normal de todo trR.ba.jador es la de quedar obligitdo, -

por el contrBto, a l~ prest~oidn de trabajo. Especiglmente ~ 

los emple~dos, segtin señal~ la experiencia, conceden ~ran valor 

a su contrn.to y ven en U· el fiind"lmento de su relacidn de tr,! 

bA.jo" (7}. 

La producoi6n de Jacobi, es orienteda por e+ -

' oontraotualismo y para él la relaoidn de trR.b<tjo esti! caracte

rizadq por el elemento personal de sometimiento, el cual ~e~e~ 

ser tomado en cuenta por el ordenamiento jurídico del tr~bajó, 

pero no sometida completamente la relacidn al derecho de pers.2_ 

n!'l.s, sino q11e sdlo debe d~ tenerse en cuenta ese punto. de -
' . 
vistr:t personal. 

Sostiene Jacobi que ~o que caracteriza el tra-
• 1 

bajo en sentido ¡jur!dico lRboral, es qu~ la.a prestaciones lab2_ 

ralea no est4n determin<tdi:i~ oon precisi6n previamente, sino -

que l~ fuerza de trl'lbajo solamente está a disposicidn del em

plel'l.dor, por lo que en el desarrollo o transcurso de la pres -

7) HUECK, A. y NIPPERDEY, H. c.· ''Compendio de Derecho del Tra
bajo". Tri:i.d. de M. Rodr1guez P. y L. E. de la Villa .. Edit. 
Reviatn de Derecho Privado.· Madrid 1963. l>p .. 63,, 85 :Y 86 .. 
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tacidn del servicio, el empleador es el que dete:nnina. la. forma 

de la prest~oi6n del trabajador, por lo que siguiendo este or

den de ideas, se dioe que la. rel<ioidn de trA.b~.jo contiene en -

oiert~ forma una relacidn jurfdica de subordin~oidn y de poder 

en virtud de la cua.l se domine y somete. la.entera persona" (8). 

Xreller oonsiderg al contrato de trab~jo como

un org!U'l;ismo jurídico obligatorio que se regul~ a través de -

preceptos inderog1tbles de carifoter heterónomo, por lo qu·e al -

eat9.bleoerse la contrl'l.taci6n, las parte~ se someten a las con

diciones de trab~jo vigentes en la empresa, resultando de ello 

que.dispone solamente de la posibilidnd de tomar o renunciar', 

h~ya contrato o no. 

Por ser solamente oonatitutiva la funcidn del

contrato, la relRcidn de trabAjo, tipificada por la asunoidn--
/ 

se he.ce autdnoma, por lo que se puede hablar de la existencia-· · 

de la relr.icidn de trti.bajo sin que medie .un oontr~.to, y au ªºm.! 
timiento a las leyes laborales. De ah! que concluya dioiendo

que la rel~oidn de trqbajo sin contrato existirá ~dn cuando los 

presupuestos existenciRJ.es del contrato tácito no se den en la 

realidad. 

·Dersoh opina que "lq rel'loidn de ocupacidn no

ee una nueva situ~oidn f~ctica, sino que es, desprendida del -

contrato, una autdntioa rela.cidn jur!dioa, n~oida de una situ! 

oi6n fáctica entre el trabajador, de un la.do y de otro, el ti

tular de la empresa., no lá mers oontrl!lpA.rte contractual. No -

8) RODRIGUEZ Piñero. Opus Cit. P. 29. 
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existe, puas, una relación contractuf\l'sin relRcidn de ocupa -

cidn. Pero.al~ inversa,"existe probablemente relaci6n deºº! 

pa.ci6n sin relación eontractuál"·· 

Par~ Dersch, la relación de ooupaoidn descR.nsa en

la inordinacidn en la empres~ bajo el poder directivo fáotico

del empresario; no tiene natur'1l.eza contractual y se basa ~n -

un r:tcuer!}.o de voluntades no negociables (9). 

Por dltimo, A!olitor sostiene "que la relación

de ocupacidri es la que constituye el fund"!lnento del derecho ~ 

del tra.b11jo y no el contrato de traba.jo, pues para Al 111 rela

ción de ocupación contiene l~ voluntad de las partes tendiente 
1 . 

a la inordinaci6n del trabajgdor en la empresa .y mientrn.s en! 

·ta. esa volunt~d, habrá relación de ocupación. 

El noa habla de la existenoiR de una relaoi6n

de ocupación sin oontr<ito de tr<tb'l.jo, .qsf como de una relaoidn 

oontr<.>ctual de tro>.b"l jo sin existir la rel1'lai6n de ocupación, -

es decir, qu.¡¡~ i¡¡.unque ltit Ma.yor!a. de los casos coincida. la rela

ci6n de ocupación con un contrato ~e trab~jo, esto no siem~re

es 9s!, porque la volunt"ld de los .oontratRntes, tendiente a la 

inordine.ci6n de la empresa., no necesariamente requiere ser una 

voluntad jur!dicó negooial, pues adn sidndolo, no tiene que·~ 

conducirnos a un oontr•1to de trab~jo (10). 

Habiendo tratado anteriormente, las ideas ado,I! 

9) Das Besoh~ftigungaverhllltnis und seine Auswirkungen, beson
ders dei Betriebsttbergan5, Arb. R. Praxis, 1930. P. 182 
Cit. por Rodr!guez P. Opus Oit. p. 41. 

10) Ibídem. P. 41. 
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tadas por loa doctrinarios alemanes en cuanto a la relacidn y

oon trato de tr~bajo, juzgo necesario a continuacidn, exponer -

la postura. adoptada por los prinoipa.lea tratadismas mexicanos

de la materia: 

El maestro Mario de la Cueva, despu6s de inte! 

pretar a los autores alemanes llega a las siguientes conclusi.!?, 

nes: 

111. La relacidn individual de trabajo, goza de plena aut.2. 

nomia frente a los contratos de derecho civil, tanto por estar 

regida por un es'tfe,tuto autdnomo, cuanto porque ninguna de las

figuras civiles es apta para explicarla. 

"2. Es preciso distinguir el ·contrato de trabajo, aoue~o 

de· volunta.des para., lR produccidn de determinados efectos jur!

dicos queridos por las partes y la relacidn individual de tra

bajo, que ea el conjunto de derechos y obligaciones que·deri -

van, par~ el trabajRdor y el patrono del ·simple hecho de la ~ 

prestaci6n del servicio. 

113. Para la existencia de la relacidn individual de tra -

bajo es indispensable la voluntad del traba~ador, en tanto la

voluntA.d del patrono no siempre concurre a la for.mr.icidn de di

cha re1Aci6n. 

"4• En consecuencia. el· aspecto esencial en ¡11 vida de las 

relaciones obrero-patronales, es la rel~.cidn de trabajo, o sea, 

el hecho msmo de la prestaci6n de un servicio, el cual mucho -

determina, por si solo, la aplicaci6n del Derecho del Trabajo, 
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cualquiera. que haya sido la voluntad de las partes. 

"5• La.Ley l't1exicane hace referencia A la Relacidn Indivi

dual de Tr~bajo, si bien en forma vaga e indirecta, en su art! 

culo 18, de lo cual se deduce que el término contr~to de trab! 

jo tenga doble acepcidn: Acuerdo de voluntades y relaci611 de -

trabajo. 

• 116 •, El origen de lR relAcidn de trabRjo a perdido el ca-

r~oter contractual que tuvo en el pasado y si bien subsiste el 

acuerdo de volunt~des, es en l~s relaciones obrero-patronales

de menor oategor!a. La nocidn de contrato, como origen de la

relaoidn de trRbejo, debe substituirse por lA de enrolamiento

º engl'lnche, seg1n la cu~l, el trAbA;jador, "!Captando la.a condi

ciones fij<Jdas por el pRtrono, o discntiendo con t1~, o bien, -

finalmente, con l~ ·concurrenci~ de la volu.nt~d del sindicato -
/ 

titulAr del contr"'.to colectivo de trab~jo, ingre~a en 1 02• empr! 

sa para prestar sus servicios. 

"7. El contenido de la rel.q,ci6n individual de trabajo, a

medid~ que se generRlizan los contr~tos colectivos de trabajo, 

no depende de lRs voluntades del traba;j~do~ y del patrono. 

"8. m..· contr~to de trabajo, en su acepcidn de relacidn de 

trRbajo, es· un contrato-realidad, pues existen en las CODdiCi.2, 

nea reales de prestación de los servicios, independientemente

de lo que sé hubiere pacta.do entre el trabaje.dor y el patrono, 

con la limit~cicSn, que no está por demás h~cer, de que esas~ 

condiciones no pueden reducir los privilegios que se contienen 

-... ~~.·-' 
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en'la·ley o en los contratos colectivos· de trabajo. 

Es, a.demás, un contrato-din~ico, en cu'Ulto está sujeto a 

todos los c<;mbios del Derecho del Trnbajo. 

119. Seria preferible hablar siempre de rela.cidn indivi -

dual de .trabqjo, pues este tdrmino puede usarse lo mismo cuan

do el origen de la relaci6n es contractual., que en aquellos ca 
' ' -

sos, los cuales constituyen la mayor!a. en la gran indufltria, -

en que existe un simple enrole.miento o enganche. Y si no pro

ponemos el crunbio es porque la ~ceptaci6n y divulgacidn de tal 

término de ContrRto Individual de TrabA.jo, impide la i.ntroduc

cidn de uno nuevo. Pero debe entenderse que nor.m'llmente, sal

vo curindo se tr<ite el problema de lA.s forme.lidR!les y de alguna 

otr~ cuesti6n que en su oportunidad señal.aremos, lo empleamos-. ' 

en su Acepción de relación de trabajo" (ll). 

Contrari"llile~te a lR postura adoptada por el -

ilustre maestro de la Cueva, tenemos la_ opini6n del maestro -

S~nchez Alv~.rado, quien nos señala que se han introducido cie.!: 

tas monstruaaidades jur!dicaa en nuestro 'derecho: 

" ...... encontramos la •gran innovaoidn en el.de ... 
reoho reexic~o del traba.jo•, y el 31 de diciembre de 1962 se -

publio~ en el Di?.rio Oficii::il. .µn decreto de refonnas y adicio 

nea a la Ley Féderal del Trabajo, exhum~ndose una tesis que -

hqc!~ m1s de quince años hab!a quedad9 desechada en su ~a!s de 

origen. 

11) CUEVA, Mario de la. "Derecho Mexio9.no del Tri:tba.jo 0 • Edit. 
Porrd.a. m~xico 1970. Pp. 478 y 479. 
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"En efecto, las reformas introducen en f onna -

grotescR la.ARBEITSVERHALTNISS deformada, dicidndonos en laª! 

tualid~d nuestra le¡ laboral: 

w •Art!culo 121.- El patrdn y el trabajador p~ 

drán rescindir en cualquier tiempo la rela~idn de trabajo por-:

caus~ justificada, sin incurrir en responsabilidqd' 

11 'Articulo 122.- El pa.tr6n podrá RESCINDIR la 

relAcidn de trabajo ••• • 

" 'Articulo 125.- Las indemnizaciones a. q_ue se 

refiére el artículo anterior consistirá: Ir. SI LA RELAOION DE 

TR.\Bl\JO fuese por tiempo det~nninado y éste no excediese ••• ' 
.:/' n\í. 

" 'SI LA RELACION DE TRABAJO fuese por tieillpo-. 

indetermin~do ••• • 
:~r!~}·. 

" •Articulo 125.- El ba.bitja.dor PODRA RESCIN-

DÍR LA RELActoN m: TRABA.Jo: ••• , • 

"Decimos que ea burd~ la innov~cidn porque 

·UNA RELACION .JAMAS SE RESCINDE; UNA RELACION SE TEm!INA, SE -

. CONCL~E, SE EXTINGUE, pues lo dnico que se . rescinde es el con 

trato" (12). 

Por su pRrte el prestigiado maestro Trueba Ur-

bin~ nos dice: 

"En él art!oulo 123 de nuestrn Constitucidn -

se estru~tur6 el contrrato de tr~b~áo, sin tocar en cuenta la -

tradicidn oivilist!!I., ya que con 1;oda claridad quedd precisado

en el seno del Congreso Constituyente corno un CONTRATO EVOLU -

12) SANCHEZ Alv<1rado, .\lfredo. Instituciones de Derecho ?.~exi
oano del Tr~b~jo. T. I. Edit. por Oficina de Asesores del 
Trab1'1.jo. fü1xioo 1967. P. 339. 
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CIONADO, DE CARACTER SOCIAL, en el que no impera el régimen de 

las obligaciones oivilea 1 menos la autonom!a de la volunt~d, 

pues l?..s relaciones laborales en todo caso, deberán· regirse -

conforme a las normas Gooiales mínimas creadAs en la legisla -

oidn laboral, en consecuencia, la teor!?. del oontr"l.tO de tr?b_!; 

jo en la legislR.cidn mexici.ma se funda en los principios del -

Derecho Social, cuya aplicación está por encima de los trRtoe

.perE<OnP.J.es entre el trabajador y el pR.ti:dn, ya que todo privi-

legio o beneficio est."lbleoido en las leyes soc.ial.ee suplen la

autonom!l'l. de l."l voluntqd. El contrato de traba~o es un GENUS..:. 

NOVUM en 1<1 ciencia. jur!dioo ... sooial de nuestro tiempo. 

"L~ teor!a de la rel~eidn de trAbajo en nada -

supera a 19 teor!a contractu~l de carácter socir:ü, no cont6 -

con el apoyo de la mayoria de los juz:~stas, pues 7a trat4ndose 

de una relaoi6n proveniente del contrato o de algun~ relacidn

que no se origine en ltl volunt ... d de 1.as p~rtes, en todo <l:aso -

·siempre se tendrá que aplicar l~ norma legal en béneficio.del 

trabctja.dor11 • 

Contind~ diciendo el me.estro: "La nueva ley en 

· ·el articulo 20, incluye las dos teor!as, como se advierte del

texto que a. la letr~ dice: 

"Se entiende por relaoidn de trabajo, cualqui! 

rR que selit el q,cto que le de origen, lr:i. prestMi6n de un trab! 

jo person~l subordinqdo a una persona, medii:tnte el pago de un

sala.rio .. 

"Contrato individuru. de trabajo, ou'.llquiera -



que sea su forma o denominaci6n, es aq•.i'l por vi:rtud del cual.

una persona se obliga a ~restar a otra un trabajo personal su

bordinado, mediante el pi:i.go de un a.al.ario. 

"La prestacidn de un trabajo a q"Q.e se refiere

el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mis -

mos ef'eotos 11 • 

Olarrunente se desprende del texto que en el -

fondo no hay ningun~ diferenci~ entre el oontr~to r..rel~cidn -

de trab.ei.jo, e:dn ouP.ndo en l~. ley se define primero la. relaoidn 

que en todo caso siempre provendrá del contrato individual de

trabajo, ra sea expreso o U.cito, pues ll'l incorporacídn del -

trA.bajador en la. empresa requiere siempre el consentimiento. -

del p~trdn, ya que las relaciones laborales no se originan por 

arte de magia, tod!l vez que el propio precepto reconoce que -

unA y otra producen los mismos efectos jur!dioos. (13). 

III) TEORIA SOCIAL DEL CONTRATO DE TRABAJO.- El Contrato Indi·

viduRl de Trab~jo. se encuentra.plasm~do en el a.rt!oulo 123, el 

cuel tiene un sentido netl'!lllente social, lo cual qued.-ará com -

pr9bado 81 desarroll!'lr el tema rala.ti vo a. la Teor!A. Intearal ~ 

del Trabajo. 

IV) ALGUNAS DOCTRINAS Y LEGISLACIONES EXTRANJERAS:-

a) Francia.- La doctrina frAncesa. se vio influid~ por las con! 

trttociones tedrioas alemanas y vemos que los trat!ldistas Hau -

13) TRUEBA Urbina, Alberto. 
Editorial Porrda. L970. 

"Nuevo Derecho del Traba.jo". 
M~xico. Pp. 276 y 278. 
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riou y Renard, ven una declinacidn del Contrato de ~rab~~O· en 

f~vor de la instituoionalizaci6n de la empresa. 

Scelle opina: ."Que la relacidn de trabajo es -

el vinculo que une dentro de la institucidn al jefe de la em -

pres~ con cada uno de los elementos personAlee de ella 1 se a

plica el concepto administrq,tivo del •acto condicidn•, paraº! 

lificar la incorpornci6n del tra.baj r-tdor a la. empresa•• (14). 

Puede afirmqrse que la doctrina francesa, pese 

a sus ideas ne la transformacidn de lo contractual en lo ine -

ti tuciontl, se ha mantenido en una postura eoldotica o inter -

media. 

Du.rand y Rouast piensan que el contrato de tra 
' . ' -

b~jo continda teniendo una funcidn importante en la organiza -

cidn de l~s ·relA.Ciones de trctbPjc; pero que tiene que asociar

se con la ideq, de institución que corresponde a la n~turaleza

de la empresa" (15). 

Brun y GallRnd piensan que: "existen ciertas ..; 

vent~j~s de la relqción de trabajo respecto del contrato en ~ 
" cuanto qué 1~ primera nos llev~ a ver reeultsdos. más equitati-. . 

vos y se identifica mejor con la producción legislativa actual 

que tiende a alejarse de las soluciQnes contr~ctuales; sin em

bargo, e~ta tesis no debe obligarnos a dejar el viejo edificio 

contractual" (16) • 

14) RODRIGUEZ Piñero M. Opus Cit. Pp. 58 y 59. 

15) Ibidem. Pp. 59 y 70. 
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b) Italia.- La produccidn doctrinal de este pds es un reflejo 

de las ideas tqnto alemqnas co~o francesas, adn cu9?ldo existen 

ciertas aportaciones interesantes. Se distinguen loe estudios 

real.izados por Amena y Deveali. Arena afirma: "La ley tutela 

la relaoidn de traba.jo de cualquier forma.que haya nncido, nó

el contrato de trgbajo que puede incluso faltar y que la eubo,t 

dinación.no requiere una voluntad originaria jurfdioa contrac

tut\l, pu.esto que es un estndo de hecho" (17). 

Deveali sostiene que: "principia la relación -

de tr::i.ba'jo en el momento en que comienzan las prestaciones del 

tr~ba3ador al ser admitido en la empresa, por lo que debe abaa 

donarse la ficoidn contractual puesto que existen sin ella,· r~ 

laciones trabajo producidas por un sistema adtninistr-;.tivo de -

agenci'is de oolooacidn, enrolFU11ientoa en masa o imponibles de-,.. 
mano de obra.11

• As! mismo, asevera que es m!nim!'l, en el oontr_!!; 

to, lR función reguladora, pu.esto que al. haber no:rm«s colecti-

. vrs cuya eficMi:<l es inmediata e inderogable, hacen que el o. -

cuerdo. individual de ''oluntades fije el contenido de la. rel_2; 

oión de una manerR exoepciónal. Segdn Deveali el tr~bajador -

sólo tiene lA libert<id de elección en cuanto a su ingreso en -

la empresa o no, y el empleador tambi~n es libre solamente en

lo que respeot<.1. a la colocación o no del trabajador" (18). 

ParA Greco: "es inaceptable la inconciabilidad 

entre contrato e institución, entendiendo por el primero, un -

17) 

18) 

Nuovi orizzonti di diritto del lavoro e dell'economia. -
A. Un., Camerino, 1934. P. 227 y Ss. Cit. por Rodríguez -
Piñero. Opus Cit. P. 148. 
Ibidem. P. 65. 
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medio pqra crear situ~ciones jurídicas y por inotitucidn,una -

situMi6n jurídica que un conjunto de individuos organizado u

ni t.,ri<i.mente oonsti tuye, de '\cuerdo a fin'llid"ldes que trascien I 
den el inter~s individual de los componentes del grupo, de do~ 

de el primero (contrato), bien puede significar el origen del

n'lcimiento o incremento de la segu.nd<1. (institución\. Señ-ala -

la import~nciR de la doctrina s.lemana de la relación de traba

jo, pues por otror fundrunéntos no se podr!g explicar los efec

tos propióo y t{picóá de todo contrato de trabajo; pero no por 

ello se debe llegar ?.1 extremo de hacer desaparecer al contra

to, n.i excluir su importimcia como supuesto constitutivo de la· 

rolrici6n de tre.b<Jjo. Señala, ~dem~s, que si pueden haber ins

tituciones de origen no contractual, porque no podr!a haber -

otr'ils cuyo origen si ·sea de un contrato'' (19). 

e) España.- Este país, r-il igual que Fri.noie. e Itl'llia y muchos 

pa.fres lr:i.tinoarnerici:inos, .. ªª hn visto fuertemente influido por

lr-is tesis incorporacioni'stas de creaci6n · germa.n"l.. 

José PM•ez Leñero, considera q•.ie el derecho P.2. 

sitivo español, amén de no decir n~da !'11 respecto del contrato 

de traba.jo, no se inclina por n~ngu.na posible ·teor:ta. que trate 

de explicarlo, conservando un criterio iegislátivo y no doctr,i 

nal; y hace hincapié en· que. la legial.aci6n eapañ~la, ha dejado 

de llamarle de servicios a este contrato (20). 

Eugenio Pérel!l Botijll nos dl.ée: "Podríamos con

siderar al contrato de trabajo.como acuerdo, expreso o tácito,· 

19) Ibídem P. 6R 
20) 'PEREZ LEÑERO, Jod. Teor!a General del Derecho Español de

Tr~b:oijo. Esp'!sa Calpe S. A. r.~Rdrid 1948 :P. 641o 
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por virtud del cual, una persona realiza obras o.presta serví-
-

cios por cuenta de otrR, bajo su dependencia a C!fllnbio ,de una -

retribuci6n" (21). 

RPm6n G::i.rcie. ·de Haro, se de.!lide por considerar 
1 Í' . 

la impoeibilidP.d de l"!. existencia de una _r•ÚP-oidn de trab!ljo -

sin un previo contrato o cuando menos un acuerdo volitivo en -

el instante de la incorpor~cidn de las partes (22). 

d) Guatemala.- El C6digo de Trabajo de Guatemnlq_, en sus art! · .. 

culos 18 y 19, acoge la distinoi6n entre contrato de trabajo y 

relaoi6n de trab~jo: 

Articulo 18.,- "Contrato individual de trabajo

sea cu::U fuere su denóminaoi6n, es el vinculo econdroioo~jurf di 
co, mediante el cuA.1 una persona (trabajfl.dor), quedg oblig!.'tda

a prestar a. otra (p!:!.trono), sus servicios personales o a e;fe -. .-
cutnrle una obra bajo l~ dependencia continuada y dirección i_!!. 

mediata o delegs.da de este. dltima y a cambio de una retribu 

' ei6n de cualquier clase. o fonna 0 
• 

. A.rt!culo 19.- "PP.ra que el contra.to individual 

de trabajo exista y se perfeccione, bash con que se inicie l~ 

·relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de 

los servicios o de la ejecucidn de la obra en las condiciones

que detenninR el articulo anterior. Siempre que se celebre un 

contrRto individual de trabajo y alguna de las partes incumpla 
' . 

sus·t~nninos antes de que se inicie 11;1. rele.oidn de trabajo, el 

21) 

22) 

Curso de Derecho del Tr3bajo. 6a. Ed. Editorial Tecnos,
n. ~. !1!3drid, 1960. 
La posición jur!dioa del TrA.bajador Subordin::ido. 
gener~ de Nav1;1rra. Ediciones Rialp S.A. i!adrid 

Estudio- ·. 
1.963 p.,J8 .. 
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caso oe debe resolver de acuerdo con los principios oivile• -

que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjui -

cios que h~1yi:i. c«iusa.do a lR. otrs. parte, pero el ;juicio respect,! 

vo es de competencia de los tribuna.les de !rraba;l.o 1 Previsidn

Sochl, los qus deben aplicar sus propios procedimientos. To

dR prestación de servicios o ejecución de obra que se realiza

conforme: 11 l~s Mra.cteristicas que especifica el articulo pre

cedente, debe regirse neoesari~mente en sus diversRs f~ses y -

·oonRecuencia.s, por lns leyes y principios juddicos relativos

al trabajo. Es entendido que.el Patrono puede consentir que -

lrts leyes y principios de trab<1.jo se apliquen desde la celebr;;'¡!; 

ci6n del contra.to individual de trabaj'o, aunque. no s~ haya in! 

ciado 11'1. relaei6n de tra.bajo" ( 23). 

e) Colombia.- El C6digo Colombil'lno n.cept6 la. doctrin9. de la re 

· laci6n de trl'lbajo como figura. jur!dica. que puede nacer indepe_!! 

diente. En el articulo 22 define la rell'lpidn como un contra-· 

to consensual, pero el articulo 23 prescinde de la idea de con 

tr'l.to: 

11Par<i. que h<1ya contrato de trab!'!.jo se requiere 

que concurr•m tres elementos esenoi"ll.es: a) la. actividad per ":" 

sona.l del trabajqdor, es decir, realizada por sf mismo; b) la

oontinu::tda subordinfl.ci6n o dependencia del tr~bajP-dor respecto 

del patrono, que faculta a éste para exigirle el cu.mplimiento

de Ordenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o-

23) De la Cueva, Mario. Opus Cit. P. 472 •. 

1 

1 
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oantid!l.d de trabR.jo,, ·-a imponerle reglsmentos, l::i cual debe mB!l 

tenerse por todo el ~iempo de duracidn del trabajo¡ e) un sa

l~rio como retribuoidn del servicio. Una vez reunidos los tres 

elementos de que hRblR es~e articulo, se entiende que existe -

contrato de trabajo y no dejR de serlo po# r~zón del nombre -

que se le dé, ni de otr"ls -eonq.iei.onee o modalidades que se l+. 

!'tgreguen" (24). 

f) Argentina.- En este pa!s, la legislacidn l~boral no hace -

mencidn del contrato de trab-e.jo, refiridndoee dnic!!lnente a .a -

quellos que ·•prestan su servicio be.J.o ln dependencia de un em-

. pleador". tri. esta legisl~oión preecinden del origen contrae -

tú.al de la rel.,.ci6n de tr11bE1;jo, considerándola como u.na situa

ción de hecho. TTniomnente conflideran imp02'trulte al contrato -

en cu~nto que por au conducto se obtienen mayores beneficios - . 
,.' 

pár<i los tr,,,b::ija.doren, qua los seiiala.dos por la ley o los con .. 

trntoe colectivos (25). 

V) JURISPRUDEMOIA DE LA SUPRB!i;A CORTE.-

NuestrR Suprema Corte de Justicia, en ninguna-
' ocasión se ha pronunciado en contra de la n~turl1.leza contrae -

tu~l de la relacidn individual de trabajo. 

El maestro De la Cueva Beñala dos ejecutorias, 

que a su ver, son una aplicacidn de la doctrina de la relación 

de trabajo: 

24) Ib!dem. P. 473. 
25) Deveali rr.. 11TratA.do de Derecho del Trabajo". Tomo I. La

Ley, s. A., EditorR e Impresora. Buenos Aires. 1964. P~ 12 
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La ejecutoria de 23 de Abril de 1942, Al'lPARO ·

. DIRECTO 8769/41/2a., Sinclair Pierce Oil Company: 

"No obstante que desde el punto de vista'for -

mRl celebren las partes contrato p~r~ obra determinada, ai se

aoredi ta que lan ejeoutadss no eatabqn incluidas en ese oontr! 

to, o sea, que en realid~d del actor no fue contratado eñ esos 

términos, sino ap?.rentemente, o que si lo fue sus servicios -

·fueron prestados en otras distintas, no pueden ser bastantes -

los términos del contrato para fund~r la separación en cual -

quier tiempo, aün cuando las obras contratadas eapecfficamente 

hayan sido concluidas". 

Ejecutori9. de 18 de agosto de 1947, AlPARO DI

RBCTO 462/2a., Alfredo Islas y C.ia., S. .&.. : 

"Los conceptos de violacidn son inoperP...ntes e-:

infundRdos, porque Ri bien es verd~d que la junta responsable, 

en su laudo, omite el estudio de la prueba confesional, consi~ 

te en posiciones a.bsuel tr.i.s por el actor H.a.ymundo Hernández R:e-• 

yes, reconociendo que celebr6 un contrP.to de comisi6n mercan -

til, relr-icionándol13. con l11s pruebas docun;entn.les ofrecidas por 

la oociedad quejosa, tambUn lo es que la omisión no amerita -

la oonoesidn del amparo, porque aparece plenamente acraditado

que la denominación del contrato no responde a la naturaleza -

jur!dica. ni desvirtl1~ la estimación hecha por la junta respoa 

si:ible al considern.r dicho contrato como de trabajo y no de co

misi6n merc~ntil, porque reiine los.requisitos a que se refiere 
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el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo" (26) .• 

'. 

26) CUEVA, Mario de la. Opus Cit. 

l\BLlOTt:-.CJ\. CEN'rnM .. , , 
. U. N. A. M, .. 



CAPITULO IV 

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ 

DE LA RELACION INDIVIDUAL DB TRABAJO 

I) CONSENTil'YíIENTO.- Ps\r~ la prestación de servicios se requie

re tanto lR. voluntad .del pa.trdn como la del trg,ba.jAdor; pues

independientemente de las limi taoiones al principio de la. auto 
' ..... " -

nom!a de la voluntad, el trab~jqdor sigue siendo un hombre li

bre que debe expresar su consentimiento para vincularse con el 
I 

En nuestro Derecho Constituoion~l, la libertad 

al trRbajo se encuentra consAgrada como una. GR.rantia lndivi -

dua.1, en los siguientes Mrminost Art:foulo 4o. Constitucional: 

11'A ninguna. personfl. podrá impedirse que se dedique a la profe -

Aidn, industria, comercio o trab'l.jo que le acomode, siendo l!- · 

citos. El ejercicio de esta libert.'l.d sdlo podrá vedarse por -

determina.ci6n judicial, cuando se at"quen los derechos de ter

cero o por resoluoidn gubernRmentnl, dictada en los términos·

que marque la Ley, oul'l!ldo se ofendan los derechos de la Socie

dad. Nadie puede ser priv11.do del producto de su trabajo, áino 

por resolución judici11.l". 

Articulo 5o. del mismo ordena.miento: "Nadie 

podrá ser oblig<\do a prest'l.I' trab11jos personales sin la justa

retri bucidn y sin SU PLENO CONSENTIMIENTO, salvo el trabajo i! 
puesto como p~nn por la autoridad judicial, el cual se ajusta

rá a lo dispuesto en las fracciones I y II del artfoulo 123". 
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El maestro Sánchez Alvara.do sostiene que: "Por 

-O que hace al patrdn también éste manifiesta su conformidCJ.d -

de recibir los servicios del trabajador, es decir, la voluntRd 

del patrdn en todo caso aparece precisamente para. recibir los

eervicios de otro, siendo in9dmisible que un trabajador pueda

prestar sus servicios contra la voluntad del que los recibe, -

sobre toao si 1~ prestaci6n de servicios está sujeta a las dr

denes de eu pAtrdn o de au represent~nte y encontrando esa ma

nifestacidn de voluntr-id,. siempre en todo cf!.so, al dar. instruc

ciones ~ trab~jador sobre la fonna o manera de prestar el se! 

vicio" (1). 

II) OBJET01-

El objeto del contz·ato esU. oons'Utuido por 

l~s oblie;aciones que nacen de di, como obligaciones de dar, de 

hacer, o de no hacer oontra:l'.das por l~s pR.rtes; el objeto de -

c1J.d11 obligR.ci6n es l~. prestaoi6n por ln parte que se obliga. 

El Oddigo Civil en sus artículos 1824 a 1831 -

nos habla del objeto y motivo de los contratos: 

Art:l'.culo 1824.- "Son objeto de los contratos:

I. ~a cosa que el oblig~do debe dar; y II. El hecho que el o -

blig~do debe hacer o no hacer. 

Art:l'.culo 1825.- "La cosa obj¡eto del contx-ato -

debe: lo. existir en la naturaleza; 2o. ser determinada o de • 

terminable en ou!'l.nto a su· especie; 30. estar en el comercio. 

l) SANOHEZ"Alvarado, Alfred~. Opus Cit. P. 321. 
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Art!oulo 1826.- "Las cosas futuras pueden ser

objeto de un contrato. Sin embargo, no puede serlo la heren -

eia de una persona viva adn cu.'Uldo lsta preste su oonaentimia~ 

to. 

Articulo 1827.- "El hecho positivo o negativo 

objeto del contrato, debe ser: I. Posible; II. Licito. 

Articulo 1828.- "Es imposible el hecho que no 

puede ex1stir porque es incompatible con una ley de la natura

leza o con una norma jur!dioa que debe regirlo necesRrimnente-

1 que constituye un obstáculo insuperable par~ au rea.lizaci6n. 

Articulo 1829.- "No se considerará imposible

el hecho que no pueda ejeout~rse por el obligado, pero s! por

otra persona en lugar de 11. 

Articulo 1830.- "Es il!~ito el hecho que· es ~ 

contrario a las leyes de orden pdblict0 o a las buenas costum -

brea". 

III)' CAPACIDAD DE LAS PARTES.- La capacidad en el Derecho Ci -

vil se le ha definido como la aptitud jur!dioa pRra ser sujeto 

de deréohos y oblig::iciones y hacerlos·vaJ.er; puede ser de goce 

1' de ejercicio; 

La pauta general en cuanto a la capacidad para 

oon:tratar en materia laboral, nos la da el articulo 23 de la -

Ley Federal del Trabajo, que dispone: n1os mayores de dieoi -

seis años pueden prestar libremente sus servicios con las lim! 

tRoiones establecidas ~n esta ley. Los mayores de catorce a -

ñoe y menores de diecieeis, necesitan autorización de sus pa -
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dres o tutores y a falta de ellos del sindicato a que pertene.! 

can, de la Junta de Concili~ci6n y Arbitraje, del Inspector de 

Trabajo o de la autoridad pol!tica. 

Como se desprende de lo anterior, .los mayores

de dieciseis !'liio~, tienen capacidad plena para celebrar con -

trr.i.tos de trabajo y capacidad procesal para intentar ante ·1ás

~utorid~des del tr~bajo las acciones que nazcan de la relacidn 

o del contrato de trabajo •. Tambi~n los mayores de catorce o -

menores de dieoiseis años, tienen capacidad, sólo que para ello 

se necesita un permiso previo. 

La Ley Federal del Trabajo derogR~a por la vi

gente dec!a en su articulo 21: "La mujer casada no necesitará~ 

coneentimiento de su mtU"ido pa1•!'\ celebrar el oontrt:lto de tra • 

b.'!'l.jo, ni para ejercitRr los derechos que de §1 deriven"• 

La Ley actual no reglament~ este aspecto y cr! 

emos que 11sto se debe a que el derecho mexicano además de con_a 

ti tucionalmente est"lbleoer la libertad d'e trabajo, reconoce -

~mpli9mente la iguald~d jur!dioa de la mujer en el articulo 2o, 

del C6digo Civil p~r~ el DiP.trito y Territorios Federa.les, Y• 

eerii:t redund"lnte menoion9.X' que para la oelebrR.Cidn de ún con~ 

trato no es necesaria la autorizaci6n del esposo. Sin embargo• 

i"l o?.pacid~d juridioa concedida a la mujer casada debe ser en

tendida sin contraponerse a lo orden~do por el mismo ordena ~ 

iniento en sus a.rt:foulos 169 y 170. 

Articulo 169.- J1La mujer podrá desempeñar un • 
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empleo, ejercer una profeaidn, industria, oficio o comercio, 

cuAndo eJlo no perjudique a la misi6n que le impone el art!cu

lo ~terior, (se re~iere a que los ouid~dos y direccidn del h.s, 

gar estarán a cargo de la mujer), ni se daiie la moral de 'ta fa 

mili-9. o la estructura de 4ata". 

Art!culo 170.- "El marido podr4 oponerse a ..._ 

que la mujer se dedique a las actividades que ae refiere el -

articulo anterior, siempre que funde su oposicidn en las oau -

aas que el mi6Illo señala. En todo caso el juez resol verA lo -

que sea procedente". 

La limitacidn.que se le impone a la mujer ca -

s«ida para ejercer la libert"!d de trabajo es en razdn del inte

rtJs pdblioa que impone la estruoturá familiar, como ba.s~ so -

cial en todo estado. En consecuencia y· sin profundizamos en . / 

el problema, dil~emos tt.Ue en todo caso, será ~a ley civil la -

que resuelvA est~ s1tuRoi6n tomando en consideracidn el inte -

rde de la unid<>d familiar·. 

~iareel Pl<iniol y George Ripert sostienen que,-. 
"despu&s de la reforma de 1942, el articulo 223 del Cddigo Ci-

vil Frano,s, autoriza· al marido a oponerse a que la mujer ºªª! 
da desempeñe u.u trabajo, ouP..ndo pueda perjudicarse el inter4s-

, de le. :fAmilia " (2). 

El Derecho Civil Alemán dispone en el articulo' 

1358 de ese ordenamiento: "El marido puede solicitar la. termi

nacidn del contrato que hubiere celebrado su esposa si obtiene 

2) Citado por Mario de la Cueva. Opus Cit. P. 504. 
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autorizaci6n del tribunal de tutelas, el que la dará, aiempre

que el servicio que preste la mujer perjudique los intereses -

de la familia." (3). 

Por lo que se refiere a la validez de los con

tratos éelebrados por un inoap"loi tado mental," la Ley 1.aboral -

no hqoe menoi6n de ello, por lo que pensamos que este aspecto

se rige por las disposiciones del derecho com'dn. 

Pa.ra la capacidad del Patrdn, siendo éste un -

concepto que encierra diversas entidades jur!dicas, la Ley Fe

deral del Tr::i.be.jo, al igu~ que en el caso anterior,. no prev4-

n~da al respecto, sin embargo creemos, que en_algdn momento~ 

d~do, el trabajqdor no podrá salir perjudicado por alguna ino! 

pacidnd que se suscite; sue derechos tendrian que quedar a sal . ~ -
vo, pues su vinoula.ci6n na.ce con el contrato de trabajo y con

~l sus derechos. 

IV) AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIEW!'O.-

Como cuarto elemento de los requisitos de vR.l! 

dez de la relacidn individual de trabajo, encontramos que la·~ 

voluntad debe est~r carente de vicios. 

Segdn la teor!a civilista, los vicios de la -

voluntad son: a) error; b) dolo; e) mala fe; d) violencia y 

e) le_si6n, los ouA.les expondremos· y trata.remos dé explicar en

ese mismo orden: 

l. Err.or.- El error es un~ creencia no conforme a la verd9d,

J) i~idem, Loo. Cit. 
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' un estado psiool6gico en discordancia con la reaiidad objetiva, 

unR nooidn fals~ (4). 

El error puede a·er: a) de aritmética, o sea de -

c~lculo, di:uido lugar dnicP1111ente a su reparación; b) de heoho,

recrie sobre hechos materii:>J.es; o) de Derecho, recae sobre una

. regla de derecho; d) obstáculo, impide la. formación del crontra 
. -· 

to; e) nu1id"ld, hace anulable el contrato; y f) iridiferente, -

no afecta al a.oto. 

ConsiderA.ndo que los errores m!s importantes -

parl'l la materia que nos ocupa son el error de hecho y el. error . 

de ·nerecho, tratar.S de explicar ca.da uno de ellos:. 

El. error de hecho existe dentro del error o'b.s

M.culo e impide la formnoi6n del contr9.to, porque la .·voluntad- . 

. de li'\a p<i.rtes estA equivocada en cuanto a la realidad del con-. 

trato que se quiere realiziu-. 

El. error nulid~d o de derecho, es aquél. que i~ 

v~lid<i el' contrato cuando reoae sobre el.motivo determin~te -

de la voluntad de ou~quier~ de los que contratan, si en el a~ 

to de la celebr,<i.ci6n se declar~ ese motivo o si se prueba por ... 

. . las circunstancias del mismo contrato que se celebrd Aste en -

el falso supuesto que lo motivó y no por otra cosa. 

2. Dolo.- Respecto al dolo nos dioe el Código Civil vigente en 

su artículo 1815: "Se entiende por dolo en los contratos, - -

cualquiera sugestión o artificio que se emplee pRra inducir a-

4) BORJA Sorii:m.o Manuel. Teoria General de las Obligaciones.
Ed. Porrda. México. 1966. P. 245. 
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error o mantener en 41 a alguno de los oontra.ta:ntes 11 • 

3. Mala· Fe.- La nooidn de mala fe nos la da el mismo art!culo

anterior, al preceptuar en su segunda parte: " ••• y por mala -

fe la d1simulaci6n del error de uno de los contra.tantee, una -

vez conocido". 

4. Violencia.- Preceptde. el articulo 1819: "hay violencia cuaa 

do se emplea fuerzR f!aioa o amenazas que importen peligro de

perder la vidi:i, lR. honrFt, la liberhd, l!'l. stlud o una parte -

considerable de loe bienes del contratante,· de su cdn¡uge, de

sus ascendientes, de sus descendientes, o. de sus parientes oo

later~1es dentro del segundo grado. 

5·. Lesidn.- Borja Soriano nos consigna. al respecto 19. defini -

cidn de Despontés: "La lesión es el perjuicio que un con:tra.t~ 

te experimenta, cu~ndo en un contrato conmutativo, no recibe -
/ 

de la otra parte, un valor igual al de la. prestaoidn que su -. 

ministra. Este perjuicio n~oe, pues, de la desiguRldRd de los 

valores y el daño que oR.usa parece un atentado a la justicia"-

(5). 

El art!oulo 18 del C6digo Civil, establece: -

"Cus.ndo alguno, explotrmdo la suma ignorancia, la notoria i.-· 

nexper.iencia o extremA miseriA de otro, obtiene un lucro exoe

,si vo que sea evidentemente deeproporcional a lo que él por au

parte se obliga1 el perjudic~do tiene derecho q pedir la rasa,! 

aidn del contrato y de ser posible.la reduoci6n equitativ~ de

su obligacidn". 

5) Ib!dem. P. 260. 
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Tome.ndo en consideraci6n la naturaleza 7 los -

carn.cterea propios del derecho del trabajo, es dii'foil qúe la.

teor!a civilista. se nos presente en toda su magnitud, por lo -

que los vioi~s de la voluntad en esta materia están sujetos a

muchas modalidades. 

Har~ menci6n de las disposiciones laborá:Ces 

referentes al error: 

Articulo 47: "Son causas de la resoisidn de la 

rela.oi6n del trab~jo, sin responsabilidad del patr6ns 

I. Engañarlo el trabajador o en ~u caso el si!! 

dica.to que lo hubiese propuesto o recomendado con cer~ificados 

f~lsos o referencias e~ los que se atribuyan al·traba~ad.or c~

pacida.d, aptitudes o fa.culta.des 'de que carezca ••• " 

Articulo ~l.- Son causas de rea.cisi6n de la r.! 

laoidn de trabajo sin responsabilidad del trabajadorr 

I. Eng~ñarlo el patrón o, en su c~so, la agru

pación patrónal al proponerle el trapajo, respecto de las con

diciones del mismo ••• ". 

El error de derecho en ma.teria laboral inval!. 

da el contrato ya que l~ cláusula contraria a la ley, quedar4-

substituida por la norma legal. 

El error sobre la persona, ya del·trabP.jador o 

.del patrón, debido a la formacfdn del contrato, no es causaª.!! 

ficiente para su invalidaci6n. 

En. términos gene~a.les podemos decir, que el 
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error, pera producir la nulid~d de un contrato, debe ser lo ª:!. 

ficientemente grave p~ra ello. 

E) MOTIVO O PIN LICI'l'Ot 

Este elemento de validez de los contratos, fo.!: 

m"ldo por el objeto, motivo o fin lícitos, ·por constituir un

principio gener~ de derecho y por asi estRbleoerlo nuestra -

Consti tu~i6n, debe, neoesarirunente, parq que surta efectos un

Contrato de Trab~jo, ser siempre l!cito, Opinar de otr~ mane

r~ ser1q tanto como considerar leg~ el que una persona oontr.!! 

tara el servicio de otr~ u otras pl'l.ra la oomisidn de actos de

lictuosos, está por demás·deoír que las autoridades no podr~-

proteger semej9lltes oontrat~s. 

Nuestro articulo quinto constitucional establ! 

ce: "!ninguna persona podr~ impedir~e que se dedique a la pro 
' -

.. feSi6n, industria, comercio o trabaje q,\Íe le acomode, siendo -

ifcitos ••••• • 

Por otra parte, el articulo 1830 del Cddigo Ci

vil nos señala.: .~Es il!ci to el hecho que es contrario a las -

leyes de orden ¡rdblioo o a. las buenas costumbres". 

P) FORMA ESTA.BLECID~ POR LA LEY&-

L~ teor!~ de l~s formalidades en el Derecho -

'Civil e11 ~gunos 11.spectos .<tplioadlil. al Derecho Laboral, nos di

de lo sigu~entez "La manifeetacidn del consentimiento es 'un e

lemento extr!nseco del contrato, lo que coneti tuye la form.a de 

•1" (6). 
6) Ibidem. P. 210. 
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A veces la manifestaci6n de la voluntad se ha-

ce expres"Ullente p~.ra form<tr el contrato, ejemplo: verbalmente

un~ persona propone a otra l~ oelebracidn de un contrato y 's

t'l <1.cept<l en unR. o'U'ta. Otras veces esta manifestaci6n se ha.:.. 

ce en uriR form~ indirecta, ou~do en la celebracidn de un con

trato se ejecutan hechos que demuestran que se ha celebrado, -

ejemplo,· oue.ndo una persona ha toma.do en arrendRJniento un pre

dio rdstioo y concluido 4ste, continda usando el predio, t!ci

t~mente demuestr~ su voluntad de que siga el ~ontrato. El si

lencio ea distinto del consentimiento t!ci to, porque ~sts es -

una mi:mifestq.cidn de voluntad y el silencio no manifiesta nada. 

El oddigo Civil en su a.rt!culo 1803 dice: "Bl

consentimiento puede ser expreso o t1cito. Es expreso cuando

ae mr.inifiesti:. verbiümente, por eacri to o por signos inequ!vo -

cos. El t~cito result~ de hechos o de aatos que lo presupon-

gan o que autoricen ~ presumirlo, excepto en los casos en que

por ley o por convenio la volunt"ld debe l!l.<mifestarse exp.resa ... 

mente 11 • 

·En el antiguo derecho romano, el !\Cuerdo de -. 

voluntades. ere. importante por si mismo pa.ra orear obliga.oiones1 

era necesario que ese consentimiento fuera revestido de una ª.2. 

lemnidnd jur!dica; un ejemplo· es la estipulac:Mn 'que consistía 

en un noto compue~to de un~ pregunta y una ~es~uesta concord~ 

tes: ¿spondesne? "spondeo 11 • 

Después en el propio derecho romano se oomenz! 
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ron a introduoir'excepciones y con la admisi6n de los pactos y 

contratos !nominados, se notd una evolucidn.del formalismo h,!! 

cia el consensualismo. Inrante la Edad 'Media, el derecho ger

mblioo introduce ciertos formqlismos simbdlioos distintos de -

los del derecho rom'llio y por dltimo el de~echo oandnico procl! 

md el v~lor del consentimiento por a! mismo, o sea el verdade-

ro consensuglismo. 

En nuestra patria, antes: de la vigencia del O~ 

digo Civil de 1870, tuvimos el principio de la Ley de~ Ordena

miento de Alcalá, que decfa que de cualquier manera que ap~re! 

ca que uno quiso obligArse, queda obligado. A p!irtir de 1870, 

sé siguid la tesis de Ga.rcf.':\ Goyen1u "Los contratos se perfec-

. oion"'n por el mero consentimiento 1 desde entonces obligan11 (7). 

El Cddigo de 1884 establecid que eran obligato 
,.·' -

rioa los contratos legal~ente celebrados. -El: actual, en su~ 

~rt!oulo 1832 establece: "En los contratoG civiles cad~ uno se 

obliga en la m~.ner~ y t~rminos que aparezca que quiso obligar

se, sin. que pRrR Ja validez del contrato se requieran formaJ.i.., 

dades determin~das, fuera de los c~sos expresamente designados 

por la le1". 

LR. forma puede ser Ad Solemnitatem y forma - -

,Ad Probationem, en el primer caso, el goto jur!dico al que le

fal te la forma es inexistente o nulo, mientras en el segurido,

eiendo Yálido el acto, no es posible, en caso de juicio, probar 

su existencia. 

7) Citado por Borja Soriano. Opus Cit. P. 213. 
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De conformidad con la forma los contratos oiv! 

les se clasific:;:in en: consensu'\lea, formliUes 1 solemnes. 

Los contratos consensuales son los que se per

feccion!lll por el solo acuerdo de voluntades, sin que la ley d.!, 

termine que el consentimiento debe plasmarse en documento al~ 

no, o en determin~da manera. 

Los contratos formales, son aquellos en que la 

ley exige que la voluntad de las pártes .se externa en la forma 
; 

prevista por ella, so pena de nulidad del acto. 

Los contratos solemnes son aquellos en que la

volunt~d de las pJU"tes debe externarse con la formalidad pre ~ 

vista por la le7, so pena de sancionar el acto ~on la inexis -

tencta. 

El m-t:loulo 2228 del.A?. o., determina que la -

fAJ.ta de forma establecida por la ley, si no se trata de ~otos 

solemnes, as! como el error, el dolo, la violencia, la leaidn

Y la incapacidad de cualquiera de los ~toree del ~oto, produ

ce la nulid(!'.d rel-ativa. del mismo. 

Cuando la ley exija determinada forma para un

contrato, m~entraa que 4ste no revista esa forma, no será vá -

lido, sAJ.vo disposición en contrario; pero si la v~iunt.ad de -

.'ll'ls partes para celebrarlo constan de una manera fehaciente, -

cualquierq de ellas puede exigir que sed~ al contrato la.for

ma legal. 

El articulo 2232 del mismo ordenamiento dispo-
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ne: "Cuando la fal t9. de forma produzca nulidad del acto 1 si -

la voluntad de las partes ha quedqdo constante de una manera -

indubitable, y no se trata de un acto revocable, cualquiera de 

loa interesa.dos puede exigir. que el 'acto se otorgue en la for-

mr.i presori t!'l. por la ley". 

Art!culo 2231: ºLa. nulidad de un acto jurldico · 

por fAltq de forma estRblecida por la ley·se extingue por la -
' . 

confirmacidn de ese acto, hecho en la forma omitida. 

2235: "Lq. confinnaci6n se retrotrae al d:[a en

que se verificd el 1 acto nulo; pero ese efeoto retroactivo no -

perjudioqrá q derechos de terceros. 

En el aspecto laboral y se&rdn se desprende de-. 

la nueva Ley Federal del Trabajo, las condiciones de.una pres

tacidn de servicios y el pago de un salario deben constar por- . . 
escrito segd.n nos lo d.9.?l a entender los siguientes artioulos -

del ordenamiento mencionqdo: 

Articulo 24: "Las condiciones de trabajo deben 

hi:icerse const~r por escrito cu?.ndo no existen contratos· col,.eo-

tivos aplic~blea. Se harán dos ejemplares por io menos, de -

los cu!'!.les quedará uno en poder de cada. parte". 

Como se ve, nuestra legisl~ci6n laboral exige-

1~ obligr-ici6n de estipul13.r las condiciones de trabe.jo por es -

crito, y su f~lta, se la _imputa a.l patr6n como se establece en 

el articulo 26 del mismo ordenamiento: 

Art:Cculo 26: "La fai ta del escrito a que se re 
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fieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de lo~ de

rechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios 

prestados, pues se imput~á Rl patrdn la falta de esa formali-

dad". 

La feJ. ta. de alguno de los r.equisi tos necesA. -

ríos para que un contrato sea válido, segdn la tesis.civilista, 

produce su nulid~d; sin embargo, este problema no ha sido est~ 

diado, de una manera especi.'tJ. con respecto a lR materia. labo -

ral no d~donos, ni l~ doctrina ni la jurisprudencie de la Su-

. premn Corte, unA. soluoidn pr~otica. 

Sin emba.rgo, enoontrPJnos que la. nulidad en es

ta mRteria reviste ciertas carecter:!stic9s pues 6sta no neces,! 

ta ser demandada. por v!a de s.ccidn, sino que la parte qu.e pue

de invocarla, está ~utorizada pars po~er fin a las relaciones

jur!dicas, a reserv~ de que, si posterionnente al reclam~rse ~ 

la terminaci6n, no justifica. la procedencia de la nulid~d, su

fr~ las consecuencias c~rrespondientes, indemnizando a la otra 

de loe.dañoe y p~rjuioios que le hubi~ra ocasionado. 

Por regla general, ~a nulidad nunca producir~

efectos retroactivos en perjuicio del trabajador y la nulidad

en esta materi~ se asimila a la rescisidn, puesto que ,au efec 
' -¡ 

to es poner fin, pRr::t 91 futuro, a la relaai6n n::i.dda de una -

prestaci6n de servicios y un pP.go de s~lario, pudiendo por lo

tanto, las partes, exigir la correspondiente responsabilid~d -

civil. 



I) ORIGEN: 

C A P I T U L O V 

LA TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO MEXICANO 

DEL TRABAJO 

La Teor!a Integral tiene su origen en el proc! 

so de formaoi6n de las normas de Derecho Mexicano del Trabe.jo, 

y es el prestigiqdo maestro Alberto Trueba Urbina su exposi ~ 

tor. Por lo t"l.nto, seguiré los lineamientos de este tratadis

ta. p.<i.ra presentR.r unn panorámica de la citada teor!a. 

En nuestra. ley fundamental nacen simultáneamea 

te el Derecho Social y el Derecho del Trabajo, siendo éste 

p~rte de aquél, en consecuencia, el Derecho del Trabajo ni es 

derecho pdblioo ni es derecho privado, es derecho social, nnc! 

do en la dialéctica revoluciono;ria de 1910, 

Es en los debates del constituyente y en su i~ 

terpretacidn econdmicR, en donde la Teor!a Integral descubre -

.el. car~cter sociAl del Derecho del TrAbajo. Trataré de hacer

un resumen de t•lleB debRtes, para una ma;yor comprensil.Sn del -

temA.: 

El.d!a 26 de diciembre de 1916 se presenta por 

tercera vez a la· R.s~mbleFt. legislativA. de Querétaro el dictamen 

del articulo quinto, originando una polémica ent~e juristas y

profanos de la ciencia. jur!dioa. El citado dictimien, como ya

se ·dijo anteriormente, no sdlo oonten:!a el texto de la cona -

tituci6n de 1857, sino que también incluía preceptos nuevos: -
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ia jornada m4xima de ocho horas, la prohibici6n del trabajo ~ 

nocturno industrial pRra menores 1 mujeres 1 el desc!Ulso hebd.2, 

m~dario; tomados latos de la inici~tiva presentada por la dip!! 

tacidn ver~cruzruia. 

~piezan las discusiones parlamentarias y en -

contr?..mos dos corrientes antagdnicas: por un lado loe juristas 

reviviendo la vieja tesis del constituyente de 1856~1857 que

negab~ la inclusidn de preceptos reglamentarios para nueútra

ley fund~ment81 1 por otro los que no tenían formRcidn jur!

dicR, pero que pugn~ban por la penetracidn de la revolucidn en 

nuestra c~rta Magn~. 

El primero opositor 81 dict!'Ullen fue Perna.ndo -

Lizardi, quién hizo menci.dn de la tesis Vallartn, consistente

en que ln Constitucidn no debe contener preceptos regl~menta
/ 

rios y sost~nida por ~ste preoisRment~, cuRndo se discut!a la-

libertad de tr~bajo en el Congreso Constituyente de 1856-1857. 

Entre los principa1es opositores a esta manera 

de pen~ar tenemos a Jara., Victoria y lianjarrez. J.?..ra combatid 
.) 

i~ explotaci6n de los tr~bajadores y propuso crear una Consti-

tuci6n nueva, rompiendo los viejos conoeptoa pol!ticos y sa -

liéndose de moldes eRtrechos. 

Victoria, joven obrero de los talleres "La - -

Pl!\ncha" de los f'errocM"riles unidos de Yucat!in, planteg, .ls n! 

cisidRd de orear bases constitucion~es de trabRjo y que se --. 

regule de una ma.ner~ generl!IJ. todo lo rel"tivo a probleml'l.s ln.bJ?. 



ralas p~ra que los derechos de los tr~bajadores no pasen oomo

estrellq,s flobre las oabez13.s de los proletarios iall4 a lo le -

jos 1 Y como digno remate a la· sesidn de ese día, el periodis

t~ r1:anjarrez recl8tna todo un. t:!tulo eBpecial en la· Consti tu -

ci6n, dediMdo al tr!'!.bajo. 

En un Ambiente de aplausos y aoqlo~Amieñto, -

depués de la defensa obrern contra la ley de bronce del sala

rio realizada. por Pastrana Jaimes, se suspende la sesi6n del 

dh 26. 

La siguiente sesión continda en un ambiente f'! 

vorable pi:ir::i. la legislA.ci6n laboral y los discursos se suceden 

·unos a otros: Gracidas.conoena la explotaci6n en el trA.bajo y

reclruna una partioipaci6n en las utilidades empresariale~, en

fnvor de los obreros mediante convenio libre. El renovador -

Cr<1vioto, hRbli:i. de reformas socia.les y anuncii:t la intervencidn 

de· I{t<lcbs para exponer lR. sistemática del o6digo obrero que r!_ 

d~ct6 por orden del Primer Jefe. 

Después de la. diaertaci6n sobre. el problema, o

brero de .Luis G. Monzdn y de González Gt:\lindo, ocupa la tribu

na. el diputi:i.do lil'l.c!l'l.s, quien pronuncia impresionante pieza ora 
' . -

toria. 

Este erudito y sabio diputado és ~uien imprime 

el articulo 123 un sentido clasist~, invoca la teor!a del va

lor, lr-.t plus val!a, el sa.l<trio justo, declara que ila huelga -

es un derecho socirü econdmioo, 've la.necesidad 'de compensar -

justSl!lente ~l obrero y señala-como dnico medio para l~ resolu~ 



98 . 

cidn del problemn. obrero, h. sooi1:i.lizaoi6n del O!!'l.pi tal y dio e . 
que p~r~ librar al trabnjador de las g~rras del capital, .es -

necesaria la reivindicaci6n de sus derechos por me~io de la -

asociación profesiona1 y de la huelga. Con la brillante hosa

nn~ de Mdgioa en defensa de la Comisión ~ue preside, se cierra 

el debate. 

En el Din.rio de Deb~tes es donde vemos toda la 

esenoi.'..\ soci "1 del derecho del trab~.jo, las fuentes y el punto 

de plU'tida de la Teor!a Integral. 

II) 1UENTES DE' LA TEORIA INTEGRAL: 

EntUndese por ,fuente del derecho, segdn el -. 

mul tioi tl'1.do n.utor de esh teorh: la g'énesis de 1!'1 norma y las 

diversas expresiones de la misma en el derecho legislado, el -

espontáneo y l~ jurisprudenci~, n.s! como cualquier costumbre -... 
lA.boral proteccionish. de los trabajadores (1). 

La Teor!a Integral encuentra sus fuentes en -- , 

nuestra historia patria interpretada a la luz del materialis

mo dialéctico, pero su fuente por excelencia es el conjunto de 

norm~s proteccionistas y reivíndioadoras, del articulo 123 - -

. Consti tuoion1'tl. 

Las normas proteccionistas señal.Fidas por el ci 

tRdo art!culo son: 

I) Jorn~d~ máximR de ocho horRs. 

II) Jorn!'tdti nocturna de siete hor~s y prohibici6n de la 

l) TRUEBA Urbin"I., Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Edit.
Porrda. 1.!!Sxico 1970. P. 213. 
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bores insalubres y peligrosas para mujeres y menores de dieci-· 

seis años, y de trab~jo nocturno industrial. 

III) Jornada máxima de seis horas para mayores de dooe-

y menores de dieoiseis años. 

IV) Un d!a de descR.nso por cada seis de trabajo. 

V) Prohibición de trabajos f!sicos considerables para -

lns mujeres rultes del p~rto y descanso forzoso después de ~ste. 

VI) SnJ."lrio ~i1nimo pA.r'l satisfacer las neceoidades nor

males de los trabaj~dores. 

VII) Para tz:ab?.jo igual, salario igual. 

VII!) Protección al SRia.rio M!nimo. 

·IX) Fijación de:\. Salario l1í!nimo y de las utilidades por 

coroi~iones especi~les, subordinadas a la Junta Central de Con

cili9.ci6n. 

X) P~go del salqrio en moneda del curso legal. 

XI) Restricciones al trP.b<i.jo extre>.ordinRrio y pago del

mismo en un ciento por ciento mAs. 

XII) Obligaci6n pa.tron'll de proporcional a los trl'lba.ja

dores hR.bi tMiones c6modas e higiéniel3.s. 

XIII) Obligr.ioi6n p"l.tronal de reservl'!.r terrenos para el

est'.1blecimiento de mercados pdblicoa, servicios municipales y

centros recre~tivos· en los centros de trabl'!.;jo, cuando su pobl! 

ción exceda de 200 habitantes. 

XIV) Respons~bilid"l.d dé los empresarios por los acciden ·-
tes de trabi:i.jo y enfermedades profesionales. 

XV) Oblig11ci6n .Patronal de cumplir los preceptos sobre -
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higiene 1 ssl.ubridRd y de adoptar medidas preventivas de ries

gos de trabRjo. 

XVI) Integrl!cidn de Juntas de Concilif.!ai6n y Arbitraje-
• 

· con represent<m.tes de las clases socialeH y del gobierno. 

XVII) Responsabilidades patroni:üe~ por no someterse al

qrbi trRje de las juntas y por no acatar el l~udo. 

%VIII) Estabilidad absoluta.para todos·lon trab~jadores 

en sus empleos, que cumplrui con sus deb~res y obligaoidn pntr2 

n::ü en los casos de despido injusto, a reinst:üar al trabaja -

dor o a pagarle el importe de tres meses de salario. 

XIX) Preferencia de los or~ditos de loa trabajadores ao 

bre cualesquierR otros, en los casos de concurso o de quiebra. 

XX) Inexigibilidr-td de las deudas de los trabajadores 
1 .. 

'por C!'Ultid~des que excedan de un mes de· sueldo. 
/ 

:IXI) Servicio de colocaoidn gratuita. 

XXII) Protecci6n al trab~jador que sea contratado p~rA

trabnjlU' en el extrP..njero, gqrn.ntizando gastos de repatriaci6n 

por el.empreaari~. 

XXIII) Nulidad de eondiciones del Contrato de Trabajo -

contrarias a los beneficios 1 privilegios establecidos en fa -

vor de los trabajadores o a renuncia de derechos obreros. 

XXIV) Patrimonio de :familia. 

XXV) Establecimiento de casas de seguros populares, de

invqlidez, de vida, de cesAcidn involuntaria del traba~o~ aoc! 

dentes, etc. 
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XXVI} Co1istrucci6n de cas"ls bara.tas e higUnicas, pua

ser adquiridas por los tr~baj~dores, por sociedades oooperati

v~s, las cu<1les se oonaiderar4Íl de utilid"ld social. 

Lns normas reivindicatorias son tres: 

IX) ~recho de los tr9.b!'!.jadores a participar en las ut! 

lidndes de las empresas o patronos. 

XVI) Derecho de los trnbR.jadores para coli.ga.rse en de -

fenna de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones pro".'" 

fei·ion~.les, etc. 

:XVII) Derecho de huelga profesional o revolucionaria. 

XVIII} Huelgas l!oitas. 

III) OBJETO DE LA TF.ORIA INTEGRAL: 

La Teor!a Integri:ü. divulga el contenido del ª! 

tfoulo 123, que identifica . el Derecho del TrF.1.bajo con el De -

recho ~;.oci:"!.l. Descubre l~s 01-tr~cter!stica!'l propias de la Le :

gisl~ci6n Laboral. No s6lo protege y reivindica los derechos

de 11.quéllos que viven de sus esfuerzos manuales e intelectua -

la~, eino qu~ t"l.mbién tiende a i:ü.c~nzer el bien de la comunidad 

obrar~, lR segurid~d colectiva y la justicia social encaminada 

a soai?.lizar los bienes de producoi6n y estimula la práctica -

jurídico-revolucionaria de la asociación ~rofesional y de la -

huelg9. 

El Derecho del Trab"l.jo, oomo parte del Social

que es, se presenta como un orden juridioo digni:ficadort pro -

teotor y reivindicador. Decimos que a. la luz de la Teor!a In-
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tegra.l el Derecho del Trabajo es dignifioador, porque en la -

expoeioi6n de motivos del art!culo 123 se lee lo siguiente: 

"Reconocer, pues, el derecho de igu!l.ldFJ.d entre 

el que d4. y el que recibe el tri:¡bi:i.jo, ee una nec~!'l!.da.d de la -

justici~ y se impone no sdlo el asegurruniento de las condicio

nes hum'ln"ls de· tr"\b<:i.jo, ••••• " ( 2). 

Es protector porque no s61o tiene por objeto -

proteger y redinrir al trab~jador indu~trial. u obrero, sino al

tr<tb::>.jador en generr-il, incluyendo a.l aut6nomo, ·a todo. prenta -

dor de servicios, ya ser;i. m~dico, Slbogado, ingeniero, artistR,

etc., tal y como se desprende del articulo 123: 

"El Congreso de la Unidn y las Legislaturas de 

loa Estados, deberán expedir leyes sobre·trabajo, sin contra -

venir a las bases siguientes, las cui;iea regirán el trabajo de· 

los obreroe, jorni:ilerofl, empleadof!, dom~sticos y artesRnos y,

DE UNA M~lERA GENERl\L A TODO CONTRATO DE TRABAJO". 

Aqu! vemos le grR.ndiosidad de la obr~ del con! 

tituyente de 1916-1917, pues mientras en el mundo se tutelaba

el tr!'tb"ljO subordini:i.do, dedicado al irabajo. de carácter econ6m,! 

co, notRmos olarqmente ~ue nuestro constituyente, en su dicta

men en el párr~fo sexto, dice lo s~guiente: 

11La. legiAlaci6n no debe limi tRrse al. traba.jo de 

carácter eoon6mioo, sino al 'trabajo en genere.1; comprendiendo:.. 

el de los emple'tdos comerciales, artes1mos y dom4sticos. 

"En 09ne<ecuencia, puede suprimirse la clasifi-

2) Ibídem. P. 91. 
; . 
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cacidn hecha en la. fraccidn I (que trata de los trabajos de -

f4brioaa, tiüleree, establecimientos industriales •••• el tra -

bajo de cAr!cter econdmico" (3). 

La Teor!a Integr'ill. nos muestra cdmo el Derecho 

del. Trabajo t:i.ende a la rei vindicacidn de~ -tra.biaj ador '1 •sto -

se confirma al leer . la p~e final del mensaje del art:t'.aulo -

123, el cual fue formulado por el diputado Mao!aa 1 que dice: 

"Las bases para la legisla.oidn del trFJ.bajo han 

de reivindicar los derechos del proletariado" (4). 

Siendo por dato el articulo 123, un instrum~ 

to de lucha de clases, inspirado en la dial.6ctioa marxista, P! 

ra sociaJ.izar.los bienes d~ la produccidn a trav6s de tres no~ 

mas f'iJnd~ental.es, a saber: el de participar en los bene~ioios 

de ias empresas y los derechos de asoci~cidn 1 huelga. 
/ . 

Nuestro Articulo 123 tiende tambien a una Jus .. 

ticia Social, pero a una Justicia Social Reivindicadora y no -

s6lo al equilibrio y mejora.miento econdmico de la clase obrera; 

esta reivindicac~dn tiende al reparto.equitativo de los bienes 
' h 

de la produccidn o a la socializacidn de 4stos. 

El ma.eatro Trueba. nos dice que la Justicia -

Social es dtieticia Distributiva, en el sentido de que ordena -

un rdgimen que las desigualdades tradicionaJ.es han ·mantenido -

desordenadllJllente; sdlo reetRbleciendo este orden se reivindica 

el pobre frente al poderoso. Tal es la esencia de la Justicia 

3} Diario de los Debl!ltes cit., Tomo II. P. 832. 
4) ldem. P. 263. 
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.·Social. (5). 

La Teor!a Integr9l, asimismo, investiga la ºº!! 
plejidRd de las relaciones, no sólo entre los factores de la~ 

producción, sino de todas 19.f> actividades labori:ales en que un 

hombre preste un servicio a otro para precisar su naturaleza y 

señalar las normas aplicables. 

La. Teorfa , Integriü tambi'~n nos muéstra q_ue -

loe derechos poHti?os y los derechos sociales de le. Oonsti tu

ci6n. de 1917, viven en desannon!a y que están en lucha oons ~ 

t~nte, prev.aleciendo los primeros Robre los segundos; porque

el poder pdblico ·les otorga su fuerza incondicional y en cam -

bio los derechos sooi?les s61o cuentR.n con el apoyo y fuerza

de la clase obrera. 

L~ Teorfa Integra.l nos muestra que es equivo -. ./ 
c~do el concepto subordinacidn oomo elemento.oaraoterístioo de 

las ~elaciones de trabajo, pues a su luz, en el est~do de Der! 

oho Social, son sujetos de Derecho del Trab&jo tanto los trab_:: 

j~dore~ subordinJdos como los aut6nomos, 

Y por dltilno,'la Teoría Integra1 es t~mbién ~ 

fuerza diAl~otic~ tendiente a hacer conciencia en la clase -

obrera, ~ fin de que materi?.llce sus reí vindicaciones sociales. 

' IV) SUS DIFERENTES FACETAS: 

La Teor!a Integral, basad~ en el ideario y te! 

to del articulo 123, descubrid la dinámica proteccionista del-

5) TRUEBA Urbina, Alberto, Tratado de Legislacidn Social. 
México 1954. P. 197. 

• 
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trabajo econ6mico y del trabajo en general, aplicable a todas

las prestaciones de servicio,· sin excepcidn. Su·ca.ra visible-

, se encuentra form~da po~ el conjunto de disposiciones sociales 

tendientes a nivelar a los tr~bajadores frente a l~s patronos, 

a, todo ~quAl que presta un servicio frente a1 que lo .recibe ~ 

pRra que se cumpla.n los principios de Justicia Social, baae y

esenoia del Derecho Mexic9no del Trabajo. 

El lado invisible de la Teor!a Integral se e~ 

cuentra formado por la teor!a reivindicatoria, tendiente a la 

'socializacidn de los biene~ de la producc;6n, a trav6s del eje! 

oioio de dos derechos fundamental.ea, no ejercitados hasta hoy

oon tal fin: el derecho de asooiacidn profesional y el de hue:J. 

ga. Sin perjuicio de qua se apliquen otras normas como la de -

.pRrtioipar en los beneficios de la empresa. 

Este lado invisible· se consigna en el p!rrafo-

final del mensaje el~borado por Mao!~s y que die•: 

"Nos sAtisf'ace cumplir con un deber como bte, 

aunque estemos convencidos de nuestra insuficiencia, porque -

esperamos que la.ilustraoidn de esta H. Asamblea perfeccionar~ 

magir.tralmente el proyecto y consignará atinada.merita en la Oons 
' -

titucidn Pol!tioa de la Repdbl;ca, LAS BASES PARA LA LEGISLA -

OION DEL TRABAJO; QUE HA DE.REIVINDICAR LOS DERECHOS DEL PROL! 

TARIADO ·y ASEGURAR EL PORVENIR DE NUESTRA PATRIA" (6). 

6) TRUEBA Urbina, Alberto. Nuev.o Derecho del Trabajo. P •. 2.35. 
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V) DEST!i!O DE LA Tl':OR!A IflTEGRALt 

A m~s de cincuenta años del movimiento libertario de 

1910, fi61o en parte se han logrado sus postulados. Se lucha -

por la protección y por la reivindioaoi6n de los .derechos del-
J 

proletariado, pero a.dn no se ha logr::i.do la oocializacicSn del -

o~pit.<U. y ésto se debe a la sieuiente causa= 

La Revolucidn de 1910, fue de las llamadas - -

burgues~~, con principios socialistas como lo demuestran los -

art:f'.oulos 27 y 123; pero a-d.n conserva en su dogmática pol:f'.tica 

lan ideas indi viduali~1tas de libertad, cul tttrat propiedad y -

producción, siendo inconciliables las unas con la~ obras y co

rrespondiendo a ideas y escuelas contradictorias. Los creado

res del art!oulo 123 no pertenec:f'.an a la clase capitalist~,.-

pu::is fueron de extr;1cci6n obrera como Victoria, Jara y Gr~.ci -

d<il'l; aocirilishs como Mdgica y Monz6n y marxistas como Macias, 

constituyendo por ello este artículo derecho social, derecho -

proletr.trio. 

Sin embR.rgo, vemos que en la práctica los en -

cf'rg~dos d'e a;ilioar tal derecho son los representantes del ca• 

pi truismo, autori·d ... des emR.n::tdM de la organiz<:toión pol:f.tica de

nuestr"I ley fund!~menti.ü, hMiendo por t'.Ulto inoperante tal de-

. reoho. 

Cu;;i.ndo la Teoría Integral logre hacer concien

cia en la clase obrerri, cuAndo .se9. prohijad::i. por las juventu

des e;:tudiosaR del derechos y loa encargados de aplicarlo; pe-
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ro aobre todo, cuRDdo una ;judicatura honesta lo convierta en -

instrumento redentor de la clase tr11bR.;jadora, sólo hasta en.ton_: -... 
ces será fuerza materi!'!l. q ue llegue oon todo su vigor a los ; i 

grupos hwna.nos más dtlbilea, recl.runando con ;justicia una inte·-

. gracic$n social en todos sus aspectos. 

';• 

. . ' . 
. ..,.:, 

¡ 
t 
. ¡ 



·co NCLUS ION·ES 

1.- En la antigttedad se dieron relaéionea laborales con sen

tido diferente del actual., sin embargo reconocieron que

éstas tenfe.n·un fondo roAs que social. La Edad Media no

nos leg6 ninguna idea propia sobre el contrato de traba 
-· .-· 

jo y al finalizar tal 6poca oontinda confundUndose !lOn-• . 

el cóntrato de obra, ra.zdn por·la que continda siendo -

regulFtdo pór el Derecho Civil. Al triunfo de la Revolu

ci6n Francesa, las relaciones de trabajo toman un plan -

"" teamiento radica.lmente contrario a como habten e.ido con-

oebidas en &pocas anteriores; la libertRd indiVidual pr~ 

duce una inhibicidri del Estado, motivándose un predomi ~ . ' 
nio del mAs.fuerte sobre el más d4bil; y por dltimo, con 

la aparioi6n del proletariado y en su antagonismo con la 

burgues!a, nace el Derecho del Trab~jo, como una necesi

dad• para calmar las inquietud.es de 3:-a clase 'laboriosa. 

2.- En el Proyecto de Carranza'no se aprecia ningdn cap!tulo 

de Reformas Sociales, debi~ndose ~ato, al criterio tradi . . -
cionalista de quienes lo redactaron. El origen del Ar -

ticulo 123 lo encontramos en la sesi6n de 26 de diciem -

bre de 1916, .en el que la Comisi6n Constituyente presen

tó su tercer dictgmen al cit~do proyecto. Los Oonstitu-

7entes. de 1916-1917 nos dieron un nuevo concepto de Con

tr~to de Trabajo, al est~blecer el DiputAdo Mac!as, en·-
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la exposicidn de motivo.a que fundsmentd las Bases Oons

ti tuoional.es en materi~. de trabajo, que 6ste era un CON

TRATO EVOLUCIONADO, en el que no impera el régimen de -

l~s oblig~ciones civiles y menos la autonomía de la vo -
• 

luntad. 

3.- Agotados los recursos t6nicos del Derecho Civil ·par~ ex
.plioa.r el ContrR.to de Tr~bajo y concluyendo que ningun~

figura de las conocid~s eatisfac!a laa exigencias dootr! 

nales, nace una nueva tesis: La Relaci6n de Trabajo; - -

Riendo como' la anterior, insuficiente para explicar el -

nexo jur!dioo existente,. entre quién :presta un servicio 

y quién lo recibe •. Tal tesis, en nada superd a la civi

lista, pues la rel~oidn jur!dica, nacida de un mutuo di

senso o ya bien originada de una simple prestacidn de --

servicios, siempre tendrá que ser tutelada por la norma

leg~l ben4fica al tr~b~jador. En todo contrato o rela -

oi6n, por ,fuerz~, siempre debe aplicarse el Derecho Obj! 

tivo Social., oonsign~do en la Legislqci6n; aet como'el ~ 

Rutdnomo que se establezca en tal contrato, que se supo-, 
ne deber~ ser más favorable al trabajador. 

·4.- La Doctrina Civilista, elaborada respecto de loa elemen

tos de validez de un contrato, no tiene aplicaoidn en -

el ~bito del Derecho del Trabajo, debido a las caracte

r!sticas y natUral.eza propias de esta materia. 
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5.- La Teor!a Integral fue gestada en el proceso de forma -

oiéSn de las Nonnas de Derecho Mexicano del !rabajo. El.

objeto principal de esta teoria es divulgar el contenido 

del Articulo 123, identificado con el Derecho Social, y

a su luz, concebirlo como un orden jurldico digni:ficador, 

protector, reivindicatorio, instrumento de lucha de la -

clase trabfl.j::idora y tendiente a la Justicia Social. As!, 

mismo, nos h~ce ver que los principios polf ticoa y soci,! 

les de nuestra Oonstitucidn son antag6nicos, prevale - -

ciendo los primeros sobre los segundos • 

. · .. " 

i 
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