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IN'l'RODUCC ION. 

Nuestra Ley Laboral vigente encierra di-

versas disposiciones, unas de tipo general, otras 

de aplicaci6n a cu.sos partJculares, en las que es

tablece obligaciones solidarias, entre patrones o 

personas que no lo son, frente a los trabajadores. 

Algunas de estas disposiciones provinen -

de la Ley Federal del Trabajo de 1931, otras son -

nuevas. En tal virtud he considerado conveniente -

plantear los diversos problemas que se derivan del 

articulado de la Ley Federal del Trabajo de 1970, 

a fin de hacer un i.n tcm to para determinar el con-

tenido y alcance de los textos legales en esta ma

teria. 

Es necesario sefialar que la idea de la -

responsabilidad solidaria proviene del campo del -

Derecho Civil, pero nosotros vamos a determinar el 

sentido de esta instituci6n en el campo del Dere-

cho del Trabajo. 

'!'ambién destacarnos que si bien es cierto 

que la Ley Federal del Trabajo vigente pretende -

ser un ordenamiento autónomo frente al Derecho Ci

vil, también lo es que dada la unidad forzosa del 

orden jurídico nacional, debe pensarse que cuando 

la Ley Federal del Trabajo utiliza conceptos ela--
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horados por el Derecho Privado, debe presumirse 

una uniformidad conceptu~l y da contenido. Asi por 

ej emp.1.o, la noc i6n de p<HJD que U ene el Dore cho -

del Trabajo, el mismo sentido tiene en el C6digo -

Civil. 

St~fialado lo anterior, lw e}(~ procech~r a abor 

dar el estudio de las disµosicioncs de la Ley Fede 

ral del Trabajo en vi9or hacen uso de tal institu

ción. 

liemos de ;:;c:11ala.r, en pr.i.mer término, las 

disposic:tones que cstiin conten.übs en preceptos 

de apl.i.caci6n general, para l uec¡o examinar las de§_ 

tinadas a la solución de problemas cspecíficamen-

te considerados por el legislador. 

El tema en cuasti6n no solamente es arduo -

desde el punto de vista legal, doctrinal y juris-

prudencial, sino que presenta aspectos prácticos -

totalmente nuevos sobre los cuales no existen an--

tecedentes en los tribunales de trabajo, ni en la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

Por Ultimo, no debe olvidarse que la apli-

caci6n o interpretación de los µreceptos de la Ley 

Laboral deben confrontarse con las consecuencias -

que pueden produc1r en e 1 carnp:) de las relac .ionns 
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obrero-patronales, y si bien es cierto que el Der! 

cho del Trabajo sigue siendo un ordenamiento emi-

nentemente protector y tutelar de los intereses -

legítimos de L:i clase trabajadora, también es cier 

to que la apLicac ión de sus nonnc1s debe tender a -

realizar un equilibrio en las relaciones entre tra 

bajadores y patrones, segGn nos los indica el arti 

culo segundo de la Ley Federal del Trabajo vigen-

te. 

De esta manera, las conclusiones de este 

trabajo, que resulta la opini6n personal de su --

autor, están basadas en las consideraciones seña-

ladas con anterioridad. 

S6lo una larga experiencia en la aplica-

ci6n de los textos y de las consecuencias que pro

duzcan, dará en el futuro el mejor criterio para -

solucionar los problemas que necesariamente hayan 

de presentarse. 
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CAPITULO PRIMERO. 

CONCEP'l'OS GENERALES • 

Concepto de trabajador, empleado en general y em-

pleado de confianza.- Concepto de patr6n y rcpre-

sentante del patr6n.- Concepto de intermediario, -

empresa y establecimiento.- Planteamiento de las -

disposiciones relativas a los intermediarios en -

las relaciones de trabajo. 

Concepto de trabajador, empleado en general y em-

Eleado de confianza.-

Considerado como sujeto del Derecho del Trabajo, -

s6lo puede serlo la persona física, sin importar -

sexo, ya que ante la Ley son iguales los dos se--

xos, salvo las prohibiciones para la mujer en de-

terminados trabajos. 

El articulo tercero de la Ley Federal del -

Trabajo en vigor nos dice al respecto, lo siguien

te: "El trabajo es un derecho y un deber sociales. 

No es articulo de comercio, exige respeto para las 

libertades y dignidad de quien lo presta, y debe -

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la 

salud, y nivel económico decoroso para el trabaja

dor y su familia. 
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No podrán establecerse distinciones entre 

los trabajadores por motivos de raza, sexo, credo 

religioso, doctrina pol í ti.ca o condi.ci6n social". 

De acuerdo con lo anterior nos podemos -

preguntar, ¿ cu§ndo adquiere el trabajador el ca-

r&cter de sujeto de Derecho del Trabajo ?l. Exis-

ten dos criterios al respecto. 

lo.- El que toma en consideración solamen 

te o exclusivamente la idea de clase, y segfin €ste 

el carácter de trabajador se adquiere por pertene

cer a la clase trabajadora. 

2o.- Se base en la prestación de un ser-

vicio personal en virtud de un contrato de traba-

jo. 

El primer criterio ha sido rechazado poco 

a poco, ya que la naturaleza del concepto es eco-

n6mico- político y no jurídico, que sería lo acer

tado para explicar la relaci6n jurídica del traba

jador. 

L6gicamente se deduce que el criterio --

acertado es el segundo, ya que la Ley lo ha adop-

tado. 

1. Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Traba-
jo. T.I. ~Ag. 418. 
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Es necesario apuntar que los tratadistas 

extranjeros han llegado a la conclusi6n de que la -

diferencia entre trabajador y empleado es sumamente 

difícil. 

Ludovico Barassi dice que se han ofrecido 

cuatro criterios principales para distinguir los -

conceptos. 

lo.- La m~s antigua teoria encontrar la -

diferencia en la naturaleza del trabajo; el trabajo 

manual caracterizaria al obrero, en tanto el traba

jo intelectual, sería la órbita de los empleados. -

Pero no puede establecerse el limite entre las dos 

formas de trabajo. 

2o.- Una segunda opini6n busc6 la diferen 

cia en la forma del pago del salario; el obrero es 

pagado por dia o por semana, en tanto el empleado -

cada quincena. Este criterio no tiene ninguna 16gi

ca. 

3o.- Una tercera escuela vi6 la distin--

ci6n en la naturaleza diversa de las actividades; -

el obrero tendría su campo en la industria en gene

ral, mientras el trabajo comercial seria propio de 

los empleados. Tampoco es exacta la distinción. 

4o.- Finalmente, la teoría más difundida¡ 
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el empleado es aquel trabajador que tiene f\Áncio-

nes de colaboración con el empresario, en la inte

ligencia que ésta colaboraci6n debe consistir en -

la ayuda, que imparte el trabajador, en las funcio 

nes de administraci6n de la empresa, el patrono, -

se agrega que no puede cumplir por sí solo las fun 

cienes de administ.rac.ión, y se ve obligado a usar 

personas que le ayuden en esa actividad. Y son pr! 

cisamente los empleados2. 

En el derecho mexicano no existe dif eren

cia entre obrero y empleado, ya que el Artículo --

123 en su Apartado A, determina: "entre los obre-

ros, jornaleros, empleados, dom6sticos, artesanos 

y de una manera general, todo contrato de trabajo~ 

Cuando naci6 nuestro Derecho del Trabajo, 

ya se habían dictado en Europa las leyes de prote~ 

ci6n a los empleados, y el legislador juzg6 acerta 

<lamente que no existía motivo para crear tratamien 

tos distintos. No obstante, alguna leyes de los Es 

tados, como la Ley de Veracruz, consignaron la dis 

tinci6n, la cual tambi~n se encuentra en el proye~ 

to de Código de Portes Gil. 

De cualquier modo, la distinci6n tiene -

alguna aplicaciones en el problema de los emplea-

dos de confianza; si bien es por motivo de la na--

2. Mario de la Cueva. Derecho ~icano del Trabajo Pág.418. 
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turaleza de actividad. En la concurrencia que el -

trabajador puede tener con su patrono y en la for

ma de pago de los salarios. 

Los Empleados de confianza son trabajado

res y est§n amparados por el Articulo 123 Constitu 

cional; pero por los caracteres particulares de a! 

gunos trabajos, la Ley se vi6 obligada a crear la 

categoría de empleados de confianza y la someti6 a 

un régimen especial. 

El concepto de empleado de confianza es -

de gran importancia para la administración de las 

empresas, pues en lugar de establecerse una lista 

de los puestos, gue tipicamente deben considerarse 

de esa naturaleza, disponiendo tambi€n que podría 

incluirse otros por razones de analogía se tornó -

en cuenta, por una parte, los elementos que ofre-

cian los articules 48 y 126 de la Ley derogada de 

1931, así como las tesis sostenidas por la doctri

na y la jurisprudencia y entonces se redactó el -

actual artículo 90, de la ley laboral, que dice: -

"La categoría de trabajador de confianza depende -

de la Paturaleza de las funciones desempefiadas y -

no de la designación que se da al puesto. Son fun

ciones de confianza las de dirección, inspección,

vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter 

general, y las que se relacionen con trabajos per-
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sonales del patrón dentro de la empresa o estable

cimiento". 3 

El primer concepto es a la vista inobje

table, ya que como lo había sostenido la Suprema -

Corte de Justicia de la Nación, no es lógico que -

la simple inclusi6n en un puesto dentro de los de 

confianza hecho en un contrato colectico pudiera -

darle tal carácter. 

Dentro de cualquier empresa existen ade

más de los representantes del patr6n, un grupo de 

personas a través de las cuales, el patr6n maneja 

el negocio. 

Estas personas son como los ojos y los 

oídos del patr6n. Están estrechamente vinculadas -

con el éxito o fracaso de la negociación. 

Por eso, cuando la Ley se refiere a las 

funciones desempeñadas, creemos que se actúa acer

tadamente. 

Concepto de patrón X reEresentante del patrón.- P~ 

tr6n es toda persona física o moral que ocupa los 

servicios de otra, o sea, del trabajador; lo que -

es fácilmente comprensible, pues tanto las persa--

3. Euquerio Guerrero. Manual de Derecho del Traba
jo. Pág. 42. 
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nas físicas como las morales, pueden utilizar los -

servicios de los trabajadores. 

Para tener el carácter de patrón se requi~ 

re, asimismo, que la utilizaci6n de los servicios -

de una o varias personas, se efect6e mediante con-

tratos de naturaleza civil, tales como el mandato o 

la prestación de servicios profesionales. 

La Ley Federal del Trabajo vigente define 

al patr6n, en su artículo 10, en los siguientes tér 

minos: "Patrón es la persona 'física o moral que uti 

liza los servicios de uno o varios trabajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o 

a la costumbre, utiliza los servicios de otros tra

bajadores, el patrón de aquél, lo será también de -

éstos". 

La disposición referida a que otros traba

jadores presten servicio por medio de un tercer tra 

bajador, que se consideran someLidas al mismo pa--

trón, puede parecer alarmante. 

Pero si consideramos la condición que la -

Ley señala, de que tales actos deben realizarse con 

forme a lo pactado o a la costumbre, desaparece el 

peligro que pudiera avisorarse, y solamente encon-

tramos un deseo de proteger a trabajadores que apa-
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rentemente estuvieren desligados al verdadero pa-

tr6n. 

En lo que se refiere al concepto de re-

presentante del patrón, deberemos apuntar que di-

cho término es utilizado en sentido amplísimo, que 

no coincide con el de mandatario jurídico. 

En efecto, representante del patr6n pue

de ser un jefe de departamento u otra persona cual 

quiera a quien corresponda, en todo o en parte, la 

direcci6n de los trabajos o la administración to-

tal o parcial de la negociaci6n. 

El artículo 11 de la Ley Federal del -

Trabajo en vigor nos da el concepto de representa~ 

te del patr6n, al decir: "Los directores, adminis

tradores, gerentes y demSs personas que ejerzan -

funciones de dirección o administración en la ero-

presa o establecimiento, serán consideradas repre

sentantes del patr6n y en tal concepto le obligan 

en sus relaciones con los trabajadores". 

El concepto de representante del patr6n 

es de una gran importancia tanto por el orígen -

de la relaci6n de trabajo, corno por el de las obl! 

gaciones de los trabajadores y patrones. Así tene

mos, por ejemplo, un trabajador es contratado por 

una persona que no tiene el carácter de mandatario 



- , 

17 

jurídico del patr6n, y ~sto sucede en la mayoría de 

las negociaciones, pues son los jefes de cuadrilla, 

entre otros, representantes del patr6n, quienes co~ 

tratan al personal necesario. Esta relación de tra

bajo es v§lida, y el patr6n tendrfi todas las obli-

gaciones derivadas de la relación como si él mismo 

hubiera i.ntervenido en su formación. 

Concepto de intermediario, empresa y establecimien

to.- La fracción XXV del artículo 1.23 constitucio-

nal dispone que el servicio para la colocaci6n de -

los trabajadores, ser§ gratuito para éstos, cual--

quiera que sea la forma de la instituci6n que se e~ 

cargue de ello, con lo que evita el inconveniente -

de la reducci6n de salarios. 

En los artículos 12 y 13 de la misma Ley -

del Trabajo se procuró evitar los graves males acarreados r:or 

la [:X)Sible insolvencia del interrrediario. I~ estos artículos 

se desprenden dos situaciones que conviene dilucidar: 

lo.- Una persona contrata los servicios de uno o -

varios trabajadores, para ejecutar trabajos en be-

neficio de un tercero, trabajos que consiguienteme~ 

te, son ejecutados, no por cuenta y riesgo de quien 

contrató a los obreros, sino del tercero. Este es -

el verdadero patrón, no obstante que aparentemente 

obre la persona que contrató a los trabajadores en 

nombre propio. 
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La soluci6n no podía ser otra, pues de -

admitirse que quien contrat6 a los obreros es el -

único patr6n, se abriría las puertas para que los 

patrones eludieran responsabilidades. 

Intermediario, en los términos de los -

artículos 12 y 13 de la ley laboral es: 

Art. 12.- "Intermediario es la persona 

que contrata o interviene en la contrataci6n de -

otra u otras, para que presten servicios a un pa-

tr6n". 

Art. 13.- "No serfin considerados inter-

mediarios sino patrones, las empresas establecidas 

que contraten trabajos para ejecutarlos con eleme~ 

tos propios suficientes para cumplir las obligacio . -
nes que deriven de las relaciones con sus trabaja

dores. 

En caso contrario serán solidariamente -

responsables con los beneficios directos con las -

obras o servicios, por las obligaciones contraídas 

con los trabajadores". 

2o.- La segunda situaci6n está basada en el artí-

culo 13, que se acaba de transcribir, y de donde -

se desprende lo siguiente: una empresa que cuenta 

con elementos propios suficientes, contrata una --
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obra con una persona, obra que ejecuta con trabaja

dores que a su vez, ~ontrata con posterioridad. 

Existen dos contratos. Uno de Derecho Ci-

vil, entre la empresa que contrata la obra y la pe~ 

sona que lo encarga y que puede referirse, pongamos 

por caso, a la construcción de una casa, o de unos 

muebles, etc€tera, se encuentra previsto en el arti 

culo 2616 del C6digo Civil y es conocido con el norn 

bre de "Contrato de obra a precio alzado''. 

Al lado de este contrato existen otros de 

trabajo, los pactados con los trabajadores, que ba

jo la direcci6n de la empresa contratista van a 

ejecutar las obras. 

La empresa a la que aquí se hace ref eren-

cia puede ser designada con el nombre de contratis

ta, diferenciándose así del intermediario. 

Dispone la ley que en estos casos la empre 

sa contratista no es un intermediario, sino que es 

realmente el patrón de los trabajadores. 

Respecto a los conceptos de empresa y est~ 

blecimiento he juzgado oportuno transcribir parte -

de un articulo del Doctor Mario de la Cueva, publi

cado en el Diario Excelsior, hace algún tiempo: 
11 Las leyes econ6micas del capitalismo exigen su ex-
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pansi6n constante, porque solamente así se puede -

competir con otras empresas. Tal es la raz6n de 

que no se conforme con ser una sola unidad y de 

que creen otras semejantes o complementarias, de -

donde brota la distinci6n entre empresa y estable

cimiento, recogida en las definiciones del artícu

lo 16 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, que 

dice lo siguiente: "Para los efectos de las normas 

de trabajo, se entiende por empresa la unidad eco

n6mica de producción o distribución de bienes o -

servicios, y por establecimient0 la unidad t~cnica 

que como sucursal, agencia u otra semejante, éea -

parte integrante y contribuya a la realizaci6n de 

los fines de la empresa. 

Por la empresa debe en tenderse, la uni-

dad que comprende todo, en tanto el establecimien

to es la unidad técnica, completa en sí misma e in 

dependiente de otros posibles establecimientos, 

con todos los cuales convivirá dentro de la empre

sa contribuyendo a la consecuci6n del fin general. 

Cuando la empresa es una sola unidad de 

acci6n, los conceptos se confunden, pero si hay -

varios establecimientos, entre la acción, éste sus 

pende sus actividades o muere, sin que se afecte -

la vida de los demás. 

La distinción posee una influencia gran-
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de en las relaciones de trabajo, los establecimien

tos pueden estar situados en distintas regiones ge~ 

gráficas en donde los elementos de trabajo y los 

costos de vida son diferentes. Tal es el caso de 

los fundos mineros de una misma empresa; es asimis

mo posible que en algún establecimiento surja un -

conflicto que origine una huelga, la que no necesa

riamente afecte a las dem5s; de la misma manera, el 

artfculo 158 de la ley distingue la antiguedad de 

los trabajadores, según que la empresa sea una sola 

unidad o comprenda varios establecimientos. 

En la historia de la empresa capitalista -

se sefialan dos momentos: uno, adn no concluído; es 

la ~poca de apogeo del liberalismo. 

En esta etapa la característica sobresa--

liente es el todo poder del empresario, quien como 

creador de la empresa es el duefio absoluto de toda 

las cosas que se hallan dentro de ella, incluyendo 

el trabajo, y de cuya actividad depende la vida y -

la acci6n de la empresa, se entiende fácilmente que 

los beneficios de la producci6n pertenezcan al em-

presario. 

En la empresa, el trabajador carece de de

rechos, lo que debe entenderse en un sentido pleno, 

le falta el derecho de discutir las consideraciones 

de trabajo, porque el reglamento de la fábrica ela-
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horado por el empresario es una norma imperativa a 

la que tiene que someterse el trabajador, pues si 

el empresario hizo una oferta de trabajo ¿ porqué 

ha de discutirla con alguien, si existen muchos -

que luchan para aprovecharla? ¿ yu6 derecho podía 

tener el trabajador e11 r6gimen jurídico que garan

tizara la permanencia en el trabajo y seg6n la --

f6rmula del C6digo de Francia, era suficiente el -

juramento del empresario para comprobar el pago de 

los salarios. 

El segundo momento se inicia con la lu-

cha del trabajador para que se le reconozca como -

uno de los elementos de la empresa, para destruir 

el todo poder de la empresa e igualar las fuerzas 

de trabajo y de capital, y para que el derecho de 

las relaciones individuales de trabajo fuera crea

do mediante una contrataci6n colectiva. 

A lo largo de esta época, a la que aún -

le falta un camino defícil, la lucha tuvo por fi-

nalidad, no corno generalmente se dice, lograr la -

democratización de la empresa, porque ello supon-

dría que los trabajadores detentaran ser los titu

lares de la soberanía laboral, en tanto el empre-

sario se convierte en su representante, sino la -

igualación del trabajo y del capital, y su autono

mía, y la exigencia definitivamente aceptada en el 

derecho mexicano, de que la actividad de la empre-
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sa es un imposible jurídico, en tanto el trabajo, -

no acepta libremente las condiciones de prestaci6n 

de los servicios. 

De todo lo cual se concluye que si en el -

marco liberal, la empresa era el feudo del empresa

rio, para el pensamiento de la ley en vigor, es la 

combinación de los factores de la producci6n, que -

debe asegurar el trabajo, y a cada uno de los traba 

jadores un presente decoroso yla ausencia de temor 

en el futuro. 

De las explicaciones que anteceden se dedu 

ce que se est§ creando una empresa nueva, y que la 

fuerza transformadora es el derecho del trabajo; -

este estatuto dinámico gue persigue un doble prop6-

sito: por una parte, la igualdad jurídica del traba 

jo y del capital, y por otra, la substitución de la 

idea de un contrato creador de derechos y obligaci~ 

nes de naturaleza personal por la nueva doctrina de 

la relaci6n de trabajo, concebida como el hecho sirn 

ple de la prestaci6n de un trabajo que crea por ese 

sólo hecho un conjunto de derechos del trabajador -

en la empresa, que ya no dependen de la voluntad -

del empresario, y de los que no podrá ser despojadG 

derechos que le acompafiarán en el curso de su vida, 

en tanto subsista su voluntad de trabajar hasta los 

años de la jubilaci6n, en los que entrará en acci6n 

la seguridad social. 
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Son dos los estatutos que rigen en la -

empresa, las relaciones entre el trabajo y el ca

pital; el derecho de las relaciones colectivas y 

el derecho de las relaciones individuales. El 

primero se define diciendo que es un conjunto de 

principios, institucion~s y normas que garantizan 

la libre organización de los sindicatos y hacen -

una fuerza permanentemente v.iva para el estudio,

mejoramiento y defensa de los intereses y dere--

chos de todos y cada uno de los trabajadores. 

Es la primera causa y la primera fuerza 

transformadora de la empresa. Se dice que es el -

derecho constitucional del trabajo dentro de la -

empresa, así como tambj.én que es primero en fín -

y en sí mismos, ya que su propósito inicial es -

asegurar el derecho humano a la libre asociaci6n, 

pero que se transforma en un medio para la conse

cuci6n de un fin m§s alto, que consiste en que m~ 

diante la negociaci6n y contrataci6n y la huelga, 

se mejoren los derechos de los trabajadores y se 

vigile su cumplimiento. 

El derecho de las relaciones individua

les de trabajo es en términos generales, el si--

guiente: "Las normas que determinan lo que debe -

entenderse por relación y contrato de trabajo, -

las condiciones generales de trabajo, los dere---
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chos y obligaciones de los trabajadores y de los p~ 

trenes y las normas particulares para algunas acti

vidades". De él se dice que es Ja parte más noble -

del estatuto laboral, por que es la protecci6n di-

recta del derecho del hombre a la existencia, así -

como tambi6n que es la segunda causa y la fuerza -

trans forrnadora de la empresa. 

Todo el derecho individual del trabajo --

contribuy6 a la transformación, pero el motor pri-

mero fue esa norma excelsa del artículo 123, que -

proclamó la estabilidad de los trabajadores en sus 

empleos, pues a partir del momento en que cobr6 vi

gencia incontrovertible, pudieron los trabajadores 

sentir la seguridad del presente y del rnafiana. 

A esta primera institución se agregó una -

segunda en la ley vigente, el reconocimiento de los 

derechos de antiguedad y ascenso, porque ellos sig

nifican que el trabajador que cumple sus deberes -

ascenderá en la escala de los puestos. 

Una tercera institución está contenida en 

la norma de la ley, que previene que las empresas 

no pueden suspender, reducir o dar por terminadas -

sus actividades, sino en los casos y observando --

los requisitos consignados en la ley. Claro es que 

no podrá obligarse a una empresa a que continúe sus 

actividades, pero deber§ indemnizar a los trabajad~ 
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res con tres meses de salarios, veinte diai por 

cada año de servicios y una prima de antiguedad y 

si en alguna ~poca reanuda sus actividades, tendrá 

que reocupar a los mismos trabajadores. 

Las condiciones de la empresa nueva es-

tán humanizando al capital, porque si bien subsis

te su espíritu de aventuras, se le ha impuesto co

mo deber la consideraci6n del hombre y del traba-

jo. De ahi que ya no sea solamente una instituci6n 

de lucro, sino una fuente de vida para las comuni

dades obreras, más aún, gracias al Derecho del Tra 

bajo, una parte del lucro del empresario, va a los 

trabajadnras como una pnrticivación legitima en -

las utilidades del negocio. 

Pl~nteamiento de las disposiciones relativas a los 

intermediarios en las relaciones de trabajo.- Los 

articules 13, 14 y 15 de la ley, constituyen el -

punto central del tema abordado, por lo que consi

dero indispensable examinarlos, aún cuando sea en 

forma breve. 

El artículo 13 nos dice: "No serán con-

siderados intermediarios, sino patrones, las empr~ 

sas establecidas que contratan trabajos para ejec~ 

tarlos como elementos propios suficientes para e~ 

plir las obligaciones que se deriven de las rela-

ciones con sus trabajadores". 
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Ahora bien, por empresa establecida se de

be entender aquella factoría que reune ciertos re-

quisitos, y que son en primer término de orden cons 

titucional. 

El artículo 4 de la Constituci6n, nos dice 

en su primera parte: ''A ninguna persona podr& impe

dirse que se dedique a la profesión, industria, co

mercio o trabajo que le acomode siendo lícitos''. Se 

desprende que la finalidad de la empresa debe ser -

lícita antes que nada, y cualquiera empresa que --

quiera establecerse contraviniendo dicho artículo,

no podrá funcionar en ninguna forma legalmente. A-

dem§s, del requisito constitucional debe cubrir o-

tras no menos importantes, como pudiera ser la nec~ 

sidad de obtener algún permiso para poder funciona4 

si así lo requiere; de orden fiscal, pagar cierto -

tipo de impuestos, de acuerdo con la forma y fina-

lidad de la misma. 

Si se tratara de una sociedad mercantil, -

deber& constitu~se de acuerdo a la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Al Señalarse que "cuenten con elementos -

propios suficientes, para poder cumplir las obliga

ciones que deriven de las relaciones con sus traba

jadores. 
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La segunda parte del artículo 13, nos -

dice: "En caso contrario serán solidariamente res

ponsables con los beneficiarios directos de las -

obras o servicios, por las obligaciones contraídas 

con los trabajadores. 

El motivo por el que el legislador cre6 

este articulo, es el siguiente; existen empresas -

que a su vez tienen otras como subsidiarias o fi-

lj.ales, las cuales destinan su producci6n en forma 

exclusiva o principal para la empresa beneficiaria 

La raz6n de ~sto es para eludir respon-

sabilidades respecto a los trabajadores de la em-

presa subsidiaria y el hecho de que puedan recibir 

salarios más bajos que los de la empresa benefi--

ciaria, por encontrarse en una zona económica en -

donde el salario mínimo sea inferior. Para evitar 

~sto, la ley indica que cuando una empresa solida

ria de otra contrate trabajadores, lo hace en la -

calidad de intermediario, y el verdadero patr6n de 

los trabajadores será la empresa beneficiaria, por 

consiguiente, ambos serán solidariamente responsa

bles por las obligaciones contraídas con los tra-

bajadores de la empresa subsidiaria o filial. 

Para que una empresa sea subsidiaria o -

filial de otra se requiere que su creación sea 

posterior a esta, pues si fuere antes, no se le --
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podrá considerar subsidiaria de la otra. 

El artículo 14 nos dice: "Las personas que 

utilicen intermedi.arios para la contratación de tra 

bajadores ser&n responsables de las obligaciones -

que deriven de esta ley de los servicios prestados~ 

Lo anterior es con el fin de proteger a los trabaj~ 

dores respecto al patr6n, o sea que Sste no eluda -

responsabilidades. 

Nos sigue diciendo el artículo de referen

cia: "Los trabajadores tendrán los derechos siguie!! 

tes: 

lo.- Prestarán sus servicios en las mismas 

condiciones de trabajo y tendr5n los mismos dere--

chos que correspondan a los trabajadores que ejecu

ten trabajos similares en la empresa o estableci--

miento". 

Esta primera parte del artículo que comen

tamos, tiene su justificaci6n en el artículo 123 -

de la Constitución, que dice: 

Art. 12 3. Fracción VII. 11 Para trabajo ---

igual debe corresponder salario igual, sin tener -

en cuenta sexo ni nacionalidad 11
• 

El artículo 86 de la Ley Federal del Traba 
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jo en vigor, nos dice al respecto: "A trabajo ---

igual desempefiado en puesto, jornada y condiciones 

de eficiencia también iguales, debe corresponder -

salario igual. 

Volviendo al artículo 14 de la ley labo

ral, nos sigue diciendo: 2o.- Los intermediarios -

no podrán recibir ninguna retribuci6n o comisión -

con cargo a los salarios de los trabajadores. 

Esta Gltima parte del artículo es fácil

mente comprensible, por razones obvias, ya que en 

esta forma se evita que el intermediario pueda a-

provecharse de los trabajadores, debido a la nece

sidad imperiosa que éstos tienen de trabajar. 

Por su parte, el artículo 15 de la Ley -

Federal del Trabajo, nos dice: "En las empresas -

que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva 

o principal para otra, y que no dispongan de ele-

mentos propios suficientes de conformidad con lo -

dispuesto en el artículo 12, se observarán las nor 

mas siguientes: 

Entendemos por producción exclusiva, 

cuando una empresa destina toda su producci6n a -

otra empresa, que en este caso sería la beneficia

ria. 
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Se entiende también por producción exclusi 

va, cuando se utilizan las patentes, marca o permi

sos, de la otra empresa. 

Por producción principnl entendemos, cuan

cio una empresa destina más del ciencuenta por cien

te de su producci6n a la empresa beneficiaria. 

Puede suceder que se destine menos del cin 

cuenta por ciento de una empresa subsidiaria o fi-

liales de la mj_smu y suman entre éstas más del cin

cuenta por ciento, se entenderá que también produce 

2n forma principal para di.cha empresa. 

Nos sigue diciendo el artículo 15 de J.a --

Ley: 

I.- La empresa beneficiaria será solidari~ 

mente responsable de las obligaciones contraídas -

por los trabajadores: y 

11.- Los trabajadores empleados en la eje

cuci6n de las obras o servicios tendrán derecho a -

disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas 

a las que disfrutan los trabajadores que ejecuten -

trabajos similares en la empresa beneficiaria. 

Para determinar la proporción, se tomará -

en consideración las diferencias que existan en los 
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salarios minimos que rijan en las zonas econ6micas 

en que se encurantren instaladas las empresas y las 

demSs circunstuncias que puedan influir en las con 

diciones de t~abajo. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

LOS CASOS ESPECIALES DE SOLIDARIDAD. 

Substitución del patr6n.- Trabajadores de los bu--

ques.- rrabajo de autotransportes.- Trabajo de ma-

niobras de servicio pGblico en zonas bajo jurisdic

ción federal.- Trabajadores del campo. Trabajos a -

domicilio. 

Substitución del patr6n.- El artículo 41 de la Ley 

Federal del •r.rabajo en vigor nos habla sobre la --

substi tuci6n del patrón, dic.iendo: "La substitución 

del patrón no afectar& las relaciones de trabajo de 

la empresa o establecimiento. El patrón substituido 

será solidariamente responsable con el nuevo por -

las obligaciones derivadas de las relaciones de tra 

bajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la -

substitución, hasta por el término de seis meses; -

concluido éste, subsistirá Gnicamente la responsab! 

lidad del nuevo patrón. 

El término de seis meses a que se refiere 

el párrafo anterior, se contará a partir de la fe-

cha en que se hubiese dado aviso de la substituci6n 

al sindicato o a los trabajadores". 

Nuestra Ley ha previsto la posibilidad de 
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que, funcionando una empresa, el patr6n, por conv~ 

nir a sus intereses, traspase a un tercero el neg~ 

cio, con lo cual se desligaría de las obligaciones 

contraídas con los trabajadores, y de que el nuevo 

patrón pretendiera no haber adquirido compromiso -

alguno con los trabajadores existentes, y por lo -

mismo, no estar ligado por los nexos que existian 

con el patr6n anterior. 

Tal situación seria totalmente injusta y 

desvirtuaría el car§cter indefinido del contrato -

de trabajo segGn el cual, la duraci6n indefinida -

del contrato de trabajo es la meta que para el pr~ 

pío contrato sefial6 el legislador.1 

El Artículo 41 de la ley establece el -

principio general de no se afectar&n los contratos 

de trabajo existentes; pero nuestro legislador qu! 

so ir más lejos todavía, fijando un período dentro 

del cual son solidariamente responsables hacia el 

trabajador, tanto el patrón substituído como el -

nuevo patrón. 

A fin de que el trabajador pueda hacer -

uso de sus derechos contra el antiguo patr6n en -

caso de insolvencia del substituto, la ley precis6 

que el término de seis meses contará a partir de -

la fecha en que se hubiera dado aviso a la substi

tución al sindicato a los trabajadores. 
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Conviene aclarar que el patr6n substituido 

solamente tiene la responsabilidad solidaria respe~ 

to de aquellas obligaciones que ya existían en el -

momento de lil substitución. Los Jetos posteriores a 

éste, ejecutados por el nuevo patrón, de ningdn mo

do pueden perjudicar o comprometer ul patrón ante-

rior. Así lo resolvió con claridad la Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n, en los términos siquj_en-

tes: 11 La teoría jurídica de la substitución patro-

nal se base exclusivamente en las obligaciones pen

dientes a cargo del patrón substituido aJ. momento -

de operarse dicha substitución, y no de actos pers~ 

nales posteriores llevados a cabo por el substituto 

por lo que si éste despide a un trabajador ilegal-

mente no puede tener responsnbilid.:1d aquél". ----

D/1207/46/20. Antonio O~ate, 28 de agosto de 1947.

En los mismos t6rminos, la ejecutoria 1384/47/20.

Dos de octubre de 1947. Agustín Ortiz. 

Se transcribe la siguiente tesis por ser -

también de interés: "De acuerdo con la jurispruden

cia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -

debe estimarse que hay substitución de patr6n cuan

do el centro de trabajo es transmitido como unidad 

económica juridica de una persona a otra, sin que -

exista solución de continuidad en las ~ctividades -

de la misma, por lo que si la defensa del patr6n d~ 

l. Euquerio Guerrero. Manual de Derecho del Trabajo 
Pág. 83. 
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mandado consiste en que no hubo tal substituci6n, -

porque la negociación fue clausurada por su ante--
' 

rior propietario y vuelta a abrir tiempo despu~s -

de aquél, pero si se prueba que ininterrumpidamen

te siguieron desarroll~ndose las actividades pro-

pias del negocio, dicho patrón es responsable de -

las relaciones derivadas de los contratos de traba 

jo que con la substitución se habían celebrado".

D/2207/52/lo. Francosco L. Santoyo.- 27 de julio -

de 1953. 

La tesis fundamental que sobre esta mate 

ria sostiene nuestro más alto tribunal, es la de -

• que para que exista substitución patronal, es re-

quisito indispensable que la entidad considerada -

corno unidad econ6mica-juridica, llámese empresa, -

fábrica, sociedad, taller, comercio, etcétera, se 

transmita de una persona a otra en propiedad. Es -

decir, que los bienes, derechos y obligaciones in

herentes a la misma, salgan de un patrimonio para 

entrar a otro. 

Trabajadores de los buques.- La Ley Federal del -

Trabajo vigente, en el capítulo referente, le da -

una mejor ordenación, una uniformidad en la termi

nología. Además introduce algunas modificaciones -

derivadas de la experiencia y de las reglamentaci~ 

nes colectivas entre trabajadores y patronos. 
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El articulo 187 de la ley nos dice: Las -

disposiciones de este capitulo se aplican a los tra 

bajadores de los buques, comprendi6ndose dentro de 

esta denominaci6n cualquier clase de barco o embar

caci6n que ostente bandera mexicana. 

En este art'i.culo se substituy6 el término 

tripulantes de embarcaciones, por el de trabajado-

res de los buques a fin de evitar confusiones, pues 

podian excluirse de la aplicaci6n de estas disposi

ciones a los trabajadores de cocina, aseo, etc€te-

ra, que no obstante prestar sus servicios en los bu 

ques no tienen la calidad de tripulantes. 

ART. 188.- Est5n sujetos a las disposicio

nes de este capitulo, los capitanes y oficiales de 

cubierta y m§quinas, los sobrecargos y contadores, 

los radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, 

marineros y personal de cámara y cocina, los que 

son considerados como trabajadores por las leyes y 

disposiciones sobre comunicaciones por agua, y en -

general todas las personas que desempefien a bordo -

algún trabajo por cuenta del armador, naviero o fle 

tador. 

Dentro de esta regla general quedan tam--

bién comprendidos, entre otros, los pilotos que --

prestan servicios a bordo por cuenta de los armado

res y consignatarios que remuneran sus servicios. 
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ART. 189.- Los trabajadores de los bu--

ques deberán tener la calidad de mexicanos por na

cimiento. 

Este precepto establece una excepci6n a 

lo dispuesto por el artículo 7 de esta ley. 

ART. 190.- Los capitanes, entendi~ndose 

como tales a quienes ejercen el mando directo de 1
-

un buque, tienen con respecto a los dem~s trabaja

dores, la calidad de representantes del patrón. 

En relaci6n con las empresas a quienes -

prestan sus servicios y que representan, los capi

tanes de barco son trabajadores. 

ART. 191.- Queda prohibido el trabajo a 

que se refiere este capitulo a los menores de quin 

ce años y el de menores de dieciocho en calidad de 

pañoleros o fogoneros. 

ART. 192.- No se considera relaci6n de -

trabajo el convenio que celebre a bordo el capitán 

de un buque con personas que se hayan introducido 

en él, y que tengan por objeto devengar con servi

cios personales el importe del pasaje, salvo lo -

dispuesto en el artículo siguiente. 

Tampoco se considerará relación de tra--
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bajo el convenio celebrado en los términos del pá-

rrafo anterior, con los mexicanos que deban.repa--

triarse, a solicitud del Cónsul respectivo. 

ART. 193.- Las personas que presten sus -

servicios a bordo exclusivamente por el tiempo en -

que el buque se encuentre en puerto, quedan sujetos 

a las disposiciones del presente capítulo en lo que 

sean aplicables. 

Cuando los buques se hagan a la mar sin 

que hayan podido desembarcar las personas a que se 

refiere el párrafo anterior, serán consideradas 

trabajadores hasta que se restituyan a su lugar de 

origen y tendrán los derechos y obligaciones que se 

consignan en este capitulo. 

ART. 194.- Las condiciones de trabajo se -

harán constar por escrito .. Un ejemplar quedará en -

poder de cada parte, otro se remitirá a la Capita-

n1a de puerto o al Cónsul mexicano, y el cuarto a -

la Inspección del Trabajo del lugar donde se estipu 

laron. 

Toda actividad laboral debe ser objeto de 

contrato escrito, ya sea indiv1dual o colectivo, -

con las organizaciones a que pertenezcan los traba

jadores de los buques, como son los oficiales de -

cubierta, marineros, fogoneros, etc. Si no pertene-
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cen a ninguna organización debe celebrarse el con

tra to individual de trabajo con cada uno de ellos 

y en caso de que no se celebre, se presume su exis 

tencia o la relación laboral entre el que presta 

el servicio y quien lo recibe. 

En los casos en que exista contrato ca-

lectivo de trabajo, también pueden establecerse 

condiciones de trabajo que se deberán hacer por 

escrito, pero estas condiciones no podr&n ser in-

feriares a las establecidas en la ley. 

Los articulas subsecuentes nos siguen 

hablando de diversas formalidades de este trabajo, 

hasta llegar al articulo 203, de primordial impor

tancia para nuestro estudio, por darse en €ste la 

responsabilidad solidaria. 

ART. 203.- Los salarios y las indemni-

zaciones de los trabajadores disfrutan de la pre-

ferencia consignada en el artículo 113, sobre el 

buque, sus máquinas, aparejos, pertrechos y fle--

tes. 

A este efecto, el propietario del buque 

es solidariamente responsable con el patrón por -

los salarios eindemnizaciones de los trabajadores. 

Cuando concurran créditos de trabajo procedentes -

de diferentes viajes, tendrán preferencia los del 
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último. 

Este articulo nos indica que los salarios 

y las indemnizaciones de los tripulantes disfrutan 

de preferencia, en relación con cualquier otro cr! 

dita, cualquiera que sea su naturaleza, sobre el -

buque, sus m§guinas, aparejos, pertrechos y fletes, 

aún cuando sean propiedad de tercero. 

Se precisa asimismo que cuando concurran -

créditos procedentes de diferentes viajes, tendrán 

preferencia los del Gltirno. 

El articulo 113 en relaci6n con el 103, -

dice lo siguiente: "Los salarios devengados en el -

último a~o y las indemnizaciones debidas a los tra

bajadores, son preferentes sobre cualquier otro --

crédito, incluidos los que disfruten de garantía -

real, los fiscales y los a favor del Instituto Me-

xicano del Seguro Social, sobre todo los bienes del 

patrón". 

La solidaridad existente con los trabaja-

dores de los buques, tienen su razón de ser, debido 

a que el i.nstrumento de trabajo de los trabajadores 

es el buque, por consiguiente la responsabilidad se 

extenderá al propietario del buque. 

En esta forma se comprueba c6mo queda to--
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talmente protegido el trabajador respecto a su pa

tr6n. 

Finalmente, en los artículos 204 al 214, 

se fijan las obligaciones de los patrones y de los 

trabajadores, asi como las causas especiales de -

rescisión y termi.naci6n de la relación de trabajo. 

Trabajo de autotransportes.- La Ley Federal del -

Trabajo vigente nos habla de este tipo de trabajo, 

en los articulas 256 a 264. 

ART. 256.- Las relaciones entre chofe--

res, conductores, operadores, cobradores y demás -

trabajadores que prestan servicios a bordo de au-

totransportes de servicios pGblicos, de pasajeros, 

de carga o mixtos, for&neos o urbanos, tales corno 

autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y -

los propietarios o permisionarios de los vehiculos 

son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las -

disposiciones de este capitulo. 

La estipulación que en cualquier forma -

desvirtúe lo dispuesto en el párrafo anterior, no 

produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio 

de los derechos que deriven de los servicios pres

tados. 

Para entender mejor este artículo, ex---
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pondremos la exposición de motivos por el que se -

cre6 este apartado. 

El servicio de autotransportes se presta 

en dos formas principales: en ocasiones los pro--

pietarios de los vehículos son al mismo tiempo qui 

quienes prestan el servicio en calidad de choferes 

conductores u otros trabajos en la empresa; en --

otras ocasiones, los propietarios o permisionarios 

utilizan el trabajo de diferentes personas para la 

prestación del servicio. El capítulo del proyecto 

se ocupa exclusivamente de esta segunda situaci6n. 

La existencia de las relaciones de trabajo se ha -

ocultado mediante la celebración de contratos de -

arrendamiento, en virtud de los cuales, una perso

na, arrendador, da en arrendamiento a otra que es 

el chofer, el vehículo, mediante el pago que hace 

éste de una cantidad diaria, semanal o quincenal,

por el uso de la unidad motriz. 

Es indudable que se está en presencia de 

relaciones de trabajo, pues el supuesto arrenada-

tario está sujeto a un horario fijo, tiene que se

guir las instrucciones que le da el arrendador, -

y desarrolla una actividad en beneficio del propi~ 

tario del vehículo. 

Para evitar esta situación, establece el 

articulo 256, por una parte, que las relaciones -
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entre los propietarios o perrnisionarios y los cho

feres y dem~s personal, son relaciones de trabajo, 

y por otra, que cualquier estipulaci6n que desvir

tGe la naturaleza de la relación jurídica, no pro

ducir& ningGn efecto ni impedira el ejercicio de -

los derechos que deriven de los servicios presta-

dos. 

ART. 257.- El salario se fijará por día, 

por viaje, por boletos vendidos o por circuito o -

kilómetros recorridos, y consistir& en una canti-

dad fija, o en una prima sobre los ingresos o la -

cantidad que exceda a un ingreso determinado, o 

en dos o más de estas modalidades, sin que en nin-

gún caso pueda ser inferior al salario mínimo. 

Cuando el salario se fija por viaje, los 

trabajadores U.enen derecho a un aumento proporcio 

nal en caso de prolongaci6n o retardo del término 

del viaje por causa que no le sea imputable. 

Los salarios no podrán reducirse si se -

abrevia el viaje, cualquiera que sea la causa. 

En los transportes urbanos o de circui-

to, los trabajadores tienen derecho a que se les -

pague el salario en los casos de interrupci6n del 

servicio, por causa que no les sea imputable. 
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No es violatorio el principio de igualdad 

de salario la disposición que estipula salarios dis 

tintos para trabajo igual, si este se presta en lí

neas o servicios de diversa categoria. 

ART. 258.- Para determinar el salario de -

los días de descanso se aumentará el que perciban -

por el trabajo realizado en la semana, con un die-

ciseis sesenta y seis por ciento. 

AR'r. 259. - Para determinar el monto del sa 

lario de los días de vacaciones y de las indemniza

ciones, se estarfi a lo dispuesto en el p§rrafo se-

gundo del articulo 89. 

ART. 260.- El propietario del vehículo y -

el concesionario o permisionario son solidariamente 

responsables de las obligaciones derivadas de las -

relaciones de trabajo y de la ley. 

El presente artículo es de suma importan-

cia para nuestro estudio, por existir en €1 solida

ridad; tiene por objeto evitar un vicio que se ha -

observado en estas relaciones de trabajo, y que 

consiste en separar al propietario del vehiculo del 

concesionario o permisionario, lo que trae, como -

consecuencia que el primero no sea responsable fre~ 

te a los trabajadores, y que el vehículo, por ser -

propiedad de tercero, no sirva de garantía a las --
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obligaciones de trabajo. 

El prese1. -~ artículo evita que suceda -

esto, estableciendo la responsabilidad solidaria -

entre el propietario y el concesionario o permi--

sionario. Respecto a esto, agregaríamos losiguien

te: para que exista responsabilidad solidaria en-

tre el propietario y el concesionario o permision! 

rio, en el caso de un servicio público, es necesa

rio que en el contrato exista estipulaci6n al res

pecto. 

IDs artículos 261 a 263, fijan las obli

gaciones de los trabajadores y de los patrones, y 

las prohibiciones a los primeros, normas cuya fi-

nalidad principal consiste en procurar la seguri-

dad de las personas y mercancías que son transpor

tadas. 

Trabajo de maniobras de servicio público en zonas 

bajo jurisdicci6n federal.- ART. 265.- Las dispo-

siciones de este capítulo se aplican al trabajo de 

maniobras de servicio público de carga y descarga, 

estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre 

acarreo, almacenaje y transbordo de carga y equipa 

je que se efectGe a bordo de buques o en tierra, -

en los puertos, vías navegables, estaciones de fe

rrocarril y demás zonas bajo jurisdicci6n federal, 

al que se desarrolle en lanchas para prácticas, y 
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a los trabajos complementarios o conexos. 

Esta disposición comprende todos los ser-

vicios pGblicos que se realizan en zonas de juris-

dicci6n federal, en raz6n de que estos servicios se 

pueden aprovechar no sólo por las empresas, sino 

por el pGblico en general. 

Las maniobras de carga y descarga, estiba 

desestiba, alija, chequeo y atraque en los puertos 

motivó que desde el año de 1946 se transformara el 

articulo 124 de la Ley de Vias Generales de Comuni

caci6n, que sustrojo .inconstitucional e indebidamente de la 

aplicac:i6n de la ley J.uL:ortll a los trabajadores ¡::ortuarios, 

1x:ir cu::nt.o que~ e;l trabaJo de estos era tabulado ¡::or la Sec~ 

taría de Comun.icaciones y 'I'rill1s¡::ortes, y en ocasiones se lle

g6 u OJnsj.derar a las oryanizaciones obreras C0!1'0 empresas de 

maniobras. 

Conforme a la ley vigente, las relaciones 

laborales de los trabajadores portuarios se regi--

r§n por las disposiciones de la misma, así como to

dos los demás trabajadores que realicen labores a -

que se refiere el precepto que se comenta, en cual

quier zona de jurisdicción federal. 

Las actividades de los pilotos de puerto -

que le dan entrada y salida a las embarcaciones, 

también se rigen por la ley laboral. 
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ART. 266.- En los contratos colectivos se determi

narán las maniobras objeto de los mismos, distin-

guiéndose de las que correspondan a otros trabaja

dores. 

El artículo citado parte de los hechos -

reales de la vida nacional, pues las diversas org~ 

nizaciones, desde hace muchos años, ha dividido 

las maniobras de carga y descarga de tal manera 

que cada organización se ocupa de alguno o de al-

gunos. 

En la disposición citada se dice que en 

los contratos colectivos se deben distinguir las 

maniobras objeto de cada uno de ellos, distinguí~~ 

<lose de las que correspondan a otras organizacio-

nes. 

ART. 267.- No podrán utilizarse el tra-

bajo de los menores de dieciseis años. 

ART. 268.- Son patrones las empresas na

vieras y las de maniobras, los armadores y fletad~ 

res, los consignatarios, los agentes aduanales, y 

demás personas que ordenen los trabajadores. 

Era necesario que se determinara con --

precisi6n quienes son patrones en las maniobras -

que se realizan en los puertos y zonas de jurisdi~ 
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ci6n federal, porque la Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes en ocasiones confundía a los sin

dicatos obreros con empresas de maniobras, no obs-

tante que aquellas son organizaciones formadas para 

la defensa y mejoramiento de sus intereses comunes. 

Conforme a la ley en vigor, no s6lo son P! 

trenes las mencionadas empresas, sino cualquier pe~ 

sona que utilice los servicios de los trabajadores, 

por cuyo motivo se ha considerado que estos servi-

cios tienen el carácter de pGblicos. 

ART. 269.- Las personas a que se refiere -

el articulo anterior, que en forma conjunta ordenen 

los trabajos comprendidos en este capitulo son soli 

dariamente responsables por los salarios e indemni

zaciones que correspondan a los trabajadores, por -

los trabajos realizados. 

Este artículo además de ser importante --

para nuestro estudio, por encontrar en él la soli-

daridad, constituye un caso muy especial de la mis

ma, por ser diferente a todos los dem§s, ya que --

aquí encontramos una solidaridad colectiva. 

En este tipo de solidaridad encontramos -

que pueden existir infinidad de patrones, a los que 

la ley obliga como solidariamente responsables a -

las obligaciones contr~ídas con sus trab~jadores. 
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Los artículos 270 a 272 contienen las 

normas relativas a los salarios; se sefialan las 

formas principales que se usan en la vida real en 

nuestros puertos y se dispone que cuando interven

gan varios trabajadores en una misma maniobra, el 

salario se d.istribuirá entre ellos de conformidad 

con sus categorias y en la proporción que partici

pen. 

El artículo 271 ratifica un principio 

general; se juzgó necesaria esta ratificaci6n por

que, con mucha frecuencia, algGn organismo y a6n -

los sindicatos perciben los salarios que correspo~ 

den por el conjunto de las maniobras y los distri

buyen a su arbitrio; el precepto ordena que el pa

go se haga directamente al trabajador, y previe-

nen ademas, que el pago hecho a un organismo, cual 

quiera que sea su naturaleza, o a intermediarios,

para que a su vez hagan el pago a los trabajadores 

no libera de responsabilidad a los patrones. 

Para completar estas medidas de protec-

ci6n, el articulo 273 prohibe una práctica genera

lizada que permite a los trabajadores hacerse sub~ 

ti tuir por personas a las que pagan un salario in

ferior; el precepto dispone que si se quebranta la 

prohibici6n, el substituto tiene derecho a que se 

le pague la totalidad del salario que corresponda 

al trabajo desempeñado. 
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El articulo 273 contiene algunas normas -

especiales para la determinaci6n de la antiguedad -

de los trabajadores, y el siguiente ordena que en -

cada maniobra los sindicatos deben proporcionar a -

los patrones una lista pormenorizada que contenga -

el nombre de los trabajadores que habr§n de reali-

zarlo. 

El artículo 276 contiene las normas espe-

ciales para el pago de los riesgos de trabajo. Es-

tas normas se juzgaron indispensables porque los -

trabajadores prestan servicios a numerosos patro--

nes, y si bien es posible precisar las responsabil! 

dades en el caso de accidentes, no ocurre lo mismo 

cuando se trata de enfermedades de trabajo. 

Los artículos 277 y 278 resuelve~ dos cue~ 

tiones que han dado lugar a numerosas dificultades¡ 

la primera se refiere a la posibilidad de que en los 

contratos colectivos se estipule el pago de un por 

centaje sobre los salarios para formar un fondo de 

pensiones, de jubilación y de invalidez. 

En el segundo se autoriza a los sindicatos 

y a los patrones a incluir una cláusula en los con

tratos colectivos en la que se acuerde un descuento 

en los salarios para formar un fo~o afecto al pago 

de responsabilidades por concepto de pérdidas o --

averías. 
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Trabajadores del carneo.- El problema de los carn-

pesinos debe resolverse principalmente, mediante -

la aplicaci6n del articulo 27 de la Constituci6n -

pero la legislaci6n del trabajo es importante por

que siempre ser§ necesario que algunas personas 

cooperen, prestando su trabajo en el desarrollo de 

las labores agrícolas. 

El artículo 279 nos dice sobre los tra-

bajos dei campo lo siguiente: "Trabajadores del 

campo son los que ejecutan los trabajos propios y 

habituales de la agricultura, de la ganadería y -

forestales se regirSn por las disposiciones gener! 

les de la ley 11 
• 

A diferencia del sistema empleado por -

la ley anterior, la vigente engloba dentro de una 

sola definición a las personas que laboran en ac-

tividades del campo, y así nos dice que son traba

jadores de esta naturaleza, los que ejecutan traba 

jos propios y habituales de la agricultura y la -

ganadería al servicio de un patrón. 

ART. 280.- Los trabajadores que tengan -

una permanencia contínua de tres meses o más al -

servicio de un patrón, tienen a su favor la presu~ 

ci6n de ser trabajadores de planta.. 

ART. 281.- Cuando existan contratos de -
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arrendamiento, el propietario del predio es solida

riamente responsable con el arrendamiento, si ~ste 

no dispone de elementos propios suficientes para -

cumpU.r las obligacj_ones que deriven de las relacio 

nes con sus trabajadores. Si existieren contratos -

de aparceria, el propietario del predio y el apar-

cero ser5n solidariamente responsables. 

La ley en su din&mica hace responsables a 

cuantos se benefician con el servicio que presta el 

trabajador del campo. Son responsables no s6lo los 

arrendatarios de terrenos sino también los propie-

tarios de terrenos en la proporci6n que determinan 

las leyes agrarias; el duefio de la pequefia propie-

dad se convierte en patr6n si se aprovecha de los -

servicios de algGn trabajador del campo. 

De esta forma, la ley quiso proteger a 

este tipo de trabajadores, estableciendo que el pr~ 

pietario de un predio agrícola o ganadero es soli-

dariamente responsable con el aparcero de las obli

gaciones contridas por ~ste y con el arrendatario;

pero en este a1timo caso condiciona tal responsabi

lidad solidaria a que el arrendatario no disponga -

de elementos propios suficientes para cumplir las -

obligaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores. 

En tal caso, el dueño del predio se con---
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vierte en patr6n, y el arrendatario en intermedia

rio. 

Este concepto se aparta del concepto ci

vilista, en relaci6n con el arrendamiento, pues -

cuando el duefio de un inmueble lo alquila, sus 

obligaciones se determinan por la ley civil, y en 

ningfin caso se ha considerado que el arrendador -

debe responder de las obligaciones contraídas por 

el arrendatario. 

En materia laboral parece que el legis-

lador deroga principios generales del Derecho Ci--· 

vil, pues impone al propietario obligaciones con -

terceros, que le son ajenos y que están ligados so 

lamente con el arrendatario. 

Esta modalidad puede afectar los futuros 

arrendamientos de predios rGsticos, ya que sus pr~ 

pietarios deberán cuidar que los arrendatarios ten 

gan elementos propios suficientes. 

En materia laboral podemos explicar la -

solidaridad que existe entre ambos; debido a que -

el predio arrendado en un bien de producción, que 

constituye el capital del arrendador o dueño del -

predio, al cual se incorpora la fuerza del trabajo. 

ART. 282.- Las condiciones de trabajo se 



55 

redactarán por escrito, observándose lo dispuesto -

en el artículo 25 y siguientes. 

Nuestra ley se ha inclinado definitivamen

te por la existencia de documentos escritos que co~ 

prueben las relaciones de trabajo y así, respecto -

de estos trabajadores del campo, también ordena que 

el contrato debe redactarse por escrito. 

Los artículos que nos siguen hablando del 

trabajo del campo, expresan lo siguiente: como 

obligaciones principales de los patrones se contie

nen las de pagar los salarios en el tiempo y lugar 

convenidos; suministrar gratuitamente a los traba-

jadores habitaciones adecuadas e higiénicas con un 

terreno contiguo para la cría de animales de coral, 

debiendo mantener las habitaciones en buen estado. 

Proporcionar medicinas y asistencia médi-

ca, señalando una diferencia respecto de enfermeda

des tropicales, endémicas y propias de la regi6n, -

ya que en estos casos las medicinas deben propor--

cionarse gratuitamente, lo que da lugar a suponer -

que cuando no sean enfermedades de esa naturaleza -

el patr6n tendrá derecho de cobrar los medicarnen--

tos. 

También en caso de enfermedades como las -

señaladas, el patrón deberá cubrir el setenta y ---
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cinco por ciento de los salarios hasta por noventa 

días. 

Otras obligaciones patronales consisten 

en permitir a los trabajadores tomar agua de los -

depósitos respectivos para sus usos domésticos, -

ejercer la caza y la pesca, para usos propios; ce

lebrar en los lugares acostwnbrados sus fiestas -

regionales y fomentar tanto la forrnaci6n de coope

rativas de consumo corno la alf abetizaci6n entre -

los trabajadores. 

Trabajo a domicilio.- La doctrina extranjera dis-

cute si el trabajo a domicilio es una actividad -

libre o un trabajo subordinado. 

Los tratadistas extranjeros pugnaron --

desde hace muchos afias, por la extensi6n a estos -

trabajadores en la legislación del trabajo. Es uno 

de los ejemplos más notables del triunfo de la tea 

ría que postula al derecho del trabajo como un de

recho de la clase trabajadora; la indudable perte

nencia del trabajador a domicilio a la clase tra-

bajadora es la razón que explica la extensi6n del 

estatuto laboral. 

Ahora bien, Ludovico Barassi2 nos da la 

siguiente def inici6n recogida del Real Decreto 

Italiano de 28 de agosto de 1924: "Son trabajado--
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res a domicilio las personas de uno y otro sexo que 

ejecutan (por unidad de tiempo o de obra o en cual

quier otra forma) trabajos retribuidos por cuenta -

de un empresario en su propia habitaci6n o en loca

les que no son pertenencias de la empresa y que no 

est~n sujetos a la vigilancia directa del empresa--

rio 11
• 

Por su parte, Sinzhelinner3 propuso una -

breve y elegante definición: "El trabajo a domici-

lio es un trabajo libre del poder de mando del pa-

trono, ejecutado para una negociaci6n fuera de sus 

talleres". 

Las definiciones de Barassi y Sinzheimer -

describen una realidad, esto es, describen una man! 

ra de ser del trabajo humano, que efectivamente, se 

desarrolla en la vida social. 

El análisis de esas y otras definiciones -

condujo a la doctrina a la tesis de que el trabajo 

a domicilio no es una relación tipo de trabajo, si

no mAs bien un trabajo libre, o expresado en otros 

términos, no es un trabajo subordinado, semejante -

al que sirva pura definir la relación tipo de traba 

jo. 
"'------~-~-·~~ .. ~--~· ~---

2. 11 Diritto del Lavoro. Ob. Cit. por Mario de la 
Cueva. Pág. 865. 

3. Grundezuge Des Arbeistsrechts. Ob. Cit. por ---
Mario de la Cueva. P. 865. 
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El discurso de los defensores de esta -

doctrina autonomista es el siguiente: en el traba

jo a domicilio, encarga el empresario a los traba

jadores un producto determinado (confección de pi! 

zas de vestir que pn9a a un cierto precio). 

Esta forma de pago no ha de confundirse 

con un salario a destajo, porque el trabajador a -

domicilio no queda sometido al poder de mando del 

patrono; ejecuta el trabajo cuando y como quiera,

lo realiza en la forma que estima más conveniente 

y dispone de su tiempo a voluntad. 

Estamos en presencia de una relaci6n --

entre productor y empresario, en la cual se obliga 

al productor a entregar el empresario determinado 

número de piezas (que inclusive puede no fijarse) 

a cambio de un precio fijo por cada una de ellas. 

La relaci6n jurídica entre el trabajador 

a domicilio y el empresario se perfecciona en el -

momento en que se efectúa la entrega de los produ~ 

tos¡ pero durante la ejecución del trabajo, el tr~ 

bajador a domicilio no está obligado hacia el em-

presario. 

Por ello es que el trabajo a domicilio -

se distingue de todos los trabajos que se desarro

llan fuera del taller del patrón; Así por ejemplo, 
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el cobrador de una empr0sa o un agente vendedor, -

están obligados a someterse a las instrucciones que 

les envia el patrón y la falta de cumplimiento les 

har§ incurrir en responsabilidad. 

Como dice Sinzhc.imer4 , "El trabajador a do 

micilio trabaja para otro, pero no bajo el poder de 

mando de otro". 

Los elementos que def inene al trabajo a -

domicilio, continúan explicando los defensores de -

esta tesis autonomista, son principalmente dos: el 

primero, es la ejecuci6n del trabajo fuera de los -

talleres de la empresa y su realización {de ahi le 

viene su nombre) en el domicilio del trabajador; el 

segundo, es la libertad de que disfruta el trabaja

dor a domicilio para la ejecución del trabajo. 

El trabajo a domicilio ha sido considerado 

por algunos tratadistas como extrafio al ámbito del 

derecho laboral, pues sostienen, que el concepto 

de subordinación jurídica no aparece claro. 

Efectivamente, en este caso no se da la su 

bordinaci6n, como en la mayorfa de los contratos de 

trabajo, pero considero que este no es un requisito 

indispensable para que exista la relaci6n de traba-

4. Grundezuge des Arbeistsrechts. Ob. Cit. Por ---
Mario de la Cueva. Pág. 865. 



60 

jo, ya que la Ley Federal del Trabajo vigente tra

ta al trabajo a domicilio en un apartado especial 

a diferencia de la antigua Ley, que lo trata en el 

apartado de pe9ueñas industrias. 

En la Ley actual encontramos una serie -

de disposiciones que pretenden proteger m&s am--

pliamen te el trabajo a domicilio. 

Una de estas, que parece muy interesan-

te, es aquella segGn la cual el convenio en virtud 

del que el patr6n vende materias primas u objetos 

a un trabajador para que este los transforme o con 

feccione en su domicilio y posteriormente los ven 

da al mismo patrón, y cualquier otro convenio u -

operación semejante constituye trabajo a domicili~ 

Art. 312. 

También se ha pretendido definir al tra

bajador a domicilio, como la persona que trabaja -

personalmente o con la ayuda de miembros de su fa

milia para su patrón. (Art. 313). 

Esta característica parece confundir la 

instituci6n que estudiamos con el taller familiar, 

adn cuando en otro precepto se consideró como ta-

ller familiar aquel en que exclusivamente trabajan 

los cónyuges, ascendientes, descendientes y pupi-

los, y resulta que s6lo los parientes colaterales 
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quedarían excluídos de la enumeraci6n anterior en -

tanto gue, en el trabajo a domicilio entrarían to-

dos los que forman una familia. 

Se prohibe la utilizaci6n de intermediarios 

en esta clase de trabajo. 

ART. 316.- Queda prohibido la utilizaci6n 

de intermediarios. En el caso de la empresa que --

aproveche o venda los productos del trabajo a domi

cilio, regirA lo dispuesto en el artículo 313. 

Este artículo constituye la raz6n por la -

cual se incluye el trabajo a domicilio, en el pre-

sente estudio, ya que es uno de los casos en que -

puede existir la solidaridad. 

En este artículo se trata de lograr una -

protección efectiva de los trabajadores a domicilio 

ya que si el patr6n o empresa que los contrate, no 

dispone de elementos propios suficientes para cum-

plir las obligaciones con sus trabajadores, ser& -

solidariamente responsable de las mismas. La empre

sa o patrón que se beneficie directamente, ya sea -

aprovechando o vendiendo los productos del trabajo 

a domicilio. 

Por último, los patrones están obligados a 

inscribirse en un registro de patrones de trabajo a 
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domicilio y adem&s deber§n llevar un libro con el 

registro de sus trabajadores. La Ley sefiala una -

serie de obligaciones específicas y la interven--

ci6n constante y minuciosa de los inspectoees de -

trabajo. 

El trabajo a domicilio, a diferencia de 

la industria familiar ha sido motivo de una regla

mentaci6n especial en la actual Ley Federal del -

Trabajo que lo abarca totalmente; en cambio la in

dustria familiar ha sido reglamentada en cuanto a -

las condiciones de higiene y seguridad. 

Podemos decir que el trabajador tiene 

un derecho de propiedad al empleo que ejecuta y a 

las consecuencias que pudieran derivarse de este -

trabajo. 

En el C6digo Civil para el Distrito Fe-

deral, respecto al Derecho Real de Propiedad, en-

centramos el siguiente artículo: Art. 830.- El pr~ 

pietario de una casa puede gozar y disponer de 

ella con las limitaciones y modalidades que fijen 

las leyes. 

Todas las disposiciones enumeradas ante

riormente provienen de la anti.gua Ley Federal del 

Trabajo y se han repetido en la Ley actual, pues -

contienen las tesis de que, el patrimonio o conju~ 
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to de bienes que integran la empresa está afecto al 

cumplimiento de las responsabilidades laborales, in 

dependientemente de quien sea el titular de esos 

derechos patrimoniales. 
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CAPITULO TERCERO. 

ASPECTOS PROCESALES DEL PROBLEMA. 

Camino que debe seguirse para hacer la reclama---

ci6n ante el deudor solidario por parte del tra--

bajador. - Consecuencias derivadas del acto recla-

mado en virtud de la solidaridad.- Prescripci6n de 

la acci6n. 

Camino que debe seguirse para hacer la reclamaci6n 

ante el deudor solidario por ~arte del trabajador. 

El aspecto procesal del problema de la solidaridad 

pasiva, o sea la que resulta de la Ley, en aplica

ci6n a los diversos casos de responsabilidad soli

daria que se han examinado en el presente estudio, 

constituye un problema extraordinariamente intere

sante, debido a que no existen en la parte proce-

sal del Derecho del Trabajado normas que pudieran 

ser utilizadas para el ejercicio y tr~mite de las 

acciones correspondientes. 

Por otra parte, la intenci6n del legisl! 

dor fue que el Derecho del Trabajo se integrara -

con sus propios principios, de tal rnenera que cua~ 

do existan las llamadas lagunas de la ley, o casos 

no previstos, el artículo 17 de la propia ley, re

mite a diferentes fuentes. 
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ART. 17.- A falta de disposición expresa -

en la Constitución, en esta ley o en sus reglamen-

tos, o en los tratados a los que se refiere el ar-

ticulo 60., se tomarán en consideraci6n sus dispos! 

cienes que regulen casos semejantes, los principios 

generales que deriven de dichos ordenamientos, los 

principios generales del derecho, los principios -

generales de justicia social que deriven del arti-

culo 123 de la Constituci6n, la jurisprudencia, la 

costumbre y la equidad. 

En consecuencia, para poder sefialar cu&l -

es la conducta procesal que debe observarse para p~ 

der realizar los derechos sustantivos que se han 

mencionado, es necesario hacer una labor de inte--

graci6n. Es cierto que ya el Código Civil y los de 

Procedimientos Civiles han resuelto el problema de 

la solidaridad, basándose en sus propias normas y -

en los principios generales del Derecho, los cuales 

son perfectamente aplicables conforme al artículo -

14 de la Constitución, que nos dice: "A ninguna Ley 

se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la -

libertad o de sus propiedades, posesiones o dere--

chos, sino mediante juicio seguido ante los tribu-

nales previamente establecidos, en el que se cum--

plan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad -

al hecho. 
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En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía y aún por -

mayoría de raz6n, pena al9trna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito de que 

se trate. En los juicios del orden civil, la sen-

tencia definitiva deberá ser conforme a la letra, 

o a la interpretaci6n jurídica de la ley, y a fal

ta de €sta se fundar& en los principios generales 

del Derecho. 

Debido a que los preceptos del C6digo -

Civil, al igual gue los del C6digo de Procedimien

tos Civiles soneguitativos en su aplicación, por 

esta raz6n hay que aplicarlos tambi6n al Derecho -

del Trabajo, no por ser preceptos del C6digo Civil 

o de Procedimientos Civiles, sino por ser precep-

tos de tipo equitativo, por razón de su equidad. 

En tales circunstancias y no desconocie~ 

do que €ste es un problema totalmente nuevo en la 

doctrina mexicana, totalmente inexplorado, y hasta 

la fecha se ignora si se hayan planteado este tipo 

de problemas ante las juntas de conciliación y --

arbitraje en aplicación a la l12y actual, me ¡:ennito ha

cer algunas a:msi.deraciones que no tienen mus que un mero ~ 

lor provisional, y que en todo caso no son sino el punto de 

partida para plantear los problemas y buscar las soluciones. 

Respecto al problema podrían plantearse 
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las siguientes preguntas: ¿ debe el trabajador de-

mandar a la persona que el cree es su patr6n? . --

¿ Debe demandar al que realmente es su patr6n, en -

los casos que el primero sea solamente interrnedia-

rio?. O bien ¿ debe demandar conjuntamente a los -

dos deudores solidarios?. 

Obtenida una sentencia o laudo condenato-

rio por parte del trabajador actor frente a su pa-

tr6n que resulta ser insolvente, o sea, que no cuen 

ta con elementos propios y suficientes para cumplir 

sus obligaciones, según lo indica el artículo 13 de 

la Ley Federal del Trabajo vigente ¿ debe intentar 

una nueva demanda en contra del auténtico patrón o 

responsable solidario? o si puede ejecutar el lau-

do gue ya obtuvo respecto al patrón insolvente so-

bre el aut~ntico patrón?. 

Hay que partir de la regla general de que 

el trabajador al demandar a su patrón, demanda al 

que ~l conoce como su patrón. Ejemplo: en el caso -

del trabajo a domicilio, una determinada industria 

o negocio contrata con equis persona, pero esta a -

su vez se encarga de suministrar al almacen deter-

minados productos, que a su vez, esta equis persona 

fabrica en su taller a base de trabajadores a domi

cilio. 

Los trabajadores a domicilio ignoran quien 
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es el adquirente de los productos que ellos fabri

can, o sea, que ignoran que los adquiere la indus

tria o negocio determinado, saben y les consta que 

la persona equis es su patr6n, en consecuencia, -

demandan a dicha persona equis; al hacerlo, lo ve~ 

cen en juicio y corno consecuencia obtienen un lau

do condenatorio, pero al tratar de ejecutarlo, re

sulta que la citada equis persona es insolvente, -

que no tiene bienes o elementos propios suficien-

tes para cumplir con sus obligaciones respecto a -

sus trabajadores. 

En tal caso, los trabajadores deber&n -

demandar a la industria o negocio citado y exigir

le el pago de las responsabilidades en que incu--

rri6 la persona equis, ya gue ésta última era su -

proveedor en virtud de que fabricaba dichos artícu 

los mediante el trabajo a domicilio, y resulta que 

no tenía bienes, o mejor dicho, no tenía en ese -

momento elementos propios y suficientes para cum-

plir con sus obligaciones. 

Consecuencias derivadas del acto reclamado en vir

tud de la solidaridad.- La primera consecuncia es 

la siguiente: cuando la Ley en diferentes artícu-

los establece que se produce la solidaridad, cuan

do el primer patr6n (ll&masele así) carece o no -

cuenta con los elementos propios y suficientes pa

ra cubrir sus obligaciones, debe entenderse que --
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esta situaci6n solamente puede quedar precisa cuan

do en cumplimiento de un laudo se demuestra que el 

patr6n no tiene esos bienes. 

El trabajador no puede afirmar que equis -

persona no cuenta con elementos propios y suf icien

tes para cump1i.r con sus obligaciones sino mediante 

un laudo en ese sentido, puede presumirlo, y puede 

ser que efectivamente los tenga al contratar a sus 

trabajadores, pero los puede tener después, el tra

bajador no tiene porqu€ saber si el dinero que se -

le pague, es lo han prestado o regalado a su patr6n 

o si lo obtuvo por cualquier otro medio, lo cierto 

es que frente a un laudo de imposible ejecuci6n pbr 

insolvencia de la mencionada persona equis, se lle

ga a la conclusión de que la persona equis no cuen

ta con elementos propios y suficientes, y en ese -

momento es cuando surge la responsabilidad solida-

ria entre ambos, no antes. 

De lo anterior se desprende que desde el -

punto de vista práctico, no es posible aceptar que 

el trabajador actor en su demanda, tuviera o se 

viera forzado por necesidad jurídica a demandar a -

todos los deudores solidarios, aunque bien puede -

hacerlo si se aplicase el criterio del C6digo Civil 

sin embargo, por las mismas razones pr5cticas pen-

samos en la conveniencia de adoptar los siguientes 

puntos de vista: 1. Debe demandar al que tiene en--
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frente, o sea, el que lo contrat6. 2. Ante la imp2 

sibilidad material de ejecución de un laudo conde

natorio porgue el patr6n demandado y condenado no 

tiene bienes, surge entonces el problema de la res 

ponsabilidad solidaria. 3. En caso de que el actor 

tenga conocimiento de la situaci6n que prevalece -

entre la persona que lo contrató y la empresa ben! 

ficiaria de las obras o servicios, sería posible -

aceptar una demanda en donde se sefialase con abso

luta claridad que la demanda va enderezada en pri

mer término contra el patr6n que contrat6 los ser

vicios, y en virtud de la solidaridad, a la empre

sa beneficiaria de las obras o servicios, pudiendo 

formar parte de la litis, la demostracj.Ón de que -

esta Gltima adquiere o ha adquirido la obligaci6n 

solidaria en virtud de que primero, el patr6n pri

meramente demandado, no tiene bienes suficientes -

para cubrir la responsabilidad que se deriva de -

esa demanda; segundo, que existe la circunstancia 

de que la producción del primero se decida en for

ma exclusiva o principal para el segundo, de tal -

manera que en tales circunstancias el laudo que se 

pronuncie al respecto en caso de ser condenatorio, 

sí podrá ser ejecutado contra cualquiera de los -

dos. 

Por otra parte, en el capitulo tercero, 

al tratar de la substitución del patrón, tenemos 

un caso concreto, ya que resuelto varias veces por 
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la jurisprudencia de la Corte. 

La Corte exige, para que el patr6n substi

tuto pueda responder por las obligaciones del pa--

trón substituído, que se promueva por parte del ac

tor el incidente de substituci6n patronal, a efecto 

de que en el juicio, en cualquiera de sus etapas, -

incluso en la vía de ejecución, pueda ser llamado 

para que oponga las excepciones que juzgue conve--

nientes, y la sentencia que se pronuncie le pueda -

deparar un perjuicio sin violación de garantia. 

De acuerdo con todo lo anterior, sacarnos -

la siguiente conclusión: la ún.ica forma para que 

opere la responsabilidad solidaria estriba en la 

circunstancia de que esté demostrado en juicio, la 

carencia de bienes o elementos propios suficientes 

para cumplir sus responsabilidades. 

El mejor camino a seguir, será demandar en 

primer término al primer patrón, o sea, al que con

trató a los trabajadores, y ante la imposibilidad -

de ejecutar una sentencia o laudo condenatorio en-

tonces llamar a juicio al solidario, ya con la de-

mostraci6n que consta en autos de que el primero no 

tiene bienes, queda entonces al actor la carga de -

la prueba, de los hechos en que se funda la respon

sabilidad solidaria. 
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Las anteriores ideas tienen corno funda-

mento una consideración anal6gica, respecto de la 

instituci6n llamada substituci6n de patr6n. 

Para que el trabajador actor pueda con-

tinuar en juicio pendiente contra su primitivo pa

tr6n, al operar la substituci6n del nuevo patr6n, 

y que el resultado de ese juicio pueda perjudicar 

legalmente al nuevo, o bien para poder ejecutar -

un laudo que condena al patrón antiguo sobre los -

bienes del nuevo patr6n, o sea, el patr6n substitu 

to, la Corte ha exigido que se substancie el lla-

mado incidente de substituci6n patronal. El cual -

consiste en que el trabajador actor al tener cono

cimiento del cambio o transmisi6n de los bienes de 

la empresa del patrón antiguo, al nuevo patr6n, 

debe promover ese incidente llamando a juicio al -

nuevo patrón para que éste alegue lo que a su dere 

cho convenga. 

En caso de obtener una sentencia o laudo 

condenatorio, puede ejecutarlo en contra del nuevo 

patrón. 

De igual forma, si ya obtuvo un laudo -

condenatorio en contra del antiguo patrón, a efec

to de poder hacerlo efectivo sobre el patrón subs

tituto, o sea el nuevo, debe promover un incidente 

mediante el cual sea llamado a juicio a fin de que 
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oponiendo las excepci.ones que estime conv1~nientes, -

la Junta resuelva que efectivamente hubo ~ubatitu-

ci6n de patr6n, y en tal caso el laudo es ~jecuta-

ble sobre el nuevo patr6n o patr6n substituto. 

A este respecto se refiere la ejecutoria -

de la Suprema Corte de Justicia, de 22 de agosto de 

1949, Amparo en revisión 1521/948/lo. Joaquín Pérez 

Osornio. 

Reiteradamente se ha sostenido que la de-

claratoria de patrón substituto debe plantearse 

como cuesti6n incidental por tener relaci6n con el 

asunto principal objeto del litigio, bien sea que -

ocurra con anterioridad o posterioridad a la fecha 

del laudo, ya que su resolución versará sobre la ca 

lidad del pretendido substituto y su consecuente in 

tervenci6n en el juicio, en la situación procesal -

que se encuentre. 

La cuestión Jurídica surge porque la ley -

laboral explícitamente s6lo dispone que la substi-

tución del patrón no afectara los contratos de tra

bajo existentes, por lo que el substituto o nuevo -

patrón, tendrá obligación de cumplir las obligacio

nes derivadas del contrato, nacidas antes de la --

substitución, pero como la norma lega.l está regida 

por un principio de protección del trabajador, y -

conforme a la teoría general de las obligaciones, el 
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f en6meno queda comprendido en el de la substitu--

ci6n del deudor, segGn la cual el deudor substitu

to gueda obligado en los ténninos en que estaba el 

deudor primitivo, de manera que ante el acreedor -

s6lo hay un cambio de persona, que no se traduce -

en modificaci6n ni extinción de las obligaciones. 

La interpretaci6n jurfdica de la norma -

aludida lleva a la conclusi6n de que el patr6n --

substituto toma por sí la responsabilidad del pa-

trono substituí.do y por consiguiente asume la re-

lativa a prestaciones de trabajo nacidas antes de 

la substituci6n, y observando tanto las que se en

cuentran sub-judice ante una Junta de Concilia---

ci6n y Arbitraje, como las ya definidas por el lau 

do condenatorio pendiente de ejecuci6n. 

Mas si el cr6dito laboral es litigioso -

como el que motiv6 la presente demanda de amparo -

en revisi6n, cuando el acreedor tiene conocimiento 

de la substitución de su deudor, debe promover an

te la junta que conoció del conflicto en forma in

dicental, la cuestión surgida despu6s de pronunci~ 

do el laudo, para que se declare quien es el patr~ 

no substituto, con audiencia de éste, si pretende 

ejecutar el fallo en sus bienes, pues bien, puede 

hacerlo en los del patrono substituido, dado que -

entre ambos existe una solidaridad legal aunque -

temporal de seis meses, que deben correr a partir 
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fe~6meno queda comprendido en el de la substitu--

ci6n del deudor, scgGn la cual el deudor substitu

to queda obligado en los términos en que estaba el 

deudor primitivo, de manera que ante el acreedor -

s6lo hay un cambio de persona, que no se traduce -

en modificación ni ext1nci6n de las obligaciones. 

La interpretaci6n juridica de la norma -

aludida lleva a la conclusi6n de que el patr6n --

substituto toma por si la responsabilidad del pa-

trono substitu:í.do y por consi9u.iente asume la re-

lativa a prestaciones de trabajo nacidas antes de 

la substituci6n 1 y observando tanto las que se en

cuentran sub-judicc ante una Junta de Concilia---

ción y Arbitraje, como las ya definidas por el lau 

do condenatorio pendiente de ejecución. 

Mas si el cr6dito laboral es litigioso -

como el que motiv6 la presente demanda de amparo -

en revisi6n, cuando el acreedor tiene conocimiento 

de la substitución de su deudor, debe promover an

te la junta que conoci6 del conflicto en forma in

dicental, la cuestión surgida despu§s de pronunci! 

do el laudo, para que se declare quien es el patr~ 

no substituto, con audiencia de éste, si pretende 

ejecutar el fallo en sus bienes, pues bien, puede 

hacerlo en los del patrono substituído, dado que -

entre ambos existe una solidaridad legal aunque -

temporal de seis meses, que deben correr a partir 



75 

de la fecha de la notificación de la substitución o 

cesi6n por el substituto, o del conocimiento expre

so del trabajador acreedor, porgue lo contrario fa

cilitaría la insolvencia o el fraude, solidaridad -

que permite al trabajador yue obtuvo, exigir de --

cualquiera de los patrones, el pago de las presta-

ciones condenadas en el laudo. 

Mario de la Cueva, respecto al momento en 

que opera la substituci6n, nos dice lo siguiente: -

"La ley no indica en qu6 momento opera la substitu

ción; generalmente se ha tomado como fecha de la -

operación el traspaso". 

Pensamos, sin embargo, que es necesario 

que los trabajadores queden notificados de la ce--

si6n. 

Se ha notado frecuentemente que el empre-

sar io constituye una sociedad de la que es designa

do gerente; aparentemente no existe cambio alguno -

y los trabajadores ejercitan sus acciones contra el 

gerente en lo personal, suponiéndolo duefio de la -

negociaci6n dictado el laudo, reclama a su vez a la 

sociedad la inembargabilidad de sus bienes por ha-

ber sido parte en el juicio. 

Manifiestamente existe una anomalia de la 

que no pueden ser responsables los trabajadores, --
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por lo que, en tanto no se les haga saber a la --

substituci6n, no debe producir efectos en su con-

tra. 

Como la ley nada dispone, y como el De-

recho del Trabajo no exige formalidades especiales, 

el aviso personal, el que se fije en lugar visi--

ble del establecimiento, o cualquier otro medio -

que se emplee serán sin duda bastantes; su falta,

en cambio, como indicamos, hará que la substitu--

ci6n de patrono no surta efectos en contra de los 

trabajadores.1 

En relaci6n con lo anteriormente expues

to, podemos hacer las siguientes consideraciones: 

a) el trabajador debe promover ante la Junta de -

Conciliación y Arbi.traje en forma incidental, la -

declaratoria de que existe un patrón solidariamen

te responsable con el demandado; esto lo deberá -

hacer en cualquier momento del juicio, antes del -

laudo, a efecto de que si el laudo es condenatorio 

pueda exigirse esa responsabilidad, en la ejecu--

ción de dicho laudo; b) el incidente tiene como -

finalidad única, probar la existencia de los he--

chos en que su funda la responsabilidad solidaria, 

o sea, que el que contrató el trabajo no tiene --

elementos propios y suficientes, y además que el -

nuevo patrón demandado es solidariamente responsa-

1. Mario de la Cueva. Ob. Cit. Pág. 793. 
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ble con el primero, en virtud de que la empresa era 

subsidiaria, y que destinaba su producción en for

ma exclusiva o principal a este nuevo patr6n deman

dado; e) si el incidente respectivo no se promueve, 

16gicamente no es posible obtener un laudo en con-

tra del presunto solidario, porque no ha sido pro-

bada la solidaridad, ni hay elementos con qu6 pro~

barla, o bien si en el juicio o incidente no se ju! 

tifican las causas de la solidaridad que se preten

de establecer en contra de uno de los demandados,-

solamente quedaría la responsabilidad en contra del 

patr6n directo, la cual podr& o no podrá ejecutar-

se. 

Respecto al problema de la responsabilidad 

solidaria, considero que podría darse un caso, que 

serviría para demostrar si el patrón cuenta o no con 

elementos propios para cubrir sus obligaciones: el -

embargo. 

Sería el caso de que el trabajador actor -

hubiera intentado trabar un embargo en contra de su 

patrón para garantizar el pago de obligaciones exi

gidas en el juicio, y que dicho embargo no pudiera 

practicarse por falta de bienes suficientes, o tan 

sólo complementarios parcialmente, sin llegar a cu

brirse la cantidad por la cual est& planteada la -

demanda. 
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En caso de que no haya sido posible el -

embargo, o que s6lo se haya embargado parte, ya 

existe una constancia de la insolvencia del que 

contrat6 el trabajo, y por lo tanto, a fin de que 

prospere la demanda en contra del obligado solida

rio, o sea, el beneficiario de las obras o servi-

cios, quedaría tan s61.o demostrar que la producci6n 

de obras o servicios ha sido entregada por el que 

contrató el trabajo a esta empresa en forma exclu

siva o principal. 

Prescripci6n de la acción.- La regla general en -

materia de Derecho del Trabajo, es que las accio-

nes prescriben en el término de un año, salvo los 

casos de excepción expresamente indicados2. 

El artículo 517 trata de las prescrip--

ciones brevísimas de un mes para que ejecuten su -

acción·a fin de separarse del trabajo, debiéndose 

entender a este respecto, por la redacci6n del úl

timo párrafo del artículo que se está refiriendo a 

aquellos casos en que el trabajador justificada--

mente puede rescindir su relación de trabajo, las 

cuales están señaladas en el artículo 57 de la --

Ley. 

La prescripci6n de un mes por lo que ve 

a la acción de despido por parte de los patrones,

empieza a correr desde el día siguiente a la fecha 
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en que se tenga conocimiento de la causa de la se-

paraci6n o de la falta, pues con ella queda clara-

mente establecido que la prescricpi6n no corre des

de el momento en que se cometió el hecho que da lu

gar a la separaci6n o ~l castigo, ya que, repetimos 

el princi.pio sostenido en este artículo es equitat~ 

vo pues solamente al conocer la existencia de un 

hecho, pueden producirse las consecuencias de la 

acción o abstención por parte del patr6n. 

A este respecto transcribimos a continua--

ci6n una ejecutoria de la Suprema Corte de Justi-

cia, que aunque referida a la Ley anterior, puede -

tener cabal aplicaci6n: Prescricpi6n en materia la

boral. De acuerdo con una lógica interpretación de 

la fracci6n IV del articulo 329 de la ley laboral,

en concordancia con el penGltirno p5rrafo de la frac 

e i6n V del mismo artículo, el término de un mes pa

ra que prescriba el derecho patronal para despedir 

justificadamente a sus trabajadores, debe empezar -

a contarse cuando se de la causa o motivo para la -

separaci6n, siempre que esta causa sea del conoci-

miento inmediato del patr6n, pues tratándose de un 

acto clandestino llevado a cabo por el trabajador,

s6lo desde que el patr6n tenga conocimiento de que 

fue el trabajador quien lo comet16, puede empezar -

a correr el término de prescripción". Amp. 8-973/ -

5C./lo. Ferrocarril_E?...:?_Nac:5.onales de México, Fallado 

2. Euquerio Guerrero. Ob. Cit. Pág. 259. 
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el 16 de noviembre de 1956. 

Tambi§n existe el plazo de un mes para -

la prescripción respecto del derecho del patr6n -

para disciplinar o corregir las faltas de sus tra

bajadores y en esto caso son aplicables totalmente 

las observaciones que hemos hecho en el p~rrafo an 

terior. 

Para ambos casos debernos analizar tarn--

bifin, de acuerdo con la fracci6n legal que cornent~ 

rnos, si tienen validez o no las disposiciones con

tenidas en rpglamentos interiores de trabajo, o en 

convenio celebrados entre le empresa y el sindica

to de trabajadores, en el sentido de que el fin -

real o supuesto de investigar las faltas, se arn--

plía el período de un mes fijado por la Ley para -

que opere la prescrivci6n. 

Creemos que estas disposiciones o acuer

dos no modifican el plazo legal ya que la prescri~ 

ci6n es de orden público, y los mandatos legales -

de tal naturaleza no pueden modificarse por volun

tad de los particulares. 

Por último, prescriben también en un mes 

las acciones de los patrones para hacer deduccio-

nes a los salarios de los trabajadores por errores 

que éstos cometan o por pérdidas o averías, imputa 
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bles a los trabajadores. 

En este caso, por disposici6n expresa de -

la Ley, el plazo de prescripci6n se inicia desde el 

momento en que se comprueben los errores cometidos, 

p€rdidas o averias trat§ndose de otros adeudos des

de que ellos fueron exigibles. 

La fracci6n XXII del articulo 123 consti-

tucional otorga al trabajador la acci6n para ser 

reinstalado en caso de despido injustificado. 

La ley actual rocx:lifica el plazo de prescripción 

tablecido por la anterior, pues ahora dispone en el 

articulo 518 que prescriben en dos meses las accio

nes de los trabajadores que sean separados del tra

bajo. 

Desprendernos por ello que ahora se esta--

blecen plazos diferentes en casos de separaci6n. El 

patrón dispone del período de un mes y los trabaja

dores del período de dos meses. 

Resulta dificil comprender que a medida -

que los obreros se capacitan mejor en el conocimien 

to de la ley, se establecen plazos más amplios para 

el ejercicio de un derecho que, normalmente puede -

hacerse valer en el periodo de un mes. 
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Sin embargo, respecto de centros de tra

bajo retirados de las 9randes poblaciones, la am-

pliaci6n de este período prescriptivo podrá tener 

alguna justificaci6n. 

En el artículo 519 actual se reproduce -

la reforma publicada en diciembre de 1962, en el -

sentido de dis¡;:oner que cuando el laudo de la Junta 

de Conciliaci6n y Arbitraje imponga la obligación 

de reinstalar, e 1 pa tr6n podrá solicitar de la pro

pia junta, que fije al trabajador un término no -

mayor de treinta días, para que regrese al traba-

jo, apercibi~ndole que de no hacerlo podrá el pa-

trón dar por terminada la relación de trabajo. 

Respecto a la prescripción de dos aftas, 

la mgs larga y la que en este estudio nos intere-

sa sobremanera, la trata el artículo 519 de la nue 

va ley. De donde se desprende que incumbe a las -

partes promover la ejecución de los laudos o reso

luciones dictadas por los tribunales laborales y -

que si dejan transcurrir el período de dos años 

sin promover esa ejecución, quiere decir que no 

tienen interés en ella, y por lo mismo la ley, se

gGn el principio general que informa la prescrip-

ción, da por terminada esa situación en que late~ 

temente existe, durante el período de dos años, la 

posibilidad de que el deudor sea constreñido a curo 

plir el laudo dictado en su contra. 
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Fuera de esa prescripción en materia pro-

cesal, no existe sino la que contiene el articulo -

726 de la propia ley que ha sido objeto de contí--

nuas discusiones, y que m5s bien consiste en la ca

ducidad de la instancia por la inactividad de las -

partes. 

Los tratadistas de derecho procesal consi

deran que cuando una parte deja de gestionar la peE 

secuci6n de un litigio, por un tiempo más o menos -

largo, segfin Jo establecido en diversas legislacio

nes, demuestra con ello su falta de inter6s en se-

guir adelante el Juicio y que entonces caduca su -

acción, y puede darse por terminado el proceso ini

ciado. 

Se comprende que para la economia procesal 

no seria conveniente dejar a los tribunales con ca~ 

tídades innumerables de procedimientos iniciados y 

después abandonados; pero que hubieran de permane-

cer vivas en forma indefinida. De aquí esta situa

ción contenida en el articulo 726, que transcribi-

mos a continuación: "Se tendrá por desistida de la 

acción intentada a toda persona que no haga promo-

ci6n alguna en el t6rmino de seis meses, siempre -

que esa promoción sea necesaria para la continuación 

del procedimiento. 

No se tendr§ por transcurrido dicho térmi-
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no si est~ pendiente de fijarse resoluci6n por al

guna promoci6n de las partas o la prfictica de al-

guna diligencia, o la recepci6n de informes o ca-

pías que se hubi.cren solicitado 11
• 

Por el texto del articulo 127, se des--

prende que la caducidad no puede ser declarada de 

oficio, sino que debe solicitarse por la parte in 

teresada, gue debe ser la demandada. 

De las anteriores consideraciones saca-

mas el siguiente principio: la presentación de la 

demanda por parte del trabajador actor, respecto -

del patr6n que lo contrató, interrumpe la pres---

cripci6n respecto de quien puede sor el aut6ntico 

patr6n u obligado solidario. 

La prescripción operada en beneficio del 

patr6n que contrató opera también en beneficio de 

los demás deudores solidarios. 

Obtenido un laudo condenatorio de un pa

trón que resulta insolvente, el actor puede inter

poner el incidente del que se habla anteriormente, 

o sea, el de substitución de deudor, para obtener 

la ejecuci6n sobre el patrón obligado solidaria--

mente, siempre y cuando lo haga dentro del término 

de dos afios que es el que da la ley para la ejecu

ci6n de los laudo, puesto que si le prescribe al actor la 
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acción para reclamar el cumplimiento del laudo en con

tra de uno, prescribe. en favor de tcx1os los danás obligados. 

No puede alegarse por parte del deudor so

lidario la prescripción de la acci6n, puesto que -

aplicado el principio general del Derecho Civil la 

demanda en contra de uno de los deudores i.nterrum-

pe la prescripción respecto de todos los demás. 

El articulo 1169 del C6digo Civil vigente 
1 

nos dice lo siguiente: "Las causas que interrumpen 

la prescripción respecto de los otros". 

En consecuencia, puedo llegarse a la afi~ 

maci6n de que el laudo que condena a la persona que 

contrató los servicios, y que es de imposible eje-

cución, por carecer 6sta de elementos propios y su

ficientes y que además existen las circunstancias -

legales por tener como deudores solidarios a otras 

personas, al causar ejecutoria este laudo, o sea, -

al obtener la calidad de cosa juzgada, el laudo op~ 

ra frente a todos los demSs deudores. 

Sin embargo, puede pensarse que habría al

gunos casos de excepción; estas excepciones no se-

rían materia del Derecho del Trabajo, sino m&s bien 

del Derecho Civil o Mercantil, ya que estos Gltimos 

son los que regulan las relaciones entre los deudo

res; respecto a estas excepciones podrían invocarse 

dos: 
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1.- El hecho de que 81 laudo condenatorio sea re-

sultado de una actividad procesal del demandado, -

quien dolosamente o p·Jr negligencia no opuso las -

excepciones convenientes, o confesó indebidamente 

hechos que son falsos. 

En tal caso, podría llegarse hasta pen-

sar en una colusión de actor y demandado, con el -

objeto de que el primero obtenga una sentencia que 

ha de ejecutarse en bienes de otro deudor. 

Este caso, independientemente de sus as

pectos penales, civiles o mercantiles, es un pro-

blema exclusivamente entre los deudores solidarios 

que no es materia del Derecho del Trabajo, ya que 

éste último regula las relaciones entre patrones y 

trabajadores. 

2.- No obstante existir la condena o laudo ejecut~ 

ble sobre el deudor solidario, este pudiera oponer 

excepciones de tipo personal frente al acreedor. 
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CONCLUSIONES. 

+ La figura de la intermediaci6n s6lo es v&-

lida en el sentido de considerar como intermediaria 

a la persona que contrata a nornbre y representac16n 

de otra, siendo 6sta Gltima el aut~nt1co patrón de 

los trabnjadores. 

+ La ley plantea la hipótesis de que quienes 

contratan los servicios de trabajadores y no tienen 

elementos propios y suficientes para responder a -

las obl1gac1ones laborales, ser§n considerados corno 

intermediarios de la empresa beneficiaria de las -

obras o servicios. En este caso se produce por dis

pos1ci6n de la Ley una solidaridad entre ambos deu

dores. 

+ La Ley contempl6 asimismo un fen6meno co--

mfin en el actual desarrollo de la industria, consi! 

tente en que una empresa gue pudiera ser considera

da como µr1ncipal, contrata con otras empresas que 

pueden ser tomados en cuenta como subsidiarias o -

filia les, la realizac16n de obras o servicios, que 

son realizadas ~or la 6ltima con tiabajadores al -

servicio de óstas. 

- Para determinar si una empresa proporciona 

su producción en fclrma principal en beneficio de 

otr~, debe entenders~ que destina ~sta en mSs de 
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cincuenta por ciento de la misma. El carácter ex-

elusivo o principal de la producción de la empresa 

constituye una prueba J cargo dol actor en juicio. 

+ La deto1:m.í n,1r:16n de que una empresa no -

tiene elementos propios suf.1c.1entes para responder 

de las obligaciones de sus trabajadores s6lo puede 

comprobarse ante l~ imposibilidad, bien sea de un 

aseguramiento de bienes para garantizar el pago de 

una pos iblc~ concl0~nil en J ui.c:i.o, o sczt, de un embar

go precautorio que~ no puedu llevi1rse a cabo en for 

ma tot.J.l por la prop1;¡ tnsuf icienc.ia de los bienes 

prop1cdad dcd deuclor, o b1en ante l.c1 imposibilidad 

de ejecutar un lauck' condenator.io en contra del -

deudor / por 1.:1 cnrcncia de bienes sobre los cuales 

trabnr un embcngo, o pc,r la insufici.encia de los -

mismos respecto de la condena pronnncj_ada. 

+ Para la nµlicaci6n e interpretación de -

los textos de los que se deriva la responsabilidad 

solidaria, hay que tornar en consideración los pro-

pósitos enunciados en la exposici6n de motivos de 

la iniciativa presidencial, que consisten en erra

dicar el sistema comunmcnte us~dc), mediante el --

cual un patrón que lo es tan sólo en apariencia, -

pueda incumpl.ir las obligaciones con sus trabajad9_ 

res en virtud d0 ser insolvente, cuando, por otra 

parte, existe un beneficiario de las obras o ser-

vicios a los gue est5n incorpara<las las labores 
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desarrolladas por los trabajadores. 

+ Desde el punto de vista procesal, para el 

ejercicio de la acci6n tendiente para la reclama--

ci6n de pretcnciones a cargo de un patr6n solidario 

pueden seguirse procedünien tos distintos. 

Un primer camino seria que la acci6n se en 

derezara inicialmente en contra de todos los deudo

res obligados, caso en el cual, la condena es eje-

cutable en contra de cualquiera de ellos. 

En esta hip6tesis deber§ formar parte de -

la litis planteada, la cuestión relativa a que se -

sienten los presupuestos para que exista la respon

sabilidad solidaria. 

Por otra parte, obtenido un laudo condena

torio en contra de un patrón que resulta insolven-

te, y existiendo deudores solidarios, podr&n ser -

éstos llamados al procedimiento de ejecución para -

que en forma incidental y co11 plena garantía de au

diencia, se determine la existencia de la responsa

bilidad solidaria y pueda el laudo ejecutarse en -

contra del o los deudores solidarios. 

+ En cuanto a la prescripción de las accio-

nes de los trabajadores, queda interrumpida en per

juicio de todos los deudores solidarios por la in--
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terposici6n de la demanda contra cualquiera de los 

mismos. 

A su vez, la prescripción operada en be

neficio de un deudor, beneficia a los demás deudo

res solidarios. 
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