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CAPITULO P R I H E R O • 

CONTRATO DE TRABAJO. 

1.- Antecedentes Hiat6r1cos del Contrnta de Trebe
jo. 

I.- Derecho Extranjero: 
a) Roma. 
b) Edad-Medie. 
e) Libnrollsmo. 
d) Codigo de Nepole6n. 

II.- Antecedentes en M6xico: 
e) Epoca de los Aztecas. 
b) Epoca Colonial. 
c) Epoca de le Independencia. 
d) México Independiente. 

2.- Concepto de Contrato de Trabajo. 
a) Def1nic16n General de Contrato. 
b) 0efin1c16n Doctrinaria. 
e) Definici6n Legal. 

3.- Elementos dal Contrato de Trabajo, 



1.- Antecedentes Hiot6r1coo del Contrato de Trabajo. 

I.- Derecho Extranjero. 

a) Roma.- Ea en Roma, dtHHlc oc regulo por primera

vez le relnci6n que existe entre el aue presta un servicio y 

el que lo recibe. Lo pre~toción de aervicioa, tuvo orir,inal
mente, en el Derecho Romnno, don rnanifestacloneo: LA LGCATIO 
CDrmUCTIO OPERIS o arrendamiento de obn y le LOCAT I0 OPt:RA

RUM o arrendamiento de aervidos, poateriormente surgió unn

tercera forma, el Mandato. 

La LOCATIO cormucno OPt:RIS V le LOCATlO cormucTIO 
OPERA.RUM tknen un origen nervil, en un principio y por vir

tud de la esclavitud, se asimilnbon loo enclavas a las canon 

sus prop1etar1on los podían vender o alquilar como si se tr;¡ 

tara de bieneu. Hás tarde, cuenda les necenidadeo mi~mn~ lo 

impusieron los hombrea libree: ;.cudieron al mercado o ofrccgr 

aus servicios y entonceo por uno especie de anologla, se es
tim6 que los hombren libren podían narrendar~ sus ~ervicios, 

de eh! el nombre conún de "locetion que significo alquiler -

o arrendamiento, y nn el caul el 'locator" ge obligo a pres

tar el servicio nl Pconductorª, o sen al ecrcedor de lo prcn 

taci6n. 

A la vez se distinguen la LOCATIO cor:oucno OPERIS 

y la LOCATIO CDrJOUCTIO OPCRARUM por el objeto qu~ persiguen: 

el fin de la Locatlo Conductio Operls es, la cjecuc16n de -

una obra o de un producto, independientemente del tiempo y -

les condiciones de trabajo que se empleen en su ejecución.-
El objeto de la Locetlo Conductio Operarum es, eu cambio, la 

prestaci6n de un aervlclo, independientemente del resultodo

de la labor; en este clase de servicios, por lo tanto, el L..Q. 
catar debe obedecer al Conductor durante la prestac16n del -



1.- Antecedentes Hiat6ricos del Contrato de Trabajo. 

I.- Derecho Extranjero. 

a) Roma.- Es en Roma, donoe se regula por primcre

vez la reloc16n que existe entre el ~ue cresta un servicio y 

el que lo recibe. La pre~teciér. de oc•vlcicn, tuvo oriqinal
mente, en el Derecho Romano, dos ~anifestacionen: LA LOCATIO 

CONDUCTIO OFERIS o arrendamiento de obra y le LOCATIO OPc:RA

RUH o arrendamiento de servicios, posteriormente surgi6 una

tercera forma, el Mendato. 

La LDCATIO cormucno OPERIS y la LOCATIO cormucno 
OPERARUM tienen un origen servil, en un principio y por vi r

tud de la e5clavitud, se asimilaban los e~clavos e lan eones 

sus propietarios los podían vender o alquiler como si se tr~ 

tara de bienes. Más tarde, cuenda las necesidades mi!:mns la 
impusieron las hombres libre~ ~cudleron al mercada o ofrec~r 

sus servicios y entonces por uno especie de analogía. se e5-

tim6 qu2 las hombres libres podían "arrendar" sue r.ervicios, 

de eh! el nombre común de n1ocatio" que significa alquiler -

o arrP.ndamiento, y en el coul el "locator" se obliga a pres

tar el servicio al "conductorª, o nea al acreedor de lo pre~ 

taci6n. 

A la vez se distinguen la LOCATIO CDrJOUCTIO OPERIS 

y la LOCATIO CONDUCTIO OPERARLJM par el tihje to que persiguen: 

el fin de la Locatio Conductio Operia es, le ejecuci6n de -

une obra o de un producto, independientemente del tiempo v -
lea c~ndic1onee de trabajo que se empleen en su ejecución.-

El objeto de la Locatio Conductio Operarum es, en cambio, le 

f.i'reatac16n de un servicio, independientemente del resultado

de la labor; en esta clase de servicios, por lo tanto, el L,g_ 

catar debe obedecer el Conductor durante la prestación del -



servicio, obl1gac16n que no existe en la LDCATIO CONOUCTIO -

OPERIS, en le cual une vez fijada la naturaleza de le obra -
el Locetor queda en libertad de ejecutarla, e incluso de va

lerse de la ayude de otras personas en su ejecuc16n. 

Por lo tanto ee entend16 por Mandato, el contrato

ª" virtud del cual, una persona llamada •mandetarius" se en
cargaba de obrar por cuenta de otra llamada ªmandans" o •man 
dator•. 

Este contrato e au vez, se d1st1ngu16 de la LDCA-
TIO cormucno OPERARUM, porque no establecía entre mandante

Y oandatar1o relaci6n alguna de obediencia, v le LOCATIO COJ1 
OUCTIC OPERIS, por la natureleza de loo servicios objeto del 

contrato, el Mandato comprencie únicamente loa servicios le

corales que por su carácter diatinguido eran propios de per

r: ::~·::i:i de posici6n y que, a lo sumo daban origen e la percep

:: '. ):: d~ h'.:lr.orer1os, la LOCATIO COrlDUCTIO OPERIS, s6lo podía

!"~ f'.:' ::L :-3e a profesiones no laborales y a trebejoa de baja C.f! 

o) Edad Media.- En la Edad Media el trebejo qued6-

cc-~!":ndi~~ en las llcmodes corporaciones de maestros, que -
::J;~~J~ ~tcnd~dae por un artesano o "maestroª auxiliado por

~sria~ oficiales o "compaReros" y por los "aprendices". 

"Las Corporeciones aon propiamente asociaciones de 

zrtesanos del mismo oficio, residentes en la misma Villa, el!, 

p~cie de Sindicatos obligatorios puramente dirigidos por au~ 

toridades de su propia elecci6n". C 1 ). 



Su objeto ere el de proteger suo interesee comunes 

evitando le competencln deoleHl entre los miembros de la co.r. 

poreci6n pera tal fin, reglamentaron incluso el peso y le -

forme de loe productos el proceo~miento pera producirlos, el 

inonto de lee retribuciones, compareron en común le materia-
prime, etc. 

Une de les cerecterietices t1p1ceo de la corpora-

ci6n, fue le de ejercer un monopolio de producción, ya que -

nadie fuera de eue miembros podía dedicarse e la actividad -

del gremio; y si alguien llegaba e ejecutar una obre de eea

natureleze, y el producto elaborado fuere de la corporaci6n

era confiscado y el autor castigada, hasta con le pene de -

muerte. Loa corporaciones fueron además, un monopolio de VE.!J. 

te, ya que las obres eran ejecutadas sobre pedido y elles -
mismas vendían sus productos. 

El cer6cter y el fin de le corporec16n fue determ! 

nante en les relaciones que se establecieron, entre maestros 

oficiales y aprendices, estos últimos pe:rmanecieron al mar-

gen de la esociac16n y teníen prohibido asociaroe entre sí.~ 

El eprend1z,explice Pérez Patr6n 1 era la persona de catego-

r!e más inferior en la Corporeci6n, entraba a ella con el -

fin de aprender el oficio y el maestro le impartía le ense-

nanze y cuidaba además de su persone. 

A cambio de la enseñanza, el maestro percibía de-

terminado precio y gozaba del derecho de aprovechar el trabit 

jo del aprendiz sin darle ninguna remuneraci6n. Por otra pa.r. 

te, el aprendiz vivía en le casa del meeetro y ae establecía 

entre ellos une relaci6n casi familiar, de donde surg!en de

beres de asistencias y fidelidad recípro~as. Después de elgg 



nos anos, de cuatro a siete generalmente, el aprendiz pasaba 

e la categoría de oficial v luego de una práctica de tres a 

cinco a~os, según el reglamento, ten1e derecho a presentar -

una obra maestra y rendir examen para obten~r el t{tulo de -
maestro. 

Los rasgos oobr~salientes de este sistema fueron:

La fijaci6n de un selerio justo que si bien ee estipul6 para 

evitar la competencia entre 103 meatros, a! constituy6 un -· 

dato peculiar de la ~poca que no volvemos a encontrar sino • 
hasta el nacimiento del Derecho del Trabajo. Características 

también, fue el hacho de que ningún compoflero aprendiz podía 

ser despedido ain la previa opini6n de otros dos campaneros~ 

y cuatro maestros del barrio. 

En el siglo XV, el descubrimiP.nto del nuevo mundo

le exigencia de nuevos productos manufacturados y la expan~

s16n mercantil, iniciaron le decadencia del régimen cnrpore• 

tivo. La transformaci6n del mercado local en nacional y de ~ 

éste en internacional, y la npar1c16n de intermediarios en-

tre productores y consumidores demostraron la incapacidad OP 

las corporaciones para satisfacer las exigencias del mercado 

e incluso pusieron de relieve que las corporaciones con susw 

procedimientos complicados y eu tendencia monopolista, eran• 

un obstáculo pare el nuevo desarrollo. 

Por lo anterior, y dada la influencia dP.cisiva de 

loa fisi6crataa, que luchaban por le libertad econ6m1ca, se
empieza a destruir el sistema corporativo. En Inglaterra an

tes que en otro pa!s se prohibi6 a las ~u1ldas, dende 1845 -

poseer bien~s y se confiscaron sus propiedades en beneficlo• 

de la Corona. 



En otros pe!ses. Se dictaron medidas restrictivas. 
En Francto por ejemplo, el rev empezó ~ expedir nlETERES DE 

MAITRISE " !lin la 1nterv•mc16n do los grer.iioe, v se racul t6-
e los GIGElHJOS 11 trabajar sin :;ometerse e los pracedimien-
tos establecidos por los corporactones. 

En Alemania, un decreto de 1731 eutoriz6 el trab_q 

jo de artesanos libreo al leda de las agremiados. 

A estas medidas siguieron leyes que abolieron de
fini tlvamente las corporaciones. En Francia, o inctancias dP. 

Turgot, se expidió en 1776 un edicto que euprimi6 las Co~po
racionee, las cualea resurgieron e la caída dF. l m!n.\stro, p~ 

ra desaparecer definitivamente en 1791 por la llamada ley -
Chepelier. En Ale~anie, le Ley de 1807 las declaró abolide~; 

pero como de hecho suboiatieron se d1ct6 otra ley en 1805, -
la cual las prch1b16 definitivamente, permitiéndolas única-
mente en las pequef'ias 1ndu::itr1as. 

En Italie fueron Euprim1dea en lombard!a en 1?i1,

en Sicilie en 1785, en los Estados Pcnt1f1cados en 1801 v 
las que subsistieron de hecho, se extinguieron por le ley -
del Reino Unida Italiano el 1? de marzo de 1864. 

e) Libereliomo.- Al destruirse el régimen corpora

tiva les relaciones entre los hombres quedaron regidas por -
las principias de libertad e igualdad, esto es, por una par~ 

te se declar6 que todo hambre libre ere para dedicarse al -
trabajo, profea16n, arte v oficia que estimare conveniente -
v por otra parte se cons1der6, que todos los hombres eran ~ 
iguales, por la cual, ae concluvó, que la Ley· Civil era ~-
igual para todos. Por este razón, las relaciones de trebajo
tembién se vieron reguladas por el Derecha Civil. 



Durante 6ste 6poco del Liberalismo siglos XVII v
XVIII la libertad de trebejo ru6 realat1ve, o mee biirn no~ 

m1nel, pues con el advenimiento del mequiniemo, con el que 

no pod{en competir loe pequeMoa productores, le llbsrtad -

otorgada e los trebejedorea ae hizo nugetcrin, ye que se -

vieren obligados e prestar eua eervicioe el industrieliamo

en el que ee vieron reducidos tanto meestroe como oficiales 

e le cetegoria de obreros, v o m&s de 6stc tenían que de~

eempefter tareas ebrumedoX'l!s, percibiendo e cargo de las mis 

mas un jornal insignificante. 

Le libertad de trabajo concedida a loa trebejado

res a le abolic16n de loe gremios fu& puremente ilusoria;~ 

hacemos ~ate afirmec16n, porque tomamos en cons1deraci6n -

que loa trabajadores oe vieron conatreftidoa en aquella épo 

ca, e aceptar trabajos aummnente pesados a cambio da jorne

les miserables, 6ste eecr1f1cio se los imponie la imperiosa 

necesidad de la subsistencia. 

Siendo loa patrones amos y senores en sua domi~ 

nios, separaban de au trabajo e los obreros, lanz6ndaloa a

un pauperismo médicemente basándoles pera ellos el mas ba-

ladi de loe motivos, ye que sus determinsci6nes no les aca

rreaban ninguna responsabilidad, aai como tampoco re!tpon~ 

dian de loa rieagos y lea enfermedades profesionales adgui

ridaa en su servicio. 
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d) C6digo de Nepole6n.- El C6digo de Napole6n se -

inspire en 6etoo principios L1berol1emo en el Capítulo Ter-

cero, titulo octavo del libro tercero, reglsment6 el llamado 

•arrendl!lll\iento de obre y de industria", en el cual 1ncluy6-

el trabajo de loa dom6st1coo y obreros, el de los porteado--

res y el que hoy se conoce como contrato de obre determinada 

en ellos el 1 arrendedor y errendetorio• ae cons1dereben en un 

mismo pleno de igualdad, y les condiciones del contrato ee -

fijaban por la libre voluntad, de lee pertee, sin otree lim1 

taciones que lea que fija el propio C6digo. 

En relac16n con le durec16n del Contrato , estable 

ciclo el Articulo 1780, que el trl"lbnjedor na pad{e obl1gerse

a leborl!l' sino por cierto tiempo o pera le ejecuo16n de una

obra determinado, quedando es!, definitivamente proscrito el 

contrato por el cuol,el trabajador se obligaba a prestar sus 

servicios durante toda nu vi~e. 

De acuerdo con éste precepto, la doctrine inter--

pret6 que era nulo el contrato en el que ee hubiere_ estipula 

do un.plazo excesivamente largo, por considerarlo tembien-

como una enejenec16n e le libertad. 

Por lo que respecta a 18 tt?rmineci6n del contreto

el C6digo de Nepole6n eateblec16 que si el contrato era por

tiempo rijo o pera obra determ1r1ade, ere preciso esperar el 

vencimiento del plazo o le term1nac16n de le obre, V si alqy, 



na de las partea lo deba par terminada con enterioridad, era 

preciso esperer el vencimiento del plaza o le termineci6n de 

la obra, y si alguna de les partee lo debe por terminado con 

anterioridad, era responeeble de los danos y perjuicios que

ocesionera, ei era el patr6n deb{a pagar al trabajador el 

importe de los aelarioe por el tiempo que faltare para el 

vencimiento del plazo o term1naci6n de la obra, el pago ~

deb!e ef ectuorse el el trabajador se separaba del servicio-

por falte cometida par el petr6n. Si el contrato era por --

tiempo indefinido entonces cualquiera de las partes pod!a ~ 

darlo por terminado, mediante un av180 anticipado de ocho -

d!es, o sin aviso si así lo hab{an estipulado. 

En relación con el eelario, y a pesar de la preten 

dida igualdad entre les portes el Articulo 1782 estoblec16-

que le af1rmac16n del petr6n ere aceptada, respecto el monto 

del sslario, pego de loe salarios del último ef\o y por loe -

adelantos hechos al trabajador. 

II.- Antecedentes en México. 

a> Epoca de loa Aztecas.- vamos a referirnos en -

primer lugar a la época gloriosa de los Aztecas, pueblo en~ 

el cual, el trebejo estuvo subord1nedo o la cetegorio que 

cada persona tenis en le estructura social: 

1.- Le sociedad azteca a principios del siglo XVI

aa dividía en distintas clases. La prilllt!ra de ellas esteba--



constituida por le clase dirigente o seo por los •tecuhtli" 

palabra que significo •dignatario• o •se~ar•. En ello que-

daban comprendidos loe guerreros o ses loe dirigentes en el 

6rden militar, loe gobernantes, que ejcrc{en el poder admi

nistrativo y judicial y los sacerdotes que tan gran impor-

tencie tuvieron en loo pueblan de le entigue~ad. 

No l?S posible referirnos e cede une de éstas cetg, 

gorirs lo importante ee hacer notar, que le c!ese dirigente 

se •reclutobeª entre la mese de loe ciudadanos. e 2 >, es -

decir, todo persone cualquiera que fuere au origen podía -

llegar e ocupar los puestos méa elevados ei ero digno del-

cargo, el mismo Emperador Azteca era escogido pare el pues

to por sus cualidades personales y por el velar de eus ec-

ciones. 

Si eran sacerdotes, dice el padre Sahegún, los -

més importantes se elegían de entre loe mejores. • V en la

elecci6n no se hacía caeo del linaje, sino de los costum--

~res y ejercicios y doctrinas y buena vide ••• C se elegía -

a) el que era virtuoso, hurn1lde y pacífico, considerado y-

cuerdo, y grave y riguroso y celoso en lea costumbres, y -

emoroso y misericordioso, y compasivo y amigo de todos y -

devoto, y temeroso de Diosª ( 3 ) 

Si eran militares según sus hazanas, iban sumen-

tanda de jerarqu{e. Primero debían coger un prisionero de--



conat1tu1de por le clase dirigente o nea por los •tecuhtli" 

pelabre que significa •d1gnetor10• o •aenor•. En ello que-

deben comprendidos loe guerreros o ~en los dirigentes en el 

6rden militar, los gobernantes, que ejerc{en el poder edm1-

n1stretivo y judicial y loo aecerdotes que ton gran 1mpor-

tencia tuvieron en len pueblas de le entlQ•Jedad. 

No en posible ref erlrnoe a cede una de éstas cets 

gorirs lo importante ee hacer noter, que la clase dirigente 

ae •reclutobe• entre la mose de los cludedenoa. ( 2 ), es -

decir, toda persone cualquiera que fuere su origen podie -

llegar e ocupar loa puestos más elevado9 a1 ero digno del-· 

carga, el mismo Emperador Azteca ere escogido pare el pues

to por sus cualidades personales y por el velar de sus ac-

cianes. 

Si eren eecerdotea, dice el pedre Sohegún, los -

més importantes se eleglen de entre los mejores. • V en la

elecc16n no se hacia ceoo del linaje, sino de les costum--

bres y ejercicios y doctrlnae y buena vida ••• ( se elegie -

e) el que era virtuoso, humilde y pac!fico, considerado y-

cuerdo, y grave y riguroso y celoso en les costumbres, y 

amoroso y misericordioso, y compasivo y amigo de todos y 

devoto, y temeroso de Dios• ( 3 ) 

Si erun militares según sus haze~es, iban aumen-

tando de jerarquía. Primero deblan coger un prisionero da--



ouerra, para continuar en el ejercito pero si posteriormente 

en doa o tres combatea el individua se distinguía, oe deb!a

consagrar a sus campos , a su familia y jamás podía usar los 

vestidos de algod6n tenido y bordada, joyas, su cetagoria en 

consecuencia no era sino le de un MACEHUALLI. 

Si por el contrario el guerrero realizaba setos 

sobreoelientes. Entonces iba aumentando le jerarquía, a le -

cual se ngregebn el derecho de llevar etuendoe y ornamentos

cade vez mas lujosos, de recibir rt?gsloa an especie y el pro 

dueto de algunas tierras, lea cuales eran cultivadas por ~

ellos y reciblan servicioo personales. Adquirían en reeúmen

hermosoa palacios, veetidos y joyas, y tenían numerase servi 

dumbre. •Pero hay que olvidar, dice Jecques Soustelle, que -

su riqueza s6lo viene d~spuée de los honores, pero no se re

ciben honores, pero no se reciben honores porque oe es rico; 

es absolutamente imposible que un miembro de esa cleae diri

gente se enriquezca por otros concepto~ que no oean aus pro

ezas•. ( 4 ) 

Los de TECUHTLI, no vclv{an a ocupar el del MACE~ 

HUALLI, par el solo hecho de eu neclmiento, se llamaban ~ 

PILLI, pero si quer!en ascender en le jererqu!e militar, ~

civil a religiosa tenian que realizar los miemos esfuerzos-

que un HACEHUALLI. De hecha es cierta, que gozaban de múlti

ples ventajas, ye que la educaci6n del Celmecac ( escuele ~ 



reservado para ellon) ere superior a le del colegio del ba-

rrio, loo respnldabo odem6o de lo feme de su podre, y ere -

entre ellos de donde ourg{on pr1nc1polmente lon funclonerion 

pero si el PILLI no on llegnbo o dentocer en ou vida, no te

nían nade que legar e nus hijoo y por lo tonto el •prcotiaio 

de un TECUHTLI, openan se prolongnbo ~bo 0116 de uno genarn

c16n si nuevoo enfuertoo no venían o reon1marlow. ( 5 ) 

Por tal roz6n d1ce Jncquno Sountelle: • lo eaombro 

so cuenda se cono1dere el modo de vidn do eoto clooo d1r19en 

te, eo que une de sus cotegor{es enencloleo, lo de loo Sacer 

dotes, vive en la pobrezn; y que loe otros, guerrrTOo y fun

cionarios edminietretlvoe, sólo obtienen le riqueze, en ror

ma de tierl.'Do, canon, joyos, etc., coll!O concecuencie de sus

gredoa o cargos. Le riqueza no se buoce por le riqueza mis-

ma; va de la meno con un cierto grado de poder v c1ertno o-

bligacionca de repreaentec16n. Ea a6lo un uoufructo. Lo úni

co que cuento a loa ojos de TECtJHTLI ea el prestigio". (6 ) 

Por debajo de éste clase estén len comerciantes º"' 
eea los pochtecan, que hacian el comercio con lea provincias 

distantes y realizaban temblen, misiones de espionaje. Ellos 

al contrerio de la clase dirigente, ejercínn el cargo de pa

dres e hijos y s6lo perseguían su propio enrlques1m1ento. 

3.- Los artesanos son una clase especial dentro de 

le sociedad Azteca trabajan unos por cuente clel emperador, ·• 



otros en sus eses& y se puede decir, que ceda taller era une 

remilio los hijos eprend!en el oficio trabajando CtJn sus pa

dres, sus remunerecionea eran cons1dereblf?9, sobra todo los

tajedoros de pluma y los joyeros obtenlon numcroseo ganen~ 

cies. Pegaban el impuesto, pero como loa comerciantes, este

ben excentos del servicio peruonel y de les lebortHI agr{co-

les. 

4.- Loa MACEHUAl.LIS eran aquellos que no pertene

c{an e ninguna de lao cntegortes anteriores, pero no eran -

esclavos, eran digemos, le gente común o ses ciudadonos cnn

pl1noa derechos de le tribu y dal barrio, pero sometidos a -

deberes da loa cuolt!8 no se pod!an eximir • 

Sobra todo dice Jecques Soustalle, • en la medide

an qua sigue siendo •plebeyo•, ~ no ser que se haya distln~ 

guida en algo durante años de su vide activa, está sometida

ª peaedoa deberes• ( 7 ) 

Tiene que prestar servicio militar, puede en cual

quier momento eer alistado paro desempefter los trebejos ca-

lectivos de limpieza, de conservec16n o construcci6n de cam1 

noa o de puestos o de edificeci6n de templos, si el pelacio

necee1ta le"a pare sus hog1·-,ras, o1 hay que ouministrar a

guo, répidemente ee env!e una cuedrilla d!! HAGEHUALTZlN y -

tienen obl1geci6n de pegar impuestos y le riqueza, y su con

d1c16n e6lo está determinada por su calidad personal. 



otros en sus caeaa y na puede decir, que csdn tsller ere una 

remilia los hijos eprend!an el oficio trabajando con sus pa

dres, sus remunerac!.onao eren considerables, sobre todo los

tejedores de plums y los joyeros obtenían numerosas genan--

c1as. Pogeben el impuesto, pero come loe coman:iantes, este

ben excentoe del servicio personal y de l1t9 labort!s agr!ca~ 

las. 

i..- Los HACOIJALLIS eran aquellos que no pertene

cian a ninguna de lea cetegt>r!ae anteriores, pero no eran ~ 

esclavas, eran digemoe, la gente t:omt'Jn o eee c1udademoe con

plence derechos de la tribu y del barrio, pero sOT11etidoe a -

deberes da loe cuales no se padian exitrd..r • 

Sobre todo dice Jecques Scustelle, • en la medidtl· 

rrn que sigue siendo •plebeya•, a no aer que se haya d1st1n~ 

guido en algo durante a~os de su vida active, esté oometidD-

8 peeedoa deberns• ( 7 ) 

Tiene que preeter servicio militar, puede en cual

quier momento ser alistado pere deeempef\ar los trebejos co

lectivos de limpieza, de conaervac16n o construcc16n de cmni 

naa o de puestos ~ de ed1ficec16n de templas, si el pelacio

necesite lene para aua hoguartlll, oi hcy que oUlllinistrar e--

gue, répidamenta ee envíe une cuadrilla d~ HACEHUALTZIN y -

tienen obl1gec16n de pagar 1mpuestne y le riqueza, y su con

dic16n a6la est6 determinada por au calidad personal. 



s.- Entre eetn cleee y le de las esclavos, existe

otra, cetegaria, le de loa TLAJJ~ITL o cempceino ein tierree

que arriendan la tierra e otra persona y le cultivan por su

cuenta. A cmnbio de la euel, suml~lntren, le~e. eguo, servi

cio dom6st1co, y pagan un •censa• ye sea entregando parte de 

ln coseche, ye gen en otra forme. El TLALMAITL no tiene en

cembio lee obligaciones del MACEHUALLI; es decir, ni pega im 

puestos, ni puede ser alistado en les cuadrlllee que desempe 

nen trabajo colectivo, ni preste servicio militar. 

6.- La 6ltime categoría ere le de los •eaclavos",

que llamemos as! por ignorencio del término adecuada, ya que 

su candic16n era totalmente distinto o le esclavitud europea 

Entre lou Aztecas, los • eaclavoa" podían poseer bienes, -

llClll!lUlar dinero y adquirir hasta esclovoo pare su propio ser 

vicio. Nadie se opcnia el matrimonio entre un•esclevo" y un

ciudedeno, y loe hijos de loe esclavos nacían libres. 

Loo•eaclevos• podien comprar su propia 11bertad,e-

1nclusive r~conquistarle, cuando antes de ser venc1dos,se -

escapaban del mercado y entraben el pelac1o del emperador,le 

esclavitud 1nclue1ve pod{e ser objeto de contrato, ello suce 

die cuenda une familia pobre se r.omprometie a dar uno de sus 

miembros como esclavo por determinado tiempo, en estos casos 

ara frecuente que los miembros de la fB111111e se fueren tur-

nando ente el propietario. 



Las eaclavoe no estaban obligados el servicio mili
tar, ni e pagar impuestos, ni o prestar trabajos colectivos y 
eren siempre bien trotados, sus dueRos no los podían vender -
sino con permiso del propio esclavo, a menos que habiendo si
do tres vecea amonestado oiguiernn observando mal comporta -
miento. 

Del examen anterior, pode~os concluir, que la pres
taci6n del servicio, como resultado de un acuerda de volunta
dP.s no exiet16 en la gran Tenochtitlén, el trabajo entre los 
aztecas era consecuencio de la clase o que pertenec{e la per
sona. Todos, desde el Emperador hasta el Último eeclevo, rea
lizaban determinada actividad según su categor!a. 

b).- Epoca Colonial.- A la llegada de los EspaRo 
les, el sistema corporativo se implant6 en América con las -
mismas caracteristicas y funciones que tenian en Europa. Ee 
hasta le Real Ordenanza del 28 de mayo de 1790, cuando ee ra
cult6 a cualquier artesano a dedicarse el oficio que quisiera 
sin necesidad de presentar exam,m v oin obl1geci6n de parte -
necer al gremio, por tal virtud, las corporaciones eubsistie
ron en nuestro pa!e hasta loa Leyes de Rerorma. 

Es importante referirnos dentro de la Epoca Colo -
nial a las Leyea de Indlaa, cuyas disposiciones, como dice C.!, 
banellas, •podrían hoy, 1ncluuo, constituir le armaz6n de un 
buen C6digo de Trebaj::i", ( 8) y que seg6n 8l!:!lloch, •se pue -
den considerar como el primer ejempló de leg1alaci6n de trab.!. 
jo en la época moderna•. ( 9) 

Estas Leyes contienen disposiciones que limitan la 
jornada de trabajo a ocho horas, conceden el descanso dom1n1-



cal, prohiben el trabajo de loo 1nd1os menores de coce o~os, 
reglamenten el trabaje peligro~c y el que 9e reelize en luGe

res insalubres, prescriben el pago de salarios juetoe y equi
tativos, prohiben el pago de ealar1oo en especie, proveen 3 -

la reparuci6n de accidentes de trcbajo ocurrido en leo minna, 
otorgan eubsidion e loe obreroo n~ceeltado9 o enfert\oa, ent~

blecen le obligac16n del patr6n de Justtflcer loe deopldoe, y 

fijan por último, sencionea pare equelloa que no observen lea 
d1spoe1clonce de esee layas, a pesar de ello eu cur.ipliniento• 
rue nula, lae Leyes de Indie1 no pesaron de ser mere litera -
turo, pero ea jueto reconocer que fueron muy evaniedes per1! -
su 6poca. 

e).- Epoca de la lndependencle.- Como coneecuencie
de la e1tuec16n politice en que se encontraba el pe!s en eso
lpoca, no se realiz6 ningún ce~bio en les releciones obrera -
petroneleo, ya que, lo unico que ee buscaba era obtener lo 111 
dependencia nacional de le Corona Eopo~oia. pero sin realizar 
ningGn cemb1o en la estructure social del palo. 

Como dice él Lic. J. Ofivelos Morales: 'Las criollos 
y el clero, constituion les clases d~minentea. Si bien deseo -
ben la separaci6n de Espana pare gobernar directamente, mante
ner sus ;r1v1leg1cs y substituir a le corona en el menten! --
miento oe les viejos relaciones de producci6n. No admitlen ni.o. 
gún ca:rbto en lo antiguo estructut't! social, n1 estaban dispue.a. 
tos a despejar el cemino cediendo voluntariamente e las ex1 -
gencies de les maena populares y de les nueves fuerzas produc
tivas•. (IO) 

Don rJ.guel Hidalga y Costilla, decrete le abol1c16n-



de la esclavitud por medio de un Bando el 19 de D'l::tub:re de -

1810, en la Ciudad de Valladolid, Horaloo pugno por el aumen
to del Jornal en el punta número doce, da sus, •2J puntos pa

ra le Conatituc16n pera •aa logra la independencia de Héxlco, 
se rampe con la ma~r6pol1, se proscr1b~ la esclavitud, pera 
la libertad de tr ljO, que queda consagrada, es aprovechada, 
nuevamente por el espenol, el criollo y el mestizo, para so • 
juzgar y explotar 1nmiser1cordemente a la poblec16n ind1gens• 
(11). 

d).- México Indtlpend1ente.- Une vez realizada la 1!!, 
dependencia de Mexlco, loa golpes de Estado v les luchas pcl~ 
tiene acepareran la atención de loa gobernantes, por lo cual, 
de lo que menas ea ocupsrnn astan, fue de reglementar la prl!! 
ta.c16n de awrvicioa. 

Ea hasta ln Lay del 25 de Jun1a de 1856 dictado du
ramente la Reforma, cuando ae o!Jlig6 el clero y a 1.Jss' cnrpor!. 
clanes civiles a vender sue propiedadea y se les prohibió la 
;::1qu1s1c16n de nuevos bienen ra!cn. Sin ambargo, es hasta la 
Ley del 12 de Julio de 1859, cuando se dest.ruy6 defin1t1vmn8!!, 
te la organización gremial, el suprimirse las ccmun1dadee re
ligiosas de hombres, y toda cleae de conrrad!au y congregeci!! 
nas. En este forma, laa relaciones entre obreros y patrones -
pasaron a ser reguladas por el Derecha Civil, y par loa prin
cipios liberalistea de la época que le Const1tuc16n de lBS1 -
acagi6 tam ampliamente. 

Eete constituci6n en efecto, recult6 a tarlo indivi
duo a dedicarse a la profea16n, 1ndustT1a o trabajo que más -
le conviniese y dej6 en liberterl a las partea para qua contr.!. 
tasen según euo intereses (articulas Ita. y So. raspectivaaien-



te). Eata sietema ae cont1nu6 haute le Revoluc16n de 1910, y 

durlSl'lte su vigencia. ae regul6 la preutec16n de aervicioo en 
los C6d1goe Civiles de ?O y 84. 

Dentro de este aietema de obsoluta libertad, encon

tramos un breve perénteeie, durante le edm1nietrsc16n de Hex1 
miliano el cual d1ct6 en novlr.mbre de 1865, la ll8llleda Ley BE!, 

bre Trabajadores, en d~nde reguló la jornada de Trebejo, el -
descenso eemenerio, enteblec16 elgunou deoceneoo obligetorioe, 
reglement6 al trabajo de los menores, fij6 el monto de lea de.!:!, 
das, aetebleci6 el pego en monede y el libre tránsito en los 
centros de trabajo. 

Adllll'léa de eete ley, cre6 Hax1miliano al llB!h~do De
partamento de Trabajo, que era en realidad une 1nstituc16n de 
beneficencia de la clase meneeteTosa, y cam1e1on6 a le poli -
c!a general del imperio a que evitara que los fabricantes de 
cerillas empleasen el f6sfaro blonco. 

Los C6digo Civiles de 70 y 84, dictodoe durante le 
vigencia de le Conetituc16n de S?, e inepiredoa esencialmente 
en el Clidigc de Nnpole6n, consideren al trabajador y patr6n -
en un aiBlllO plana de igualdad y dejan a la voluntad de los -
contratantes la fijec16n de loo condiciones de trabajo. El r!_ 
sultado de esa pretendida igueldad y de esa 1lim1tede liber-
ted, rué, como en todos loe pe{saa que e1guieron el mismo si! 
teme, que las trabajadores quedaren completamente ebandonedcs 
al poder del mée fuerte. En todos los casos le voluntad del -
patr6n ae impuso y el dominio del hombre por el hombre no fué 
frenado en forma alguna puea tal libertad, a6lo equi~al{e a -
poner a loa pobrea en manee de loe poderoaoe ilimitadamente. 



El Código d! 70 reguló, en eu titulo d~cimo tercera 
Ce~o~1nado del Contrato de Obraa o Prestac16n de Servicios, -
los o1gu1entes controtoa: el oervicia doméetlco, el servicio 
por jornal el contrato de obras e desteje o precio alzado, el 
de los porteadores v elqulledorea el de aprendizaje y el co!!. 
trato de hospedaje. 

A le vez d1at1ngu16, dentro del contrato de obras a 
destejo o precio alzado, dos rormoo, dice el articula 2588: -
•El contrato de obres e destajo puede celebrarse: 

lQ.- Encergándoee el emprcour1o por un precio dete!_ 
minada da la direcci6n de la obre, y poniendo loe materielea. 

2a.- Poniendo el ernpresarla e6lo su trabajo o 1ndu.!. 
tria p~r un honorario rijo•. 

La primera rorme corresponde el contrato de obras -
qua en la ectunl1dad aigue regul3ndooe por el Derecho Civil, 
la segunde en cambia, es regulada actualmente por el Derecho 
dal Trabajo, en virtud de que la relación del servicio se re.!!. 
lizo en este caso en forme subordinada. 

El C6dlgo de 84 no contiene ninguna innovacion, en 
el misma titulo dkclma tercero, regul6 los miamos contratos. 
Es heste la époce preconati tucionaliste en dende encontramos 
leyes que limitan la voluntad de lea partee y que regulen el 
contenido principal del contrato de trabajo, deade 1914, antes 
de lo m1s::ia Const1tuc16n, ea suceden leyes que regulan la -
jornada máxime, el eelerio mínimo, la protecc1.6n de las meno
res de edad, el desconaa semanal, etc. 



Es en le Conatituc16n de 1917; donde lea conquistas 

de loe trabajndores ae consagran en forma definitiva, el ert! 

culo 123 de la Conet1tuci6n estnblrc16 laa basen del contrato 
de trabajo y scftal6 el camino de lo lrgielec16n laboral. 

Len eGtndos por mandato dP. la Constituci6n, expidi! 

ron leyes regl3nP.ntar1aa del articulo 123, pero a pnrtir de -
lo reforma del 6 de septiembre de 1929, que modif1c6 el preé.:::!, 
bulo del 123 constitucional, la frocción XXIX del mismo artí
culo y la frecci6n X del articulo 73 canatitucional, se qult6 
a los estedoe la facultad de legislar en meterin laboral y ae 

concedi6 al Congreso de la Uni6n la facultad e~clus1va de le
gislar sobre Derecho del Trabajo, que unif1c6 le leg1eleci6n 

leborel en la R2públice. 

2.- Concepto de Contrato de Trabajo. 

e).- Def1n1ci6n Gínernl ce Contrato.- El Contrato -

en ee.nt1do general, eo une institución jur!dico, que rc~a~a -
le eafera del Derecho del Trebejo, o del Derecho Civil, no PE!, 
demos decir que el contrato sea lB manifestaci6n única de de
terminada re;ne del Derecho, va que existen loo contratos civi 
lea, los del trebejo, los mercantiles, los administrativos. 
Por lo cual entee de entrar al estudio del Contrato del Trab!_ 
jo, tratare:nou de formular un concepto de contrato que nos 

permite ver esta lnet1tuc1ón en un sentido unitario. 
Diferentes autores lo han definido de la siguiente 

manera: 

Rafael de Plfta, nos dice que co .. trato en su sentido 

semántico~ •ee el pecto o convenio entre partes sobre materia 
o cose determinadB y e cuyo cumplimiento pueden ser compelidas• 
(12) 



Ernesto Gutl~rrez y Gonzólez •contrato es el acuer
do de dos o méa voluntades pare crear o tranoferir derechos y 

obllgaclonea• (l)) 

Savigny, define el contrato de derecho moderno, co
rno "un acuerdo de muchos personas sobre una man1festeci6n co
mún de voluntad destinada a regir eus relecionea jur1d1caa•. 
(l~) 

Borje Soriano estudiando e Col!n y Capitán define -
v~ contrato o convenio diciendo que •ea un acuerdo de dos o -
v::les voluntades en vista a producir efectos juridlcos• (15) 

R. Rojina Villegas noa dice: •El contrato se def1ne 
ce ~.o .Jn acuerdo de voluntar:'es pora crear o transmi t1r dera 
cr.03 y obligaciones; es una especie dentro del género de los 
conv~nios•. (17) 

Vistas lea diferentes defin1c1anes acerca del con-
t:3to v considerando que la sola expos1c16n de las múltiples, 
11 c:itica y an6liuie de les mismas ea uno inmensa tarea que 
r~!:lasa el motivo fundamental del presente trabajo, s6lo dire
mos que entendemos por Contrato: •El acuerdo de voluntades P.! 
ra crear o trenamitir derechos y oblig9ciones•. 

b) •• Definic16n Doctrinaria.- La expresi6n •contrato 
de Trabajo• no figuraba en los Códigos Civiles del siglo XIX 
que s6lo legislaron sobre locaci6n de servicios, de obre y de 
mendato, a1gu1endo la tredic16n jurid1ca romana. 

La denom1nac16n ee ut1liz6 por loe economistas antas 



de 1ncorpororae a la terminología Juridica. Le expresi6n fue 
adoptada inicialmente y de modo oficial en B~lgica, por la -·· 
Ley del 10 de Marzo de 1900, después en Suiza, y más adelante 

en Francia, donde flgur6 par primera ~ez en la Ley del 18 de 

Julio de 1911 incorporada e au C6d1go de Trabajo; al referir
se a loa obru~os o empleados llemndoe al servicio militar, 

causo, Dicha exprea16n rue adoptada posteriormente por el 

C6d1go Federal Suizo de los obligaciones. (18) 

Algunas def inicionee: 

Contrato Individual de Trabajo, 'Es le convenc16n -

por lo cual una persona por un ealerio, ee subordine e otra -
para prestarle servicios personales•. (19) 

En le doctrina francesa, Rouast, define el contrato 

coma, •une convenc16n por la cual une peraona pone ou activi
dad prafesionol e dispoo1ci6n de otra, de modo que trabaje b!!, 

jo la d1recci6n de ésta y para nu provecho mediante una remun! 
rac16n llamada salario•. (20) 

Pérez Botija, lo define como, •El acuerdo, expreso 

a tácito, por virtud del cual una pereono realiza obras o 
presta servicios por cuenta de otra, bajo au dependencia, a 

cambio de una retribución•. (21) 

Ernesto Krotoechin, nea dice que: •El contrato de 

trabajo ea el acuerdo entre dos personas cuyo objeto principal 
ea, por un ledo, la presteé16n de trebejo y por otro el pago -
de le remunerac16n• (22) 



Para el Dr. Heria da la Cueva, •eo equel por el -~ 
cual una persona mediunte el paga da la retr1buc16n correapon 

' -
dienta subordina au ruerze de trabajo al servicio de los r1 -

na• da la empresa•. (23) 

En este tipo de contretoa, la subord1neci6n del que 
presta el oerv1cio hacia el qua lo recibe, ea la note carnet~ 
rist1ca y rundnmantal que le da eu aprec1ec16n exacta a tal 
figura jurídica. Paro ademáe, para que su presente el elemen
to básico 1nteriorment1 mencionado, ea requiere de la existe!!. 
ele da otro ructor propio y de elemental conslderaci6n al De-
recho LeborBl: el rectar de referencia eo el denominado sala--~~~ ~ 
ria, mismo que ea conalderedo por algunas nutoree, como une -
contrapreatac16n y por otras CD!!lo retr1buc16n de qulen reclbe 
el trabajo y que deber6 cubrir el que la fac111te: aeta cona!, 
dereción deberá ser tomada en cuanta. mientras existe vlgen -
ele del contrato y el patr6n eet6 en la posibilidad de que le 
eee fecilltede dicha prestec16n de aerviclae. 

e).- Oefln1c16n Legal.- Le Ley Federal del Trebejo 
de 1931 def1n16 en su Articulo 17 el contrato 1nd1v1duol de 
trebejo en loa t6rm1nos e1gu1entes: 

Articulo 17. •Contr~to·Indivldunl de Trebeja es 
equ&l por virtud del cual une persone ae obliga e preotor e -
otra, baja eu d1recc16n V dependencia, un servicio personal, 
rrediente una retr1buci6n convenida". 

Como ae puede ver, le ley de 31 acepta le teorie -
contrectueliate al der1n1r el contrata individual dé trabaja 
en al Articula 17 en la forma transcrita anteriormente. 



En le nueve Lay Federal del Trabajo se 1ncluyen lea 
dan teories, relnc1an1stes y contrectuelietna como se advier
te del texto del articulo 20 que def lne al contrato indivi -
dual en la forma siguiente: 

Articula 20.- •se entiende por relec16n de trabajo, 
cualquiera que aea el neto que le d~ origen, le prestec16n de 
un trabajo personal eubordinodo e una pereone, med~ente el P.! 
go de un,selorio. 

Contrata individual de trabajo, cualquiera que see 

eu forma o denom1nec16n, es aquel por virtud del cual une pe! 
sane ae obliga e prestar e otra un trebejo personal subordin! 
do mediante el pego de un e&lario. 

La preateci6n de un trabajo a que se ref 1ere el pá
rrafo primero y el contrato celebrada producen loa mismos 
efectos•. 

En vista de que el análisis de las teorías, relacio 
nietas y contractualiete, que traten de determinar la natura
leza juridice de la cual está investida le preatoci6n de ser
vicios, es una tarea que realizaremos en el pr6ximo capitula, 
a6lo diremos que, la teoria Relocioniste, tuvo su primer ex -
ponente en ~olfgang Sibert por el afio de 1935 en Alemania, la 
cual tiene a au principal ex~onente dentro de nuestra legisl! 
c16n el Dr. Maria de la Cueva, diche __ teorla tiene por objeto 
combatir la teorle, contractual, para lo cual sostiene que le 
preetaci6n de servicios no necesariamente obedece a un acuer
do de voluntades, estima la prestaci6n de servicios como econ 
tractuel. 



En cambia la teor{e Contractual, sustentada entre -
otro• por el Dr. Alberto TRuebe Urb1na,soat1ene que pare que 
pueda haber una prestac16n de servicios se requiere un acuer
do da voluntades, eea expreso a tácito, o eee que ex1ota un -
contrato previo. 

5610 d1remoa como exprese el Dr. Alberto Trueba u., 
el comentar el texto del articulo 20 da le ley Federal dal -
Trebejo, que: •Claramente se desprende del texto que en el -
fondo no hay ninguno diferencia entre el contrato v relacl6n 
de trebejo, aún cuenda en la ley ee define primero a la rela
ci6n que en todo casa siempre provendrá del contrato indivi -
dual de trabajador en la empresa requiere siempre el conaent,h 
miento del patr6n, ya que las relaciones leborelea no se ori
ginan por arte de magia, toda vez que el propio precepto rec,g, 
noct qua una y otro producen loe mismos efectoa juridicoan. 
(24) 

J.- Elementos del Contrato e~ Trabajo. 

El articulo 20 de le Nueva .. 1 federal del Trabaja, 
en su párrafo segundo define al contrJto individual de traba
jo de la siguiente manera: •contrato individual de trabajo, 
cuelquiera que sea su forma o denominuci6n, es aquel por vir
tud del cual una persona se obliga e prestar a otra un traba
jo perGonal subordinado mediante el pago de un salario•. 

De la definición de le Ley~ ae desprende loo alguien_ 
tes elementos: 

I.- Un acuerdo de Volunted. 



II.- Preatac16n de un Servicio Personal. 

III.- Pa~o de un Salario. 

IV.- Subord1nac16n. 

En eeguido paanremos e nnelizar coda uno de estos -
elementos, que integran la definición legal. 

I.- Un Acuerdo ci~ Volunte~as.- Pera la preatac16n -

de oervicios, se requiere tanto la voluntad del trabajador C.2_ 

mo le del patrón pues independientemente de lea limitaciones 

el principio de lo outonom!o de lo voluntad, el trabajador u! 

gue e1endo un hombre libre que debe de expresar su con~cnti -

miento de vincularse con el trabajo. En nuestro derecho cons

ti tucionol 1 le libertad de trebejo se conangro coma ~arant!a 

individual en el Ai-ticulo SQ., que eoteblece: 

•Nadie podr§ ser obligado s preotar trabajos perso

nales sin le justa r~tribuci6n v sin nu pleno consentimiento" 

El maeotro Alfredo Sánchez Alvaredo sostiene que: 

•por lo que hace el patrón, ta~bién éste manifiesta su confc!. 

midad de recibir loa servicios del trabajador, es óecir, la 

voluntad del patr6n en todo coeo aparece precisamente para r;:_ 
cibir los servicios del trabajador, es decir, la voluntad del 

patr6n en todo caso aparece precisernente para recibir los se;: 

vicios de otra siendo 1nacrnisible que un trabajador puede 

prestar eua servicios contra la volun~ad del que los recibe, 

sobre ~oda si la prestacién de servicios está sujeta e las Ó! 
denea del patr6n o su representante encontrando esa rnanifest!!_ 
c16n de voluntad, 81empre, el dar instrucciones al trabajador 

sobre la forma o manera de prestar el servicio•. (25) 

II.- Preatac16n da un Servicio Pereonal.- La Ley re
quiere que el servicio, se preste pereonalmente, ya que oe 
treta de la fuerza de trabajo de una~par;ona, preataci6n que, 



consecuentemente e6la podré prestarse por el trabajador mS.e -
mo, el servicio puede ser material o intelectual o de embaa -
g&neros en el contrato de trabajo. 

III.- Pego de un Salorio.- Ea la ramunerec16n que el 
recibidor de los eervlcioa, de al que loe preste, como contr!!. 

preatoc16n por le energie de trabajo recibida, quedando 1nclu! 
das en ~ate, tanto le cuoto diaria, como grat1f1caciones y d! 
máe prestaciones que recibe el trabajador a cambio de su le -
bor dlerle. 

IV.- Subord1nac16n.- Se entiende por subordineci6n, 
le facultad del patr6n, de imponer au propia voluntad y le -
abligec16n del trabajador de oujetar e elle ou voluntad, dice 
Sinzhelmer ªTrebeja subordinado eo, no el trabajo que econ6m! 
ca, social o técnicamente depende de otra, sino el que presta 

un aerv1c1a de un hambre en une relac16n jurídica de poder•. 
(26), ee traduce eate relec16n, en un poder de menda o d1spa
a1c16n del patr6n y el correlativo deber de obediencia del -
trabajador. 

Ahora bien, lo rez6n de cet~ estado jurídico de eu

bordlnac16n ea encuentra en el hecho de qce el trabajador po
ne a d1aposici6n del patrón su fuerza de trebejo. V el origen 
de este poder de diapoa1c16n, ea el acuerdo ~e voluntades, ea 
el mismo sujeta pasivo (trabajador) el que otorga eeta facul
tad al patr6n, le dependencia es un poder de d1eposlci6n de -
los hombrea librea, y el mioma subordinado el que admite este 
poder. •El trabajador no es un esclavo, dice Max·Weber, el -
hombre adquiere le libertad para disponer de au persone, el -
gue trabajando, pero yo no en virtud de un vinculo extraño e 
su voluntad, sino por su propia dec1s16n, con el que quiere -
y cuando quiere•. (27) 



Las coneecuenciee de ser une releci6n jurídica de 

poder ae traducen, primera en la abl1geci6n del petr6n de -

ejercitar este poder guardendo o loa trabajadores la debida 
coneideraci6n, abateniéndoae de mal trato de palabra o de 
obra, obl1gnc16n cuyo incumplimiento ocea1ona le rescisi6n -
del contrato, y segundo en le 11m1~ac16n impueata el petr6n, 
de ejercitar este poder exclusivnmente en reloci6n el traba

jo convenido, ein extenderne a ninguna otra cueati6n ni fue

ra de las horas de trabajo. 

La primera de dichas obl1gaci.onea la recoge nues -
tro derecho positivo en la Fracc16n VI del articulo 132 de la 

Ley Federal del Trabajo, que dice: 

•son obligaciones de los patronee: V!.- Guardar a -

los trebajedares debida cons1deraci6n, ebeteniendoee de mel -

treta de palabra a de obra•. 

La ~elsci6n de subordinaci6n se caracteriza, par la 
posibilidad del patr6n de ejercitar este poder de mando o di! 
po61c16n más no por el ejercicio mismo de este derecha, dice 

el maestro De le Cueve, "Para saber si existe relaci6n de tr.E, 
bajo debe atenderse menos a la dirección real, cuanto a la PE. 
sibilidad jurídica de que el patr6n imponga su voluntad y a la 
consigu1ente obligeci6n del trabajador de conformarse, en la 
prestaci6n del servicio, e las instrucciones recibidas•. (28) 

De todos los elementos del Contrato Individual de 
Trabajo, encantramaa que el elemento característico, fundarne.!l 
tel, es el Último o sea le subordinaci6n, que precisamente es 

lo que hace distinguir e este contrato de otros, ya sean civ.!, 



lea o mercantllea, elemento que a1 no aa da en una preatac16n 
de oervic1oa en un memento dedo, no podemos decir que noa enA 
centremos ante un contrato de trabajo, va qua loa elementoe, 
acuerdo de voluntedee, preetnc16n de un oerv1clo peroonal y 

pego de un salario, no lo d1ot1nguen de utroo contrates, ya -
que exlaten dichos elementos en el mandato, en la prestac1~n 
de un servicio personal y pago de un oalarlo, no lo diatln -
guen de otros contratos, yo que exleten dlchoa elementos en -
el mandoto, en la preatac16n de nervicioe profealonelea, etc. 

Como podemos ver, lo nueva Ley Federal del Trabajo 
únicamente hable de subord1naci6n, al definir el contrato de 
trebejo a direrencia de la anterior Ley Federal del Trabajo -
de 31, le cual hablaba de d1recc16n y dependencia. Actualmen
te se h~ 1dent1f 1cedo e la direcc16n y dependencia en un s6lo 
concepto llemeóo aubord1nac16n. Por d1recc16n debemos enten -
der, una or1entac16n hacia un rtn¡ o bien sea que la dlrecclén 

es conolderede como le facultad que tiene el patt6n o su re -
presentente pera encauzar la actividad del trabajador hacia el 
legro propueato por aquél. V por d~pendenc1a entendemos la au
m1a16n del trabaje~or el patr6n o su representante, o aea que 
el trabajador está baja lee 6rdenee del patr6n. El contenido 
econ6mlco que se le he dedo e ente palabra no ea aceptable, -
por la raz6n de que el trabajador no neceaerlamente dependerá 
econ6micemente del petr6n, ou verdadero contenido tiene que -
ser jurtdico. 

Hemos visto loe elementos que integran el Contrato 
de Trsbejo y querernoe eenaler el respecto que pera entender e 
1nterpreter lo que es el contrato de Trabajo o cualquier ctre 
1net1tuci6n laboral debemos hac~r principalmente abetracci6n 



de cualquier aituaci6n civilista u otra materia; y situarse 
dentro da la estructura y naturaleza jurídica del Derecho La
boral con un conocimiento rnc1ona1 da la mnterie para no caer 
en confusiones o contradicciones, por que al cona1derarnoa que 

toda vle el Derecho del Trabajo eetb en evoluc16n y por tanto 
inconcluso, al pretender explicarlo con otras formas y figurea 
jurídicas, contribuimos o le confue16n de conceptos en mate -
ria disciplinaria sin que esto implique el deoconocimiento de 
las principios generales del Derecho. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

NATURALEZA DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

1.- Doctr1naa C1v1111tas: 
a) Taor!a del Contrata de Arrandmaianta..Crit1ca. 
b) Tearla del Contrata de Camp.re-Venta..Cdtica. 
e) Teor!a del Contrata dt Boci1dad..Cr!tica. 
d) Tear!a del Contrata d1 Hendato..Cr!tica. 
1) Tsar!a d1l Contnrto Inom1nado·Crlt1ca. 

2.- T*ar!e da la Ral1c16n de Trabaja. 
3 •• Teor!a del Contrata Espacial. 
4.- C1ract1res d1l Contrato d• Trebeja. 



La doctrina 88 ha preguntado cu61 ea l• netureleze 
del contrtato da trebeja, y de ah! han nacido trea expl1cac1Jl 
nas: 
1a. La que pretende encuadrar al contrato da trabaja dentro
da loa vi.ajos moldea c1v1lea. 
2a. La qua niega la ex1atenc1a del contreto de trebeja, para 
fijarse GniclSl!lente en la preatec16n del trabaja, qua ae con.Q. 
ce con el nambre da Teoría de la Relac16n de Ti"Bbajo. 
)a. Le que lo cona1dara coma un Contrato Especial o aea de -
naturaleza especial. 

1.- Doctrinas Civiliatna. 
Comprende eata poaic16n d1at1ntna teor!aa: 
a> Teoría del Contrato de Arrendamiento-Critica. -

Se reconoce sn eata doctrina, tanto la influencia del Dere-
cha Raineno, COllllO l• del C6digo de 1Vepole6n, que cOlllO ya he-
.-Ja vieto, conaideraba a la preataci6n de aerv1c1oa cama un
contrato da errendmlllenta. Planial, baa6ndoae en dicho C6d1-
go etmeidera que: •e1 trabajo puede ser objeto de auchoa con 
tl'tltoa, por la que al buen aentida exije qua, por lo menos -
se tenga al cuidado de decir de cu6l de ellos H trata ••• E.11 
ta contreto ea un 11rrendB1111anto, según lo demuestra un dpi
do en'1.1ate: la coas arrendada ea la fuerza de trebejo que -
reaid• en cada persona y que puede aar utilizada por otra e~ 
., la de una m6quina a la de un caballa; dicha fuerza puede
aar dada en arrendmd.'1J1to y ee pnciaamente la que ocurre -
cuando la remunerec16n del trabajo par 111edla del aalario ea 
proporcional al tiempo, de la •1811l8 mamara que pasa en el -

arrendamiento de coaaa•. e 1 ) 

A eeta teorb ee le han hechc llÚltiplea objscionea 
ya que rmnpe con la trad1c16n del derecha ll'ICderna que ha ex
cluida a la persona hU1118na del comercia, a m6a de esto repu,g, 



na qua ea •qulpare al trabaja humano con el de las m6qu1nea
y beatiaa, pues en cona1derac16n e le fuerza da trabajo aa -
que tomen estas eutorea al nrrendmnlento. El ll1B1110 C6d1go C! 
vil de 70 del Distrito federal que ae 1nap1r6 8t'I el C6digo -
de Napole6n, sbendon6 en nuestro Derecho, la idea de conaic!J. 
rerlo coma un contrato de arrendamiento, e incluea lo regla
msnt6 bajo el nombre de Contrata da Obres. Dice la e•posi--
c16n de motlvoa de di~ho ordenamiento al tratar del aerviclo 
dociatlco: 

'Este contrato, que forme el capítulo tareero del• 
titulo da arrendamiento en el C6d1go Fr11nc~a, ee llama común 
~ente, alquiler o locacl6n de obres, Pero sea cual fuere la 
eafere social en qua el hombre se halle colocado, no puede -
eer cO"llparado con loa seres irracionales v menos aGn con lea 
cosas inenlmedes, perece un atentado contra la dignidad hueJ. 

na llamar alquilar a le praatec16n da oerv1c1oe peraonales.
H6a aemejenza tiene con el mandato porque en ambos contratos 
el mandatario, proporcionalmente, adquiere obligaciones y -

porque en 8111boa ee busca la ept1tud, Esta ser6 m&s 1ntelec-
tual en uno y m&s materiales en otro; pero en elllboa supone -
una cualidad 1110rsl; porque nadie puede prestar sus servicios 
sea el que fuere, aln emplear su libre voluntad y poner en -
ejercicio alguno de lee facultades pecullsrea del hombre• • 
Por estas razones, la com1a16n no s6lo separ6 el contrato de 

obras del arrendamiento, sino que, cons1der6ndolo como cual
quier otro pacto, lo coloc6 deapu6a del 111Bndato, por loe puJl 
tac de eemejanze que con 61 tiene. 

Por otra parte, cOl'llO dice el Lle. Cestorena; •es -
muy distinto el derecho para usar de una cosa, que tenerlo -
para ex1glr la pr!etac16n de un aervicio, en el prillero, el 



objeto es pasivo, no puede oponerse a que se le emplee paro -

los finen previstos en el contrato; en el seQundo hoy que --
contar, en todo tiempo, con lo voluntad del trobojeéor". ( 2) 

Aún m6s, ei analizamos el crntrato de orrendcn1ento 
en sl mismo, encontromon, que su me~aniomo Es sustenciel~ente 

distinto ol de la prentnc16n de servicios, en primer luoer el 
arrendamiento ee destruye en el supuesto ~arrendamiento de 
servicios", es decir en el contrato de arrendemiento una ce -
las partes se obligo o conceder el uso v goce de una cose, 
que al concluir el contrato, vuelve e su poder, en c2~bio, en 

el arrendamiento de servicias, ese devolucién es imposible, -
ya que na se puede usor le actividad del trebajaéor sin conBg 
mirle, lo energ!a de trabaja, es inseporeble de la persona 

del trabajador y esta se consume en el momento de producirse. 

Podemos objetar de igunl forma a ente teoría y e9 -

la siguiente, los contratos Que regula el Derecho Civil, se -
refieren a relaciones patrimoniales, apreciables en dinero, -

ahora bien, la energ!a humana es inseparable del cuerpo hum~
na que le produce, motivo por el cual no puede encontrarse 
en el comercio independiente del sujeto generador como cual -
quier otro bien. En el Contrato de Trabajo, :1 trabajo ri~rr·.,a

nece íntimamente unido a la persono que lo realiza y lo Único 
que se separa de ella es el resultado del traboja, en el con
trato de trabajo se ofrece únicamente la fuerza personal es -

decir, nada que pertenezca el patrimonio~ 

Por lo expuesto no debemos considerar al contrato -
de trabajo similar al de arrendamiento, porque sería tanto -



cama aceptar en la actualidad al rig1men de •aclevitud. 

b) Teor!a del Contrato de Campra-Venta-Cr!tica.--
Juristaa da reconocido prestigia han fol'11\Ulado esta teorla , 
y d1c1n que el contrato da trabaja no es m6a que una Vtinta -
de energ{ea qua afect~a al trabajador, en consecuencia 111 -
contrato de tr8bajo la clanifican cmno un contrata de Compre 
venta, en el cual el obrera vende su fuerza de trebejo y el
aalerlo es el precio de la venta, Carnelutti fue el autor -
qu~ mis ae eoforz6 en demoetrar esta teor!n. 

El iluatre lll8estro 1tal11!1no Franceaco Carnelutt1 -
al tratar de econtrar la naturaleza del contrato de trebejo, 
dice: •La doctrina tradicional eoeten!a que era un contreto
de arrendem1ento, pero el error de esta opin16n consiatla en 
que no ae supo distinguir la energ!a da su fuente. El objeto 
cal Contrato no ea objeta de errandem1enta, pues en el con-
treta de errendamienta debe devolverse le cosa Carrendad3) ~ 

recibida, lo que na puede ocurrir con la energ!a el~ctrica ~ 
en consecuencia, solemente puede sor objeto de un contrato • 
de compre-vente. Le ontigua doctrine no aupo hacer la d1at1,n 
ci6n entre los doa elemcntoa, le fuente de la energ!a y le -
energla m1sca, pero las necesidades modernas entre ellas el 
problei:us relativo el delito que se comete por el epoderemie,n 
to indebido de energle eléctrica, impusieron la d1etinc16n • 
le cual, por otra parte ea conforme a la naturaleza de la c,a 
se'. ( 3 ) 

Despu6a de el razanmoiento er.ter1or hace una esim~ 
lec16n entre el contrato de m1nistrac16n d~ energie el6ctr1• 
ce y el contrato de trebejo, y dice: "Si ae analiza al con-oi 
trato Cde trebejo) y ee le compara con el contrato pare la • 



•ln1atrac16n de energie el~ctrica, ae encantrari una aitua-
et6n al!l'llejente: el hombre en su persone f1a1ca, no puede aer 
objete de contretac16n, de tal manera que el 6n1ca obJeto P.9. 
aible de la presteci6n del trabajador, es eu fuerza de trtbn 
jo H, energ!.e: 

Afirmar que el trabajador coneerV!I su fuerza de -
ttebajo y que solamente concede el goce, ea confundir la -
energía con eu fuente; lo que queda al trabajador ea le ruen 
tt de eu energ!a, esto ea au cuerpo •lamo; la energ{e empero 
esta Je bl y no entra m~e•. ( ~ ) 

Le objec16n que aa le hace • la teoría de la com-
pra•venta consistente en que, lea obligaciones que derivan -
dél contrato de CDt:lpreventa aan sil?fllpre de dar y les obl1ge
olonea que deriven del contrato de trabajo son de hacer, Ce.t, 
ntlutt1 contesta en la forma siguiente, •Lo que ocurre es -
qua se confunde la preatac16n que ea el contenido de le obl1 
gec16n estatuida en el contrtsto, con el objeto de la prests
c16n. Se dice que el trabajador est6 obligado ha hecer y el 
vendedor a dar. Pero el dar consta de dos elementon, la pre!i 
tec16n y eu objeto y lo mismo ocurre en el hacer, solamente
que en este segundo caso, por defecto en el en611a1e, ee con 
funde de ordinario, ebsorbi&ndose el objeto en la presteci6n 
El vendedor cuenda da, se apresta a hacer, deja que le cosa
•~• tomada por el comprador y de la miemu 111t1nera el trabaja
do~, cuenda hace se apreste a dejar que ou energía sea util! 
zeda por el patrono. Aun equ!, una es le prestec16n y otra -
tu objeto, y a1 6ste na ea el ho~bre, no puede ser e1no una
CC888. ( 5 ) 

Cernelutt1, noa dice que entra.lcadoa extremos, -



presteci6n de energ!a el6ctr1ce y 1J?'88tDci6n da energía dt -
trabajo, existe una inducmbla annlog!a; aat •iemo deapu~a de 

una concluai6n que el miemo califica de audaz, nos dice qua 
pare qu1 la energf a de trtlbajo pueda ser considerara cama ol2, 

jeto del contrato de compraventa, ea necesaria considerar al 
trabajo humano cama una cose la cual significa le degrada--
ci6n del trebejo del hombre. 

Lo anterior ee desprende del p6rrafo siguiente, 
'Le diversidad de ca~pas, la nnt!tesio entre lee das fuentee 
de energía el hambre y lee coeeo, ameritarla, ein dude, una 
diferente disciplina pero la diferencia entre las dos espe-
ciea no puede impedir l6g1cemente, la camprobaci6n de le uni 
dad de g~nero. Eete aerá pues el punto de lle~ada, snlamgnte 
qua le ~prox1mac16n entre ellos invite a una conclusi6n au-
de?, a saber, que ter:ibi6n le energfa hu~ana, P.n cu~rt~ es o.!¡ 
jeta de contrato, es una coae. Pera aceptar esta con9~cuen~ 
c1a, no debe perderea de vista que la energía hurnono sólo -
puede eer objeta de contrata en cuanto ee objetivi2a ~xte--
r1orizendoee el oalir del cuerpo humano. V no oe diga que, -
por su origen humano no puede ser vista como una case, par-
que coea son loa cebelloe que ae venden e un peluquero a los 
esqueletos que ea colocan en un museo•. ( G ) 

Por lo que respecta a la comparac16n que hace Car
nelutti, entre la energfa de trabajo y loa cabellos y el es
queleto, no nos parece correcta, porque como dice Mario da • 
le Cueva, ªPor otra parte la camperec16n con loa cabellos o
el esqueleto no es acertada, porque eon objetos desprendidos 
de le persone humane, en tanto la energ!e de trebejo, al mo
mento de hacer le relec16n jurídica reeide, en el cuerpo hu• 
meno•. e 7 ) 



Las conclua1onea e que llega Carnelutti contemplc
dl3s a la luz del Derecho Civil non perecen ecepteblee y de -

seguir el criterio civilista tendr!e~oa qua concederle le r!l 
z6n a esta aeeatro. En =1 concepto su teorin serio le m6s -
aceptable de todea lna rorjadee por le doctrina clvilloto •. 

Pero como no se puede dejar de considerar a el trll 
bojo como un velor humano, y eoi lo reconoce el m1emo Carne
lutt1 cuando dice: •En equ~l, el objeto de la preotac16n ea• 
la energía humana y, en fiote cualquier otre cluse de energio 
de donde resulta que estando el hombre más cerca del hombre
que de las casae, ou energía debe ser considerado por el de• 
recho en un plano distinto•. ( 8 ) 

Este penetrante efirmacl6n conduce e la aeperecl6n 
de el Derecho Civil y el del Trchajo y aunque entre estos -
contratos pueden existir semejanzas, el derecho regular6 lee 
relecionee confCJlT.;e e los principios de cada 1net1tuci6n. 
Cnrnelutt1 en un Último estudio regrce6 a ln teorie del con
trato de arrendamiento. 

Por lo expuesto, afirmamos que el contrato de tr.!! 
bajo no puede as1mlleree al contrato de compre-vente. 

e) Teor!e del Contrato de Sociedod-Crltice. Emilio 
Chantele1n y Cel1xto Valverde, han querido aeimilar el con-
trato de trebejo con el de Sociedad. 

Eotoe autores aunque en forma te6rica tratan de r~ 
dl.mir • la cleee obrera, pon1~ndola en un pleno de iguelded
e le clase patronal, puee el equiparar el contrato de traba-



jo con el de sociedad, consideren que los obreraa v loo pa-
tronee rormen una eocieded, y por lo tanto; obreros y pntl'1J
noe qua le 1ntegren sean eoc1os de la mlema, es decir de le 
fuente de trebeja. 

Dicen eetoa autores qUe el contrato de tr11bajo ee 
un contrato de ~ocledBd, en el que el obrero aparte el pro-

dueto futura de su trebeja y el patr6n aporte eu canocimlen• 
to de le clientela, eu industrio y ta~blén su capital¡ ya 

que el obrero y el ·patr6n colaboran en une obre común, y que 

tanto el obrero co:i:o el petr6n con un tltula especial, ee -
prcp1etarlo de una parte de le producc16n. El petr6n llega a 

ser propleterlo del pt'Oducto por que al obrero le cede su • 
parte ye que realmente puede ced~rsele porque ee propietario 
de elle. 

En primer lugar se objete esta teorie porttue une -
sociedad constituye une persone moral distinta de les perso
nns r!sicos que la forman Cart. 20 de le Ley General de Sa-
cie~adee Mercantiles) y en el contrato de trebajo no surge -
una persona morel. Por la •leme raz6n, tampoco se puede ecen. 
tar que se trate de un contrato de esociec16n pues este con
trato te~bi~n supone le cre~c16n de una persona moral y como 
ya hemos dicho, del contrato de trebejo no aurye persona ju
r!dice alguna. En el contrato de trebejo el patr6n e1gue 
siendo patr6n, y el obrero sigue siendo obrero. 

Por otra parte, en le sociedad ee unen lea pereo-
nea por lazos de amistad o de e1mpet!a, pueo el deseo de fo,I. 
mar una sociedad e6lo puede tener cabida, en persones que eJl 
t~n !nti~emente unidas por le eimpatie sincera, por una con-



fianza rectprocn, o por cualquier otro motivo que loe une in 
tlmm:ente; en el contrato de trebejo no podemos encontrar en. 

mo en el de socleded el 1 enlmus eoc1etetiaª que caracteriza

ª este Gltimo contrato; ye que el contrato de trebejo ea ce
lebredo por enemigos y el de eocledec por emigos. 

Como ye quedo eaentad6, une de les cerecteristicas 

del contrato de sociedad, es el •an1mue aacietet1s', o see -
le intenci6n ce entrar en soc1ed6d. En el ccntreto d?. trebe
ja, tanto el trebajedor como el petr6n tienen la 1ntcnc16n -
de cel~brer este contrnto y no otro distinto, pues ce ser -
esl deber{en de expreearla claramente, ya que en los contra
tos loe contratentee se obligan en le centided y forr.:a qua -

los contratos expresen. 

En el contrato de trebejo no existe le copropiedad 

que origino le socieded, el procucto futuro del trobejo no -
constituye un derecho de propiedad pera el trebejcdor, el o
brero, obre por cuente del petr6n y el producto del trobajo
carresponde par entero a ~ate. 

Alerc6n y Horcas dice: 1 Lea relcciones controctuo

lea entre loe represententce del capitel y del trabajo se -
inspiren en 1n6vilee egohtea, ambos grupos pretenden el i:ilxi. 
ma de utilidad y el m!ni~~ de riesgo, le idee de aeoclec16n
requiere, como bese esencial de su existencia, le equitativo 

diatribuc16n de loe beneficios y de les reeponscb111dndcs C.!J. 

tre ewi miembros; no puede haber eocleded ein la prcocncia , 

en todos loa que la constituyen, de un estado denomincdo -
•an1111Us eoc1etet1e 1 • El obrero que luche en las utilldadas -
rechaze la p~rt1cipeci6n en lee reeponaeb111dedes; de igual-



manera que el patr6n todo siett?IS8 remunerativo del trabajo -
que no aea el del aalar1o.• ( 9 ). 

La comunidad que se forma entra compomm1 ea de umi 

sociedad ae encu~ntra totol111ente ligada • lea v1c1aitudae -
econ6m1eea y en cambio el t:rabejndor no S9 ve afectado por -
les p6rd1daa que el negocio pudiege suponer. 

Por último, en el contrnto de trebejo la :relec16n
que se establece entre patrones y trabajedorea, ea le de un 
acreedor V un deudor, ea decir, el petr6n es ecreed~r de los 
servicioe del trabajador y deudor del anlsrio y dnmls prest~ 
clones; al trebejedor a su vez, es acreedor del salarlo y -

deudor del eerv1c1o, ae trate de un contrato bilateral en -
que e~ros eon acreedores y deudores entra si en le aociedad
y en la asociec16n en cet:blo, loe flnes de las partes coinc! 
dan por ello, no hay obligoc16n de los socios o asociados en 

tre e!, eino del asociedo pare con le persona jurldir.a. 

d) Teorb del Contrato de Mandato-Critico.•• Eeu -
pos1c16n, parte de le considerec16n de ~ue el trat:ojtteor al 
igual que el mandatario ejecuta un 1Scto por cuenta d~·l man
dante y por lo tanto el contrato de trabajo no ee má~ que un 
contrato de mendeta. 

Este pos1c16n ha sido Gan1mente deeecheds, ''" pri• 
mer lugar la diferencia eubetencial entre el contTtsta de tr.1, 
baja y el de mandato, le encontramae en nuestro C6di91 Civil 
vigente, ve que fiste en su ert!cula 2546, def1ne el mnndeto
de !a manera siguiente: El mandato ee un contrato por el que 
el msndetario se obliga e ejecutar par cuente del mam;anta • 
loa actos jur!dicoe que 6ete le encarga•. Como podemot ver , 



de la lectura del precepto anteriormente transcrito, el co~ 
trato de mandato recae en le actualidad, excluaivomente so

bre actoo jurid1cos y el contreto Ge trabajo recae sobre a~ 
toa materiales. 

Además el contrato de mar•dato, queda terminado por 
:simple revocación que el mandante haga, ya que nace en con
siderec16n de la persono del rnondetarlo, por lo tonto en el 
momento que el mandante pierda la confianza en el depoolto

da, o simplemente porque no le convenga que ne le alge re-
presentando puede retirar el poder que para el efecto ha -

conferido, bastanoo para ellos con notificar al mcndo~c=io

V a los terceros que con 61 han contratado. El mandntario -
también puede renunciar al poder que se le ha otorgado, sln 
responsabilidad de eu parte, bastando el efecto con notifi

car al mandante de la renuncia que hace de su encargo. 

En le relac16n contractual de trabajo no suceue lo 

mismo ye que el petr6n no puede dar por terminado a su ºu~:o 
el contrato de trabaja, pueG si lo hace sin tener moti~~ ju~ 

tif1cado pare ello, es resporiaable de acuerdo con lo frzc -
ci6n XXll, del articulo 123 Constitucional y ccn lo que es
tablece el articulo 48 de la Ley federal del Trabajo. Y el 
obrero que rompe el vínculo contractual nin apoyarse pera 
ello en loe preceptos que para el efecto de la mis~e ley, -
queda sujeto e la responsabilidad civil que le resulte po'r 

el incumplimiento de su contrato 

El contrato de mandato exterioriza.la facultad qu~ 
tienen los personaa de hacerse representar por otras confo! 
me a derecho cosa que no se cede en el controto de trabajo, 
pues en este contrato queda excluida le ideo de representa-



c16n. 

e) Teor1o del Contrato Inominado-Crltice.- Ante le 

deficulted da situar el contrnto de trabajo en uno de los -
contratas del Derecho Civil, que hemos onelizado, olgunco ey 
toree han considerado el contrato de trebejo como un contra

to inomlnedo, es decir es un contrato que no est& cspac!ficg 
mente enumerado a reglementedo en el C6d1go, en el cual une 
parte, el ernpreaer1o, de y le otra o sea el trobejedor, hoce 
Los sostenedores de este teorie nos dicen, que n este ccntrQ. 
ta nt le pueden epllcor con tode prec1o16n lea reglas de les 
contratos, ye sean lea contenidos en forma gEnerol en el ca
pitulo de leo obligaciones , o ennl6gice~enta con otre figu

ro jurídica contractual. 

Le cr!ttce que se puede hacer e esto teorte, es{ -

como e todae loa tesis c1vil1etcs, ee le siguiente: "Fara 
qu& recurrir a contratos de Derecho Civil y e une disciplino 
ajena el Derecho Laborel,? e1 el Derecho del Trebejo es un -
ardenem1ento eut6norno, con principios y funde~entoa propio~

que regulen eue instituciones, y por lo tanto el contrato de 
trabajo est& regulado de acuerdo con los principios que le -

son injerentes. 

Por tal rez6n, le dist1nc16n entre el contrato de

t~ebajo y loe contratos civiles ea patente; mientras que en

el Derecho Civil ee regulen relaciones patrimoniales, el con 
trato de trebejo regule relaciones personales. En loa contrQ 

tos de Derecho Civil, les relbclottea se establecen entre pe~ 
eones eltuedea en un mismo plano de igualdad, en cambio, en 
el contrato de trabajo, las relaciones que se crea entre las 



partee ea de aubordinaci6n. De aqu! que las nonaae que regu
lan loa contratos de Derecho Civil, aean en au mayor parte -
supletorias, ea decir, que dejan a la voluntad de laa partee 
la regulac16n de sus relacionen y en cambio el contrato de -
trabajo se regule en su perte medular, por normas imperati-
vao de orden pGbllco. 

2. Teor!a de le Relec16n de Trabajo. 

Se bose esta teor!a en la idee de la preetec16n -
del aerviclo. El acuerdo de voluntedee, dicen sua partida-~ 
r1os, o seal el contrato de trabajo, nl es naceserio pera el 
nnc1rnienta de la preataci6n del oerv1c1o, ni men01J eGn, pera 
la oplicsc16n del Derecho del Trebejo. Eato es, la preste~
c16n del servicio necesorie~ente eurge le voluntad del tnib,! 
jndor, pero no necesita de le voluntad del pntr6n para exiA
tir, y por otra parte, orlrma los sostenedores da este teo-
rla, beete que exista le presteci6n del trebejo pera que se 
O?lique el Derecho del Trabajo independientemente da la vo-
luntnd de las portes. Por todo ello, dertncn lo Relaci6n de 
trabajo como, •E1 conjunto de Derechaa v obligaciones que ds. 
rlvan pare trabajadores y patronea del simple hecho de la -
preatoc16n del servicio•. ( 10 ) 

Eate es en a!nteoie el pensamiento de esta doctri
na, ve.~os ahora e analizar los fundamentos de le misma. Pare 
ello acudire~oe a los conceptoa emitidos por el Dr. Mario ~ 
le Cueva, quien aln luger e dudas, introdujo esa nueva co--
rrient~ doctrinarle en nuestro derecho. 

Dice el maestro de le Cueva, 1quien eegGn el arti
culo 1794 del C6d1go Civil, para la existencia de un contra-



to ae requieren: consentlm1ento y objeto que pueden aer rntSt,I 

rla del contreto, y, de acuerdo con el articulo 1796, loa -
contratos ee perfeccionen por el 111ero conoentimiento de lna
partes obligando ~ lee mismas desde eee instante•. 

Partiendo de l~s enterloreo conalderec1ones com:ly 
ye el mismo autor: ªEl pert'ecc1onam1ento del contrato deter
mina, a eu wz, le apl1cec16~i integral del derecho clv11 11 -

la rclcci6n jur{dica creada y, en coso de incumplimiento -
existe de in~ediato, la pasibilidad de aollcitar le ejecu--
c16n forzosa, esto es, por el solo hecho del perfeccionamle.o. 
to del contrato, queden defin1tivo~ente fijadas las obliga-
cienes de las partea, uin que sea necesario ningún hecho PDl! 
terior pare le exhtencia de esas obl1gac1onn. rJo ocurre lo 

min~a en la relac16n del trebejo, puee los erectos fundamen
tales del d2r2cho del trabajo principien Úr.~camente a produ
cir~e e pert1r del 1notente en que el trabajador inicia la -
preatDc16n del servicio, de manera que los erectos jur1d1cos 
que deriven del derecha del trebejo ae µreducen, no por el -
simple acuerdo de voluntedee entre el trabajador y el patrón 
a1no cuando el obrero cumple efectivamente, eu obl1gec16n de 
prestar un eerv1c10 1

• C 11 ) 

Le dude que nos surge de la argumentec16n anterior 
es eetfi, •Por qu~ afirme el maestro de la Cueva, que loa --
efectos jur!dicoa fundamentales en materia de trebejo, e6lo
ae producen por prestac16n del eerv1cio, y na par el acuerdo 
de voluntedea como en materia civil?. 

Por el contrario e1 examinemos, el título II, capi 
tulo I de la Ley Federal del Trebejo, llegamos e conclus16n
opueata e la del mAestro de la Cueva, pura fundar fil au ef1,t 



11'18C16n, recurr16 al art!cula 1796 del C6d1ga Civil que dlce
aa!: 

•Loa contratos y lee relaciones de trebejo obligan 
a lo axpresl!lllente pnctedo y a loe coneccuencine que eeen con 
forlllea a lee normas de tl'8bajo, n le buena re y a la equ1~
dad1. 

Luego entonces, si el contrato de trebejo obliga a 

la expres8111ente pectado, ea evidente que desde su eet1pule-
ci6n produce todos sus arectoe. 

Por otra parte el el ert!culo 1796 establece expr,g, 
semente, que •Loe contretoa se prefeccionan por el mero con
aentimlento excepto aquellos que deben revestir una rorrne e.f. 

teblecida por la ley•, ce, portiur en el derecho civil exis~ 
ten casos en loa cueles la for~a ee necesario, pare le exis
tencia o validez del contrato. En cembio en el derecho del -
trebejo, el contrato individual del trabajo es sle~pre con-
sensual y la forma escrita no ea un requisito de validez o • 
de exietencio, sino, un instrUT:1ento de prueba, de ahl que el 
articulo 31 de la Ley Federal del Trabajo s6lo corresponde e 

la 6ltlrna perte del ert!culo 1?96 del C6digo Civil, pero au 
espíritu ea el ~1smo. 

En conclusi6n, el contrato de trebejo, el igual 
que los contratos civiles, produce todos sus efectos desde 
que ee perfecciona. 

Ahora bien, hemos sostenido que los partidarios de 

este doctrina consideren que la praetacl6n del servicio la -



qua produce los erectos f undamenteles del derecho dal tt'Dtle

jo, y 101tlenen que el simple acuerdo de voluntndoa Cantea -
de la preateci6n existen) dice el maestro De le Cueva, :rea~ 

pecto del trabajador, en la ob11gac16n de ponerse e diapoa1-
c16n del petr6n para que 6ste utilice la ruerza de trabajo -
prometida y, tocante al patr6n pare en lo que ae hubiere -~ 
ofrecido, e fin de que pueda obtener les ventajas econ6m1cea 
pactadas en el contrato o cona1gnadns en le lay•. e 12 ). 

V agrega: 'La falte de cumplimiento de eotaa obll
gecionee produce, ev1dentEr.1ente, conaecuenc1ea jurfdlcns: ni 

ea el trebajedor quien falta, queder6 obligado, en los tirm1 
nea de loe artículos so. Constitucional y 36 de le ley (32 -
de la Ley Federol del Trebojo vigente), e le correspondiente 
reaponeeb111dad civil y ei es el potrono, podr6 exigir el -
trabajador el cumplimiento de la obl1gec16n y de eCtJerdo con 
la rracc16n XVI del ort!culo III de le ley, el pego de los -
oalnrioe durante el tiempo que hubiere pardido por culpa del 
patronu. Pero concluye el maestro De la Cueva, cateo ecc1o-
nes no constituyen le eplicec16n propia del derecho del tra• 
bajo ••• e 13 ). 

Va.moa por lo tanto a 1~eg1ner, que ea la misma --
prestec16n del eerv1c1o le que se interrumpe, bien porque el 
trebajedor ebendone el empleo, bien porque el petr6n 1mp1de
que· preate el servicio, ¿ Que acciones surgen en eatos ca--
eos? En contra del trabajador, le ecc16n de reaponseb111tfad
c1v1l, de acuerdo con el articulo sa. Const1tuc1onel y 32 de 
la Ley, y contra el patr6n, le ecc16n de cumplimiento de con 
trato y el pego de seler1os por el tiempo que hubiere dejado 
de trabejer por culpe del putr6n. 



Por lo tanto, lee ecc1ones que eurgen del simple -
acuerdo de voluntades, son iguales a las que deriven de le -
prestec16n del oervicio. 

Por lo mismo, le afirmec16n de que el derecho del
trebejo porte del supuesto Fundamental de lo prestecl6n del 
servicio y ee, en rez6n, de ella, que impone al petr6n cer-
gas y obligaciones, no es ecertede, hemos vioto que eún en-
tes de le prestoci6n del servicio el acuerdo de voluntades -
produce los mis~os efectos que ourgen cuando le prestec16n -
del t~rvicio se rompe arbitrariamente. 

Ee más, debemos concluir que le existencia del con 
trato de trebejo es independiente de la presteci6n del eervi 
cio, e tal concluei6n nos conduce por eje~plo, el enálleis -
de la lleoeds •suspensi6n del contrato de trebejo• que tanto 
en nuestra leg1elec16n, corno en el derecho extranjero, s6lo
produce la auepenai6n de loe efectos que nacen del contrato, 
pero que no afecta la existencia mis~n del contrato, el cual 
subsiste durante le suepena16n. De eh{ que Krotosch1n, con-
cluye: ªEl contrato de trabajo ea previo a le fese de ejecu
ci6n y haete tiene conatencia cuando la ejecuci6n se hn sue
pendido o interrumpido (por enrermedad, accidente, etc.), en 
estos casos ae ve cleremente que el contrato y no la rele--
c16n ee le fuente verdadere y auténtica de les obligaciones-
11.lt.ttuea•. ( 14 ). 

•Conviene finalmente cona1gner, dice el maestra De 
la Cueva que le realidad muestra que son varias les situaci.Q. 
nee en las que ee óa, generalmente, un acuerdo previo de vo
luntades; sal los trebajedores de conf1nn%a, loa domésticos-



y loa de pequefta 1nduatr1e, loa primeros por leo ceracterie
t1ces part1culerea de ellos, y loe doa restantes por el tre
ta personal permenente entre el trnbejedor y el patrono; •• ~ 
( 15 ) 

Su teor{e •Relecianiste•, comienzo e necer cuendo
hebla de los trebajedoree de les grandes 1ndustr1as, que pu~ 

den ingresar e prestar sus aerv1c1oe o la emprese, cnroledos 
por los representantes de loa duenoe de ~ates, y cuenda su -
ingreso se debe e una oferte públ1ce de empleo, scbre lo an
terior textuelmente ef1rir~ el maestro De le Cueva: Le contem 
plec16n de nuestra reellóed muestra que le voluntad del er:--
presario es m~e aparente que real y que eh! donde los e1nd1-
catoe obreros son fuertes y eguerr1do~, no ~~lemente no dc-
eempefie ningún pepel, sino que le relec16n de trebejo ee fer 
ms en opoa1ci6n con elle: e) El empresario coa1 nu~cs inter
viene en la selecc16n de los trabajadores, a loe que dificil 
mente llege e conocer; b) tampoco eon mandatarios jur!dicos• 
especielea quienes intervienen en le aelecc16n del pereonel
s1no, por regle generel, e~~leedos subalternos; c) Ea fre--
cuente y casi constante, que el ingreso de loe trebajodores
e una err·preee se rl!'al1ce m!?diente un oferte pública de treb,!l. 
jo. De eh{ que eean varios los tratedietee que sostienen que 
en le gran 1nduetr1e debe heblcrse de un contrato de trebejo 
por adhesión, cuya natureleze contrectuel ee sumamente con-
trevert1da; ••• e 16 ). 

Nosotros creemos que en loe casos e que se refiere 
ten distinguido jurista mex1ceno, s! hsy contrato de trebejo 
pues los trebejedores que 1ngreaen e prestar sus eerv1c1oe -
a une r6br1ca mediante 1ntervenc16n de un e~pleado de la 1111. 



1111, es porque este empl!ado t1ens recultad lmgal para cnntt:1 

t11rlo en eu calidad de ~:eprt!sentsnte dul patr6n, que ea una
representac16n legal reconocida por el articulo II de la ley 
de la materia, por cuya motivo el cdn~ent1m1ento del patr6n
se expres6 a trev~a da ese rapresentante legal; v en el caso 
']Ue dicho autor eenala de la ofarta pGbllce del empleo, ea -
jurídico pensar que siempre habr§ un contrato que le da ori
gen a la relac16n de trabajo, cuando menos un contrato de ag 
hes16n, coma el mismo maestro Oe la Cueva parece reconocer-
lo. 

Finalmente, el argumento que loa releclonistes coa 
sideran decisivo en nuestro derecho pare ect:nit1r le tesis -
•relec1on1ste• le hacen consletir en la el6usule de exclu--
si6n de ingl'eso, a cuye virtud el trebejedor ingresa e pres
tar uus servic1oa a une empresa cuando el s1ncicsto lo dete¡, 
mine, siempre que exista dicho cl~ueula en el Contrato Cole' 
t1vo de Trabajo correspondiente, eegGn lo eotublece el arti
culo 395 de le Ley Federal del Trabajo. Al respecto el maes
tro De 11 Cueva nos dice: •Pero ea la institución llamada -
c16usule sindical de 1ngreeo, en virtud de la cual, seg6n -
dispone el artículo 395 de la ley, nen el contrato podrá es
tablecerse que el patr6n ec!mltir& exclus1vam~nte coma trebe
jsdores a quienes eeen miembros del sindicato contratante• • 
la que eupr1m1o en forme radical le exigencia de le voluntad 
del empresaria para la rormac16n de la relec16n de trabajo • 
En apliceci6n de eae cl6usule, generaliiede en los contratos 
colectivos 1mportentes, eon los sindicatos obreros quienes -
designan a los trabajadores que habr&n de ocupor les vecen~~ 
tes a puestos de nueva creac16n lo que slgn1f1ca que el 1n-
greeo de un trabajador a une ~mpre~a depender§ en este hip6-



tesla, na de la voluntad del empre9ario, a1no de la del sin
dicato.• e 17 ) 

Na cans1dermnos muy s6lido el argumento del ineea-
tra De la Cueva, que ae bese en la cl&usula de exclcs16n de
ingre90, contenida en loa contratos colectivos de trabajo P! 
ra aceptar la tesis relacioniete en nuestro derecho, y com-
partimoa para impugnar la opin16n del tneP..stro Alrredo SAn 
chez Alvarado, misma que eceptemoa en su lntegrldod. 

El mencionado jurista aobre ese particular expresa 
que: 'La voluntad del pstr6n se menir1eota desde el mo~ento
en que conviene en esa cl~uaula, aceptando que edmltlré como 
trabajadores 1 todoe aquellos que le env1e el slndlceta para 
cubrir laa vacantes temporeles o definitivas que se presen-
ten y loa puestos de nueva creeci6n: es decir, el patrón an
ticipa su conformidad de admitir loa trabsjedores que le en
v!a el 11ndicato; Las condiciones en que se preatar6 el aer
vicio, ya se encuentran establecidas en el propio contrato -
que he celebredo el petr6n, en m6s de un 99% de los caaos • 
con la voluntad del petr6n o empre~drio. e 18 ) 

Para nosotras, aún en el caso de le cl6uoule de eit 
clus16n de ingreso aenelede por el meeotro de le Cueva, na -
es ajena la voluntad del patr6n en el enrolamiento del trabJ. 
jedar a pues si bien respecto de elgGn trabajador en partic.Y, 
ler pueda oponerse a eu admisi6n a le empresa, no estarla e!, 
no cumpliendo un compromiso anteriormente aceptado contenido 
1n el contrato colectivo de trabajo en donde se obl1g6.e no 
admitir como trabajadores eino e los a1ndical1zadoa que le -
1118nde el sindicato titular de dicho pacto colectivo y ello -



explica por qu6 al sindicato eat! en la aptitud legal de ex! 
g1rl1 el CUllplimiento de esa cl6uaula que se supone fue 11-· 

brementa pactada y por coneecuenc1e, no aign1f1ca sino une -
exprra16n ger.érica de voluntod que c~beri cur.:pliree en cede
caso concreto. Tenemos aderr.&o la ebeolute seguridad que cuen 
do menos en alguna oces16n, nuest~ Supremo Corte de Jueti·· 
cll!I de ls Nec16n, ha determinado que ll'I cléusula de exclu·-
ei6n de ingreso no se le puede imponer ol patr6n en v!e ju-
risd1cc1onel, s1 no es volunted aceptarla. Ader.i~n c~o dice
•l lftl!leatra Truetm Urbina, si analizamos detenidamente el er
t!cvlJ 395 C:e la ley que nos habla de la cl6ueuls de exclu-
:16n de ingreso veremos que ~eta no conetituye una obl1ge--
ci6n pera al pstr6n, no ee le puede imponer e le fuerza, --· 
pues se use el t'rmino •podr&• y no 1 deber&• y eeí ce~bie el 
eentido de este ert!cula. 

Ahora bien, no i~nort~oa que el contreto de trebe
jo tiene ~dalidadee y mstices que lo distinguen del contra
to en el Derecho Común, y que la pree16n de les ruerze9 orQQ. 
nizedas de los trebojodorea, en algunas oceslones, obliguen
ª las patrones a eceptar c1ertea cond1cionee de trebejo que 
ll¡Jl'lrentemente aon fruto de una espont6nea msn1feetec16n de • 
voluntad, tel cc~o ouced16 en el siglo pasado y tel vez en -
el ectuel en c1Qrtos casos, con los patronee respecto e los
trebejadores, cuya potenc1el1ded econ6m1ca obligaba o éetos
a ed::l1t1r condicioneo de trebejo que eparec{en legulrr;ente CQ 

mo una libre expresi6n de voluntad de sebos partes. Si es • 
verdad que le voluntad de los pertea no funcionen de igucl -
11Snera en el derecho del trebejo que en el derecho cc~Gn en 
cuanto a que hey ctertes normas inderogables por voluntad de 
ellos en beneficio del trebejedor, ella no quiere decir sino 



qua el contrata de trabajo y el camón, no tit!Tlen la misma n.11. 
tureleza jurídica en re~6n da nu origen y r1nelldadea. El d,! 
recho CO!l!Gn ee rundmnentalmenta patr1111Dnlel y el otro, el de 
r1nalidad 1!11 pr1mord1almenta •tlca y humana. 

Por lo cual, a1 ne celebn.i un contrato de trabajo
que eee nulr porque contenga preatac1onee 1nrer1oree e loe -
legales, el mioma ee v611do en cuanto e que leo preatac1onen 
pectaden eerSn subst1tu1den •ope leg1e• por lee m{nlmea con
tenidas l?n la Ley Federal del Trabnjo, pero en este ceso hu
bo voluntad para prestar un servicio personal, por parte del 
trabajador y voluntad pare recibirlo, por parte del petr6n,o 
sen, un concurso de voluntades que integran un contrato de -
trabajo, aunque no en loe t61'1!11noe que las partes pectaron. 

J. Teor{e del Contrato Especial. 

Concluyendo, ei del estudio de lee Doctrlnaa Clvi• 
llataa se deeprandt!, que el contrato de trabajo na correapon 
da a nlnouna de lee f1gurae del Derecho Civil, y el por otra 
parte, al estudiar le doctrina de la Relac16n de trebejo, se 
confirma que ea el contrato el origen de la presteci6n del -
servicio, podemos concluir, combinando eetea dos abeervecio
nes, que ae trata de un contrato de naturaleza especial. 

Se carecter1za, desde luego, por el hecho de creer 
una jerarqu!a entre las partee contratantes, que ee traduce
en el poder de mando de un (patr6n> y el deber de obediencia 
de la otra; por el &nbito restringuida de le voluntad, cama
conaecuencia de l• regulac16n legal cada vez mayor y de ca-
r6cter inderogable de las normas del Derecho del Trabajo, y 



en suma por la 1ntervenc16n del Estado c8da vez mayor en el 
CUDpllmienta y tutela del contrato de trabajo. 

S1 anallzamaa cada uno de eotoo aspectos comprend,! 
moa que en realidnd, la naturaleza especial del contrato de 
trabajo, se da en la circunstancia de pertenecer al Derecho 
del Trabaja, ea decir el contrato do trabajo s6lo refleja -
loe pr1nc1p1oa y finalidades que inspiran al Derecho Lebo-
ral de ehi su naturaleza enpeclel. 

4.- Caracteres del Contrato da Trabajo. 

t.- El Contrato de Trabajo ea CONSENSUAL, esta ea
dasda 11 momento en qua un ampleador y un trabajador concll!,. 
yen un contrato de trebejo, le convenc16n produce todos sus 
efectos legales, quedando les partes, por tanto, obligedee
e todos les efectos darivadoe dei contrato en que coneintl!_ 
ron obligarse. 

II.- Ea de carGctar SINALAGMAT!CO, o sea que ambas 
partes ae obligan recíprocamente, el petr6n e pagar el sal!! 
ria y dem&a praetecioneo y el trabajador a prestar el serv.!, 
cio can eua consecuencias. De este carácter recíproco ee d!, 
riva le doble condición de acreedor v deudor que cada une -
de les parteo, el miS1T10 tiempo reúnen. 

III.- El Contrato de Trebejo es CONM..ITATIVO, ee d,! 
cir, lea prestaciones que ae deben ¡as portes son ciertaa -
y tiatnrminadas desde el principio, de tal manera que cada -

una de elles puede a~reciar el beneric1o a le pérdida que -
le causa el contrato. 



IV.- Ea de carácter ONEROSO, o eea que ceda perta 
ruclba algo da eu contraparte, esta note aupona qu• cade una 
de las partea experimenta un eecr1r1c1a (repraaentada por la 
prestac16n que cumpla) al cuol corresponde una ventaja (can
trapraatac16n) que recibe. 

u.~ Ea da TRACTO SUCESIVO, eato ea, ambae partea ae 
obligan a pr11tacianaa cant1nuaa que aa prolongan a trav6a 
del tiempo. 
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1.- Durac16n del ~ontreto en el Derecho Mexicano. 

El legialedor Mexicano se ha preocupado no a6lo, de 
oarantizar 8 loa trabajedoree una existencia decoroso durante 
la preatac16n del servicio, aino que tombi~n y con el objeto 

de proporcionar a los trabajadores une protecci6n integral, -

ha consignado el principio de la 1namovll1ded de los trabaja
dores en aua empleos, mientras subsisten lea csuoos y la me -
teria que dieron origen al contrato de trebejo. 

El Derecho Laboral Mexicano al consignar este prin

cipia de durec16n indefinida, no hace más que recoger uno de 

loa rasgos carecteristicoo del contrato de trebeja, que ea la 
continuidad, y la convierte en une garantía pera el trabaja -
dar y por otra parte, garantiza a los trabojadorea le estabi

lidad en sus empleao, en tanto no medie justa causa de despi

da. 

Conforme al ordenamiento anterior a le legielac16n 

del trabajo, ai el contrato de trabajo se celebraba par tiem
po indefinida, se racultaban e lea partes a darlo par termin! 

do en el momento que quisieron sin necesidad de evieo o inde~ 
n1zac16n, as! vemos que el articulo 2467 del C6digo Civil de 
84, al igual que el Código de 70 establecían en relación el -
servicio por jornal: 

•El obrero que ee haya ajustado sin senelar término 

durante el cual deba trabajar, ni otra determinada que daba -
concluir, podrá despedirse v ser despedido a voluntad suya o 
del que le emplea sin que por eeta pueda pedirse indemniza -

c16n•. 

------------------------------



'El beneficio de ~ate articulo, coma es rácll de CO!!, 

prender rué para el patr6n a quien au capacidad econ6mice le 
permitia despedir a loa trabajadores o su antojo y ain respon
sabilidad alguna, en cambio el trabajador fué el único afecta
do, ya que por una parte, la necesidad del aolerio la imped!a 
solicitar la terminac16n del contreto, y por otra, era victima 
de despidos imprevistas e injustas sin gozar en cambio de elg,!!_ 
na compensaci6n. 

En eataa condiciones, el nacimiento del Derecho La
boral, como ordenamiento surgido pera limitar al poder de loe 
patrones de mejorar el nivel de la clase trabajador, vino e p~ 
ner fin e ésta aituaci6n, por un lado recanoc16 le dureci6n ifr 
definida de la relaci6n como principio del o~recho del Trabajo 
y por otr~ aaegur6 a loa trabajadores la permanencie en el em
pleo e.1 tanto na medie justa causa de despido. 

Estos dos eepectos la duraci6n 1ndef 1nida del contr! 
to y la exigencia de una justa ceues de despido integran le f.!,_ 
gura jurídica de le Estabilidad, por un ledo, como dice el mee! 

· ~ De la Cueva, la persistencia o permanencia de la relación 
de trebeja ea la esencia de la estabilidad, por otro la exige!!. 
cie de une cause razaneble para au disoluci6n ea la garantia 
de le instituci6n. 

Ambos extremos en efecto, son indispensables pera -
proporcionar la estabilidad, pues por une parte, ¿de qu~ servi
rla que ee estableciera que el contrato de trabaja e6la se ex • 
tingue por cause juatlficade e1 las partes pudieran celebrar el 
cantreto fijo o pera obra determinada en forma arbitraria e in
dependientemente de las necesidades de la empresa? y por otra -



perta de quu serviría que el contrato se celebrara por t1em-

po indefinido si el potr6n pudiera, como en le entlgueded, dor 

par termineda 11 contrata por su srJla voluntad? 

El Derecha Hexlcono consigno eatoa dou principios; 

el de la duración 1ndef1n1da del contrato en loa artículos -
35, 36 y 37 de le ley Federal del Trabajo¡ el de lo gerontíe 

cent.te dl!Spido 1njuatif1cado, en el utfoulo 123 frecci6n --
t. XXII de la Const1tuc16n General de la República. 

2.~ Fundemento de le Esteb111dad. 

Ea indudable que la estabilidad de los trabejadoree 
en aua empleos es una de lea instituciones esenciales del OQ
recho del Trebejo, esta ea, si el Derecho Laboral 1urg1Ó ton
el rin de proteger y tutelar 8 18 clese trabajadora es 1nneg!:_ 

ble que pera cumplir con loa fines que tiene ee1gnados debe -
asegurar a los trabajadores la prolongeci6n indefinida del 
contrato y en coneecuencie le permanencia ll1mitade en sus e~ 
pleca, ya que dicha pe.manenc1a implica la apl1coci6n durade
ra de las normas de trabajo. 

O eea que el el derecho laboral contuviera exclusi

vamente normas relativas el salario, jornedo de trabaja, etc. 

pero abandonará a le voluntad de les partes la dureci6n del -
contrato de trebeja, solo darlo a los trabajadores una prote_s 
ci6n relativa, ya que loa benef1c1oa de tales normas serien -
susceptibles de extinguirse en cualquier momento para que el 
trabajador, junto con lb termlnaci6n del contrato, por lo que 
semejante ordenamiento a6la otorger!s e loa trabajadores elg~ 
noe beneficios, pero nunce leo daría seguridad. En consecuen-



cia, si el Derecho del Trabajo tiene como rin proteger y tute 
lar a los trabajadores, debe por ruerze de reconocer la r1gu
ra juridice de la estabilidad como uno de loe medico indiapa.!! 
Sablea pera alcanzar BU rinalidad. 

Por otro parte, la estebilidsd de los trabajadores 
en sus empleos esta íntimamente vinculada con le idea de seg.!:!. 
ridad &acial, por una parte, coma dice el maestro Oe la Cueva 
es una de los piloree de la seguridad aocial; por otra ea un 
medio que contribuye s alcanzar la seguridad social, que ea -
una de lee aspiraciones ttpicaa de la edad moderno. Pare com
prender esta relec16n vamos e ocuparnos un poco de la Seguri
dad Social. 

~ 

Ante todo debemos aclarar que el concepto de Segur! 

dad Social es una idea del presente siglo, cuya 1n1cieci6n h,! 
cen coincidir los autores con la ll8!Tlede •carta dal Atlént1co• 
y que se propone (proporcionar a cada persona, a le largo de · 
su existencia, los elementos necesarias para conducir una vi
da que corresponda a la diQnidad de le persona humana). (1) 

En el fondo de este nueva concepci6n ea la idea del 
trebejo como •func16n Soc1el•, el trabajo human1' es de un de
ber y un derecho y como consecuencia del derecho que se le -
~tribuye al individuo, de contribuir con aua energ!aa el pro~ 
gre~ du la saciedad ha aurgido le correlativa obligac16n de 
ésta de provear de ocupeci6n e quien la necesite. 

Lea condiciones mÍn1mae que pretende elcenier la S! 
gurided Social son cuatro, como establece el maestro De la -

Cueva: •a).- Debe proporcionarse a ceda nino y a cada joven -



la 1nstrucc16n primaria y la educaci6n praresionel necesarias 

para ~eaempenar un trabajo eocialmente úttl. b).- Proparcio -

nar a cada individuo lo oportunidad de realizar un trabajo -
productivo en lugar de la deaocupaci6n. e).- Asegurar o toda 

persona la aelubrided y la orgenizac16n técnica necesario a -

erecta de evitar perjuicios e lo saludad y a la integrided 
personal. d).- Proporcionar a ceda componente de la sociedad, 
la seguridad de llevar una existencia digne aún si por cual -
quier rez6n no ee puede trabajar•. (2) 

Del an611e1s anterior se concluye, que le eateb111-
dad coincide con los incisos b y d, que pereigue la seguridad 

social, por un lado, la estabilidad contribuye a aliviar el 
problema de la desocupac16n, por otro, y siendo la beee, el -

derecho de prima de ant1guded y jub1leci6n etc., contribuye e 

proporcionar e loe trabajadores un nivel de vide decoroso en 

la vejez. 

De aqu! que concluya diciendo el maestro Oe lo Cue

va que •si el hombre tiene el deber de proporcionar a ceda -
trabajador una ocupaci6n que le permita conducir uno existen

cia en armon{a con la dignidad de la pereona humana, y el fi

nalmente en la medida en que la sociedad no satisfaga esa o -

bligeci6n, tiene el deber de facilitar al trabajador los recu!. 
sos necesarios en los l!ll1pleos tiene que ser uno de los pile -

re~ de la Seguridad Sociol•. (3) 

Ptlro además le estabilidad es le bese de ascenso m! 

joras salariales, le base del derecho de jub1loc16n y demás -
prestec1onea es evidente que es{ se contribuy~ el logro de la 
Seguridad Social. 



Lo tstebllided como decíamos en el inciso anterior 

ea la base del derecho de ascenso, del derecho de Jub1lac16n 

etc. Ello se debe a que ln eatabllldod trae consigo lo acu

de derechos de antigueded, que es el requisito in ~ 
dispensable para que el trabajador haga aus derechos enunci! 
dos anteriormente. 

Le ontlguedad en efecto," ea la eumo del tiempo duren 
~ 

:a el cual el trabajador he prestado sus servicios en la empr! 

ea, y a6lo si el trabajador tiene determinado ontiguedad pueda 
hacer efectivos sus derechos, como son el de jubilaci6n prima 

de antlguedad, ascenso, vacacioneo etc. por lo cual podemo3 -

sacar co~o conclusi6n, que la estabilidad ea la condici6n in
dispensable pare que el trabajador haga efectivos estos dere
chos, ~a que por una parte, le estabilidad produce la pr6rro

ge del contrato indefinidamente y par otrs garantiza e loa -
trabajadores la permanencia en sus empleos en tanto no media 

justa causa de deopida. 

La estabilidad de los trabajadores en lltJS empleos 

ea tanto, m6s necesaria, cuento se observa por los datos que 
nos aporta la realidad, que los trabajadores que han ejercido 
por algún tiempo en un oficio no le puedan cambiar fecllmente 
por otro y en segundo lugar, porque los patrones con el Fin 

de evitarse las jubilaciones o las compensaciones por accide!! 
tea de trabajo y enf ermedadea prof eaionales a que están más -
expuestos los individuos que han pasado de la juventud, ae -
niegan aceptar personas mayores, digamos de J5 anos, aunque -

su salud y su capacidad sean cabales, pare no pagar las pen -
alones por retiro o por incapacidad en un plazo máa o menas -
breve. Pei~ eso de JS enoa aa·:en algunos cesoe exagerado, ya 



que la práctica d1er1a nos demuestra que en muchas empresas -
ee fija una edad mucho menor, como lo ea de 25 o~oa e lnclue1 
ve de 19 pare poder eer eepirente e un emplea. 

Reaaltondo tembién la nc9atlve de loe patrones de -
edm1tir mujeres caoodae en cualquier trebejo, para no pagar -
lea las prestaciones que establece la fracci6n y del artículo 
123 Constitucionol y 170 de la Ley rcderel del Trebejo. 

Adem~s en lo Estabilidad del empleo hay un inter~a 
social y un interés econ6m1co, no aolomente privativo del pa
trón y del trabajador, sino que alcanzo e le propia produc -
ci6n, que posteriormente repercute en la econom!a de todo al 
pa!a. El trabajador el perder su emplea, se encuentre sin re~ 
dir el fruto que correeponde e le oct1v1ded desplegada en una 
aituac16n normal, y peen, por tanto en forme directa eobre la 
aoc1edad. 

La 1nduatr1a tembi~n se ve afectada, cuando exiote 
un número de trnbajedores sin empleo, as! mismo se afecten t.2_ 

das las ectividades econ6m1caa, ya que el trabajador en paro 
forzosa no pert:1be selarioo y deja de ser un normal cansumi -
dar y productor de bienes. 

a).- Diferentes Tear!aa.- Como consecuencia de lee 
ideas enceminedBs al bienestar social ar1ginedae en el ano de 
19JS que aparecen p~r vez primera en le legislaci6n Norteame
ricana, nace le protecci6n del trabajador en sus e:mpleoe. 

El principio que a1rvi6 de punto de partida e le S! 
gur1c18d Social ea aquel que se~ala que al trabaja ea un deber 



y un derecho, este principio tiene como cune le Revolucl6n -
Francesa de 1848, y alcanza eu més alta expresl6n en le Carta 
Constitutiva de la Organlzaci6n de lea Naclonea Unidas, que -
se f1rm6 en San francisco el 26 de Junio de 1945, cuya flnel! 
dad rué la de buscar le coleboroc16n de los pueblas para pro
curar un régimen de justicia eoclel pera todos loe hombree, y 

que dice: el trabajo es un derecho y un deber social ••• ; he 
de efectuarse en condiciones que asegure le vide, le salud y 

un nivel econ6mico decoroeo, coma en la vejez, o cuando cual
quier circunstancia prive ol hombre de la paaiblidad de trab!_ 
jar•. 

Le idea de Seguridad Social he hecho necesaria la -
creaci6n de normea que garanticen el cumplimiento de éste; y 

para que se realice dicho seguridad, ae he hecho necesario -
que se asegure el trabajador le poaea16n o diofrute de eu tr! 
bajo, lográndose esto por medio de le estabilidad. 

Como ere de esperarse, no i~dos pre~taran su adhe -
si6n el nuevo concepto de eat~bilidad, porque con ello eue i!!, 
tereaes se veian perjudiced~n y lo conveniente era buscar una 
mejor soluÚ6n pera evitarse el consiguiente perjuicio y e -
partir de ese momento nos encontramos con dos teor!es: le pr! 
mera es aquella que se inclina por una re1nsteleci6n obligatg, 
ria, que aign1r1ce la Estabilidad Absoluta. La segunda se ba
sa en le Estabilidad Relativa, en que la Ley Federal del Tra
bajo por dispoeición constitucional, marca loa cesas en que -
el patrón podré elegir entre le re1nsteleci6n y el pego de la 
indemn1zaci6n. 

A cont1nuaci6n pasaremos al anél1sla de cada une de 



fistas teor!ae: 

La Estabilidad Absoluta, en nuestro derecho patrio
estabe conssgrnde en el articula 123 de la Conetituc16n en su 
fracci6n XXII que eetoblec!a: •E1 patrono que despida o un -

obrero sin cauae justificada o por haber ingresado e une eso
c1aci6n o sindicato o haber tomado perte en une huelge !!cito 
estará obligado,-a elecci6n del trabajador o cumplir el con-

trato o a indLlmnizarlo con el importe de tres ~eaea de sale-
ria· Igualmente tendrá le obligaci6n cuando el obrero oe retl 

re del servicio por faltas de probidad de parte del patrono -
o por recibir de él malos tratamientos, ya ses en su persona
º en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patr6n no 
podrá eximirse de ésta responaabilided, cuando los malos tra

tamientos provengan de dependientes o familiares que obren -
con el consentimiento o tolerancia de é1•. 

Como ae puede ver, el Derecho Mexicano, scogía le -

teoría de le Eatebilided Absoluta, niega el despido injustifl 
cado efectos extintivos, y concede el trabajador dos acciones 

le de cumplimiento del contrato o le de indemnizeci6n, e ele

cc16n del mismo trabajador. 

La estabilidad que seMals el artículo 123 constitg 

c1onal en eu fracción XXII que rué obra del constituyente del 

17, ae ve afianzada con la ecertade ejecutoria del 29 de ju-
lio de 1936, que posteriormente se convirtió en jurispruden-
cie en favor de la cleee obrera, como era el ideal de los rey 
nidos en Querétara en 1917. Dicha ejecutoria eetablec16 que:
"51 un trabajador ha sido despedido injustificadamente, la -
Ley le concede dos acciones: le de reinstalec16n y la de pogo 

de tres meses de salario, y e veces se opte por ésta en raz6n 

de 



que el despido puede originar qua al trabajador no se aiente 

ya contento o no esté de acuerdo, precisamente por lo injust! 
ficedo del despido en continuar trabajando en le empresa¡ pe
ro no es posible admitir que un patrono esté autorizado pare 
ne aceptar el leude que le ordena reinstalar al obrero, ye 
que con esto se contravendría el espíritu del Derecho del Tr! 
bajo, pues no puede entenderse que el legisledor hoya querido 

garantizar los derechos del obrero y al mismo tiempo haya d,! 
jeda la poaib111dsd de que loa patrones dejarán de cumplir sua 

obligaciones correspondientes. Ae!, pues, la Cuarta Sala de -
esta Suprema Corte he concluido que la fracc16n XXI del Arti
culo 12) de le Canst1tuci6n se refiere a un caso diverso de -
aquel en que los trabajadores demanden le re1natalaci6n, puca 
de lo contrario, se haría nugetorio el derecho concedido en -
le Frecc16n XXII, y por 1guel rsz6n, no pueden invocarse pare 
los casos de reinstelec16n lea d1spoa1cionee de los articulas 
601 y 602 de la Ley Federal del Trebejo, que reglamentan par
te loe mandatos contenidos en la Fracci6n XXI del Articulo -
123 Conat1tuc1onsl, pero no los previstos en le fracc16n XXII, 
cuenda el obrero ha optado por la reinstelaci6n•. (Jbia). 

Como ee puede ver, le teoría de la Estabilidad ab -
salute, pugna porque su absolutismo no tenga berreras ni tro
piezos y que su idea no sufre detrimento alguno por ninguna -
causa cirunstancial de las que sefiala la Ley Federal del Tra
bajo en su articulo 49. En eus comentarios atacan la reforma 
de la fracc16n XXII del articulo 123 inciso •A• Conetituc1o -
nal en forma general e1n examinar ceda una de lea causes que 
penale el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. 

En la Const1tuc16n de 191?, ea establece la Eatebil! 
dad absoluta; los legisladores de aquella 2poce tuvieron a su 
cargo tantos puntos de viste que aua ideas fueTon expresadas 



en la Conet1tuc16n tratando Gnic11mente el pr.·im:ip!o, la idee, 

el rondo. Todo ello con una noblPza her61cn, con una 1nten--
c16n recte y una entrega total de au9 convicclonco; oe esteba 
todav!e luchando por loa ideeleo que inopirercn la Revoluc16n 
Armada de 1910, que eGn no ee consolida y el fragor de lo lu

che hab!a dejeéo hondee huelles en ol ~nimo de aquellos hom-

bres. 
Reunidos pon11 hacer le Ley Suprema así ploernar sus

idealea revolucionarios. 
Entre loa eutoren que se inclinen por la Estebili-

dad h~solutn tenemoe el Dr. Alberto Truebo Urbino. V Ccrr;'\O PC!. 
tldarioa de le Teorla Relet1ve, podemos mencionar al Lic. ~:c
ric de la Cueva, y entre los extranjeros al Lio. Guiller.:'.o Cn 
benelles. 

la Eatebll1ded Relativa ee cquella Teorie que Ecep
te el que •se eutoriza al patrono, en grados varinblee e di-
solver la releci6n de trebejo ~ar un ecto unileteral de su VQ 

lunted mediente el pago de un inde~n1zac16n. ( 4 ) Por lo que 
ve e ~sta corriente, no ataca obscrvn el ecntemiento de le r.n. 
glementac16n y ad:'llite lo que les eutoridadea respectivas con
eideran el aplicar lea dinpooiclones legelee relatlvao e éste 
asunto, es decir, conviene ese teorie Relativista en que la -
estabilidad no debe ser general, no absoluta sino que hay cz
sos en que eee estabilidad puede quebrantarse sin menoscabo -
de le justicie, dentro de la legalidad y eee mlema corrientc
de pensedoren, afirma que lo Ley Federal del Trabajo en su -
perfecto papel claeit1c6 en el articulo 49 loa casca en que -
pierde au absolutismo le eatabtl1dod, sin cometer por ellos -
acto alguno inconstitucional, por el contrario, en epego eo-

tricto de lo que la propie conatituci6n ordena, dando al pre• 
cepta une flexibilidad justa pare muchos casos. 



El tranacurao del ti!lllpa, y une reforma el pr1nc1-
p1o de le eatab1l1dad absoluta, hace que en nueatro paia la • 
corriente 1deol6g1ce que ae 1ncl1nebe por el criterio ralati
viate alcance su mayor auge y termine con le d1sposic16n ebe.Q. 
lutista que sefteleba nuestra Const1tuc16n. 

En nuestro derecho Laboral actualmente encantremoe
una estabilidad relativa, debido a le ten discutida ed1ci6n -
que ae oper6 en le Constituc16n del 17 en su erticulo 123 rrA 
cc16n XXII, quedando de la siguiente manel'tl d1che fracci6n: ~ 

El patr6n que despida e un obrero sin cause justificada o por 
haber tomado parte en une hualg~ licite, entar& obligedo, e -
elccci6n del trabajador, B cumplir el contrato o e 1ndcmn1za.t 
lo con el importe de tres meses de salario. Le Ley determina
ré loe ceses en que el patrono podr6 ser eximido de le abl1rut 
ci6n de cumplir el contreto, mediente el pego de une 1nde:nn1· 
zac16n. Iguelmente tendr6 le obl1geci6n ••••••• • 

Posteriormente hubo de reglsmentarae algunos d1ep!J. 
e1c1ones conatitucionalea, como el especial loa articulas 27-
y 123 de le Canatituc16n y prec1eomente en la reforma que ee 
hizo, el 21 de Noviembre de 1952, con le edici6n enteriormen
te tren3crita siendo lleno y di6feno que te Constituc16n man
d6 que le Ley reglementar1a ees le Ley Federal del Trabajo, -
determ1neda en loa casos en que hubiere excepc16n de ebaolu•• 
tierno de le frocc16n 22 del 17 y le convirt16 en une eatab1l1 
dad relativa, ea decir no absoluto, o pare todos los casas -
sin excepc16n. La Ley Federal del Trabajo, que como ee he di
cho anteriormente ea una reglamantac16n de lee diapoa1cionee
const1tuc1analee1 determin6 en cuales cesoa obrará le eximen• 
te de referenc1e y loe hizo contener en el articulo 49 ~e di 
cho ordenamiento federa¡, par lo que el articulo 49 es funda
mentalmente constitucional y ecate lo ordenedo expreaemente -



por la frecc16n XXII del artículo 123 inc1eo •A• de le Cent t,;_ 
tuc16n F'ederol. 

Le Supreme Corte de le tlr.ci.Sn en ecr::temiento e ltin

reformes a le Conetituc16n Federal, deetruy6 el principio de
la Eetebilidad ebsolute y ee pronuncio por uno nuevo corrien
te ideol6g1ce, en fevor de le Eeteb111dod Reletivc, rn obr--

diencie e le reforir.a constitucional de 21 de noviembre de ---
1962. Pero en forma indebida con anterioridad e la reforr;c e~ 
tes mencionada le Supreme Corte de le Cieci6n trat6 di? dec---
truir el principio de le Estabilidad ebeolute ein tener bcor.
legel alguna, con le ejecutorie de ª25 de febrero de 1941 dc
Oecer Cue•. Es obvio Que este alto tribunal tiene el deber y 

la obl1gec16n de cumplir con le Conotituc16n como normn fundn 
1r.entel y lee leyes eecundoriee o co~nec que de elle er:.::nim -
y ea por ello que su funci6n no reeulta fuente de principioc, 
p~eeto que si ee{ fuera, irrumplr!c en el terreno que corrts
pcnde al legislador, en el que debe nutrirse ésta, pero lle-
ver e leyes loa princ1pioc limpios, puree y justos, que ecrvJ... 
rían, ya con su carácter de preceptos legales, de bese e to-
dos los tribunelee, desde el efe elto hasta el de rnfs ~ini~~
cetEgor{e, pera aplicarlos en toda eu extens16n y cu~plir con 
integrided eu esencia, llenando es1 el objeto para lo que fu!: 
ron creedoe. 

Comentado este s1tueci6n del funcionamiento de le -
Suprema Corte de Justicia de le r:ec16n, viene el caso coi.:cn-
ter en este trebejo a le ejecutoria de Osear Cué de 25 de Fe
brero de 1941 •en que le Suprema Corte entr6 en el estudio -
av1eoo de lea frecc1onee XXI y XXII del artículo 123 Con~tit1t 
cional, dieertando primero en cuanto QUe le "Reinotel6ci6n de 
loe trabajadores es une obl1geci6n de preatec16n de un hecho
y en este clase de obllgecionea, le ejecuc16n forzoza es impQ 
aible•. 



Estos ergumentoa e criterio del suscrito na eon co
rrectos, ya que no ee trate de una obl1gec16n de hacer, aino
en el mantenimiento de derechos por parta del trabajador, 11-

tenerae por destru{da le t~aia de que el patr6n ea el dedor -
del trebejo; y entenderse que en la actividad laboral, aún -
cuando el pntr6n hubiere nido único dueno, antes de la rela-
ci6n del trebejo, iniciada bete ye no ea absoluta, porque el
eceptar otro que ea el trabajador, ~ate ha obtenido derechoa
que el patr6n no puede legalmente uaurperle y por ende pierde 
el cer6cter de dador por la simple y sencilla rt'lz6n de que no 
ea posible, eo materialmente imposible der, conceder o pree-
tar lo que no lepertenece, como ea el derecho del trabajador
a ocupar puesto en el trabajo, repito, en que ambos tienen djt 
rechos y si hemos de sostener que los del obrero aon inelien,n. 
bles, 16gico ea que el petr6n no puede retir6rseloe ain incu
rrir en un despojo. Pierde eai su car6cter de dador que le -
atribuye le Corte al patr6n en le ejecutoria que ae estudia. 

Por otra parte dice la Suprema Corte que les frs--
cclones XXI y X.XII del Articulo 123 Conatitucionel de que ee
trata, se co~plernenten antre sí, lo cual en ningGn momento ha 
sido correcto y en la ectuelided cucho menos, ya que le refo,t 
rna constitucional de 21 de noviembre de 1962, edicion6 la r~.n. 

cci6n XXI en el sentido de que: 'Eete d1eposici6n no ser& --
aplicable en los casos de las acciones consignadas en la rra
cci6n siguiente•. V debe decir9e que la rrecci6n XXI citada,
conatituye en la Carta Magna, un precepto obateculizonte pera 
pura y recta eplicaci6n de les diepoaiciones const1tuc1oneles 
impidiendo reolizerae sin tropiezo loe deeeoa y principios del 
legialedot. 

Como ee dijo anteriormen~e, el articulo 49 de la :... 
Ley federal del Trebejo, eennla loe ceaoe de excepc16n, en 



loo cuales el potr6n no eat6 obligado a reinstalar al trebe.l!! 
dor •edinnte el paga de lndemn1zsc16n, dichos cneoa san: 

11.- Cuando se trete de trr~bejadares que tengan une
snt1gueded menor de un-ano; 

b.- Si el petr6n comprueba ente le Junta de Conc1-
l1sc16n y Arbitraje, que el trebejrdor, por roz6n del trebejo 
que deaetr.penft o por les csrecturieticno de ous laboree, cet6-
en contacto directo y perrmnente con ~l y le Junta estima, tg 

~ando en consideraci6n las circunetanc1ee del ceso, que no eo 

posible el desarrollo normal de la relec16n de trebejo¡ 
c.- Tret~ndose de trebajedorea de confianza; 
d.- Tret6ndose de trebajedoree doméaticoo; y 

e.- En loa cesas de trebejedores eventuales. 
b.- Concepto.- La eatebilidad de loa trabnjodorea -

en su empleo ee una instituci6n que eatudioeo5 y tratediatea
de la materia ne han ebocedo a definir, tomando en conaidero
ci6n lee necesidades de loe trabojedares. A continueci6n verg 
moa elgunee de estee opiniones. 

El maestro Alfredo S6nchez Alvnredo noe d6 el sigui 
ente concepto de estabilidad: 

•Ea el Derecho que todo trabajador subordinada tie
ne de pel'11'1anecer en su empleo hasta que ee presente una couae 
legitime contenida expreeemente en le leglsleci6n que autori
ce el que se le prive del mismo. ( 5 ). 

El Dr. Mario de la Cuevo afirme: 
•Le estabilidad de los trebejadoree en loe empleas 

comprende das modalidades: Le permanencia, peraiotencie o du
rec16n indefinida de leo relaciones de trebeja, y la exigen-
ele de une ceuee razonable para su diealuci6n•. Le primera -
parte nos exige diciendo el mismo autor- de astes modoli~odea 
en le esencia miemo de le eetebil1ded de loe trobejedores en
loa empleos, y le segunde es su eeguridad o gerant!e; si eata 
~P.1Jurided falta, le eateb111dad serle una mera 1lua16n. C 6 ) 



Ernesto Krotoschin noa dice, qua el concepta da ea• 
tebilided no ea muy preciso y que su elcence es diecutibla: -
RNasotroa la entendemos principalmente en el sentido de uns -
protecci6n del empleo contra tode medida que conduzca a pri~ 
ver el trabajador de fil, por razones que seen imperativas co
mo lo serien por ejemplo le conducta social del trebejl!ldor o 
une impoeibilided de le empresa de continuar con le misma fo¡, 
me. 

Précticemente le estabilidad consiste en le prote-
cci6n eficaz del trebajador en contra del despido erbitrario
pero temb16n en un sentido más amplio en le coneervec16n del
vínculo laboral durante ciertos impedimentos del trabajo. --
(por enfermedad, accidente, etc.) que sin entenderse por un -
tiempo muy lergo durante el cual podría debilitarse o romper
se de hecho la v1nculac16n con la empresa, tampoco se debe a 
culpa del trabajador como por otro lado tampoco e euspenslo~ 
nea de trabajo por ceuaaa panajeras surgidas en le esfera de 
la empresa (o del empresario), han de ser lll0t1vo de disolu-~ 

ci6n las misma medidas dlaclplineriee referidos a la resci--
si6n del contrato, eubreyan la tendencia general de mantener
el vinculo no obstante ciertae vieciaitudes por lee que puede 
o suele pasar•. ( 7 ). 

e).- Finalidad.- La estabilidad tiene por finalidad 
conceder un derecho a la clene trabajadora, ye que ea una ga
rantía pare el obrero poder contar con un treb~jo n,ue el per
mita disfrutar de una vida tranquila, ain preocuparse porque
el d!a menoa pensado se vea en la necesidad de buscar un nue
vo trabajo, porque del anterior, aln causa justificada ha si
do deapedldo sin recurso elguno y sin preparaci6n econ6mica -
ni medios de procurar el sustento y seguridad propia de su r.1 

milis. 



la estabilidad ea una gerent!e de la clase trebeja

dora ya que protege al trebejndor d6ndole seguridad de abte-

ner con su 19bor propia el sustento v el de eu femil1e, eacu
dóndala del riesgo de une deeocupeci6n ceprichose, dedo que -
aGn cuando fueru indemnizado, lo que por tal concepto reclbi,tt 
ra, pos~blemente no le gerenr1zer{e el sostenimiento econ6m1-
co en tanto encontrere nuevo trebejo, m6x1me si se toma en -
cuenta que en el trebeja del que 1njuet1f1cedemente, fué des
pedido, dej6 minuto e minuta energ!ae que no son recupere--
blee; que ha perdido cepecidad da trebejo en beneficio del P!l 
tr6n que la lanza ineaperademcnte y que e& en eu perjuicio .•• 
porque le eer6 m6s difícil encontrar otro empleo. Esto eperte 
de su deeor1entac16n venida del factor de especialidad; por -
lo que las nueves ect1v1dedee pueden ser muy d1atintee, si ee 
valore le costumbre que habia adquirido en el desempeno de le 
enterlor labor y debido e mil circunstenciea caeuieticos. 

Le Estabilidad en el emplea ea por tanto una impor
tent!eima Garent!a Social, que tiene por finalidad generar sg, 
gurided pare el trabajador, nsi como trenquilidod, y por ello 
aficiencie en su contenido y es el elemento eeenciol de just.1 
cia, nalveguerdendo el obrero de deemanee y cepr1chae, afien
z6ndolo en au trebejo edqu1r1do, pera no ester expuesto a de,n. 

pidoa por causes no consignadas en le ley y no ser pesto de -
consecuencios provocadea por hechos arbitrarios e injustos de 
parte del petr6n e quien se eirve y se le entregan 1nintenum 
pides energiea y vide. 
).- Contratos por tiempo indeterminado. 

Loa modernos c6digoe y leyes sobre Contrato de Tra
bajo permiten celebrar contrato por tiempo indefinido y por • 
tiempo cierto. Nuestra Ley previene que el contratn de traba• 



jo podr6 celebrarse por tiempo indaf1n1do, pera obra detel'lft1• 
nada, por tlnmpo determinado y para la explotac16n de minaa. 
(Arta. 35 y 38 de la Ley Federal del Trabajo). 

Porlr.{~ entim3rse qua el contrato de trabajo por --
tie~po indefinido, resulte muy similar al contrato de trabaja 
vitalicio. Sin e:ntlorga, debe advertirse que le negativa del ~ 
legal contrato vitalicio ee funda en razones de orden públ1-
co pueoto que un contrato celebrado en tel forma lignr!e a -
los ccntretnntes de tal manera, qt1e s6lo la 111Uerte da &lguno
do ellos dor!a por terminada el contrata. En cembio, el con-
trato celebrado por tiempo inderinido no es un contrato de ... 
trcb3jo v1telic1o, e1no un contrato en el cual no se fije un
t~roino al mismo. Aa{ vernos e~ la pr6ctica, como algunos em-
preses ecostu~bran mantener da plante • aus trabajadores, loa 
cuales solo dejan de prestar sua servicios por ceusa juatifi
cada de despido o bien al llegar a la edad y tiempo de servi
cios seftaledos como límite pare la adquio1c16n del derecha de 
jub1laci6n¡ pero esta oituaci6n no eqt1ivale al contrato vite• 
licia pues independientemente de la prchlbici6n legal pare CJ. 
lebrarlo, ee tiene en cuenta que, mientras mayor sea el tiem~ 
po que un obrero preete euo oervic1oe a una mi.sma empresa, m!l 
yor será ta~obién au capacidad v habilidad proreeional y ~.as -
fuertes loa v!nculos de unidad que existen entre loa rectores 
de capital y de trabajo. 

El contrato de trabajo por tiempo indefinido, tiene 
ternbi~n un término, el cual consiste en la limitaci6n de le -
vida del trabajador, esto es, el limite fijado como maximo -
para la preataci6n del trabajo, llegado el cual, la ancieni-
ded del obrero puede constituir la causa de tarm1naci6n del -
contrato, ya eea por jub1lac16n, retira a el recibir la 1nde!! 
niznc16n por entigueded, prevista par le Ley a las Contretoe
Colectivos tla Trabajo. 



Loa contratos de trabojo por tiempo indefinido, tiJ:, 

nen un t&rmino de iniciac16n que generalmente ne fija por lee 

partee, para iniciar le preatec16n de loa eervicioa, y de --

hecha trabajador y potr6n consienten en mantener el vinculo-

leborel en tanto eubaieten les caunes que le dieron origen o

mientreo no se produzca un hecho que altere lo normelided de

la prestec16n. Aai Cabanelles dice, • que los contratos de -

durec16n indefinido constituyen la regle, en tonto que los-

de tiempo determinado, non la excepci6n de esa regla, de lo-

cual se formula el axioma de que, cuando loa trebejos son de

neturaleza permanente, el contrato que ee forma es por tiempo 

indefinido, es decir, do duraci6n indeterminada porque el v!n 

culo por el cual el trabajador preste aue eervicios a la mis

ma empresa, no tiene limite alguno en el tiempo• ( a ) 

Le duraci6n del contrato individual de trabajo, 

est6 determinada por la nat~~aleza del trabajo o por la lobor 

contratada y esta naturaleza o labor, ee la que olrve para 

determinar, si se treta o no de un empleo permanente. Como 

aeHala Baraeoi, pare determinar la naturaleza ocoaicnol o --

continua de la releci6n de trabajo• es menester indagar si 

las tareas eeignades el trabajador, responde a necesidades 

permanentes de le empresa que lleve e considerar como insti·

tutiva le pos1b111ded de une continuaci6n de la relaci6n• --

( 9 ) • 



61 lea laborea qua presta el trabajador al negocio

º empreas pertenecen al giro de la misma, a le activtded nor

mal de ~ata; al ae treta de una explotac16n flja,eatable y ·

permanente, no BE permite que el obrero aa le considere como

acaslonal, eventual o trensltorio, PlJesto que el amparo de la 

Ley alcanza a todos aquellos trabajadores que pueden eo? con

siderados como ele~entos normales y pe:trnanentea de le organi

zac16n comercial de la empreoa, vincul&ndosele con un nexo -

estable, para que su ocupac16n sea perdurable. 

Todo contrato de trabajo, debe estimarse que el --

miemo deberá mantenerse mientras persistan lea causas que le

dleron origen , epreci&ndooe como elemento particular de di-

cho contrato, la Eatcb111dsd, cuya flnelided consiste en la -

permanencia en el empleo en tanto lea condiciones de la empre 

sa subsistan, es decir, mientras el trebajedor pueda prestar

eus servicios y el patr6n tenga le posibilidad de ut111zarlaa 

Desde luego que cuando la e1tuac16n verle por lncepacided in

telectual o f!eica del trabajador, la estabilidad ee eubsti-

tuye por otros medios, como la jub1lnc16n e ~l retiro, en -

cuyo eupueoto el trabajador seguir& benef1c16ndose can la es

tabilidad del eelerio o pene16n. 

De lo antes dicho cabe establecer, como preeunci6n

jur1s tentUl'll le de que todo contrato de trabajo se estime ce

lebrado por tiempo indefinido y que la excepci6n le conetitu-



yen las contratos por tiempo determinado o para obre determln.1 
da. En consecuencia, le prueba de que el trabajador fué contra 
tedo por motivos de la ejecuci6n de obre determinada o de que 
no tiene l6g1cae poaibilidadee de continuidad en el empleo. -
corresponde a el empresario, puesto que, como regle general, -
todo trabajador se considera incorporado a le negoc1ec16n con 
carácter de permanente y sin sometimientos a cond1ci6n o moda
lidad alguna en cuanto el t~rmlno de duraci6n de su empleo. Lo 
anterior lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, en au 
jurisprudencia, al entablecer que: nAún cuando ea cierto que -
un contrato de trabajo puede terminar legalmente por voluntad 
de las partes o por causa d1nt1nta tombi~n lo es que si le pe¡, 
te demandeda afirma que el contrato de trebejo terminó en vir
tud de haber concluido la obra para le que se hebie contratado 
al trabajador, es a dicha parte e quien toca demostrar que ~s
te hab!a sido contratado pora la reelizac16n de una obra dete¡, 
minada, y que kata concluyó y sino lo hace, el fallar une ju.o. 
ta en su contra no viola sus garantías. Por otra parte, debe 
decirse que cuando el contrato de trabajo. • <10> 

Nuestra leg1slac16n de trabajo, fué le primera en -
América y Europa que procur6 resolver el problema de la pertna 
nencia de les relaciones de trabajo. Sin embargo, la Suprema 
Corte de Justicia ha pronunciado jurisprudencia que tal pare
ce se empene en destruir el valor de nuestros principios meno.:¡_ 



yen los contretoa por t1etnpa determinedo o pare obre determin,1 
da. En consecuencia, le pruebe de que el trabajador tué contra 
tedo por motivos de le ejecuci6n de obra determinada o da que 
no tlene 16gices poaibilldodea de continuidad en el empleo. 
corresponde e el empresario, pueoto que, como regle general, -
todo trabajador se considera incorporedo e le negoclac16n con 
carácter de permanente y sin oometimlentos e condlci6n o moda
lidad alguna en cuanta al t~rmina de durac16n de su empleo. Lo 
anterior lo he establecido le Suprema Corte de Justicie, en eu 
jurisprudencia, el establecer que: ªAún cuando es cierto que -
un contrato de trebejo puede terminar legalmente por voluntad 
de las partes o por causa distinto tombi~n lo ea que si le pe~ 
te dei:iandada afirmo que el contrato de trebejo termin6 en vir
tud de haber concluido la obro para le que se hebia contratado 
al trabajador, es e d1cha parte e quien toca demostrar que 6s
te heb!a sido contratado pare le rcal1zaci6n de una obra dete.I, 
minada, y que 6ata concluy6 y sino lo hace, el fallar une jun 
ta en su contra no viole sus geront!es. Por otra parte, debe 
decirse que cuando el contrato de trabajo. • (lO) 

Nuestra legislaci6n de trebejo, fué la pr1rnere en -
AméricQ y Europa que procur6 resolver el problema de la perine 
nenc1e de las relaciones de trabajo. Sin embargo, le Suprema 
Corte de Justicie ha pronunciado jurisprudencia que tel pare
ce se empena en destruir el valor de nuestros pr1nc1p1os meno~ 



preciando la exigencia legal de ceusa razonable v v6lida paro 

la d1aoluc16n de lea relaciones de trabajo. 

En ~eteria de trabajo, nuestras leyes rompieron --

con loa viejos moldes dél Derecho Civil Tradicional. El prin

cipio contenido en el Articulo 123 de la Const1tuci6n. aegún

el cual, los trcbejadores no pueden ser eeparados de eua em-

pleos sino por couoo juatificedo, postulo lo téois de la per

manencia de las relaciones de trabajo que lea dieron or!qen-

t~aia que a eu vez condujo la doctrine de que no es posible-

dejar e lo libre voluntad del empresario, la denuncia de las

relec1onea de trabajo o lo f1jac16n de un t6rmino de eu dure

c16n. 

Nuestra legiolec16n adopta el principio de la dura

ci6n lnderinida de las reloc1onea laborales, en tanto aubsio

ten lae causes y la rneterie de trabajo que les dan or!o~n,-

Esta t~sls se deriva del te~to del Articulo 35 de le Ley rede 

ral del Trebejo, que dice: • Les relaciones de trabajo pueden 

aer pera obra o tiempo determinado. A falte de eat1pulac16n-

expresa, le relac16n ser& por tiempo indeterminado'. Seílalen

do los Articules 36 , 37 y 38 en forma limitativa los cosos -

en que ee puede celebrar el contrato pare obre o tiempo dcter 

ml~ado. Cornplet6ndose la t~a1e de la durac16n indefinida de -

lee releclones de trabajo con lo d1apuesto por el articulo --

39, diciendo que: •s1 vencido el término que ae hubiese fija-



do eubalate la ln8terla del trabajo, la 1'1!lac16n quadará prarro 

goda por todo el tiempo que perdure dicho circunstancia•. Por

otre parte, 6eta t&aiu oe deriva de que el patr6n, no puede -

disolver el contrato de trabaja, sino en loa caaaa expresamen

te previatoa en 11 Ley. 

~.- Contratan por obra determinada. 

Doctrinalmenta ae define el contrato de trabajo por

tiempJ fijo o par obra determinada, • a aquel cuya durac16n~

aegGn la voluntad de lea partea, depende de un hecho anterior• 

de un econteclmlento futuro cierta, ya sea el vencimiento del

del tiempo convenido, o la term1nac16n del nervlclo o de le ..... 

obra pare loe que el trabajador rui contratada, acontecimiento 

que, produce la extlnci6n del contrato en forma autom6tica•.-

C U >. 
Loa contratos de trabaja pare obre detertnlneda, se-

extinguen ea el momento de concluir la obra, pera la cual se-

celebr6 el contrato, e1n necesidad de despido. Pera teles con

tratos solo eu d&ble que ee celebren, cuando determinadas ca-

rectcrht1cos objetivos clarament2 retrmocibleo, no dejen lugar 

e une 1nterpretecl6n diferente. Como dice E. Krotoachin • De-

be tratarse de Contratos en loa que eu car&cter temporal o --

trens1 toria, se determina por hechos objetivos y no por deter

minec16n de la voluntad arbitrarla de las partes o de alguna-

de elles•. e 12 ) 



La direrencla entre el contrato por tlempo 1ndefln1-

do y el de tiempo determinado o por obra determinada, ae ---

qulere encontrar en el hecho de que en 6ste última, hay un rtn 

que se produce, en anticlpo, en forma autom&t1ca, en tanto -

que ·el contrato por tlempo indefinida, eu d1eoluc16n exige una 

menifeeteci6n de voluntad particular. Tal diferencia no es ade 

cuada porque el contrato par tiempo fijo, cuando subsista la • 

labor o no ee halle limitado expresamente en au duraci6n, tle~ 

ne loa miamoe caracteres del contrato por tle~po detarm1nedo• 

a por obra determinada se rige por la naturaleza de la lebor-

confiada al trabajador y por el tiempo neceserlo para concluir 

dicha labor. 

Pare distinguir loa contratos por obra determinada-

o par tiempo determinado de lo5 contratos por tiempo indefini

do debe tenerse en cons1dereci6n l~s e1guientee circunatnncies 

•e>.- La perspectiva en que puede encontrarse el trabnjedor-

en relec16n con la continuidad de las tareas que deoempene, as 

to ee, le poaib111dad, dada le naturaleza de ln e~presa de que 

le preatec16n de loe servicios del trabajador, ser& continuada 

b).- La naturaleza de la empresa o negocieci6n e ceuee de le--

cual, la preatac16n de loe eervicioe tendr& el carácter de fi

jo, al dicha preateci6n se relacione con la actividad normal-

de la empreee; y e>.- Le propia naturaleza del trebejo a deaem 

penar, que puede eer de temporada o fijo ( 13 > 



La celebrecl6n del contrato• por obra detel'llllnad•,-

debe obedecer a eltuaclones reales, puea cuando ae contrata a

un trabajador para una obra determinada y la actividad o natu

raleza pera obra deaempenado, no eata en concordancla con una

necesidad objetiva del patr6n que juatlflque eaa 11mltacl6n,-

exlate una prenunci6n de que el contrato ee ha celebrado en -

fraude a la ley, y de aqul que aa postule v611dsmente, que ea 

el empresaria, en ceso de litigio, el obligado a demostrar fe

hacientemente que la fijac16n del plazo ae encuentre just1flcJ. 

da por la especialidad de la relac16n laboral o por la natura

leza de la actividad de la empresa. 

El contrato de trabajo por Obra Determinada, ae ax-

tlngue a la conclua16n da la obra objeto del contrato, aiempre 

que ae trote de trebejos únicos, sin perspectiva a posibilidad 

objetiva de prolongarse o de repetirse. Pero siendo objetiva--

11ente posible la cont1nuaci6n del trabajo, el contrato no oe • 

extinguir& y edemfis esa llm1tec16n en el tiempo correspondien

te n la clase o a lea modnl1dedea de la empresa, o del trabaja 

prestado. Eu decir, que la obre a realizar, le falten lea no

tas de permanencia y necesidad-debe ser accidental- en el een• 

tldo de que por razone.a objetivas, el trabajador no tenga peri 

pectlva, ni pueda razonablemente contlnuor en el empleo una-

vez concluida le obra. 

Ao! por ejemplo, el obrero que es contratado para tr.! 



bajer en la construcc16n de une case, o el que es contratado 
pera la reparac16n o ampl1ac16n de una rébrlca,no reveatir6 
la calidad de permanente. Pero en cembio, si ee le contrata 
continuamente y sus servicios resulten prestados con regula
ridad, por virtud de la existencia de diversas embarcaciones 
el trebejo debe estlmarae celebrado por tiempo indefinido y no 
por obra determinada. 

Ernesto Krotoachin nos dice que: •Pera el contra
to da trabajo por obra determinada resulte v6lidomente cele
brado, ee requiere que se le celebre con carécter ocasional 
pare necesidades excepcionales precarias del giro del patr6n 
fuera de las exigencias normales de la empresa; es decir, que 
ls obra para cuya ejecuci6n ae contrate al trabajador, no fo,t. 
me pnrte de lo actividad normal del empleador, puea lo con -
trar1o, a1 dicha obra no ea Únlce n1 excepcional a1no de lea 
que desarrolle el empresario por ser tiples de sus act1v1da -
des habituales o del objeto de le negocieci6n, debe concluir
se que el contrato de trabajo lo es por tiempo indefinido y 

no para obra determinada• (14) 

En nuestra leg1alec16n, el articulo 36 de la Ley -
Federal del Trebejo, previene la existencia del contrata de 
trabajo para le conclus16n de una obra determinada~ 

0

dicho -
Articulo establece que: "El senala~!ento de una obra deter -
minada puede unlcemente eatipulerae cuando lo exija su natu-



ralei1•. Para tipificar el contrato de trobajo con tales ca

recter!sticos, eo menenter que ee eet6 frente e la conatruc

c16n, reparec16n, empl1eci6n o demal1ci6n de un edificio, -

par ejempla, que se hege constnr expresamente que la dura--

c16n del contrato de trebejo eeter6 limitada e la corn:lu--

e16n de le obre ye que ai feltn ese eat1pulec16n, y no hu·

biere circunstencles cbjetlvee que permiten otra 1nterpre-

tec16n, el contrata de trebejo, ee considera celebrado par -

tiempo indefinido. Por tanto, pera que tenga epl1cac16n lo-

dispuesto por el ertlculo 53 frecci6n III de le Ley Federal

del trebejo, y puede darse por disuelto vilidnmente el con-

treta de trebejo a la conclusi&n de la obra, deber6 existir

el pecto previo, pues el proponerse el trabajador un empleo

en 6ates condiciones , es preciso que 'ate conozca el tiempo 

pOt' el que aer6 ocupado, ya que pueda ocurrir que no le con 

venga prestar loa aervic1oe pera la obra de que ee trata, e1 

tiene IRt!jarea oportunidades con otro empresario. 

s.- El Contrato pern le Explotec16n de Hines. 

El Articulo 38 de la Ley Federel del Trabajo, aena 

la otl'8 excepc16n a la regle general establecida en mater1a

de contratos de trabajo, dicho articulo establece que: Lea -

relaciones de trabajo para la explotec16n de mines que carez 

can de minerales coateablee o para la reateurec16n de ~inoa

abendonedaa o paralizedea, pueden éer por tiempo u obra de--



terminada a para la 1nversi6n da capital determinada•. Este -
Articula de c:antratoe para explotaci6n de mines que carecen 
de reserve minerales casteablea o para la reotaurac16n de mi• 
nas abandonadas o paralizadas, tomando en cuente lo aleatorio 
de eses sctivldadeo. En el cano que se~ala el articulo 38 de 
la Ley Federal del Trabajo, no seria justo obligar el 1?111prea.!!_ 
rio e continuar indeflnidamente loa trebejos de explotac16n -
de esos fondos mineros, por la que lee relaciones de trabajo 
sobre tales actividades se rigen par lo dispuesto en el Artí
culo 39 de le Ley Federal del Trebejo, en lo relativo a au -
pr6rraga. 
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1 ... El c·antrato de 28 Olas. 

El contrato de trabajo cu 28 d{oa, aunque no eat6 • 
peT1!11tido por le ley, ectuolmente Ec muy usado por loa e~pre
sarioa, no existiendo empresa elgune que no utilice poro con
tratar e ou personal. La celebrociln de dicho contrato de trn 

bajo de 28 d!cs en ln octualidod, ca un requ1aito indi~penso
ble pare toco trEbajedor que desee entrar a preater suo eerv1 
cios a cuolquier e~prene. En todoo loo cosos que ee ha cele-
brado el contrato de 28 dina, podeu.oe decir, que ee trate de
une i.npooic16n de parte del patr6n, Y" que 91 el trabajador -
no ecepta su controtac16n por dicho t1e~po se le niega el tr! 
bojo. Por tel motivo, el trabajador que quiera tener trabojo
ae ve obl1gedo e aceptar el contrato por el término de 28 --
dha. 

El ert{culo 35 de le Ley federal del Trebejo, d15PR 

ne que el contrato de trebejo puede celebreree por tiempo 1n
def1n1do, por tiempo determinado o para obre determinada. V -
el articulo 3? de la rni&~B Ley Federal del Trebejo, nos dice• 
que el senel6m1ento de una obre determinado, s6lo podr6 hoce! 
ee cuando ea{ lo exijo le netureleze de los aerv1c1oa que va 
a preater el trabajador ea decir, e consecuenc1o de una nece
sidad especial del patr6n, ajena a su giro normal de ectividQ 
dee; ea{ mh1mo el artículo 37 de lo ley Federal del Tl'1!bajo .. 
establece en forma limitativa loa ccsoa en que puede celebra~ 
ee el contrato 1'Jor tiempo determinado. De equ{ se deduce que
le regle gener&l que le ley establece, en cuanto e la dura--.= 
ci6n de loa contretoe, ce de que éetoe, aon por tiempo 1ndef1 
nido y que todos aquellos limitedoe, en su dureci6n, se cona!• 
deren contratos de excepc16n, los cuales s61o serán válidos -
cuando claramente quede establecido en loe mismos o el eervi-



clo o aerviclos que preetari el trabajador, de loa que pueda.ió 

advertirae objetivamente, la neceetdad rt?string1da a cierto • 
tiempo de la pnrte patronal. 

Si la misma Ley Federal del Trabajo previene qua -
loe contratos de trabajo pueden ser verbales o eecritoa, tre
t6ndose de un contrato de excepci6n el celebrado para obra ds, 
terminada o por tiempo cierto, neceaar1emente deben constar -
por escrito, en los cuales se consigne el lll!nlmo de condicio
nes que para estos pactos establece el articulo 25 da la Ley
federal del Trabajo. 

V entra tales requisitos se encuentren lee que sen.a 
la le fracci6n III de citado precepto, sobre el servicio o • 
servicios que prestar6 el t.robajador, expTe~6ndoloa con la 111§. 

yor claridad posible, esto ea, al trabajo concreto materia -
del contrato, de donde se aprecie la necesidad patronal limi• 
teda a cierto tiempo, de modo que puede entrar en funciones • 
el mecenlamo establecida por el articulo 39 de la tniama Ley -
Federal del Trebejo, ya que ei no ee expresa concretl!llllenta el 
trabaja e deaerrollar, no podr6 saberse el vencimiento del -
ténaino •1 esa materia de trebejo subsiste, lo que podría run 
dar el de:rt!cho a le pr6rroga de la relsción de trabajo conro.r. 
me el prec1 teda articulo 39 a bien el derecho • que el tnba
jedor aa le considere ligada a la empreoa con car6ctar perma

nente. 

Es decir, ni el contrato du excepción deba conatar
por escrita por romper la regla generel que lo ley aetrsblece, 
en cuanto a su dureci6n, su validez dependera de las cauuas·
V de la materia de trebejo eepeciriceda en al mismo, pues ai

de talea c1rcunatanc1e.a no ea desprenda la neceeldl!ld de W1 -



contrata de excepc16n la que ser6 nula de pleno derecho, de A 
cuerdo con la que previene el 1nc1no h).- de la rrecc16n --
X.XVII del articulo 123 de 11 Conet1tuci6n Política y la rrac
c16n XIII del articulo sa. de la Ley federal del Tr8bajo, de• 
b1~ndose substituir dicha cl6uouln nula, por le regla general 
que la Ley eet~blece. 

Eatimo que nada impide la c2lebrac16n de contrato -
desvirtuedo el peI'llliao de la Ley, pare la celebrec16n de con
tretas a tiempo fija o pare obra determinada, pues con la ex
ped1c~Sn de auccaivoa contratos de trabajo, para un ~iemo -
puesta o las mismae laboras, en un •lamo lugar de trabajo y -

el.empre con la misma causa, pretenden desvirtuar la existen-
c1a de un verdadero contrnta de tl'abajo por tietnpo indefini-
da. 

Tales contratos de trebajo de 28 dina, expedidos el 
tr8bejedor por el patr6n, generel~nte contiene cof!IO cause y 

meterla de la contratsc16n, les de ejecutar •1ebores extraar
dinariaa•, •temporelea•, 1 1 prueba• a aimple111ente se senala -
el té1'1111no de duroci6n del contrato por 28 d!ea y por lo genJ. 
ral una vez que concluya 11 vigencio del primer contrato así
celebrado, in111ediatamenta se expide al trabajador otro ama -
par el lllismo nGmero de 28 d!as y par las mialllBa causas y aal• 
eucaaivamente durante varioa aftas. 

Considero que la cs11ficac16n de •1aboree extraord! 
narias• o •transitorias•, constituyen ei(preaionea conrpletamen 
te vagas, abstrnctaa e imprecbusa, por cuanto a que no H di
e:. CDNCRETAKENTE El trabajo • desarrollar, del que pueda eprJ. 
claree el par qu6 de la limltac16n'e la vigencia de tales con 
~toa de trebejo, extendido• por lo general. en fama de cadJZ, 



na. Teles vocebloa entrenen une eprec1ec16n eubjetlve y lo que 
ea la ecpec1ficeci6n de datos OBJETIVOS de loa que puede dedu
clrae lo neceaided de llrnlter le durP.cl6n del contrato e un -
plazo determinado, por ejemplo: la de substituir e un trebeja
dor permanente ausente de oua laboreo por vecec1onea, permleo, 
o pera la repercc16n de determinado mfiqu1ner1a, equipo, inato
leclones, etc. concrete y cual1tet1vemente determinada en el -
contrato de trebejo. 

Te~poco le etr1buc16n de •transitorio, •temporal', -
•eventual' que ee hace del trabajador, en el contrato de trab,!t 
jo, Justifica le 11mitac16n de el contrato de trebejo a plazo
cierto o determinado, porque teles expresiones constituyen e-
preciecionea aubjetlves, y ye dijimos que la durec16n de loe -
contratos de trcbsjo, depende m6e qu.e de le voluntad de lee -
partee, de le naturaleza del servicio que ee va e prestar. Por 
ejemplo, se contrate a un trebcjodor como •trene1tor1oª pare -
leboral con rnctlvo de le rt?perec16n de lee embarcaciones de ..... 

les l!IUChea que tenga el empresario, por 28 d!aa. Concluido ese 
contrato por le llEgade del plazo, ae le extiende otro nuevo,
que dice lo mismo que el anterior y por el m1omo tiempo de 28 
dles; luego uno mfie en virtud de lee reparecionee e diversas -
embarcecionea9 posteriormente otro contrato te~.bién limitado -
pere prestar servicios en le Embercec16n e que se ref ir1o el -
tercer contrato y as! sucesivamente durante vnrioa anos, ee eM 
vidente que le cooetonte preetac16n da servicios del trebeje-
dar, en diversas crr.bercecionee del petr6n, revelen que le ~etjl 
rle de trebejo, objeta del contrato o contratos no const1tuye
une actividad excepcional del patr6n, e1no m&s bien, une de -
les ect1videdee normales del miemo,sln que por el hecho de ha
bl?l'se eatlpuledo que se con~ret6 al trebejedor como •trenaito-



ria• o para la ejecuc16n de •tabores extraordinarias• aignirt
que la juot1ficec16n de le ocupoc16n del trebejedor con eoa e~ 
lidad de transitorio ni que los documenten con loe que oe emp~ 
ró le prestac16n de servicios, hayan sido canfeccionadoo con 1 
pego a le que previene le ley, de tel ouerte que debe aprecia! 
se, ~~s que la voluntad de les portea, 109 cond1c1onea en que
efectiva~ente se preataron los oervic1os, eoto ea, la rt!leci6n 
d~ trabajo formada con el deaarrollo de los Dismaa labores, en 
un 1:11smo puesta y lugar de trabajo, duronte un tiernpa pr-olon<l!l 
dJ y qua, le exped1c16n de euceaivos contratos de trabajo es-
critoa, r.o ea m5s que un subterfugio del patr6n pera de~vir-~ 
tuJr la realidad. 

Lo expresado en el p6rraro anterior, constituye une
d~ l~g mSs crud~s realidades que se observan en le rnayor!a de 
11'.l!l c:n;:ire:!e::t que operan en nuestro país. tlcgoc1r.c1cnea hey que 
p~ra la dietribuc16n de los productos que elaboren, cueotnn 
ccn gran número de e~barceciones de elture y fluviales que pa
ra n~ntener lea cond1c1onee de novegebil1ded, tienen 1nstole~ 
dos grcndes talleres especializados dedicados exclus1vn~ante • 
e ls rcparec16n y ccnservnc16n de esaa unidades navales. Cona• 
tontc::i::mte arriban e dichos talleres embarcociones que requ1e· 
ren de reparaciones, y, que pare ejecutar esos trebejos se ut! 
liz~n trabajadores de diversos oficios, e los que ae les expi· 
de contratos de trebejo limitedos en el tiempo, generalmente -
por 28 d{aa, d1ciéndo3e en teles contratos, que es pera la reA 
11znc16n de labores •extreord1nar1es• y •terr.porolea•, de la ca 
tegor1a de que se trote, con motivo de reparec16n de determin.1 
da embercaci6n; al concluir le vigencia del pri~er contrato ... 
3a{ celebrado se extiende el trebajedor otro contrato m&9 pal'll 
le reparec16n de otra e~harceci6n; inmedistemente y e la ter11! 



naci6n de éste, se celebra nuevo contrato pera le ~pnrtic16n 
da diversas neveoy na{ eucesivemente ae aigue contratando a 
eeoe trabajadores, permaneciendo su prestec16n de eerv1c1oe
en lee condiciones entes uenaladea, duninte varios anee. 

Es 1ncueet1onable que, lo preetac16n de eerv1c1oa
de eetoa trebejedoree en la reparac16n, conaervac16n y rnant~ 

nimlenta de lee embarcecionea propiedad del petr6n, na se en 
cuentre relacionada con le eetisracc16n de une necesidad ex
cepcional, por ser esos ectivldadea eaencialea de una fun-~ 
c16n del gira habitual del empresario, por lo que eaoe trtsb! 
jedares catalogados co~a •trenaitorlos•, debe considerárse~ 
les ligados a le empresa por un ccntrato de trebojo sin lim1 
taci6n en el tiempo, esto ea, con cerécter de indefinido, r~ 

sultendo inoperante la. cl6usule lim1tetorie de la vigencia -
de cad~ uno de loa aucea1voa contreto9 de trabajo de 28 dieo 
expedidos por el petr6n. o celebrados con ~l. 

Asi mismo tenemos otro case t!pico de contrato por 
28 d{ae en la industrie petrolera, que constituye to~bién un 
clero fraude a la ley, este contrato por 28 d!as en le indu~ 
tria petrolero, ae utiliza en la contretaci6n de trabajado-
res pare tareas de perforoc16n de pozos petroleros. Se ecos
tUl"..b:ra igualmente, utilizar a un gran n6mero de trebajedares 

1 

•transitorios• o •eventuales• de diversas eepecielidades, B.!!!. 

parados con contratos de trebejo limitados en el tiempo gen.i:. 
rolQente con vigencia de 28,J0,60 y otro n6mero de diea, el5, 
presándoee como ceuae de le contretac16n, le ejecuci6n de lJl 
bares •extreord1ner1ee• y •temporales• originodaa por un in• 
cremento de l~ actividad perforetor1e o consecuencia de•nue
vcs perrorac1onea• en el centro de trabajo de que se trate. 



Desde luego que por lo general, al primer contreto 
es! celebrodo, ne euccden otroo muchoe más en forma cont1nus 
da o consecutlvs, por virtud de los cueles, la preeteci6n de 
eerviclos se prolonga por varios nMou. Y despuéa de 5, 61 ?, 

o m~s de trebejo el trebojedor sigue prestando sus eervlcice 
en les cond1c1cn~s oenoledoo v los contratos de trebejo e1-
guen teniendo idlnt1ca redocc16n que el prlmere~ente celebrn 
do y como cauoe de le ut111zcci6n de loa servicios del trcb~ 
jedor, la necesldod de ejecutar laboreo "r.xtreordinaries• v 
•temporole9~ 1 origlnades por el •1ncremento• en lea ectlvid.[ 
des e11 el mhmo centro de trebejo. 

Si la ceuoe de contratar trabajadores en tel for~a 
obedece en reelidad a un erectivo 1ncre~enta de los actividA 
des del err.preseria, en un determlned9 centro de trebejo, por 
motivo de nueves perforaciones, entonces se estaría en pre-
eencia de une obre determinada y no reeulte vio adecuado la 
eelebraci6n de controtoa limltcdoe en el t1e~po, pues en tal 
caso bester{a la celebrec16n de un e6lo contrato sin necesi
dad de expresar el t~rmino, ya que este contrato quedaría r.e, 
suelto el concluirse le obre objeta del contrato, eato ea, -
le deeaperici6n del incremento que se sosti~n2n o le conclu
e16n de les nuevas perforaciones en el centro de trabajo rel!. 
pect1vo. 

Pero ei lee tareas de perforec16n de pozos petrol,g 
roa, o de otras ect1v1dades cualesquiera que sean, constitu• 
yen une de les func1onee esenciales del gira habitual del em. 
presar1o, esto ea, una fose indispensable en el proceso de -
1ndustrielizec16n, tales tareas vi~nen e ser de les que nor
~el, regular y permanentemente realiza la empreaat por lo • 



cual, menos se justificarla la lim1teci6n en el tiempo a loa 
contratos de treba_jo, como tnmpoco la figuro del contrato P.!1. 
ra obre determinada. Y s! le pre~tsc16n de servicios se he -
referido precioomente a le ejecuc16n de esas terene, clare-
men~e se advierte ln ineficacia de le voluntad de loe partee 
en lo que se refiere a le f1jec16n de plazo en el contrato -
o contratas sucesivos; plazo o 11m1tac16n en la vigencia que 
resulta eer nula de pleno derecho, porque por virtud de le -
cl6uaule limitatorie, he operado una renuncio del obrero e -
eu derecho a ser considerado como permanente dentro de la e!!!. 
presa. 

En atrae ocaaiones se ha tratado de justificar le 
~egolidad de el Contrato de Trabajo de 28, 30 o ~§a diea, eJ:l. 
tablec~,endo col':lo cause de le l.1rniteci6n del mioma, el que se 
celebra dicho contrato e 'pruebe' por ese número de diae. 
Por lo cual elgunoe hen dicho que el fundamento legal de e,:¡, 
te contrato B prueba por 28 diea, o r. . .5s, ee encuentra en los 
artículos 47 frecci6n l y 51 f:racci6n I de la Ley Federnl 
del Trabajo. Lo cual no ea exacto ye que eetos pr€ceptoe le• 
geles, consiQnon la nulidad del contrato cclebrodo en virtud 
de una actitud dolosa, ye sea del petr6n o trabajador. 

En efecto, el Articulo 47 en eu fracci6n ~. de le
Ley Federal del Trabajo, prevé le poeib111dod de que el pe-
tr6n rescinde el contrato. sin reeponaebilidad alguna, cuan
do he sido enganado por el trsbojodor, en virtud de que éste 
o el eindlceto que lo propuso le atribuyen capacidad o epti~ 
tudee, de que carezca; y el artículo 51 en su frecci6n I, de 
le misma ley, n la inverne, prevé le feculted, cuenda éste ~ 
ha sido enge~edo por el patrón, respecto a lea condiciones , 



del trabajo, En consecuencla en eeton casos estemos en pre~ 
eencle de consentimientos vlcladoo, por ectitudea dolases o 
de moln fe da la contraparte. Ea pucc 1 elmple y aenclllnmen
te,un caso de nulidad por vicio del coneentlmlenta, y de nin 
guna manero eetoa preceptoo legales ee refieren ol contreto
e Prueba. 

Ahora bl,n, a1 loa erticuloa 47 rrecc16n 1 y 51 -
rrecc16n I, na tienen relec16n elgune con el contrato a pru.B, 
be, ningún otro precepto de la Ley Federal del Trebejo, pue
de estimarse que tenga rcocc16n directa o indirecta con di-
cho perlado de eneevo en loe contratos de trebejo eo un pro
blema no previsto en nuestra legisloc16n laboral. 

A este reopecto el Dr. Tru~bo Urb1na nao dice que: 
•Conforme a nucstre legiolec16n el CONTRATO DE TRABAJO A ~-
PRUEBA carece de validez, ye que desde que se inicie lo pre.a 
tec16n del servicio el trabajador adquiere loa Derechos que
cons19ne lo Ley Leborel en su rever, entre tanto subsiste -
le inaterie del trabajo por lo que, oi un potr6n o empresa -
Qespide o un trcbejedor el término fijado en el lle~edo CDE, 
TRATO DE TRABAJO A PRUEBA,sube1stiendo lo materia del trebe
jo, tal despido es 1njustif1cado y le de derecho el trebaja
por a ejercitar les acciones respectivas•. ( 1 ). 

El Dr. Cevaeos al analizar, le legalidad o ilegal! 
dad del período de prueba, nos dice que: •Le Ley Federal del 
T~ebajo no regulo los contratos individuales e prueba. Lo Sg 
preme Corte de Justicie de le Nec16n ha fijado el criterio -
juriaprudenciel de que los contret~s e prueba, perticularmen 
te loa de 28 y 30 d{es, carecen de revelancie jurídica en -



vlrtud de que anuchoa patronea, reaguard&ndo9e en dlchoa con
tretoa, pretendinn burlen las d1epoe1clones de la ley de la 
meterla, y ao! se daban casos en que trabajadores con m6s de 
diez anos de antlguedad en ciertas empresas eetaben todav{a
aujetoe 1 un contrato a pruebe, o de 2B d{as•. C 2 >. 

Tembl~n se ha dicho que el contrato a prueba por • 
28 dles ea legal, ye que ae treta de una cantrapreetocl6n -
dentro del contrato colectivo, co~o consecuencia de le cl~u
eula de adm1a16n, por virtud de le cual el potr6n se obliga
s ocupar exclusivamente como trabajadores a loa que aean -
miembros del sindicato contratante. Lo cual ea erron~o, ya -
que con esto perece ser que a cambio de determinados dere~
chos Sindicalee que tenga el trabajador (cl~usula de ed:n1--
s16n>, deben eecr1g1ceree derechos de tipo 1nd~v1duel, como
lo ea, el derecho el trebejo en fo:nr.e 1ndef1n1du, lo cual ea 
absurdo además de no tener fundemento legal alguno. Por lo • 
cuel, en todo Contrato Colectivo de Trebejo en el que ee es
tablezca en alguno de sua cl6usulos ser6 nule de plena dere
cho. 

Si como ye dijimos anteriormente, que la cal1f1ca
c16n de, •Labores extraordinerlea•, •Temporales•, etc., que 
se hace como ceusa de la lim1tnc16n del contrato de, trabajo, 
na justifica le 11mitec16n del m1amo, con mucha meyor raz6n, 
el eeneleMlento en forme generel de que el contrato de trabJl 
jo ea por un per1odo de 28 dies, no es suficiente. Ve que en 
loe mismos no se precise le cause de la limitec16n por ese ~ 
periodo, lo cual a6lo puede heceree en atencl6n a le natura
leza del trebejo a prestar. De lo anterior se desprende, que 
el contrato de trebejo de 28 diea empleado por los patrones. 

. ' 



!I ilegel, el no encontrerue prevleto este contrato en la -
lry, par lo cuel debe regir el ~r1ne1p1o esteblecldo en el -
Derecho Mex1ceno del Trebejo, de le durac16n indefinida de -

1e relac16n de trebejo. 

'·· Objeto de su Celebrec16n. 

Como ye vimos en el punto anterior el contrato de· 

2B d!ee, no se encuentre previsto en forma exprese ni t6c1to 
~n nueetre leginlaci6n del trebejo; pero tembién dijimos que 
r.nBi t dl!s las empreeee lo celebran. Por lo cuel ehore tret_q 
ra~os de encontror y exp11cer cu61 ee el verdadero objeto de 

lP celebrec16n de dicho cantreto de 28 d!es. 

A ente respecta noeotroe creemoe que el objeto de 
au celebrec16n, no es otro, que el treter de ocultar le exi,Lt 
t~ncie de un verdadero contrato de trebejo por tiempo 1ndef1 
ntdo, edem6e de que en dichoo contratos les patronee preten
den escudarse para tratar de burles les disposic1ones de lo
L~y Federal del Trebejo. 

Pretendiéndose con todo ello, que no se llegue a -
rtalizor una de las finalidades esenciales del Derecho del -
trabajo, como lo es la Estabilidad de los trabajadores en eu 
trabajo, que ea una de les bases 1nd1spennebles pera su vi-
da. 

V el no lograrse lo estabilidad, no podr& el tra-
bajador obtener los derechos que trne consigo la mismo, Como 
lo ee el Derecho de Ant1guddad, (Ar:• 158 de le Lay Federal
del Trabajo) que como ya dljimoa en otra parte de este troba_ 



ja, ea la suma del tiempo durante el cuel el trabejadar ha -
prestado aua servicias en la emprean. Ni tampoco podr& el tr..!l 

bajador disfrutar loe derechos que fluyen de la Antigüedad. -

que eon: el Derecha par virtud del cuel, el trabajador que -
tenga más de 20 unos de prestar ouo oerv1cios al patr6n, a6la 
podr6 aer.des~edldo de eu trebejo, por une caunn particular-
mente grave (ert. 161 de la Ley Federel del Trabajo); Sienda

temb1'n la Antigüedad le base para que tenga real1zoc16n la -
Primera Antigüedad, que consiste en el pego de 12 días de BJl 
lario por cada ano de servicios prestados al patr6n, al 11t0111e.!J. 
to que el trebajador se separe voluntariamente del trabajo o 
que sea despedido del mismo, ya oea juatlflcnde o injuntific.a. 
damente, siempre y cuando el trabajador haya cumplida 15 enoe 
de servicios. CArt. 162 de la Ley Federel del Trebejo), deri
vando tambi~n de la Antigüedad el Derecha de Preferencia que 
tiene el trabajador, que en forma sat1efectorie y que por mll 
yor tiempo haya estado al aerv1cio del patr6n a ser preferido 
en el trabajo (Art. 154 de le Ley Federal del Trabajo)¡ Aei~ 

mis~~ tiene &U origen en le antigüedad, el Derecho de Ascenso 
derecho que tiena gren 1.mportanc1a, ye que como d1ce el Dr. -
Mario de le Cueva, ea le deeenvocadura natural de la eetnb111 
dad, caneiatiendo este eocenso, en el derecho que tiene el 
trabajador más antiguo, pare cubrir los puestos de nueva cre11 
c16n o las vacantes temporales y definitivos, que o~urran en
le empresa CArt. 159 de la Ley Federal del Trabajo); también, 
entre mayor sea la antigüedad en el trebejo, el trabejador, -
tendrá derecho a un n6mero meyor de dies de vocociones CArt.-
76 de la Ley Federal del Trebejo)¡ de igual forma, el Derecho 
de Jub1leci6n tiene como base e la ontigÜeded, ye que, pare -
poder obtener el trubojador este derecho de jubilac16n, debe
rá de tener el número de enos de servicio determ1nedo en los
contrataa colectivou, pera tal erecto. 



Derechos, todoa 'atoe, que no podrá obtener el tra

bajador, ei no tiene ante todo lo estabilidad en su empleo, -

eetabilided, que trata de evitar el patr6n al eetar celebran

do contretoa de 28 diee en forma succ~ive, cuando en reel1ded 
ae trote de un contrato de trabajo por tiempo indefinido. 

Por otra parte, con el contrato de Trebejo de 28 -

días se produce une ineegurided el trabajador, ye que todo 

trabajador que preete eue oervicioo en tolee condicionen no -
podrá contar can un trebejo que le permita diofrutnr de une -
vida t~anqu1la, porque ol vencimiento de cualquiera de dichos 
contretoa de 28 d!ee el petr6n pretendere deeped1rlo del tre
bejo en forma injuot1r1cade, quedando el trebajedor e1n recuL 
ao economico alguno pore su eoatenimiento y el de eu femilie
a sea que con el contreto de 28 díes se pretenden obtener OQ 
jet1voe totalmente opuestos a loe que se pereiguen con le es
tabilidad. 

V el no logrerae le eatebilided, no se podré reali

zar una de lea mée grendee esplrecionea de le edad moderna, -
como lo es, la Seguridad Soc1el, ye que como dijimos en el c~ 

p{tulc III de eete trebejo, dicha eateb111ded se encuentra -
v1nculode directcmente con la idee de Seguridad Social, el -
aer uno de sus pilares fundamentales. 

3.- Ejecutorias de le Suprema Cort~, el respecto. 

Corr~spandlendo, dentro de nuestro régimen jur!dico 
a la Suprema Corte de Justicie en eu calidad de máximo tribu

nal, esto ee, quien en última inste~cia resuelve sobre los -
conflictos plenteedos, aceptar o rechazar de acuerdo con el -



pensamiento juridlco fundamental, lee pretensiones de les pe.r. 

tea contendientes. 

Reviste por este motivo su ect1v1ded, demeeiede 1!!!. 

portnncte; más oún, en meterla de trebejo, en donde lndepen-• 

d1entemente de su func16n como intérprete de loe textos lega

les, forje con aus ejecutorias, lee normas qu~ le dan conteni 
do y forma el Derecho Laboral. 

Por lo anterior, es importante le trascendencia de 
sus fallos pues, de no recoger con just1~ia y dentro del espi 

ritu que anime el Derecho del Trabajo, les pretens1one3 de le 
parte económicamente más d~bll en les releclonns de trabejo,

se genere un estado de inquietud que de no ecr etem~er3do --
cportu~ amente, puede orillar e une conmoci6n aocinl de gron-

des resultados. 

Esquematizada le 1mportenc1e que corresponde a nue¡¡ 

tro m6s elto tribunal, procede analizar, dada le Índole del -

estudlo 1 algunea de aus ejecutorieo que por el vlreje ten ma.r. 
cedo que presentan respecto de loa anteriores, han causado z,g, 
zabras e le clase trabajadora que resulte directamente efcct!l 
de con sus resoluciones. 

El criterio sobre le durec16n indefinida de la relJ1 
c16n de trebejo lo precia6 le Suprema Corte en diferentes e..1.g, 
cutorias, entre ltts cueles cebe mencionar las siguientes: 

• •••• II.- El segundo concepto de v1olec16n es tern-

bién fundado por los s1gu1entea motivos: Y~ hemos visto que -
en el juicio lebaral se arrecieron como pruebes los contratos 



rtnnadoa por el actor y le compeMla demendede, miemos qua co~ 

prenden desde el cinco de egoeto de mil novecientos cincuenta 

y dos a diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, cu•-~ 

br1endo todo este tiempo; en todos estos contretos eocrece el 

cctor co~o vigilante, pera deeempeMor lebores de eu cetcgor!a 

en la ce~a de hué~pedes de le Compe~íe •únicE~ente durante 

siete d!es diciéndose o cont1nuoci6n los feches que compr~n-

den estos siete d1ae, sin expresarse e qué necesidad restrin

gida de lo porte patronal obedece el contretar prec1eerncnte -

por eee plezo, puee s6lcmente en alguno de ellos ae dice qu~

con morivo de los trabajos de perfcreci6n de oiferentcs pozos 

pero este no es una expliceci6n del porqué de le contretnci6n 

por siete días. Dice la junte en eu leudo, fojas 292, que en 

su concepto a! es legal cate tipo de contrato, en virtud de -

que los trabajos de le empreea son consecuencia de los contru 

tes que se celebrun con Petr6leos Mexicanos por le explota--

ciór. o perforac16n, y en esto es en lo que estribo lo defec-

tuose eprecinci6n de.las pruebes consistentes en tales contrn 

tos de trebejo, para concluir en perjuicio del ector declaren 

do no probode le ecci6n. En efecto el Artículo 24 de la Ley -

federal del Trabaje establece que el contrato cont~ndrá la dg 

raci6n del mismo, o la expresi6n de ser por tiempo indefinido 

pare obra determinada o a precio alzado; que el contrato de -
trebejo e61o podrá celebrarse por tiempo deter~1nada en aqué

llos cesas en que su celebrec1ón resulte de la naturDlcza del 

servicio que se va e prestar. De una 16g1co 1nterpretaci6n de 

este dispoaic16n se deriva que en todo contrato de treb~jo -
por tiempo fijo debe expreaerae la causa de contratar en tal· 

forma, ye sea por el tiempo de vacaciones de un obrero de --

planta por perm~so concedido a ést~; en fin, una necesidad l! 

miteda a cierto tiempo, pues no se concibe que el legislador-



hubiera querido dejar el capricho de las p~tronee el contro-
ter e un trabajador por siete d!~a, por treinta, por novento, 
o por cualquier otro t~rmino que na obedeciere e una neceei -
dad real de servicios determinada por el tiempo. En loo con -
tratos que ee celebraron con el actor laboral, ye se he dicho 
que no se exprese le raz6n de la contratac16n por siete d{ee, 
ni menos eón se ha explicado ni dcmoatrado en autos el porqu6 
de la celcbrnci6n de todoe los contratos que ee fueron cele -
brando euceeivemente hasta cubrir un ene cinco meses y el fel 
ter este expl1cec16n e6lo puede peneerse en une formo de con
tretec16n no prevista en le Ley, al margen de la misma, lnod
misible por ser contrarie al espíritu de nuestra leg1elec16n 
obrera. As! debi6 entenderalo le Junto ol tenor o considere -
~16n ese serie de contrates por eiete días sin expres16n de 
la causa real a que obedec!a su 11mitaci6n. Por consiguiente, 
no puuo fundedamente declararse que lo excepci6n opuesta por 
la empresa y funda en tales contratos sucesivos de que ha h.f! 
bledo y por medio de los cueles el actor estuve prestando -
servicios no fueron formulados conforme el articulo 24 de lo 
Ley Laboral, le a1tuaci6n de ~ate frente a la empresa tuvo 
que ser la que establece la regla general o sea de trabajador 
po~ tiempo indefinido, ya que la contrataci6n de excepci6n no 
fue demostrada conforme a la Ley". Amparo número D/658/56/2e. 
Quejooo: Juli6n Paredes Zavale.- Resuelto el 26 de octubre de 
1956 por unanimidad de 5 votos. 

CUARTO.- El concepto de violac16n es fundado por -
les rezones en que seguida se expresen: 

En el derecho mexicano del trabajo se adopta el 
principio de la duraci6n indefinida de la releci6n del trabe-



jo, como regla general. Loa contratos por tiempo rijo o para

abra determinada, constituyen excepcionen y o6lo pueden cele• 

breree cuando ns{ lo exija la naturaleza del servicio que ne
ve a prestar o de lo obro en cuyo e.1~cuci6n ne va a emplear -

dicho servicio, lo que debe quedar entipuledo expresemente, -
ya que de no hacerse es!, od2mán de dolerse el Derecho a lo

permanencie en el trebejo, el trebujedor no puede eaber en -
qtJ~ celided a~ encuentre prestando eus servicios y el convie

ne a sus inter~oes aceptar la celebreci6n de un contrato cuya 
duración no ee 1nderin1da. De eota teala ee deaprende, edem6s 
que au .. que en un contrato ee aef'lale tiempo de durec16n, si no 

se indica cuál es el motivo por el que ee limito dicho térmi
no debe considerar~e que es por tiempo indefinido, móxirne oi
al primer contrato es! celebrado eigue inmediatamente otro en 

iguelee condiciones y poetcriormente elgunoe m&a, en virtud -
de lo cual le prcstac16n de eervicioa ae hece por un lcpao -

largo e ininterrumpido, puea esta circunstancia viene a corn-
pl"Ober le necesidad de los servicios del trobajedor con corég_ 
ter de permanente, independientemente de le estipulac16n relft 
tive al término, inclu{de en el contrato. 

Ahora bién, en el acta de cuatro de ebril de mil n.Q. 

vecientos cincuenta y siete, levantada con motivo de lo ins-
pecci6n que e solicitud de le demandada se prect1c6 en el Oe
pertemento de Personal del Campo rortuna Nacional del Distri
to José Colo~o, oparece que en el lapso comprendido del dos -
de octubre de mil novecientas cuarenta y siete al veinticinco 
de abril de mil novecientos cincuenta y siete. el actor descm 

pefio con breves interrupciones, diversos puestos, entra otroa 
los de eyudanto Auxiliar, Velador, Ayudante Tubero, Obrero G~ 
neral, Portero de Seguridad y Ayud9~te de Perforec16n Piso R.Q. 



taria, aei como que a partir del nueve de abril de mll nove

cientaa cincuente y tres, deaempeno exclusivamente el puesto

Últimemente mencionado, durante los siguientes: Del nueve de 

abril el veintiaéie de diciembre de mil novecientos cincuenta 

y tres, con exccpc16n del die doce de cctubrr.; del diecisiete 
de enero al •••• y eels. 

Por otre parte, de lee tarjetas de trebejo exhibi~ 
des par Petrolees Mexicanos, eperece que, por lo que toca el 

puesto de ayudante de Pttrforeci6n, (Pisa Roterln), el actor -
fué contratado en diversas ocasiones, en forme •tron91toria•
pere que laborare durante determinado número de dies, oujeto
e que eus servicios fueron "sntlafoctorloaQ; pero sin que se

precisare el motivo que ee tuvo para limitar le durecl6n de -
cadn unJ de eaoe contratos. Si e lo anterior ae egrege que le 
demande manifest6 que con posterioridad a le fecha de le pre

eentac16n de le de~ande controt6 el actor para que prestare -
servicios con la m1emo categoría de Ayudente de Perforoc16n -
(Piso Rotarie), debe cons1dcrarse que ee trata de une contre
teci6n por tiempo indefinido, de acuerdo con el criterio 1nvQ 

cado, que es el que ha venido ouotentando este Supremo Corte
de Juaticie, como puede apreciarse en las ejecutorias ñicta-
des en los amparos 2071/52 v 103/52, publicados en el tomo -
XXXI, p~gina 2831, 3047, respectivamente, del Semanario Judi
cial de la federeci6n 1 .- Apartado Número 5342/59.- Quejoso: • 
Menuel Cruz Salvador, follado el día 4 de Enero de 1960 por -

unanimidad de 4 votos (El Ministro González de le Vega no ·-
eeist16 a le seei6n previo aviao). 

•TERCERO• •• Loa conceptos de v1oleci6n hechas veler 

por el promovente, deben eatimarae fundados. En efecto, la ..._ 

Junta reaponaeble heaa esencialmente la abacluc16n contenida-



en au laudo, en que loo contretos que obren en autos, no fui:. 
ron objetados por el actor y por tente, probaron plenamente -
el hecho de heb~reele contratado perL realizar labores ex--
traord1ner1ea, no habiendo aquél ofrecido pruebo id6nee pere

demostrer lo contrario; que de autoa to:npoco eporece hubieren 
ofrecido pruebes 1d6neos pera acreditar que lee labores del -
Departamento de Taller de Pozo Rice, fueren de lee considere• 
des por el Contrato como de opereci6n y mantenimiento; en ta
les condic!onea, no hebi~ndoee probedo por le ectore 109 he-
chas constituidos de su ecci6n, deb{e absolverse e le demand~ 
de Ahora bién, contrariamente a lo establecido por le respon

sable, habiendo le demande de hecho consistir ous excepcicnco 
en la circunetencie de que el contrato por tiempo determinado 
ae encontraba celebrado legalmente el tenor de lo dispuesto -
por le frecc16n III del erticulo 24 de la Lev Federal del Trn 
bajo, ere e eata parte e quien carrespond!e demostrar que --
efectivamente les lobores enco~cndedcs el actor, eran extrae! 
dlnerlee y no de aqu~lles coneideredao por el contrato co~o -
de opereci6n y rnontenim1ento, ya que tel circunstancia no pu~ 
de desprenderse en menere alguna del contenido del propio con 

treta, el catcblecer •efectuaré labores extraordincrics en le 
categor!e •••• •, y lo frecc16n III del articulo entes ~cncionn 

do precisemente prohibe la celebrnc16n por tiempo detcrmincdo 
de un contrato de trabajo, en aquellos canos en que eu cele-
brcc16n no resulte de le naturaleza del servicio que oc va a 
prestar, tanto más que en lns propias tarjetas de trabojo se• 
establece genéricem~nte que desempeñara les labores de ese c~ 
tegorie en loa lugares que ee indicaren, o aee, ein precisar
las laborea que habrían de deaerroller y consecuentemente, -
sin que se expresare rez6n alguna por la cual su celebrec16n

deber!e reuduc1rae e un determinado número de diea, de todo -



lo cual debe desprenderse que la forma empleada por Petr6leos 
Mexicanos na se encuentra previste por la Ley, debiendo regir 
el principio establecido en el Derecho Mexicano del Trebejo , 
que adopte el a1etemo de le RELACION INDEFINIDA del trubejo • 
En tel virtud, alendo fundados loe conceptee de v1olec16n he
chos valer por el promovente, procede le conces16n del emparo 
para el efecto de que la Junto reaponseble, dejando in~ub~i•
tente el laudo reclamado dicte uno nuevo en el que sujet~ndoe 
se l!I los Hneemientos establecidos en esta e.1ecutoria·, resuel 
ve lo que en derecho procedeª. Ampere rlúmero 3664/59. Quejoso 
Juan Pérez Hernóndez.- Felledo el d{a 29 de Junio de 1960 por 
unanimidad de 5 votos. 

•TERCERO.- No oe juatificen loe anteriores concep-
tos de violeci6n por les razones que a cont1nuac16n ac expre
sen: Los artículos 24 frocc16n 111 y 39 de le Ley federal del 
Trebejo, circunacr1ben los cosos en que el contrato laborol -
puede celebrarse por tiempo determinado, fijándose como túles 
aqué!loe en que eu celebrec16n resulte de le naturaleza del -
servicio que ae va o preuter con derecho pera loe trabajado_. 
rea en el deaempeno de leo labores, prolongándose lo contrat~ 
c16n, el al finalizar el término estipulado subsisten lee cey 
aes que lee originan y la materia del trabajo. En la eepecie
ee contret6 al trabajador en calidad de operario de.primera -
para efectuar laborea extraordinarias de esa categor{o en loa 
lugares que se les asignara durante el tiempo que en cadl!I uno 
de esos contratos se 1ndic6; de tal suerte, propiamente, no -
se senalo el servicio que ae iba e prestar pare poder definir 
ai le netureleza del mismo correepond{a e una contratec16n .... 
temporal. Este forma de contratar resulte contrarie e les di~ 
posiciones legales mencionadas, por lo que surge el derecho -



del trabajador pare continuar en el servicio, dedo loe defec

tos de la contreteci6n, imputables 6n1comente a le empresa 

quejoso, Este canclusi6n se robustece con lG circunstancia de 
que le emprene, deopu~a de le aeperec16n reollzede el ee1e de 
julio del eMo de le demande leborel, volvio a contratar el 

trabejedor para que le prestare aerv1c1os en lea mismaa candi 
cianea ea que le venía haciendo con anterioridad, hecho que -
trae implícita lo demoatreci6n de que les labores que desempQ. 

nebe el actor continuaron siendo necesarios e la empresa, v -
que loe eelorioo ca{dae e6lo hebrén de computarse en los pe-
riodos que na se utilizaron los servicios del trabajador. 

CUARTO.- En el conflicto también se plante6 la cuel!_ 

ti6n relativa el otorgamiento de le planta del trabajador de
mandante y en el leudo reclamado se declara procedente dicho
ecci6n y se condene a Pctr6lcoe Hcx1cenos e expedir dicho CO!!, 

trato de plonta. Al contestar le demande laboral se opuso so

bre el particular le excepci6n d~ acciones contradictorio~, -
porque el trabajador exigía por une parte el cumplimiento de

eu contrato temporal y por la otra el otargn~iento de au con
trato de plante. Independientemente de que les acciones ejer
ci tedas no implican contradicciones de ninguna naturaleza, -
pues les situaciones jurídicas e que se refieren no son otra
cose que modalidades de une mioma controtac16n, debe decirse

que en la demande de emparo no se expreso ningún concepto de 
violeci6n respecto a la acci6n referido, por lo que eata eje

cutorie no puede ocuparee de ella ni hacer declaraciones de -
ninguna especie ••• •.- Amparo 0/3921/60/1as.- Quejoso: Petrá-

leoe Mcxicnnoe.- felledo el d{e 20 de febrero de 1961 por un~ 
nimidad de 4 voten. (El Ministro Lic. Arturo Mert{nez Ademe , 

' 
no eeistio a le eee16n estar disfrutando de licencio). 



q"JlNTO.- El primer concepto de v1cloc16n ea inrund.a. 
do par los rnzones que en aeguide se expresen: En el Derecho
Mexican~ del Trabajo se adopta el principio de le durec16n 1!!. 
definide de le releci6n de trabajo. Los contrntoe por tiempo
fijo o pare obra determinada conatituyen excepciones y a6lo -
pueden celebrarse cuando ah! lo exijo le naturalezo del oerv! 
cio que se va a prestar o de le obra en cuyo ejecuci6n ae ve 
e emplear dicha servicio, lo que debe quedar estipulado exprg 
semente, eegún se desprende de loa ert!culos 24 rracci6n III, 
39 y 40 de le Ley federal del Trabajo, ya que de na hacerse -
aei, edem&s de violarse el Oerechn a la perrnonencia en el tr~ 
bajo, el trabajador no puede saber en qu~ calidad se encuen-
tra prestando sus servicios y si conviene a aua !ntereaas 
~ceptar le cclebreci6n de un contreto cuya duraci6n no es in· 
der1n1~a. De esta tesis ee d~nprende, de, cdr.mús que aunque -
en un contrato ae señale el tiempo de durnc16n, al no se ind1 
ca cuál ea le motivo por el cual se limito dicho término, de
be cona1derorse que es por tie~~o 1ncef1n1do, máxime si al ~ 
pri~er contrato as! celebrado sigue inmeciata~ente otro en -
iguales condiciones y po9teriorr:icnte algunos mé3 1 en virtud -
de lo cual la preetac16n de oerviclos ee hace por un lapso -
largo e ininterrumpido, puea eota c1rcunatanc1e viene e corr.Q. 
borrar la necesidad de loa eerviclos del trabajador con cerá~ 
ter de permanente, independientemente de la estipu1Qc16n relA 
tiva el término, incluida en el contret~. 

Ahore bién, en loa contratos celebradoa con el tra
bajador Javier Zumaya Torres, o eenn los de d1ec1s1te de ju-. 
nio, nueve de octubre y veintitree de diciembre de mil nove-
cientoa cincuenta y dos y del treo de enero de mil noveclen-· 
tos cincuenta y tres, aparece que dicho trebojador fue contr!l 



tado coma muestrera probador (Producc16n) pare que efectuera

trebajos de eea categoría, durante ochenta y nueve, noventa y 

noventa ~ ocho d~es respectivamente; µero sin que se precise
rn el motivo que ee tuvo pare limitar le durac16n de cada unn 

de esos contratos, por lo que debe cor~iderar9e Que ee trete
de una contretacién por tiempo 1ndef1nido, de acuerdo con el
crlterio lnvoceda, que es el que he venido sustentando este -
Suprema Corte de Justicie, co~o puede oprecieree en las ejec.Y, 

tortas dictgdos en loe emperoa 2071/52 y 103/52, públicados -
en el Torno CXXL, pnglnaa 2831 v 3047 respectivamente, del Se
manario Judicial de la Fecieraci6n. 

Por otra porte, como lo hace notar la Junte en le -
parte considerative de su leudo, siendo la finalidud de Pe--

tr6leoa Mexicanos la extrocci6n del Petr6leo y la eleboración 
de sus derlvedos, lea lcboree de perforcc16n son indisper.sn-
blea pore que ae cumplo tel finelided, por lo qua no puede -
considerarae co~.o transitorias les labores deeempeñad&s por -
el actor co~o muestrero probador, rnúxime que deoempeño eso~ -
laborea durante un lcpso largo e ininterrumpido y su contrcto 

no estuvo condicionado a le terminec16n de loa trabajos de -
perforación de un pozo determinado.• Amparo número 0/713/59 -
(45).- Quejoso: Petr6leoa Mexicanos follado el 4 de enero de-

1960, por unanimidad de cuatro votos (El Ministro González de 
la Vego no esist16 a lo Scs16n previo aviso). 

En lae ejecutorias anteriores, le Suprema Corte de 

Justicia, interpretando correctamente e la ley, ~stablec16 -
loa siguientes conceptos: 

A.- La 1nef1cac1e de la voluntad ante le realidad -

de le preetac16n del servicio.- O eee que debe entenderse e ~ 



la efectiva prestación del oerv1c1o del trabejedor en el pue.a. 

ta y lugar de trebejo, ea! como el tiempo de vigencia de tal• 

prestación, y no a les eat1pulncianea pactodaa en loa contra
tas de trabajo. 

B.- Le carga de le pruebe es pera quien sostiene la 
válidez de un contrnto de trabajo de excepci6n.- Si el potr6n 
niega que el trnbejndor estuviere comprendido por la regla 9.1:. 

neral Ctrebej~dor por tiempo indefinido) el sostener le exis
tencia de contratos a tiempo fijo, expedidos vélidemente a -

sea que el trobojndor ee encuentre dentro del ceeo de excep-
ci6n que la ley eeteblece. Le Suprema Corte de Justicie resol 

v16, en l~s anteriores ejecutorias, que ee a le parte petra~ 
nal e GUicn corresponde la carga de la pruebe, en cons~cuen~ 

cia, corrcnpande e el patrón dc~oatrar le validez del contre
to de Lxccpc16n (contrato por tiempo deterr.1inado). 

C.- Relaci6n de trebejo singular.- La exped1cl6n d~ 
sucesivos contratos de trnbajo no son más que une for:nalidad

pare le 1ntegrac16n de une sola relec16n del trebejo derivada 
de le rniGma necesidad pntronnl de u?alizor determinadas acti
vidades. Por lo cual la expedici6n de varioe contratos pare -
emparar estos servicios constiuyen meras e1mulec1onee y por -
lo mismo, las eat1pulec1ones del último contrato no ,eubatitu
ye e lee de los anteriores, sino por el contrario 1pdoo éllos 
son pr6rrogo del primeramente celebrado. 

o ... La nulidad de le cláusula que limita la dure--

c16n del contrato de trabajo cuando no se exprese c:leremente
le causa de lim1 teci6n e cierto t.iempo, en etenci6r1 e la net11 
ralete del servicio que se ve a prestar.- Son nulct los can--



tretos de trebejo, que ee expiden el trobejedor en forma ouc~ 
sive, pera un mismo puesto o cntegor!e, en el mismo centra de 
trabajo, en los cueles no ee expreae en forme clara y precien 
el servicio que deberé preater al tre~ojndor, ye que tal for
ma de contretac16n ea inedmieible el no ceter previste por le 
Ley, y por lo tanto, aer contratie e leo d1epoa1ciones lega-
lee que s6lo autorizan le preeteci6n del servicio e tiempo fi 
jo, cuenda es! lo requieren las necesidades del trebejo y su 
oervlcio ee pacte por escrito catebleci~ndooe el trabajo con
creto materia de le rclec16n, de donde puede apreciarse le n~ 
cesldLJ del patr6n restringida e cierto tiempo: 

E.- La acción de cumplimiento de la rclaci6n labo-~ 
rel no ea contradictorio e lo previsto por el articulo 39 de 

le Ley Feéerel del Trebejo.- Cuando ~l trabajador invoca como 
fundemento de su acci6n los articules 25 (24 de la anterior -
Ley) y 39 de la Ley Federal del Trebejo, por el s6lo hecho de 
invocer dichos preceptos, no ae ejercitan eccionea cantradic
torlea, porque les situaciones jur!dlcas a que se refieren, -
dichos ort!culos, na son otra cose que modalidades de una mi~ 
me contretaci6n. 

A continueci6n veremos algunas de las ejecutorias -
de la Cuarte Sale de la Suprema Corte de Justicia de la Na--
c16n, que han modificado totalmente la jurinprudencie de la -
rrduma. 

•Aun cuenda ee cierto que la Cuarte Sale de le Su-
prema Corte sustent6 el criterio de que en loe contratos s -
tiempo fijo deb!a expreaarae el motivo por el que se limitaba 
le duraci6n del contrato, tombi~n lo es que tel criterio lo -



recons1.der6 lo propia Sola, atenta que en el ert!culo 24 fr! 
cc16n 111 de la Ley Loborel que eeílala, al indicar les moda

lidades que en cuento a eu durac16n puede tener, que deba -
precisarse el mot1vo de la m1nma, o1no e6lo le expresi6n del 
tienpo que las ~ortes convengan, por lo que baste señalar el 
plazo para cumplir con la invocada norma, pudiendo demoetro!. 

se en el juicio que se llegare a promover, cuálen fueron lea 
causas que le dieron origen y lo subsistencia de ella y del
trabejo• .- Amp. Oto. 2457/63.- Qucjoson: Petróleos Mexicenos 

Fallado el 15 de febrero de 1965.- Mavarie de 5 votos.- En -
igual sentido Amp. Oto. 8684/60 Quejoso: Antonio L6pez.- Fa

llado el 15 de julio de 1963. 

"Es correcta la afirmac16n de la Junta acerca de
que si bien es cierto que el trabajo de un chofer puede est! 

marse como une actividad permanente de Petr6leoa Mexicanos -
ha de tenerse en cuenta si la contrataci6n ee hizo para tra
bejoa de conservación y rnanteni~iento o paro otros activida
des, siendo en este Último caso cuando debe estarse a lo pe.E_ 
tado, méxlme si el trabajador aceptó au calidad de transito
rio y sus !aborea estuvieron limitadas en tie~po y reconoc16 
eate hecho, circunstancias que no le otorgnn derecho a que -
dar corno operario de planta•.- Amp. Oto. 4537/63.- Quejoso: 
Andrés Quiroga.- Fallado el 23 de Abril de 1964, ma~orin de 
5 votos. 

ªCuando el obrero conoce con claridad la calidad de 
transitorio con que inicialmente se le contrata, y no la im

pugna, dicha calidad no se modifica por el hecho de que ven

cido el plazo de su contrato continúa laborando, ni los obr!_ 
ros contratadoo con tal carácter tienen derecho a exigir --



otorgamiento de plante, Bina s6lo a que ne les prorrogue el 

contrato temporal por todo el tie~po que perduren len causas 
que originaron la contratacl6n y lo meterla de trabajo•. 

Anp. Oto. 6801/62.- Quejoso: Juan ToJlaa Jaaeo.- Follada el 

10 de aeptinmbre de 1965.- Hoyadas c'.1: 4 votos.- En igual Oe!J. 

tido: Amp. Oto. 72il6/62.- Quejase: ;licia Botella.- Fallado 

el 18 de septiembre de 1964.- Mayada de 5 votoo. Amp. Oto. 

6931/63.- QuejJso: lreneo Sónchez Fnllodo el l? de agosto de 

1964, Mayoría de 5 votos.- Amp. Oto. 5628/63.- Quejooo: Hur.i

berto Munguia.- Follado el 11 de febrero de 1965.- Mayoría -

de 4 votos.- Amp. Oto. 1130/64.- Quejooo: Anselmo Vera G.- ; 

Fallado el 14 de enero de 1965.- Mayaría de 5 votos Amp. Oto. 

4617/61 1e.- Fallado el 5 de marzo de 1964.- Mayoría de 5 v,e. 

toe. 

ªEl contrato de trebnjo a virtud del cual se contr!! 

t6 el actor na prueba que las lDoores que deenrrolló fueran

permenentes, al esto no ee menciona. Tampoco les pruebas de-

1nspecci6n ocular y testimonial sirven pera acreditar tal e!:_ 

tremo. La pruebe idonée es por tonto, la pericial. Ademñs la 

permanencia de prórroga de la controtación, atento lo d1s--

puesto por el artículo 39 de lo Ley Laboral.- Amp. Oto. ----

4434/61. Quejoso: Petróleos Mexicanos.- Fallado el 31 de --
agosto de 1964 Mayoría de 5 votas.n 

•Loe contratos que ae otorgan o tiempo fijo o para 
obra determinada tienen en su favor la presunción de su leg!!_ 

lidad y de ellos se derivo una situación qw~ no puede rno,dif! 

coroe sino cuando se acrediten las causas justificativas de
esa mod1f lcación y los documentos en que se consignen constl 

' -
tuyen la prueba de la naturaleza de dicha contratación y por 



ello corresponde al trabajador demostrar, con otros medios -
de pruebe, que les labores que tuvo e su cargo no fueron de
{ndole trans1tor1n, sino ord1ner1e y permanente•. Amp. Dto.-
2457/GJ.- Quejoeo Petr6leoe Mexlcnnoa.- Fallado el 15 de fe
brero de 1965.- Hayor!e de 5 votos.• 

Le junta resuelve correctamente al establecer que
procede e ebaolver a tiempo fijo, rueron def1nit1vee, o eee

si no se demostr6 que le naturaleza de lea labores que dese:!!. 
peno no debe margen e que ee fijará término de vigencia a la 
contrateci6n pruebo que ero necesaria ye que el demandante -
fue contratado, según diversos contratos, e tiempo fijo pars 
labores extraordinarias y que esto contratación fu~ ~álida -
porque al contrato colectivo fecultave el petr6n para cele-
brer tales contratos•. Amp. Oto. 9063/63.- Quejoso: Benjamín 
Talent1no.- fallado el 10 de septiembre de 1964 Mayoria de 5 

votos. 

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO rnoEFINIDO' CORRES
PONDt AL TPJ\BAJADOR ACREDITAR LA NATIJRALEZA DE LAS LABORES-• 
CUANDO RECLAMA LA EXPEOICION DEL.- Cuando la empresa demand! 
da, al contestar lo raclamec!6n ee excepcione diciendo que -
las divereH C'Ont.ratacionee que deeempen6 un trabajador, ob! 
decieron a laboree extra ordinarias que por eu naturaleza -
eran temporelee y que no correspondían a las que, para oper! 
cianea y mantenimiento de la industria, lleve e cabo en for
ma normal y permanente, toca el actor la obl1gac16n procesal 
de probar que lee actividades que ee le encomenderon eren cg, 
mo les eeneledes en el Último término lo anterior tiene como 
bese el que no debe confundirse el derecho de los trabejedo
rea e la continuidad de la releci6n laboral mientras dure la 



materia del trebeja y lea causes que dieran origen a le con• 

trateci6n can la pretenai6n de loo mismos pera que oe les -
otorgue un pueeto de planta, pues mientras aquél ee aat1ufo
ce, mediante lo pr6rroge del contrato en thminoe del ertic~ 
lo )9 de lo Ley Federal del Trebejo, ésto requiere la demoe
trac16n de que existe le veconte, de que el reclernente tiene 

mejor derecho respecto de otroa tru~ajedoree y que ho aido -
propuesto por el organ1Gmo uindicel, cuando exista le cláus~ 
la de exclua16n por 1ngreeoa•.- Amp. Oto. 4094/66.- Quejouo

Domingo Belderes Hernández.- Fallado el 5 de enero de 196? -

Mayor!~ de 5 votos.- Soutiene le misma tee1o: Amp. Oto. ----

678~/66. Quejoeo: J. Jeaúe Eepinoza del Angel.- Fallado el 5 

de enero de 1967 Mayorie de 5 votos. 

•VALIDEZ DEL cornRATO A TIEMPO FIJO.- Si qued6 que 

el trebeJedor petrolero fue contretado sucesivamente a tiem

po fijo y con carácter extrnord1norio, ere necesario que pe
ra obtener 1e plante que reclem6 hubiere probado que eue la
boree las desorrollÓ dentro del remo de coneervaci6n y ment_! 

nimiento y que al pertenecer el último de eue contratos eub
sietion loa causes que le dieron origen y le materia laborelw 
Amp. Oto. 3745/63.- Quejoso: Petr6leos Mexicanos Fellodo el-
15 de julio de 1964.- Heyor!a de 5 votos. 

•PLANTA V PRORROGA DEL CONTRATO.- No debe confun-
d1roe el derecho de loe trabajadores e le continuidad de le
relec16n leborel m~.entree dure le materia del trebejo y las
ceueee que le dieron origen, con la pretenei6n de loa miamos 

para que ae les otorgue un puesto de planta, puea mientras -
equ~l se eetisfce mediante le pr6rroge del contrato en térm! 
nas del artículo 39 de le Ley Federal del Trabajo éste re---



quiere la demostrac16n de que existe la vacante, de que el -
reclamante tiene mejor derecho reepecto de otros trabajado-
res y que ha sido propuesto por el organismo sindical, en -
los casos de contratoci6n colectiva en que exista la cláusu
la de exclusi6n por ingreoo•.- Amp. Oto. 8545/61.- Quejoao:
Jos~ Gaytón Frias.- Fallado el 10 de aeptiembre de 1965.- M! 
yoria de 4 votoa. 

•LABORES PERMANENTES.- (CONTRATOS SUCESIVOS).- No
es correcto e criterio de la junte consistente en que por el 
hecho de que se contrat6 sucesivamente el trabajador, las l! 
boreo que éste desempeflo tienen el carácter de peT'r.lanentes -
en la empresa demandada; móxime si ésta dl?muestra que la ca_!! 
sa de esa contrataci6n sucesiva obedec16 a incremento trane! 
torio ce las laboree a que ella se dedica. Ade~ás que lo Su· 
prema Corte ha sostenido que no debe confundirse el derecho· 
de los trabajadores a la continuac16n del nexo laboral mien
tras dure la materia de trebejo y lee causas que dieren ori· 
gen a le contretaci6n, con le pretena16n de que se le otor-
gue un puesto de planta, puee aquel ae satisface mediante la 
pr6rroga del contrato (Articulo 39 de la Ley Laboral) y el • 
segundo requiere probar que exiete la vacante, que el ector• 
tiene mejor derecho que otrps trabajadores y que el sindica
to lo propuso cuando existe cláueula de exclusión po,r ingre
~o 11.- Amp. Oto. 6545/61.- Quejoso: Petr6leoa Mexicanos.- F'a
llado el 6 de noviembre de 1964.- Mayoría da 5 votos. 

•CONTRATO, PRORROGA DEL, OTORGAMIENTO DEL PUESTO -
DE PLANTA.• SON ACCIONES CürHRP.O!CTORIAS.- Como 111 reclemar
ae el reconocimiento de que el trabajador actor tiene dere-
cho e eer considerada como empleado de planta, se está efir
mendo la exiatenci~ de une relación leborel de carácter per
menante, tal af1rmac16n excluve la acc16n bosed!!,n lo die---



puesto por el articulo 34 de la Ley Federal del Trabajo, que 

se refiere o la pr6rroga del contrnto temporal y presupone -

una relaci6n transitoria obrero patronal, en consecuencia t! 
les acciones resultan contradictorios".- Amp. Oto. 822/66 Qu! 

josa: Petr6leon Mexicanos.- Fallado el ) de octubre de 1960. 

Mayaría de 5 votan. Procedente: Amp. Oto. 4614/62.- falledo
e1 11 de noviembre de 1963.- Quejoso Eudocio Lubio Pérez.- -
F'elledo el 19 de marzo de 1965.- Meyoria de 5 votos. 

"CDrffRATOS DE TRABAJOS SUCESIVOS.- Le cuarta sala

de la Suprema Corta ha establecido que cuando se celebran -
contratos laborales seceaivos. el Último substituye a loe -
anteriores, que deben estimarse cancelados; pero tal argume!!_ 
to es aplicable únicemente al cano en que la demanda laboral 

se funde en alguno o algunos de enes.contratos anteriores, -
máe no en el cesa en que la recle'.:iaci6n de trabajo se apoye
v .g. en derechos eacalafonarios de empleados de planta con -
derecho preferente e cubrir puestos temporales, cuando éstos 
sean llenados por Petr6leoa Mexicanos, en relac16n con trab! 
Jedares transitorios•. Ar.lp. Oto. 9582/63.- Quejoso: Carlos -
Gé:nez H. fallado el 30 de julio de 1965.- Unanimidad de 5 V,!! 

toa. 

•CONTRATO DE TRABAJO, SUCESIVOS.- Cuando se han º! 
lebrada suceaivamente varios contratos de trabajo, lea esti
pulaciones del último substituyen las del anterior, y no se
pueden ejercitar acciones derivadas de enterioree contratoe
ya cancelados por el posterior, a pretexto de que loe dere-
chos de loe trabajadores son irrenunciables. Porque si exis

te un derecho, renunciado en el contrato más reciente, debe
ejerc1tarse la acción de nulidad de este Último, si es proc! 



dente•.- Amp. Oto. 8735/62.- Quejoso: trineo Palacios Ville~ 

ges.- Fallado el 23 de septie~bre de 1963.- Unanimidad de 4 

votos. 

•CONTRATO A TIEMPO FIJO RENOVADO SUCESIVAMENTE.- -
Le cuarta Sala de la Suprema Corte en divereao ejecutorias -
ha sustentado el criterio de que el Último contrato de treb!_ 
jo substituya al anterior, cuando el trabajador ha sido con
tretedo ouces1vamente por tiempo fijo, de modo que no pueden 

ejercitar acciones derivadas de anteriores contratos ya con

cluidos por haber transcurrido el lapso de durac16n que en -
ellos se eeMal6 y que independientemente de los términos y -
condicionen contenidas en eooo contratan el en el último ta~ 

bién se precisa término de duraci6n, se trata de un contrato 
Üpicamente temporal, siempre y cuando este circunstancia se 

esientJ en él, pues durante el juicio el patr6n deberé pro~ 
ber el motivo de le contrataci6n sujetq a eoa modalidad y le 
conclua16n del t~rmino o de la obra" •• - Amp. Oto. 4235/62.-
Q.uejoso: Ricardo Hfindez fallado el 6 de julio de 1964.- l'.a-

yoria de 4 votos. 

•La Cuarta Sala de la Suprema Corte en los emparo9 
directos 5496/59 y 2637/61, ha resuelto que loe trabajos de 
perforec16n no tienen el carácter d,e permanentes en Petr6leoa 
Mexicanos, por lo que ai esa temporalidad afecta a un troba~ 
jador, tel lim1tac16n del contrato laboral respectivo no ea-
1l1!gal y por ello no debe declararse nula la cláusula que ª.! 
tablezca la limitación temporal. El trabajador temporal por
tento, tiene derecho a que se le prorrogue ou contrato, mie!!_ 
tras subsiste la materie del trabajo, y ninguna autoridad 

puede determinarla creac16n de un empleo de plante, ye que -

este deriva de le aituec16n de le industria y de la releci6n 



que existe entre cepita! y trabajo•. Amp. Oto. 6958/60.

Quejoso: Petr6leos Mexicanos.- fallado el 10 de junio de 
196~.- Mayoría 5 votos. 

•Le Cuarta Sale de la Suprema Corte en diversas -
ejecutorias he sostenido que el tre~ajndor contratado para
labores trans1tor1an, as! especificado en su contrato, s6lo 
puede pedir p:6rroga de ese contrato, en cuanto subsiste ln 

materia del trebejo, pero no considerado de planta, ya que
le creación de empleen definitivoe no puede realizarse por
dete~ .. 1nac16n judicial o de otra autoridad, pues nacen de -

le situación económica de la empresa y de le releci6n entre 

los factores capital y trabajo•.- Amp. Oto. 1449/62.- Quej~ 

so: Adolfo Arvizu H.- fallado el 9 de octubre de 1964.- Ma

yoria de 5 votos. 

Con las ejecutorias anteriores le Supremo Corte-
de Justicia de la Naci6n, ha e~tablecido loa siguientes ca~ 
ceptaa: 

A.- En loa Contratos de Trabajo, debe atenderse -
e la voluntad de las partes.- Si en el contrato de trabajo

les partee han sefialcdo un término de vigencia al mismo, d! 
be estarse a lo pactado por ellos, de donde resulta que la
durac16n del contrato de trabajo ya no depende de la natur! 
leza de los servicios que se van e prestar a que se han --
prestado, sino de la convención entre el trabajador y pa--
trón, volviéndose con esto al régimen de los contratos de -
Derecho Civil. Suprimiéndose aai le naturaleza imperativa y 

la irrenunciab~lidad de las normas del Derecho del Trabajo 



a.- No es neceear1o que en loe Contratos de Traba

jo a tiempo determinado se eatlpule expresamente la causa -
por la que se limit6 a cierto tiempo el contrato. Va que le 
Cuarta Sala dice que, el artículo 25 de la Ley Federal del -
Trabajo no exige tal requisito. 

c.- La permanencia de los laboren no le dan dere-
cho al trabajador, a ser conaiderado trobojedor de plante, -
pues a lo único que puede aspirar es o dt?i11nndar le pr6rroga
de su contrato mientraa subsiotn la materia y lao causas que 

le dieron origen. O sen que, aún cuando el trabajador demue! 
tre en juicio que las laborea desempenadas tienen l~s carnc
ter1st1cas de necesidad y permanencia dentro de la empresa,
no tiene derecho o estar ligado a la empreoa por ti2r~po 1nc!!_ 

fin1do. 

o.- Le Carga de le Pruebe e3 pera quien aost1ene
le existencia de un contrato de trabajo por tiempo indef ini
do y no para quien sostiene la validez de un contreto de ex
cepci6n. Cuando el trabujndor ha estado deaempenanco las m1! 
mes labores y en un mismo lugar de trabajo mediante, la cel! 

braci6n de sucesivos contratos de trabajo limitados a cierto 
tiempo y por ello reclame el rcconoc1m1ento de que le rela-

c16n de trabajo ea por tiempo indefinido en raz6n d~ que ti! 
ne a su favor la presunci6n legal de encontrarse dentro de -
la regla general que la ley establece sobre que el contrato
de trabajo es por tiempo indefinido tampoco es procedente su 

reclamac16n, porque de acuerdo con el criterio actual que -
sostiene la Cuarta Sala, los contratos de trabajo a tiempo -
fijo tienen le presunci6n de aer legales, aunque sean le ex

cepci6n de le regla, correspondiéndole al trabajador la res-



poneab111dad de probar, que su caso, se ercuentro comprendido 

dE?ntro de la regla general con cuvo criterio jurisprudenc1al, 

se abroga el principio que previene 'lUe quien afirma que au -
caso se encuentra comprendido por un~ regla general, no tiene 
obligec16n de probar que nu caeo eigui6 la regle general en -

tanto que quien sostiene, la excepc~6n debe probarla. 

E.- La ecc16n de cumplimiento de la relacl6n laboral 
ea contradictoria a lo previsto por el articulo 39 de la Ley 

Federal del Trabajo. Le Cuarta Sala dice que sl el trabajedo: 
al demandar cl reconocimiento de que es trabajador permanente 

dentro de la empresa y para lo cual invoca, co~o fundamento -
de su acc16n los art!culos 25 y 39 de la Ley federol del Tre
bejo por el hecho de invocar dichoa preceptos, ce ejercitan -
acciones contred1ctorlea, porque mie~trea que lo dispuesto por 

el artículo 39 se setiofece como la pr6rroga del contrato, p~ 

re que ne satisfaga la solicitud del otorgamiento de un puesto 

de planta se requiere: Que exiata la vacante, que el trabaja
dor acredite tener mejor derecho que otros trabajadores y que 
el sindicato lo proponga, en el caso de contratación colectiva 

en que la cléuaule de exclue16n por ingreso. 

Por lo que respecta a loa requisitos que debe eatis
recer el trabajador, aegún le Cul:lrh ·!:ble- para que se le oto!_ 
gue el puesto de planta, de que exiata lo vacante y de propoa.!_ 

c16n sindical, equivalen al imposible jurídico. Toda vez que -

si un patr6n utiliza loe servicios de un trabajador en un pue.!! 
to al que ha calificado unilateralmente de temporal, mediante 
la celebración de contratos de trabajo e cierto tiempo en far-



me sucesiva, jaméa ese patr6n por au voluntad, decidiré, que -
ese punto •temporal• es definitivo y que por lo misTio se encue~ 
tra vacante, porque tal dccisi6n traerla como conaccuencia la 

contretaci6n de un trabajador por tiempo indefinido y ligado a 

la empresa con carácter permanente, con lo cual el potr6n ya no 

podr!e escamotear al trabajador loo derechos qua trata de eva -

dir con la celebreci6n de contratos de 28 días en forma sucesi

va. El criterio que se comenta equivale e dejar a la absoluta 
voluntad del patr6n decidir cuando ciertas labores dentro de su 

empresa, eon permanentes y cuando no, ya que se deja en forma -

unilateral la calificaci6n de la nuturaleza de loa servicio9, y 

por lo tanta la durac16n del contrato de trabajo. 

Por otra parte, cuando un trabajador viene ocupendo 
un puesto deterrnlncdo, por ccntratoe e tiempo cetcr~inado reno
vados auceaivamente es inconcebible, c6mo va a estar vacante 
ese puesto, si hay un trabajador que lo eat& ocupando y que, en 

todo caso, tiene derecho a que ce le mantenga en él, al menos -
mientras exista la materia de trebojo. Por lo cuel el patr6n no 
podrá declarar vacante tal puesto, ni el sindicato tendrá dere
cho a proponer a otre persona para ocuparlo en el supuesto caso 

de que el patr6n lo declarara vacante porque ya habrie un trab!!_ 
jedar con derecho e ocuparlo a quien cuando menos, debería pro
rrogársele eu contrato y ese trobojador no tendr!a que demos -

trer mejores derechos que otros trabajadores, ni que el sindica 

to lo proponga. Respecto al criterio que aoattene la Cuarta Sa

la, consideramos que eo totalmente equivocado. 

F.- Traténdooe de Contratos Suceoivoa, el Último de -
ellos cancela loa anteriores.- La Cuarta Salo, actualmente dice 

que cuenda el trabajador presta sus servicios el patr6n, media!! 



te sucesivos contratos de trabajo, el Último de dichos contr.D. 

toe cancela e los ente:rioree y por lo tanto no ae p·~aden eje.r. 

citar acciones de contratos ya concel~dos por ~l pc~terior: -

de rnodo que el se demando lo nul1daé ~e la cláuauln que limi
te eeos contratos, está debe refer11·~t' únicamente ni. Último -
de loo contratos. E~te criterio que ~ust~nte la Cur-rte Sale -
de le Suprema Cort; de Justicio de lo ílaci6n, noe raree! to-
talmente absurdo porque si como dice la propio CuAtta ~ole, -
que le nulidad de dicho clfiusula 11nitator1a, es e~soluta, CQ 

mo entonces ou decl~rac16n debe aolam~nte referir~~ al último 
de los contrQtoe celebrados y no e los enteriore5. 

G •• Beete con que el trabajador ce ent~re v canozce 

que el contrato que celebra, ee por tiempo determl~ato, pere
que dicho contrato tenga plene validez.- Actuelrr,:-nt.e la Corte 

dice, que no ea néceeario expresar el motivo, por lo cuol, lo 

relevante en estos contrntoo es le voluntad de l~J pertee y-
no la naturaleza de los eervlcio!l. Con este crh::r10 1 le Cuei:. 
ta Sale vuelve el r~gimen de Derecho Civil en rnab:riu de Con

tratos de Trabajo. 

H.- El trebejador transitorio 110 tiem ,1,óo derecho
que 11 le pr6rroge de eu Último contrato.- Le C•:r::-ta Sale de -
le Suprema Corte de Justicie, en eus últimas ejecutorios he -
establecido, que el trabajador transitorio en n1n9ón momento

t!ene derecha e un empleo de plante en le emprc~e, porQue: -
•estos deriven de le a1 tuac16n de lo industriri v ce le rela-
ci6n entre factores del capitel y del trabajo, sin que la au
toridad leboral u otra alguna, pueden det~rmir11~r mediante een 

tencie la creaci6n de eaoe empleosº: Dejándose con esto, al -
trabajador ain ninguna posibilidad de protecc~6n legal, que-
dende completamente desamparado en menos de ln voluntad del -

petr6n. 



Los emplean de planta en una emprean, no se crean -
por deslc16n judlclel o de otra autorldad, eo el patr6n qulen 
crea ese empleo desde el primer die que contrata 103 servlcioa 

del tra~ajador. Pero es la decisión la que crea el empleo. 
Claro que el patrén normalmente lo calirlco da temporal para 
mantener al trab2jador en nltuaci6n de que no pueda verse 11-

gado jamás por ur. contrato de duroc16n indefinida, por más -
que la naturaleza del trabajo no de lugar a un contrato de 
trabajo para obre o tiempo determinado, Lo único que se some

te a la dec1si6n de loa tribunalea de trabajo, es la adecuada 

callflcec16n de los oervlcios que ya esté preotondo el traba
jador al patr6n. Por lo cual es3 dec1a16n judicial no 1mpllca 

,. la creac16n de nlngún empleo, pueoto que ese e~pleo ya lo -

creo el patr6n, sino que ún1cementn det?.rmina la califica -

c16n dPl trabajo. 

En sinteaia, loa diversos cr1terioa Ju~iapruencla -

les e~tablec1dos por la cuarta sala de le Suprl?.Tla Corte de Ju! 
t1c1e de le Naci6n, hacen inoperantes laa normas establecidas 

por nuestra Constltuc16n y por la ley Feteral del Trabajo, P.!! 

re proteger al Trabajador. 

Tratándooe unicamente con dichas ejecutorias de ju! 
t1f1cer la ilegal celebrac16n de contratos de trabajo limita
dos a tiempo fijo o pare obra úeterminada, aai como.para ne -
gar el txabajador, el derechera la estabilidad en su empleo, 

constituyendo todo esto una manifiesta transgresi6n a lea le
yes y disposiciones que integran nuestro Derecha del Trabajo. 

4.- la Ley Federal del Trabajo de 1931.- Nuestra 
Ley íederal del Trabajo de 1531, prevenía en su artículo 39, 
que el contrato de trabajo pod1a celebrarse: por tiempo inde

finido, que es la regla general en las relaciones laborales; 



por tiempo determinado y pera obra determinada. constituyendo 
estos dos últimos contratatos en materin laboral. 

Estableciendo el ort!culo 24 Fracci6n 111 de -

dicho Ley, que loa contratos de trabajo. para obra y tiempo -
determinado, ~6lo podrían celcbraree Fn aquellos casos en quE 

le naturaleza del servicio a prestar ea! lo requiriera deb!e~ 
doae dichos contratos, prorrogarse en el caso de que s1 lleg~ 

do el término de duraci6n de el contrato, subsiste le causa -
y materia de trabajo, la cual debería de ser todo el tiempo -
que perduraran dichas circunstancias. 

No encontr6ndoae previsto en dicha Ley Federal 

del Trabajo de 1931 en ninguna forma el contrato de trabajo -

de 28 diea o más, ni el contrato a pruebe, ye que como diji-
mos anteriormente a6lo en casos excepcionales permit1a la ce

lebrac16n del contrato de trabajo .Por tiempo fijo. 

Pero no obstante que en dicha ley no estebe pe! 

mitide le celebrac16n del Contrato de Trabajo de 28 días, du
rante le vigencia de la misma, en la práctica se generalizó -
le celebraci6n de dicho contrato, tendiendo los mit~os como -

únicos objetivos loo ya asentados en el punto número 2 de es
te capitulo. 

Por lo anteriormente dicho, podemos concluír,

que la Ley federal del Trabejo de 1931 no permitía la celebr~ 

c16n de el contrato de trabajo de 28 días y que si en la prá~ 
t1ca se celebraron dichos contratos fué con le Única f inoli-

ded de que el trabajador no obtuviere lo estabilidad en su -
trabajo a lo cual tenía derecho. 

5.- Ley federal del Trabajo de 1970.- Como ya_ 
dijimos anteriormente (punto número 3 del Capítulo Ill) nues

tra Ley federal del Trabajo vig~~te, previene que el trabajo_ 



podrá celebrarse; por tiempo inder1n!do, por tiempo y para -
obra determinada y para le exploteci6n de mines (art!culos 35 
y 38 de le L.F. del T.). Como el estudio de cada uno de fiatoe 
contratos ya lo hicimos, equ! unicamente nos remitimos a lo -
dicho, en el capitulo que ye se cit6 anteriormente. 

En consecuencia, nuestra Lev Federal del Trab!!_ 
jo vigente, al igual que la anterior ley de 1931, na previene 
la celebraci6n de el Contrato de 28 d!as o més, ni del contra 
to a prueba. 

Cabe hace notar que en el anteproyecto de la -
Nueve Ley Federal del Trabojo, base de le iniciativa de la -
nueva Ley presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de_ 
la Uni6n, se reconoc!a expresamente el Contrato de Trabajo a_ 
prueba; en erecto, en los articulas 35,36,37, y 38 del citado 
anteproyecto, se esteblecla textelmente lo siguiente: 

Articulo 35.- En lee relacionPB de Trabajo PU! 
de est1pulerse un peri6do de pruebe, que no podrá exceder de_ 
30 d!ee salvo en le dispuesto en el párrafo siguiente. 

Cuando se trata de trabajadores menores de 18_ 

anos que presten sus eervicioo por primera vez en u~a empresa 
el periodo de prueba, podrá extenderse a 90 dies. En estos C,! 

sos el patr6n deberá facilitar dentro del periodo de pruebe,_ 
la cepac1taci6n profesional del trabajador. 

Articulo 36.- El trabajador o el patrono, po-
drán dar por term1nede la relac16n en cualquier tiB11po, dura~ 

te el periodo de prueba sin incurrir en reeponseb111dad. 



Articulo 37.- Loo trabajadores e prueba prestE. 
rán sus servicios en lea mismas condicionen que rijan pare -
loe trabajadores similares de le e~preea o establecimiento. 

Articulo 38.- 51 ol concluir el período de --
prueba, continúe prestando sus oervlcios el trabajador, la r! 
leci6n de trebejo se regirá por les normas de trabajo aplica

blea a le empresa y por las estipulacionea que hubieren conv! 
nido lea partes. El periodo de prueba se tomará en considera
ci6n pare determinar la antigüedad.• 

Pero lo iniciativa de le Ley federal del Trab!!_ 
Jo de 1970 ein expresarae el motivo fueron ouprimidos los ar
tículos referentes al contrato de trabajo e pruebe contenidos 
en el anteproyecto, y es que, indudablemente en lea diecucio
nes previas e la formuloci6n de la iniciativa presidencial, -
les trabajadores debieron haberse opuesto definitivamente a -
ese contrato de trabajo a prueba, ya que saben cuales son sus 
verdaderos objetivos. 

No obstante la nueva Ley establece un periodo_ 
de prueba en el artículo 159 Fracción II y en el Articulo 343 
un contrato a prueba, el de estudio de estos artículoo lo ha
remos en el incieo posterior, haci~ndo aquí unicemente la me!!. 
cién de tales casos. 

Lo cierto es que en la práctica de las relaci~ 
nea laborales, al igual que durante la vigencia de la ley an
terior se ha generalizado la celebrec16n del contrato de 28 -
días, y su legalidad y oplicaci6n se he pretendido hacer valer 
ante loa tribunales del trabajo y en via de amparo, ante la -
Suprema Corte de justicia de la Naci6n, con los resultados ya 



epuntadoe al analizar las ejecutorias dictadas al respecto. 

6.- Excepci6n Legal del Contrato a Prueba.- No_ 
obstante lo dicho anteriormente, la Nueve Ley Federal del Tr! 
bajo de 1970, en forma excepcional admite en el Artículo 343_ 
une especie de contrato e prueba por el término de 30 días y_ 

en el artículo 159 un periodo de prueba por el mismo til?l'llpo. 

El primer caso de excepci6n lo encontromoo en_ 
el párrafo segunda del a~t{culo 159, al establecer que, si la 
empresa cumpl16 con le obligaci6n que tiempo mayor de treinta 
diaa o definivaa a bien que ae creen nuevos puestos, para cu
brir las además de tomarse en cuenta la antigüedad del traba
jador deberá demostrar que tiene le cepecidad suficiente para 
deeempefler el puesto, V para lo cual deberá establecerse en -
loe Cor.tratos Colectivon el procedimiento por medio del cual_ 
el trabajador ucreditar6 tener loe conocimientos, establecie~ 
do la Ley que alguno de loo procedimientos puede ser el señal.!!, 
miento de un periodo de pruebe no mayor de treinta días•. 

También le Nueva Ley, establece un verdadero -
contrato a prueba que se he denominada tácito, en el caso de_ 
loa trabajadores domésticos, previsto en el erticulo J43 de -
la Ley segundo caao de excepci6n el cual faculte el patr6n e_ 
dar portermineda la releci6n de trabajo sin responsabilidad,_ 
dentro de loe treinta d{aa siguientes a la in1ciaci6n del ee! 
vicio•. Término que sirve para juzgar la posibilidad de la con. 
vivencia del trabajador doméstico en otro hogar que no es el_ 
propio, la adaptaci6n a las nuevas condicionee de vida, al ~ 
contrato con la vida de uno familia diferente a le suya, todas 
estas circunstancies derivadas de le naturaleza del trebejo -
doméstico en otro hogar que no es el propio, la adeptaci6n e_ 
las nuevas condicionea de v1da, al contacto con la vida de ~ 



una familia diferente a la suya, todas eotas circunstencias -
derivadas da la naturaleza del trabajo doméet1ca y algunas 
otra& impusieron la necesidad de un perlado de pruebe. 

Pero oi el trabajador doméstico aigue prestando 
sua servicias después del término de treinta d!oa, eutomátic! 
mente queda plenamente formalizado el contreto de trebejo por 
tiempo inderinido. 

En un concepto, indebidamente en este ceso, se 
le deja al criterio unilateral y subjetivo del potr6n consta
tar le capacidad y aptitudes del trabajador domfietico, lo cual 
pugna con el 1entldo tutelar de nuestro Derecho del Trebejo. 



CITAS BIBLIOGRAFICAS 

1.- ALBERTO V .llRGE TRUEBA, Op. Cit. p. 35 

2.- SALTAZAR c. r., El Derecho del 7'rabaja en Teoría ••••• y • 
en le Pr6ct1ca, p. 206. 



CAPITULO QUINTO. 
PENSAMIENTO DEL HAESTRD TRUEBA URSINA. 

1.- El Origen de la Teoría Integral. 
2.- La• Fuentea de le Teoría Integral.! 
J.- S{nteeia de la 7eor{a Integral. 
4.- La Teorie Proteccioniete. 
s.- La Teoría Reivindicatoria. 

'.-1_ 



PENSAMIENTO DEL MAESTRO TRUEBA URSINA. 

El origen de lo Teoría Integrol. 

Del enil1eio reolizodo respecto._a le Teor!a Inte-
grel, se desprende que, el origen de eso hermoso Teario se -
encuentra en el proceso de rormec16n y en loo nomas del de
recho mexicono del trabajo, osi como en le 1dent1f1cac16n y 

func16n del derecho social en el orticulo 123 de lo Constit!!, 
ci6n de 1917, debido e que sus normao no e6lo oon proteccio
nistas, sino reivindicatorias de los trabajadores en el cam~ 
po de le producción econ6m1ca v en lo vida misma, en razón -
de su carácter cleeista. 

Es justo recordar que el 1a. de Julio de 1906, el
Partido Liberal que dirigi6 Ricardo Florea Mag6n, publicó un 
manifiesta valiente y generoso programe en favor de une le-
g1sleci6n de trabajo. En el están oanalados los derechos que 
deberian gozar los obreros y loa campesinos pare dignificer
sue vidas. 

Pero el Derecho Mexicano del Trabajo ee c1bra de le 

Revoluc16n Constitucional1sta. Fué el grito de la libertad -
de loe hombree explotados en fábricas y talleres, m~litantee 
de le Revoluci6n, el que origin6 les primeros leyeo del tra
bajo. 

El 8 de agosto de 1914, se decretó en Aguas Calit!!!_ 
tea la jornada de nueve horea d1nr1aa, el delicijnso semanal y 

la prohibi116n de disminuir los salarios. 



Posteriormente el 15 de septiembre del mismo ofio,
en Tabasco y en Jelieco, el 7 de octubre, ae prOl'!lulgaron di! 

posiciones quu reglamentaban algunos eopectoe de les relacio 

nes obrero-p~tronalee (eeler1o minimo, le jornede de trebejo 
de los menores, etc. ). 

E1 19 de octubre de 1914, el Senerel Cándido Agu1-

ler e5pid16 le Ley del Trabajo, por el Estado de Veracruz, M 

que pr1nc1palmente fijaba el salario mínimo, le jornada del
trobsjo y le protecci6n en ceeo de ricagoa profesionales, y 
una ano después apareci6 en eea misma entidad le primera Ley 

de eeociaciones profesionales. 

En el afio de 1915, en el Eetedo de Vucetón, se prE,. 

mulg6 une Ley de Trabajo que reconoc~a y debe protecci6n a -
algunos de loa principales derechos de los trabajadores. 

Toles son loa antecedentes legislativos y sociales 

del Articulo 123 de la Constitución de 1917. 

En le 1nterpretac16n econ6mica de le historia del
Articulo 123, se desprende que la Teoría Integral encuentra
le naturaleza soc1el del derecho, del trabajo, el carácter -
protecc1on1sta de aus estatutos en favor de len trabajadores 
en el campo de la producci6n econ6mice y en toda prestaci6n
de servicios, aei como su finalidad re1vindicatorie; todo e~ 

to se observo en le dialéctica de loe conetituyentee de Que
r~taro, creadores de la primera Certe del Trabajo en el Mun

do. 



A partir de eaa carta como acertadamente erirma, -

il maestra Trueba, •nace el Derecho Mexicano del Trabajo y -

proyecta su luz en todos loa cont1nl?Tlteo•. 

En el seno del Congreso de Querétaro, al diecut1r
se el proyecto del Articula SQ. tuvo lugar uno de loe cebe-

tes más memorables, entre otroo, loe diputados Hector Victo
ria, obrero yucateco, Heriberto Jare, Froylen C. Menjerrez, 

Alranso Cravioto y Luis Fernfindcz Hert!nez, intervinieran dE_ 

fendisndo le tesis de que ee consagre con el texto constitu
cional, en centre de lo que arirmebe entonces le doctrina J.\:!, 
r!dlca imperente en el reato del mundo, len bases de los de
rechos de los trebejedarea. 

Alfonso Crnvioto exprc~o: "El problee de los trabE_ 
jedares, oei de los talleres ~omo de loo campos, asi de lae

ciudsdea coma de loa zureos, uoi de loa gallardos obreros, -
como de loa modestos cempeoinoa, es uno de los mas hondos 

problemas socialee, políticos y económicos de que ee debe -
ocupar le Conetituc16n• porque le libertad de los hombreo ea 

ta en relac16n con su situaci6n culture! y con su situaci6n
econ6m1ca•. 

V el diputado Fernández Hertínez dijo: con pala--

braa opesionadss: • ••• los que hemos estado el lado de esos -
seres que trabajen, de esas seres que geotan sus energías, -
que gestan su vide para llevar a su hogar un mendrugo, sin -
que eee mendrugo alcance siquiera para alimentar a sus hijos 

los que hemos visto eeae sufrimlentoe, enes lagrimas, tene-
mos la obligaci6n 1mpreac1nd1ble de venir equi, ahora que t! 



nemos la oportunidad de dlcter una Lay y cr1ate11zar en eea
Ley todos loa enhelos ••••• y todas lns esperanzas del pueblo
mexicana•. 

As!, gracias a la valiente deciei6n de loe diputa
dos de 1917 alcanzaron jerarquiaa constltucionslea princi-·
pios que rigen y protegen al trabajo humano, por primera vez 
en todo el mundo. 

Considero oportuno aenalar que el Articule 123 es
tablece laB garentiea más importanteo pera loa trebejadoraa, 
que forman en la sociedad, el igual que las cumpeeinos, 
clase econ6mlca debil. Tales geranties tienen categoria 
tltucional pare evitar que puedan oer violadas a trnv~a 
las l~yes ordinarias o medidas admin1strat1vae. 

una
cono -~-

V as! merced al esfuerzo creador de aquellos hom-
bres representativos del movimiento revolucionario surgio le 
primera declarnci6n constitucional de derechos soc1slea de -
le historie universal. 

El proceso de le gestac16n del Articula 123 • 

.El proyecto que fue presentado en le ees16n del 13 

de enero de 1917, ee concreto a proteger e los obreros. Sln
tetiznndalo dice lo siguiente: 

1El Congreso de lo Uni6n y las legislaturas de loe 
Estodoe al legislar sobre el trebeja de carácter económico -
en ejercicio de sus facultades respectivas, deberán sujetar~ 
se e les siguientes beses. 



•Le duración de las jornedes máx1mee eer&n de ocha
harea en loe trebejos de fébr1co, talleres y eateblecimlen-
taa industriales, en loe de mineris v trabajos similares, en 
le~ obras de construcc16n y reperac16n de od1f1c1cs, en laa
v!as ferrocarr1leraa, en loa obroo de loa puertos aeneomien
tos y además de 1ngen1er1e, en las empreaae de trenaportea,
feenee de carga y descarga, en leo ogr!colaa, empleos de co
mercio y de cualquier otro trabaja que sea de carácter acon§. 
mico•. 

Como se comprende en le s!nteals el proyecto e6la
proteg1a y tutelaba el trabajo econ6mico, de los obreros, la 
raz6n consist!a en que éete sector de trabajadores era el -
más explotado pero el proyecto no fue aprobado, sino el dic
tamen qJe present6 le com1s16n de la Const1tuc16n redactedo
por el general Hújice y en kl ae hace extensiva le prote---
cc16n para el trnbejo en general, pora todo aquel que presta 
un servicio a otro al márgen de le producc16n econ6m1ce¡ CD!,! 

cepto que el maestro Alberto Trueba Urbine considera béa1co
en la Teoría Integral pera cubrir con su emparo todoe loe -
contratos de prestación de eerv1cioa, incluoive las profeaig_ 
nalea liberales. 

Quedando modificado el preámbulo del proye.cto del
articulo 123 en los siguientes t6rm1nos: 

•El Congreso de le Uni6n y las legislaturas de los 
estados deberán expedir leyes sobre trabajo, sin contrave-
nir a lau basca sigu1enteo, laa cuales regirán el trabajo de 
los obreros, jornaleros, empleados, dom~st1coa y arteeanos,
Y de una manera general a todo contrato de trabajo•. 



Aa{ ae compruebo ln rnz6n del maestro Truebe, el -
afirmar en ou Teor!o Integrel que: •el derecho del trebojo,
es protector de todo el que presto un servicio o otro en el
compo de lo producc16n econ6m1co o en cualquier actividad l! 
boral, ye seo obreroe, jornaleros, empleados el servicio del 
Estado, empleados en general, domésticos, erteeenoe, médicos 

abogedos, técnicoe, ingenieros, peloteros, toreroe, artistas 
etc. es derecho nivelador frente a las ernpreeerios o petra-
nea y cuya vigencia corresponde mantener 1nc6lume e le jur1E, 
d1cc16n•. 

LAS FUENTES DE LA TEORIA INTEGRAL. 

Oef1n1c1Ón de ruenteo del derecho. 

Se detinen lee ruentee del· derecho como los diver
aoa proceeoe a trav&o de loe cuales se elaboren les normas -
jur!dicBB. 

Estos procesos pueden comprender tente lee menife! 
teciones reales que dan origen o los normas jurídicas, por -
virtud de loo distintos factores aocialee, econ6micos, polí
ticas religiosos etc., etc.; como las formas regulerce por -
el propio derecho para le creac16n sistematice y ordenada de 
lee citades normas, telEs como ocurre respectivamente en el
pracesa leg1elat1vo, en le obra constante de la jurispruden
cia y en la eleborac16n que se lleve a cabo por la costumbre 
jurídica. 

SIGNIFICADOS DEL TERMINO FUEfHES. 

El Dr. Eduardo Garc!e Haynez dice el respecto: 



•En la term1nolog1a jur1d1ca tiene la palabra fue!!. 
te treo eceptacionee que ea neceoer1o distinguir con ;u1dado. 
Se habla an afecto, da fuentes rormele1, reales u hist6ricaa 
del derecho•. 

•Por ruante formal entandemoa loe praceaoa de man! 
feetec16n de laa narmaa Jur!dicu•. •Llameraaa f'uentea reelea 
a los factores y alementoe que detel"Gl1nen el contenido da t! 
lea nc:-mea•. 

•El t6rm1no fuente hist6r1ca, por última, epllcase 
a las docuementoa (inecr1pcianea, papiros, libros, etc.). 
que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes•. 

Par •u porte el Dr. Alberto Trueba Urbina, noo ha
bla de lea ruente1 del derecho laboral en los térm1naa eigu,!_ 
entes! 

•Por fuente del derecho ae entiende le géneoia de
la norma y les diveroe~ uxpreaionee de la misma: el derecha
legislst1vo, el expontáneo y lo jurisprudencia, es1 coma -~ 
cualquier costumbre laboral proteccionieta de loe trabajado
res•. 

Enrocando ente an6lio1s a lea fuentee de le Teor!a 
Integral, nos demos cuente que, y de acuerdo con el maestro
c1tada dichas fuentes se encuentren en nuestra Historia Pe-
tria, contemplada& e la luz del materialismo dialfict1co, en
la luche de clases, en la condena a la explotec16n y a le -
propiedad privada y en el humanismo socialista, pero resol-
tanda qua eu fuente por excelencia ea el conjunta da normas-



protecc1on1ataa y ra1v1nd1codoroe del Articulo 123, or1g1ne
r1o da la nueve ciencia Jurídica- Social. 

A cont1nuac16n onotor6 eequemot1cemente ous fuen-
tae más adecuadas, en el menunje y texto del capitulo ccnot.!, 
tucionel oobre •trebejo y prev1e16n eoclel•. 

El menseje del Articulo 123. 

•Reconocer pues, EL DERECHO DE IGUALDAD ENTRE EL -
QUE O,, V EL QUE RECIBE EL TRABAJO, es una neceo1ded de lo -
juet1c1a y ae impone no o6lo el eoegurem1ento de loa cond1-
c1oneo hunones de trabajo, como lee de solubr1dad de localea 
preservec16n moral, deecenao hebdomedar1o, eelerio justo y -

gerant!es pare loe riesgos que amenacen el obrero en el eje! 
c1c1o de au empleo, eino fomentar le orgonizac16n de eetebl.!:, 
c1m1entaa de benef1c1encia y instituciones de prev1a16n oo-
ciel, pare eaietir a loa enfelilloa, ayudar a los inválidos v 
eux111er a eee gran ejército de reservo de trobajadarea par.[ 
dos 1nvalunter1emente, que constituye un peligro inminente -
pera la tranquilidad pública.• 

•Noe set1efoce cumplir con un elevado deber como -
~ata, nunque estemos convencidos de nuestra 1nsufic1encie, -
porque esperemos que la 1lustrac16n de este honorable Aaom-
blea, perfeccionaré mag1strelmente el proyecto y cons1gnerá
at1nedamente en la const1tuc16n politicu de le República, -
las beses pare le leg1slac16n del trebejo QUE HA DE REIVINDJ. 
CAR LOS DERECHOS DEL PROLETARIADO Y ASEGURAR EL PORVENIR DE
NUESTRA PATRIA•. 



Las normas del articulo 123. 

Articulo 12).- El Congreoo ~~ te Uni6n y loa legi 
latures de los Estados deberán expedir leyes SOb4~ el trobej 
fundadas en las necaeidades de ceda rEg16n, sin contravenir e 
loe obreros, jornaleros, empleados, dDm6ot1coe, y artesanos y 

de una manera general todo contrato de trabaja. 

~armas protecc1on1ote~. 

l.- Jornada máxime de ~~ho horas. 
11.- Jornada nocturna de eiete horas y proh1b1ci6n -

de labores insalubres y peligrosas para mujeres v meno~es de-
16 anos y de trabajos nocturnos industrial. 

Ill.- Jo:nada máxima de 6 horas para mayores de 12 
enaa y menores de 16 anos. 

IV.- Un dia de descenso por cada oeis de trabaja. 
v.- Proh1bici6n de trebejo rioico considerable p3ra 

las mujeres entes del parto y descenso f urzozc después de es
te •• 

VI.- Salario mínimo para estisfecer las neceaidades
normeles de los trabajadores. 

VII.- Para trabajo igual, igual salario. 
VIII.- Protecc16n al salario mínimo. 

IX.- Fijeci6n del salario mínimo y de las utilidades 
por comisiones especiales, subordinadas a la Junta Central de 
Conciliaci6n. 

x.- Pego del salario en moneda del curso legal. 
XI.- Restr1cc1onea al trabajo extraordinario y pago

del mismo en un ciento por ciente más. 



Xll.- Obl1geci6n patronal de proporcioner a loe --
trabajodorea habitaciones c6modee e h1g1,n1caa. 

XIII.- Obl1gac16n patronal de reservar terrenos para 
el establecimiento de mercedoa públ1coa, servicios municipe-
lee, cuando ou pobleci6n exceda de doocientoa habitantes. 

XIV.- Responsabilidad de loe empresarios por loe -
accidentes de trebejo y enfermedades proresionalea. 

XV~- Obl1gec16n patronal de cumplir loe preceptce

sobre higiene y selubridad y edopter medidas preventivas de -
riesgos de trabajo. 

XX.- Integrec16n de Juntas de Concil1ec16n y Arbi

traje con representantes de las clases aocielce y de gobierno. 
XXI.- Reoponsebil1dedee patronales por no Gometerse 

al arbitraje de le Junte y por no sentar el leudo. 
XXII.- Estebilida absoluta paro todos loo trebajado

rea en sus empleos que cumplen con aus deberes y obligaciones 

petroneles en los cesoe de despido injusto, e reinatalar el -
trebejedor o a pagarle el importe de tres meses de salario. 

XXIII.- Preferencia de loe cr~ditoe de loa trabajado
res sobre cualquiera otros, en los ceaoe de concurso o de --
quiebre. 

XXIV.- lnexi~ibilidod de les deudas de loe trebejad,!! 
res por cantidades que exceden de un mes de sueldo. 

XXV.- Servicio de coloceci6n gratuita. 

XXVI.- Protecci6n al trabajador que eea contratado -
pare trabajar en el extranjero garantizándole gastos de repa
triec16n por el empreeerio. 

XXVII.- Nulidad de condiciones del contrata de traba
jo, contrariae a loa beneficios y pr1v1leg1oe establec1doa en 
favor de loo trabajadores o a renu~cia de derechos obre~oa. 



XXVIII.- Patrimonio de ffJ111111o. 
XXIX.- Establecimientos de cojos de oeguros popu

lares, de invalidez de vida da cesación involuntaria del tra
bajo, accidentee etc. 

XXX.- Conatrucc16n da cesas baratea e hlg16nicea 
para ser edquirides por los trabajadores, por sociedades coo
perativas, las cuales se conaideran de utilidad social. 

•relee bases constituyen eatatutoe protecc1onietae -
de todos los trebejadorea en el campo de le producción econó
mica o en cualquier actividad prof eaional y en loe ller:iadoa -
servicios de persona humana que vive de su trabajo, de le cl.2, 
se obrera, paro mejoramiento econ6mico v consiguientemente su 
dignificación; derechos que deben imponerse en coso de v1ole
ci6n patronal a trav6a de le juriad1cci6n laboral de las Jun" 
tes de Concil1ac16n y Arbitraje•. 

NORMAS REIVINDICATORIAS. 

VI.- Derechos de los trabajadores a participar de -
laa utilidades de le ernpreaa o patronos. 

XVI.- Derecho de loe trebajadoree para coaligaras en 

defensa de sus 1ntereseo, formando aindicatoa, asociaciones -
profesionales. etc. 

XVII.- Derechos de huelga proFea1onal o revo~uciona--

ria. 
XVIII.- Huelgas 1lic1taa. 

El Maestro Truebe, dice el respecto: 

•La Trilogía de estas norm~s reivindicatorias de 
los derechos del proletariedos constituyen tres principios l! 
git1moe de lucha de las clases trabajadoras, que hasta hoy no 
ha logrado su finalidad, menoe au futuro h1at6rico. La aaoci.!! 
ltzec16n del capital. Por que el derecho de asac1ac16n profe
sional no ha operado aocialmente, ni ha funcionado para trena 



formar al r6g1men cep1tal1ata y porque el derecho de huelga no 
sa ha ejercido can aent1do re1v1nd1cedor, sino aolo prcfeoio -
nalmente, para conseguir el 'equilibrio' r1ctlcio entre loo -
fectoree de le producc16n, por encimo de fotos derechos oe he-
1mpueeto la fuerza de la industria, d~l comercio y de loo ban
cas, con apoyo del estado, que d{e a dio consolida la democra
cia cepital1ste. V el resultado ha 81do el progresa econ6m1co 
can mengua de le justicie social y reivindicedoro. 

La teoría Integral de derecho del trabajo y de le -
prev1bl6n social, se forl!l8 con loe normas proteccionistas y -

reivindicatorias que contiene el ert{culo 123 en ous princi -
pies y textos, el trabejodor deja de aer mercanc!o o ort!culo 
de comercio y ae pone en menos de la clese obrera, inotrumen -
toa jur!dicoa paro la supree16n del ~égimen de explotac16n ca
p1 ta11ata•. 



LA SINTESIS DE LA TEORIA INTEGRAL. 

El eutor de le tear{o Integral, hace un rcsúmen con 
ciente de su Teoría de le obra • El Nuevo Derecha del Trebejo! 
besándose en 5 pu.-1ton fundamentales 1 que e cont1nued6n trano
cr1bo: 

PRIMERO; • la Teoría integral divulga el contenido-

del Articulo 123, cuyo grandiosidad insuperado hantu hoy, iden 

tifica el derecho del Trabajo, con el derecho Saciol, siendo -

el primero, parte de éste. En con::iecuenc1a, mientra derecho 

del trabajo no es c~rccho público,ni derecho privado. 

SEGUNDO: Nuestro Derecho del Trubajo, l'l partir del-

lo de Mayo de 1960, ea el estatuto proteccionioto v reivindica 

dor del trabajador; no por le fuarza expon~lva, sino por ~en

doto conetitucionnl que comprende: a los obreros, jornoleros,

empleadoe, domésticoo, artesenoa, burócratas 1 agentes comer~ 

cioles, médicos, ebogad,s, artistas, deportistas, toreros, --

técnicoo, ingenieros, e~c.; a todo aquel que presto un servi-

cio personal a otro, m~dlente unn rem~nereci6n, ebarc~ndo a-

toda clase de trabajadores, a los llnmadoa • oubordlnadoa• o • 
dependientes• y e los autónomos. los contratoo de prcstaci6n • 

de servicioe, del Código Civil, asi como las relecionce pernc

nales entre factores independientes, comlsionlatoa y comitentes 

etc.; del G6d1go de Comercia ilDn contraten de trabajo. La Nue

va Ley Federal del Trabajo, reglamenta ectividadee laborales-

de las que no se ocupaba la Ley anterior. 

TERCERO: El derecho mexicano del trabajo, contiene-

normas na solo proteccionistns de los trabajadores, sino re1-

vind1cetor1as, que tiene por objeto, que estoo recuperen la 

plusvalía con loa bienes de la producc16n que provienen del 

r~gimen de explotec16n capitalista. 



CUATRO: Tanto en leo releclonee leborelee, como en -
el campo del proceoo leborel lee lr.yee del trebejo deben pro
teger y tutelar e loe trebejodoree f;~nte e eue explotedoree-
ea! como lee Juntes de Conc1liac16n v Arbitroje de le mle~e me 
nere que el Poder Judlclel Federal, ca~án obllgedoe o suplir-
les quejee deficlent!!n de los trabu, ndorea. ( Artículo 107 .--

Frece. II de le Conat1tuci6n >. Temhlen el proceso Laboral de
be aer lnstru~ento de relvlndlcoci6n de la clene obrera. 

QUINTO: Cowo los poderen polltlcoa non lnef1ceceo 

pera reel1zer lu rel.vl11dl.cecl.6n de los derer.tioo del proleta--
riedo, en ejercicio del Artículo 123 de lo Conntltuc16n so=ial 
que consagre pera le clase obrera el derecho de lo revoluci6n
proletarla, podr6n cumbloree loe estructuras econ6mica9, nu--

pr1miendo el rfigimcn de explotac16n del hombre por el hombre. 

Le Teoríe Integral en, en ~urna, no s6lo ln expllca-
ci6n de las relaciones coclnlu~ del Art. 123 precepto revolu-

c1onar1o y de nue Leyes reglamentarias productou de la demo--
cracie copl teliG ta sino fuerza (!iell!ctica para la tr-ansforma-

c16n de les eotructura!! eco116micas y oocioles, haciendo viva5-
y dinámicas laa normas fundcmentelea del trabajo y de la pre-

v1ai6n social pnre el bienestar y felicidad de todos loe hom-

brea y mujeres que viven en nuestro pata. 

LA TEORIA PROTECCIONISTA. 

Le teoría proteccionlate, como eu nombre lo indica-
tiende a proteger no eola e los llamados trebejedoree •subor-
d1nedoa • eino a loe trebejadorea en general, ea decir su pro-
tecc16n, ee enfoca no e6la pera el trebejo econ6m1co eino pero 
el trebejo en general el eut6nomo para todos loe eujetoa de 

derecho del Trebejo que enuncie en,eu preámbulo el Articulo --
123, que e la letra dice: 



1E1 Congreaa de le Uni6n y lea legielaturaa de 1D11 .. 
Eatedoa, daber6n expedir leyes sobre el tl'tsbajo, fundad11t1 en • 
las neceaidadaa de cada reg16n, ain contravenir e las beaee .... 
siguientea lea cuales ragir6n el trabaja de las obreros el tra 
bajo de las obreros, jornaleros, empleadas, dom6aticaa y arte
sanos, y de una manera general, toda contrato de trabajo' 

Por consiguiente la Teor!1 pratecc1on1ota mueatra--
las e1'1!1es de lucha a toda trabajador, para que lea use en con
tra de quienes violen loa sagrodoa derechos que noe legaron--
nues tros héroes de la Revoluci6n, puesto que éstos derechos -
tuvieron por fuente los hechaa de la vida mioma y que gracias 
a loa const1tuyentea de 1917 quedaron 1mµresoa en nuestra ---
Carta Hegna. 

Y como afirma el Maestro Alberto Trueba Urbina: 

El Articulo 123 ea norma de conocimiento popular,dea 
de el m&a modesto hombre de trabajo en la f&brica hasta el más 
erudito leborlsta, incluyendo por supuesta 11 loe jueces, més
no ae ha abandonado en au co~tenido, en la generosidad y gran
diosidad de aus principios extensivos a todo el que presta un
aervicio a otro tanto en el cempo de la producción econ6mica-
como en cuelquier actividad, puae loe constituyentes y la Cana 
tituc16n de 1917 proclemaron por primera vez en el mundo loa -
derechos sociales del trabajo pera todo aquel que presta un -
servicio a otro, no a6lo en sentido proteccionista sino tmn~ 
bi&n tutelar del proletariado, ea decir del trabajo coma per-
eona y como integrante de le clase obrera. 

En contrapasic16n de éatos hermosos principias con-
sagrados en el Articulo 123, existen nuestros maestros y eecri 
tarea mexicanos que ceutivedoa por la Doctrina Civilista, sos
tienen que el derecho del trabajo solo tiene par objeto la ?ro 



tecc16n de la actividad tiumana, • subordinada o depend1ente•.-
1xcluyendo el tl"llbajo aut6n01110. 

•Pero el derecho conntituclonal mexicano del trabajo 
desecha la idea civilista de eubord1naci6n, proclamando le na
tu1'1!1leza 1gurlitar1n de lea relacionea del trabajo, como ae -
destaca en el dictémen del Articulo 123, que al parecer ee ig
nora, puaeto que 6ate origin6 el pre~mbulo del precepto, como
ae df?lllUestre m~a adelante•. 

El d1ctémen del Articµlo 123 revela la extenai6n de
eate r todos loe trabajadores cuya reproducc16n ea neceaaria-
por rezones d1déct1caa: 

La legielac16n no debe limitarse al trabajo de caree 
ter econ6m1eo, aino al trebejo en general, comprendiendo el de 
lea empleadas c0111ercialea, artesanos. y doméat1coe•. 

Considero oportuno aclarar lo que ar11'111a el maestro
ci tado con anterioridad, • que nuestra discipline no fué una-
creec16n original de la legieloc16n mexicana, puea ya existien 
en otros países, c6digos de trabajo que regulaban lee relscio
nea entre los obreros y loe empreearlos¡ pero es indlscutible
que nuestra derecho conatituc1onal del trebejo, fue el primero 
en el 111Undo en alcanzar la jerarquía de normee constitucione-
les, no a6lo con sentido proteccionieta de loa obreros de le-
1nduatr1a, alno aon con sentido reivindicatorio y extensivo, a 
todo el que presta un oerviclo e otro, el márgen de la produc
c16n econ6mica de donde proviene le grandiosidad de nuestro -
derecho del trabajo, que dlvidi6 e la sociedad mexicana en -
dos ~lasee, explotados y explotadores•. 

Por lo tanto el derecho mexicano del trebejo, no ea
norma reguladora de relaciones lebdrelea, aino estatuto pro--
'8ctor de loa trabajadores , instrumento de lucha de clases en 



menos de todo aquel que presta un servicio personal e otro. 

LA TEORIA REIVINDICATORIA. 

Le Real Acedem1e dft le Lengua Eapenole, define la pa 
labra. Reivindicar, en la siguiente forma: 

•Ea reclamar lo que por rez6n de dominio pertenece--
a uno•. 

En cua~ta e 109 norma9 reivlndicatoriee de lo~ dere
chos del proleteriedo son: 

·Aquelles que tir.nen por finalidad recuparer nn ra~
vor de le clcee trabajadora lo que por derecho le corresponde 
en rez6n de le explotec16n de la misma en el casa de le produc 
c16n econ6mlce o dicho en otros palebras es el pego de la plus 
val!e desde la Colonia hasta nu~etros dÍ3n 1 lo cual trae con-
sigo la aoclal1znc16n del capital 1 merced a que la formnc16n -
de 6ste fué originado por el esfuerzo humano. 

Tal corno seílale el maestro Alberto Trueba Urbine, 
" éste teoría marxista a indiscutiblemente estructurada canfor 
me el pensamiento de Marx, ea la que sirvi6 de fundamento el -
Articulo 123, como se advierte en el pensemiento expuesto por
qulenes redactaron el mennaje, especialmente por don José Nati 
vidad Mecías quien deade le Tribuna de le XXVI Legislatura ma
derista electo ~l triunfo de la Revoluci6n Hexlcana,proclem6-
le soc1el1zac16n del capital, en defensa de loe intereses de~ 
loa trabajadores explotados concretando la teoría más avanzada 
en su ~pace y era el porvenir. 

Ea de gran importancia dejar eaentado que lee frec-
cionee IX, XVI y XVIII, con finco re1vindicetor1os, consegren

loa derechos e participar en lee utilidades, a le esociac16n-
profea1onel y a le huelga, y como dice el maestra mencionado~ 



•solamente que estos derech~n- nunca hen sido ejer~1dos hoste -
hoy, con flnelidsdea relvindicntoriea sino solamente pere con

eeguir el equilibrio entre los fsctor~a de la producci6n mc--
diente el mejoramiento económico de lon trebojadores, pero --
cuando éstos derechos sean ejercidos Cün l1berted por le clase 
trabajadora propic1ar6n necenerimente la revoluc16n proletaria 
y consiguientemente le aociol1zoci6n del capital o de los bie
nes de la producc16n 1

• 

Sin dude que tales derechas eon de autodefensa de la 

clase obrera, pero como afirmo el maestro citado, ª elgun die
tendrbn que ejerclterse en el 6rden reivindicatorio hoste al
canzar le tranefarmoci6n de la sociedad capitalista y le nocla 

11zac16n de las empresas. Es oportuno seílolar que estos dere-
chos revolucionarios están consignadoa no solo en el Art!culo-

123 sino en el 27 Conetitucionol que condena el derecho de pro 
piedad de loa bienes de la producr;i6n el declarar expresamente 
enel que • la naci6n tendrá en t~do tiempo el derecho de impo
ner e la propiedad priveda leo modalidades que dicta el inte-

r~s social•. 

Se debe reconocer el esfuerzo realizado por el maes
tro Trueba Urblna, que desde hace mas de 27 anos he venido ex

plicando le naturaleza del nuevo derecho social eatablecido--
en le Conat1tuc16n de 1917, de ecuerdo con las causas que la -
originaron y de su objetivo fundamental, y, ha culminado su -
pensamiento en loe términos siguientes. 

- El derecho del trabajo es reivindicador de le enti-

ded humana deapooe!da, que sola cuenta can su fuerzR de trebe
jo pars subsistir, cerecteriz6ndose en su mayor proximidad a
la vida; propugne el mejoramiento e~on6mico de loe trabajado--

res y eignif1ca le ecci6n socializadora que inicia la trena---



formac16n de la sociedad burguesa hacia un nuevo rEg!.men eo--
clal de derecho •. 
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e o N e L u s I o N E s. 

PRIMERA.- Ln preetec16n del servicio tiene en todo -
ceso un origen contrectunl, esto ea, deriva siempre del acuer
do de voluntades, yn nP.a expreno o tóclto. 

SEGUNDA.- El contrato de Trebejo , tiene une natura
leza especial. Se caracteriza no e6lo por el hecho de estebl§. 
cer una jererqu{n entre petr6n y trabajador, sino también par
la reguleci6n legal ceda vez mayor y la 1ntervenci6n conetante 
del Estado en el cumplimiento y tutele del contrato de trabajo 

TERCERA.- Los pr1nc1p1oa de, dureci6n indefinido del 
contrato y el de ext1nci6n del contrato por cause just1f1cada-
1ntegren la figure jur!dica de le Eetebillded. 

CUARTA.- Podemos definir la eetabilided, como el de
recho que tiene el trabajador de conservar eu trebejo en tanto 
no medie justa causa de deopido y aubsisten lee ceueee y la ma 
teria que dieron origen el contrato. 

QUINTA.- Actualmente en nuestro Deiecho Laboral, en
contra.':IOB una eeteb111ded relativa, debido e la ed1c16n que se 
oper6 en le rrecc16n XXII del Articulo 123 Constitucional, mc
diente le cual el patr6n podr6 ser eximido de la obl1geci6n--
de cumplir el contrato, ei se est6 en alguno de los cosos seno 
ledos por el Articulo 49 de le Ley Federal del Trabajo, median 
te el pego de una 1ndemnlzoc16n. 

SEXTA.- Le Estabilidad tiene por flnelidod, propor
cion&r a la clase trabajadora un derecho que le d6 seguridad-
Y tranquilidad poro su vida futura protegiendo el trabajador-
de desmanee o despidos 1njust1f1cedoe por parte del patr6n. 

SEPTIHA.- En nuestro Derecho Laboral, en materia de
contrato la regle general, ea, el contrato de trebejo por tie.!!l 



po 1nderin1do, y eot6 consagrado en loa Articulas 35 y 39 de
la Ley Federal del Trabajo. 

OCTAVA.- Los contratos para obra y tiempo Determina 
do, eei como el Contrato para le Exploteci6n de Hines, cansti 
tuyen caeos de excepci6n, cuye celebreci6n está condicioneda
a le nnturelezo del servicio que oc ve e prestar, el cual de
ber& constar por escrito, en el cuel oe consignará, el servi
cio o eervicioo que va e prestar el tre.bajodor, expreaéndola
con la mayor claridad posible, para que pueda apreciarse de~ 
antemano y en forma objetiva le necesidad restringida del--
potr6n, pare celebrar un contrato de excepción. 

NOVENA.- En ceso de controversia sobre le existen-
ele de' un contrato de excepci6n, corresponde el patr6n la -
responsebilided de ecreditar rehacientemente lea causes por -
les cualen ex19te un contrato de tal naturaleza. 

OECIMA.- El contrato de trabajo e Tiempo determina
do renovado nucesivemente celebrado con el mismo trebajadar-
pare le ejecuci6n de les mismea lsboree, en une misma unidad
da trabajo el Último contrato no substituye e los enterioree
aino que todoa ellos son pr6rroge del primeramente celebrado, 
y, si les laboreo ejecutadas, son de lea que normalmenté lle
va e cebo el patr6n por ser t!picsa de au giro habitual, debe 
coneldereree que el trabajador est~ ligado por un cqntrato de 
trabajo por tiempo indefinido. 

DECI~A PRIMERA.- El contrato de treb~ja de ia dies
en el que se diga que ee contret6 el trobejedor pare el deeem 
peno de labores y obras ' extraordinarias•, •temporales•, o-
•treneitoriea• no aat1sface loa requlsltos que exige la Ley~ 
eobre expres16n concreta, clara y precisa de loa servicios -
que ve e desempener el trabajador, por la que en presencia de 



un contrato con tal redacci6n, renovado par un lap110 largo e • . 
ininterrumpido, demuestra que laa laborea desarrolladas aon -
rurceaeri11 y permenentta dentro de la empresa, por la que el-
trabajador respectiva tiene derticha a eer conaiderada coma JHtr 
•anente en le 1111Pre11. 

DECIMA SEGUNDA.- La 1011 calir1cec16n que se haga-
en el contrato de 28 dl11 de que el trabajador que aa contrat1 
11 •transitoria•, •tl!lllPorll', •eventual•, etc., o 11 declera-
c16n de 6ste de que •• la contrat6 can esa calidad, no justi
fica la c1lebr1cl6n da dicho contrato, pues tales 1xpreaionea
constituy1n 1praci1cion1a 1ubjetivas, generalmente lmpueatna-
por el p1tr6n, 111 cueles no 11ti1facen lna ex1genc1n9 del --
articulo 25 rrecci6n 111 dt la Ley Federal del Trabajo, doblen 
do entend1ra1 que el contrato de trabajo ea por t11!1!1PO indefi
nido y en consecuencia tl trabajador contratado en l~ misma -
forma. 

DECIHO TERCERA.- TlllllPDCO le indicec16n que se hace-
en el contrato da 28 d{aa, como cause de la 11mitaci6n del mie 
"°' da que •• celebra dicho contrato a • PRUEBA• por el número 
de dles justifica eu legalidad, ya qui en nuestra legialac16n 
laboral no 11 encuentra prevlato en ninguna forma dicho contra 
ta e prueba. 

DECIHO CUARTA.- El objeto de le celebrecJ..6n dal Con
trato de 28 dlu, podR11D1 decir que u: 

Io.- El tratar de ocultar le existencia de un verda
dero contrato por tiempo indefinida; 

20.- El pretunder evitar la eatabilldad del trebeja 
dor en eu empleo, y como conaecuenc1e de la enterior, qua el 
trabajador no puede dl1frutar lee derechos qua fluyen de la-



-- ~- -

ldl!lllll. Derecha• tan 111pOrtnntea COiia aan: El 0.ncho de Anti
guedad, Prille d• Antlguadad, Pnferancle •te., y 

3a •• En can1ecuencie al evitar qua ae 1111QU9 • na-
11zar una de lae Na f,;•nndea 11pirecionea dtr nueatra 6poce, • 
C01110 la ••• le Seouridad Soci•l. 

OECIKA QUINTA .... l.e11 Glttme11 1jacutor11a da 11 Suprs. 

tna Corttt •• Justicia d1 11 Nac16n revac11torla1 de 111 anteri.Et 
res y qua eran consecuente• con el espirltu d1 nueatra legie• 

lec16n laboral, hacwn nuonorto totalunt., .i d1tncho del -
tnbajedar • 811" coneidendo CDlllO p1rmenente '" una tJllpJ'llse -

O.ne.no d9 la Eatllblllded por laa c11ua11 expueatea en 11 inc1 
aa l del Capitulo IV de eat• trabaja. 

DECIHA SEXTA.- Tanto l• ley ftdenl del Trab1ja de 

1931, como 11 119 1970 vigente, no prohiben en ninguna forma -
la celcbrec16n del contreto de tn~jo dt 28 dt ... 

OECIMA SEPTIKA .... En forma 1xc1pc:lonel la Ley Fede
nl del Trebejo vig1nte, en au Art!cula 159 Hteblm:• un con
tl""to e pl"Utba trat6ndoee de loe tnbajedares domistlcoa, y -

en l• rracc16n XV del Articulo 132 el aeftaleiaienta de un pe -
dDdO de prueba. 
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