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INTRODUCCION, 

La presente tesis es un modesto estudio sobre -

el artículo 256 de la Ley Federal del Trabajo. 

Perseguimos el objetivo de demostrar que el le

gislador del Dcrocho Mexicano del TralJajo en ese afan de cui-

dar al trabajador de las arlimafias del patrón que busca cuidar 

sus intereses en detrimento del trabajador, establece un trat~ 

miento juridico de dos figuras del vinculo patrón-trabaj~dor y 

arrendador y arrendatari.o de vuhiculos de alquiler ( taxis ) -

como una sinonimiu jurfdica. 

Ta] trat.:imil?nto ha propiciudo graves conflictos 

que son comunes on 1os lriliunales d{d tr.:ibaio ya fllll:> los arren

dadores do vcl1fculos do alc1uilcr son demandados laboralmcnte,

sin tener recurso leqal ya que el ürliculo 256 de l.:i. Ley Fede

ral del Trabajo los trasmuta de Slljetos rncrc~ntilcs en sujetos 

flor relación de tra~ajo. 

Analizaremos para ello; el concepto, origen y -

evolución hasta la actualidad de: 1) .- El marco conslitucio-

nal de las garantias individuales y sociales; 2) .-El contrato 

del trabajo; 3).- La relación de trabajo; 4).-Los trabajos e§_ 

pecialcs; 5} .-Las curactcristicas del contrato de trabajo del 

autotransporte; G} .- Otras figuras jurídicas. 

A mayor abundamiento haremos una breve explica

ción de los numerales antes mencionados: 

1) .- El marco constitucional de las garantías -

individuales y sociales. Fueron los pueblos de Inqluterra y

dc M6xico los que las conquistaron a cost.:1 de su sanqrc. Los 

ingleses obtuvieron las garantías individuales al vencer a su

monarca Juan Sin Tierra, obligándolo a finnar la Carta Mu9na -

en el afio de 1215, dicho documento contempló por ¡Jrimera vez -

en el mundo, los derechos que los gobernados tuvieron frente a 

su gobernunte. Los mexicanos en la Revolución de 1910, derr~ 

carona su dictador Porfirio Diaz Mori, al triunfar los rcvol~ 

cionarios eligieron su Congreso Constituyente de 1916-1917 ,que 
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erigió por primera ocasión &n el mundo, denLro de unil Constit.!:!_ 

ci6n las garantias sociales, en sus artic:ulus 27 y 123, (!\\t.'" r~ 

gularon un mínimo de derechos tutelados por el Estado, en fa---

ver de las clases más débiles frente al capital, 2) . - Del --

contrato de trabajo veremos, desde el trabajo cosa, hasta el -

trabajo digno de respeto y garantizado en nuestr.J lcgis1ución.

En el derecho romano, el hombce libre al desempeñar un trabajo 

se convertía en un esclavo temporal, porque c-1 trabajo del es

clavo se equiparaba a las cosas. Durante siglos no se legis

ló en materia de traGajo, el contrato de trabajo no se contern

~16 en los códigos civiles del siglo pasado, ya auc sólo legiE_ 

laron sobre arrendamiento de servicios, la expresión del con-

trato de trabajo fue adoptada inicialincntc de modo oficial cn

Bélgica por la Ley de marzo d.o 1900. En nueslra lcgislación

el contrato del trabo.jo tiene su buse princip.:t1 on el Rrti:culo 

123, el cual cstti íntimamente vinculuclo con el 3° 1 4°, 5°, 73-

y 115 constitucionales. I,n Ley Federal del Trabajo de 1931 -

( abrogada ) , lo contempló y nuestra Ley laboral actual de • -

1970 lo reglamenta un su articulo 20 y demás relativos. 3),

La tcoria de la relación de trabajo fue iniciada u principios

dc este siglo por la doctrina alemana. En la relación de tr~ 

bajo tenemos dos elementos, a) .-Los subjetivos; trabajador y-

1>atr6n. b) .- I~s objetivos: la prestación de un trabajo per

sonal subordinado y el pago de un salario. •!). - Los tra!Jajos 

especiales no se realizan de la misma forma, tiempo y modo cn

el aire, en el agua o en la tierra; y dentro del catíl(~, no son 

iguales siquiera; por el contrario m~estran disimilitudes: la 

tu.rea agricola de la ganadera, L.l forestal de la minera; en la 

ciudad no es precisamente igual la tarea manual que la intclc~ 

tual, etc. 

Son reglamentaciones particulares, debiendo en

tenderse aue en aquellos puntos para los cuales no hay disposi 

ci6n expresa rigen los principios ordinarios del contrato de -

trabajo. 5) .- Las caracteristicas del conlrdto de trabajo ~e 

autotransporte son: a) .-Subordinación, b) .-jornada, c) ,-Di

rección y dependencia, d) .-lugar de la prestación de los ser-
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vicios, e),- permanencia en el empleo, y f) ,- salario. 6) .

Otras figuras jurídicas, los contratos del autotransporte en -

los Códiqos Civil y Mercantil, 



CAPITULO I. 

LA CONSTITUCION POL1TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE -

1917. 

I .1. - CONCEPTO E'rIMOLOGICO Y FORMAL DE CONSTITUCION. 

" Constitución ... ( Etim. Del lut. constituti.o} 

f.- Acción y efecto de constituir o constltujrse. // Escncia

y calidades de una cosa que la constituyen tal, difcronciánd~ 

la de las demás. // Organizaci6n, composici6n, formación, tr~ 

baz6n, adherencia de las partes de un todo. / / Contextura. // 

EstablecimieI1to de una cosa. // For1na o sistcima de gobierno -

que rige en cada Estudo; tcor'ia y pr~ctica de lu gob0rnaci611-

de las nacjoncs. // Código fundamental o l0y que comprende -

las bases de dicho sistema. //Cada una de las ordenanzas, r~ 

qlamcntos o estatutos con qu~ se gobierna ill~una corporaci611. 

. . I / Jurisp. - En el derecho romano, ley que establecía el-

principu, ya fuese por carta, ya por edicto, decreto, rcscrlp 

to u orden " . • . ( 1 ) . 

Constitución. Todo Estado precisa y tiene --

siempre una organización determinada por medio de la cual se-

manifiesta y realiza sus funciones. Esta orqa11izaci6n se d~ 

termina por una rcgla,p que tiene car~cter jurf.dico, y que re

cibe el nombre de Constituci6n, pudiC!.ndose, en consecuencia -

definir €sta, desde tal punto de vista, como la reglo o norma 

juridico que determina la organización fundamental del Estado 

que regula los derechos individuales y los de la Socic,dad, no 

(ludiendo en ellas, ni con aquella orga11izaci6n de8conocer los 

derechos fundamentales de los mismos, a cuyo fin es sumamente 

conveniente que tales derechos se reconozcan por la misma - -
Consti tuci6n. 

( 1 ) Enciclopedia Universal Ilustrada, Europeo-Americana, -

Tomo XV, Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1913, pág. 18. 
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Esta puede rev~stir la forma de costumbre, de

colección de leyes y de código, por lo que os 11n (~rror soste

ner que un pais no ha tenido Constitución hastn que 6sta se -

ha escrito y se ha promulgado en forma. 

En todo orden jurfdico, la Constitución es la -

Norma Superior, la primera ley, mejor dicho, super ley, norma 

de normas¡ las demás leyes se derivan de ella. Asr se orig.!_ 

na la validez <le las leyes simples, la9 c11alcs se sujetan a -

la norma fundamental o su¡1rema, fuente de la legislación ord! 

naria. 

La Constitución es la expresión do la so~cranla 

del pueblo, omana de la colectividad soberana de lo::; ciu<lada 

nos¡ es obra de la Asamblea o Congreso Constituyente. En --

cambio las dcmfis leyes son dictadas por el Poder Iic9is1 ati vo, 

las cuales carecen de vulidcz si contradicen a ln ley suprema. 

El concopto de luy fundamental apar~cc en ul -

siglo XVI, como ley superior a las demfis leyes y cuya obliga

toriedad es general, inclusive para el rey. 

Las Constituciones, a través de todos los tiem

pos, han venido siendo en algunos casos transacciones entre -

los reyes y los pueblos, es decir, una transacción entre el -

progreso, en un momento dado, que estalla por. nwdio de una r~ 

voluci6n, y la restauración de las clases conservadoras, quc

tienen miedo y tiemblan ante aquellas emancipaciones que vie-

nen proclamando Jos pueblos en estado de rebelión. En ot1·os 

casos son como en las repúblicas, tienen el poder avasallador 

de las asambleas representativa~, de ciertas nP.ccsidadcs pal! 

ticas en que se necesita un sistema federal para armonizar 

asi los intereses de las entidades locales con l1na entidad -

central. 

Las Constituciones del posado fueron esencial-

mente polfticas, se fundaron en principios liberales e indivl 

dualistas; en tanto que las contemporáneas se caracterizan -

por su hibridismo, por su reccpci6u de principios socinles, -=-



los primeros protegen Pl indiyíóuo frente al Estudo, los sc-

gundos protegen a los grnpo,; d6bi les dc~fendidos por el Estado 

61 es quien tutela estos dcracf1os. 

Es cierto que los diversos co11ccplos de Const! 

tuci6n originu.n variedad de formulaciones, y por su elcv.:.ida -

jcrarqufa es ineludible para ol propio Est(,dn. Por lo que -

los gobernantes corno los qobernados deben subortlinarse a -

ella, a fin de mantener la subsistencia de lw asociaci6n polf 

tica influid.:i incesantemente por la real h1dd social. Pc..•ro -

la ConstitucicSn, como Ley Fundamental, siempre ha sido y será. 

en esencia, la c:-~prcsi6n de los factorc.>s reales de poder, que 

rigen en u11 pnfs y que se consignan en ella; y en su din5mica 

tiende a realizar lo proclnmildo. 

I.2.- ORlGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO CONSTITllCIONl\L MOD!lRNO:

EN INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA. 

!_nglater!'::'.!_.- Su historia ha sido la lucha del

puoblo ing16s, contra l:t autoridad sin límites y ha conquist~ 

do sus derechos individuale~ a costa do su sangre. 

En el siglo XI el Duque Guillermo de Normand[a 

venció al rey sajón Haroldo en la batallo de IIustings, se - -

apoderó del trono e instituy6 el feudalismo, que dí6 poder a

las nobles o barones, quienes no sólo pclctiban entre sí, sino 

también contra el rey, al grado que en el año dn 1215 lo - -

obligaron a firmar la Carta Magna ( de Juan Sin 'riet-ril ) , que 

limitó el poder real y garantizó a los nablas y a los hombres 

libres numerosos derechos, fue la lucha contra el capricho 

despótico del rey Juan Sin Tierra y le arrancan la pri.m10ra - -

Ley Constitucionul,<lenominuda Carla Magna, de ese rni.smo año, -

y es impuest¡¡ al monarca por los condes y barnncG ª" Inqlüte

rra, dirigidos por el primado Esteban I,angton, H.oberto Fitz-

Wal ter, Eust¡¡quio ele Vese y y Gui llcrmo de Pembroke. 111 con~ 

cer de éstos las leyes y l.i bertades gue pedian, se negó a - -

otorgarlas, por parecerle: yue estos privilegios lu conve?~tf.an 
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de rey en vasallo, poro los barones se nc~1.:iron ~ ceder un na

da y se proclamaron Ej6rcito de Dios y de su Sant~ Iqlcsia, -

entrando en Londres el 24 de Mayo del afio citado, entre las -

aclamaciones del pueblo, Jo que decidió a Juan Si11 Tierra a -

firmar lo Carta Mnryna 01 9 de junio de 121.5, en L1 pr.:iñer<1 dE:~ 

Runnycllcnd, a orillus del Támesis y a ochu kilómetros de - -

Windsor. Importan tí.simas eran tales ga r.:niti as, c:s11eci C\ lmon

tc la que concedía a los sQbdilos derecho a resistir f1or me-

dio de la fuerza a las decisiones del rey contrarias n las le 

yes, hasta apoderarse de sus castillos, tierras y ¡iosnHionos, 

pero no todas se cumplieron, habiendo al0unas, como lu que: a~ 

1nitía el voto de subsidios a los vasallos feudatarios del re~ 

que fue abolida al afio siguiente, para no restablecerse l1asta 

1272, y otra, la de no crear ningfin impuesto nuevo sin ol vo

to del Gran Consejo o d1.:.~l Parlamento, que no se Ctln\!il i6 expr~ 

samente hasta 80 afios dcspu6s de conccdi,]a la Carta Milqna. 

Ratificada sucesivamente por Enrique Ill, Eduardo I, Eduardo

III, Ricardo II, Em:iquc !V y Enrique V, apareciendo en los -

cstututos reformados en la forma dada por LduJ.rdo T en I.ong-

Shunks. 

Bs la primera quu manda resrJulctr .::i.l hombre li

bre, que no podrLl ser dct(~nido sin juieio le9al e.le sus pares

( nobles } , ni molestado en su persona, usos ni propi.cdacles y 

sicmpi:-e sc~t1n Jas ley1..~s del país. 

El E..!_~clici6n de derechos, formulado por 

el Parlamento a Carlos I ( 1628 ) , y aceptado por 6sle, segGn 

al cual ninqún hombre libre sería preso sin e:~·:prcsarse el mo

tivo, no podrían imponc·r se contribuciones sin conscntimiento

de ambas C~maras, no se gravar1a u los ciudadanos con alojo-

mientas militares ni marinos, se aboliría la Ley M~rciul y na 

die serla juzgado sino segUn las formas y Leyes del pafs. 

Ley de Ha.ben~ Corpus, fuu ex¡,~dida rinr Carlos ... 

II en el afio de 1679 que consistía; 11 se decreta rmr la Exce

lcntisima Majestad dol Rey, con el dictamen y conscntimicnto

de los Lores espirituales y temporales y de los Comunc.~s rcun_i 
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dos en Parlamento y ¡;or l;i autor iclacl ele ellos " ( 2 ) : Derecho 

de todo ciudadano, detenido o preso a comparecer inmcdiatn y -

pGblicamenle ante un juez o Tribunal para quo, oyéndole, re--

suclva si su arresto fuu o no legal, y si debe alzarse o mant~ 

nerse. C€lcbre garantia, consignada en una Ley Constitucio-

nal inglesa, en favor de la libertud de los jndivi<luos. Evi

t6 los abusos del Poder Ejecutivo y de los sofiores, que rctc-

nían en prisión por largo Liempo a las personas sin causa sufí 

ciente o demoraban ul vcnti1ar judicialmente el 0sunto, proce

dimiento empleado con frecuencia para privar al r1uublo de sus

caudillos, fueron causa de que, desde nnti~uo, se admitiese el 

acudir ;il Tribunal del Banco del Rey para guc 6stc oxpicliesc -

un mandamiento ( que no podía negar ) a f!n du quL~ la µcrsona

gue tuviera detenida o en custodia a un súbdito ingle!::;, 1o co~ 

dujera a la pre:-...sencia del juez, a ffn tlc que ésto, e:<aminando

el asunto, absolviera y pusi~ra en libcrt<ld al ~atenido u orde 

nara que continuase 1 a detención .. 

Pero este remedio no alcanzaba a lo8 casos e11 -

que la dctcnciór1 se hubiese realizado por una orden especial -

del rey, de su Consejo privado o de los Lores que componian é~ 

te, por lo gue el Pnrlamcnto ordenó en el bill llamado Pcti--

ci6n de Derechos, aprobado en 1628, que na<liu pudiese ser tcni 

do en custodia a consecuencia <le talos arrestos; pero los jue

ces eludiendo el cumplimiento do este bill, oponiendo largas -

dilaciones con pretexto <le examinar los motivos de la dctcn--

ci6n. Para terminar con esto, el Parlamento dictó en el d6c_! 

mo sexto año del miomo reinado, una Ley orden.ando que el dete

nido en tales casos se le entregase sin dilnci6n, excusa ni -

pretexto alguno, un mandamiento de habeus corpus parc...1 quu el -

juez examine el asunto en el t6rmino de tres dí.as despu6s ele -

requerido. Todavia se üludi6 ésto, con la connivenci.:i de - -

( 2 ) REYES, Rodolfo, La Defensa Constitucional, recursos dc

inconstitucionalidad y amparo, apéndice, Espasa-Calpc,

S. A., Madrid, 1934, plg. 330. 
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los jueces, por lo que, finalmente, en el año de 1679, se dic

tó una nueva Acta, Lilul.J.d.it LtJy pura asc9urür mejor la 1 ibor-

tacl del súbdito y prcvcni r su dcrort¿1ci6n a 11lt 1·~rn1ar, que es -

la que generalmente se conoce con el nombre de habQRS corpus -

y está considerada como una sc911n<la Carta MD<Jna. 

ScgGn ella, toda persona J>rcsa o detenida, sal

vo que lo sea por traición o felonia,o cualquier otra c11 stl -

nombre, puede pedir al r.or<l canciller, al TriLunal, juez o ba

r6n correspondiente un mandamiento de h~lbeas c:orpus, el cual d~ 

be serle dado en vista de una copia <le la ordon de prisión o -

iuramcnto de que no se ha querido darla. El que se r1icguc a -

dar tal copia dentro de las seis horas de haberla pedido, o -

traslade la custodia del preso, ir1c11r1·c on multa ~e cien li--

bras esterlinas por l.:i primera vez y de doscientas por la se-

gunda ( multa que se entrega al aqraviado ) 1 e inhabilitaci611-

par.:i el cargo. A su vez, el canciller o juez que ;;;0 niegue a

dar el m.::i.ntlamient:o ele habeas corpus incurn~ en una multa de -

quinientas libras estt-rlinas, también para la parte agraviada. 

Presentado el mandamiento al oficial, funcionario o persona -

que tenc3a en su custodia al preso, debe conducir a ~stc ante -

el juez o Tribunal dentro de un nümero ele días proporcional a

la distancia, pero nunca muyor de veinte, prcsent.:lndolo junta

mente con el mandamiento de prisi6n y haciendo conocer el mo-

tivo de €sta. El canciller o juez dccidirti. en el término de

dos dfas, bien la libertad bujo fianza o bien lQ continuaci6n

dc la prisión si 6stu. se funda en una cansa lequ l por la que -

no pueda ser admitida la fianza.. Ninguna persona puesta en -

libertad en vírtud del habeas corpus puede sor presa de nuevo

por lv. mismJ. c.:i.usa, b:ijo la penn de quinientas libras esterli

nas en favor del agraviado~ 

'l'oda persona arrestada por delito de tr.:iici6n -

o felonía debe, si así lo pide, ser juzgada en la primera se-

mana del ml1s pr6xirno peri6clo de sesiones del 'l'ribunal, o, si -

están abiertas, en el primer d!a de la reunión inrncdi;ita salvo 

que se pruebe bajo juramento que no pueden comparecer en c~e -
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t6rmino los testigos del ministerio fiscal, en cuyo caso debe

r~ ser acusada y juzgada on el segun.do período; y no vcri fic6.!! 

dose así se entiende absuelta y debe pon~rsela en libertad. 

Ning6n s6bdito ingl6s ( salvo los panados y los 

contratados ) pueden ser do~ortados a Escocia, Irlanda, Jerse~ 

Guernesey pero a ningún otro punto ultrutnilrino, esté dentro a

fuera de los dominios del rey, bajo ¡>cna ( tonto para el autor 

corno para sus consejeros, cómplices o ejc:r;utorC!s ) de multa de 

quinientas libras cstorlinas en favor del agraviado, indemniz! 

ci6n del triple ¡1risión a voluntad del rey ( h~sta per¡Jotua ) , 

p6rdida de todos los bienes y rcntns territoriales, inhabilit~ 

ci6n absoluta perpetua e imposibilidad de inclu l to. 

El bi l l d,o derechos o dccluración dl~ derechos, -

presentada por el Parlamento a Guillermo 111 de OrangC', 1689-

( tercera Ley Constitucional ) , prohibió a la autoridad real -

que suspendiera las leyes o su ejecución, sin el ~ermiso del -

parlamento por ser ilegal, para reformar las leyes y ¡1rocurar

su observancia, habran de reunirse con frecuencia Parlamentos, 

que reclamen y pidan con insistenciü todas las cosas citadas -

como derechos y libertades indiscutibles, y que no se pucden,

por lo mismo, inducir ni formulur consecucnciu al~1una, o prec~ 

dente en perjuicio del pueblo. 

La asamblea, se dividió por razon0s sociales en 

dos c§maras, la baja y la alta; la primera representativa de -

las clases mayoritarias y la segunda de las minorías privile-

giadas, que por reunirse 6sta 6ltima en la parte superior y la 

otra en la inferior del lugar donde deliberaban. rr0plci~ la -

coincidencia que la una fuera llamada cáman1 baja y la otea -

alta. 

1701. 

/\eta de Establccitniento de fecha 12 ele junio de 

Cuarta Ley Constitucional J, completa Ja anterior li 

mitación al poder real, y m;:inda que desde el instante en que -

la limitaci6n contenida en la presente acta entre on vigor,lns 

materias todas y los negocios relativos al buen gobiernn del -
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reino, correspondientes por ley y costumbre al consejo Priva--

do, serán tratados en 61. Que nadie,guc tenga oficio o cargo 

rctribuído dependiente del Rey, o que goce de una pensión de -

la Corona, podrS servir como miembro de la C5mara dl• 1.os Comu

nes y que las comisiones do los jueces serán dadas mientras se 

porten bien. 

El Acta de Establecimiento regula la sucesión -

al trono, disponiendo que Gnicamentc los ¡~rotcstantes lo ocu--

pen. 

Irtglaterra vive una Constitución no escrita co

mo sin6nimo de no codificaci6n y porque ellos, de la experien

cia sin encasillarse en textos jurldicos con buena f6 y civis

mo resuelven sus conflictos. 

Estados Unidos de Américu.- Alcanzada J;¡ victo

ria con la compld.:ll inclc•pendenci.:.i en 1787, el Conqrc::;u t.:>.~q_iidi6-

la Constitución en l.a cual instituy6 un pacto federativo, que

al principio tuvo varias impugnaciones que fueron vvnci<laB por 

Marshall. 

El texto originario de esn Constitución no tuvo 

declaraciones sobre los derechos del hombre, pero postcriorme.!! 

te se le hicieron reformas, conocidus como ~ndas, lü. 1, II, 

III y IV contienen la libertdd de religi6n, de palabra, de - -

prensa y de reunión pacifica para solicitar lil rcparaci6n do -

un agravio, el derecho de tener y portar urmas, lü prohibición 

de alojamiento forzado de tropas en casas parliculares en tiem 

po de paz, la seguridad de las personas y sus hogares, papeles 

y efectos, contra registros y detenciones nrbitr3rias, y los -

requisitos <le los cateas: la V se refiere a que ninyuna pt.•rso

na podre( ser privada de la vida, de la libertad o de la firopi~ 

dad, sin el debido proccdimi~nto legal, lu indcmnizaci6n por -

expropiaci6n, y los derechos del procesado; esta Constituci6n

en un principio careci6 de lu declaración de dcrc•chos o parte

dogmática y posteriormPntc Pn las enmiendas de la I a lu V, -

que acabamos de señalar, realizadas de 1789 a 1791, so ayreg6-
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todo un catálogo de derechos del hombre; la XIII de l865, dc-

crct6 la prohibici6n de la osclavitud y del trabajo forzado, y 

la XIV de 1868 contiene la prohibición de que L:is J oyes de los 

Estados priven a una persona de la vida, de la libertad o de -

la propiedad sin el del>ido proceso legal, o 10 nieguen Ja TJro

tccción de las leyes. 

La enmienda V, ~e! 1791, es la que m~s nos inte-

resa, tiene su a11tccedcntc en el capftulo 46 ~e la Carta Magna 

Inglesa, y que se ha interpretado como instituci6r1 de la gara~ 

tia de legalidad que incluye el ~erccho de audiencia con unju! 

ciamicnto ante los tri~unales competentes previamente csta}Jle

cidos~ además Ja citada enmienda es el origen directo de nt1cs

tro nrtículo 14 Constit:uc.ional. 

Francia.- La Dcclaraci6n de los OQrc:chos del -

Hombre y del Ciudad.:ino, fue e.:.-:pcd.id.:J. por la A~;.:J.mblt:a tJac:lo11ul

Franccsa el 26 de agosto de 1789, durante ln revolución france 

sa, bajo la prcsi6n de las turbas se di1.:!ron los famosos princi_ 

pios de ese mismo año. Los cuales atacaron L.t i(]norancia, el 

olvido y el desprecio de los dcr~chos del hombre, que son la -

causa de la infelicidad pGblic¿1 y la corrupción del gobierno.

Los derechos naturulcs del hombre son ina.lienulJles y su~¡rados, 

los hombres deben recordar sus derechos y sus deberes; u fín -

de que los actos del poder público, pudiendo en todo instantc

ser compar.:idos con e:l objclo de toda instituci6n polí.Lica, - -

sean mayormente respetados y a fín de que las reclamaciones de 

los ciudadanos, fundadas desde ahora en (lrir1ci1Jios simples, -

tiendan sicn1prc al mantenimiento de la Ley. 

Estos fumosos principios se d h.~ron a conocer u.l 

mundo en diecisiete articulas que contenfan preceptos de igua! 

dad jur1dica, de libertad, propiedad, sequridad y rüsistcn

cia a la opr0si6n, el principio de todil soberanía que reside 

esencialmente en el pueblo y toda autoriclcHl diman.:i del mis-

mo, la libertad no tiene m~s limites que aquellos que ascquren 

a los demás mi PmbrC1:::; dr. 1 a soc iedatl e 1 'JDCC de los mismos dcrc 
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chos, 8stos Hmi tes sólo pueden se.r determinados por la ~ey .. -

Todo lo que no estti prohibido se entiende <1ue l;.!!:itÓ permit.ido,

la ley es la exprcsi6n de la voluntad yenL'rül, los ciud¿ldonos

tiencn derecha· de concurrir a su formación personalmente o por 

sus representantes. La Ley debe ser la mi!::'1t1<:1 para todos, sea 

que proteja o sea quo castigue. Todos los ciudadanos, siendo 

iguales, son igualmente admisibles a todos los cargos y en1---

pleos pQblicos, según su capacidad, sin ot:rit distinción que la 

de su vfrtud o su talento. Nadie ¡1u~de ser acusado ni deton! 

do sino en los casos determinados por la Ley, quil!nes solici-

tcn, expidan o hagan 0jcct1tar órdenes arbJt1·arli1s, <lcben ser -

castigados, todo ciudadano debe obedecer l11 Ll::y al instante, -

si se resiste se haco culpable. Nadie dQL.ie ~er castiqado si-

no mediante una Ley expedida antcriormc11te al delito de que se 

trate. •roda humLre !:::ie presume quo es inocPntc• mi('11tras no --

sea declarado cl1lpablc, todo rigor in11eCl!Sario ~ara apoderarse 

de su persona debe sor severamente roprimidu por lü Ley. Na

die debe ser molestado por sus opiniones, aunque se...tn rcli9.iu

sas, con tal de que no turbe el órdcn pGblico establecido por

la Ley. La libre cx¡>resi6n hablada o escrita es uno de los -

derechos m5.s preciosos dc~l hombre, salvo la r12spon~;abi lidad --

µar el abu~o tic esta libcrtild, dctermin~dos en la l.cy. Los -

derechos individuales esturtin cJUrant izados por unu fuerza µú-

blica, instituid¿¡ en beneficio de todos y no p¿1ra 1.J utilidúd

particular de nqucllos, a c¡uienes les se~ confiada. 

La contribución general scrj rcp~rtida entre -

todos los ciudadanos, en raz6n de sus medios, c¡uc sorvirjn pa-

ra cubrir los gastos de la ndministración pública. Toda por-

sona tiene el derecho de comprobctr por sí mismo o por sus rE>-

prcscntantes, ld nccc:.sidad de lu. contribución pública, Ue con

sentirla libremente, seguir su empleo y det~rrninar la cualidad, 

la cuota, ül método de cobro y su duración, así como pedir - -

cuenta de su administración a todos los empleados pQblicos. 

La propicclnd es un dcracho inviolable y sagrad~ 

nadie puede sor privado de ella sino cuando la nuccsidad pQbl_i 
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ca, legalmente justificada, lo exija e'-:'i<lentcmcntc y a condi

ción de una justa y previa indemnización. 

To<la sociedad que no garant.icc 6stos derechos, 

ni determine divisi6n de pOdt!rcs ( funcion('s ) , carece de - -

Consti t.ución. 

I. 3. - ANTECEDEN1'ES llISTORICOS DE NlJES'rRA CONS1'11'lJCION DESDE ·· 

EL AílO DE 1808 A 1057. 

El ayuntamiento de 1808 pL.1ntc6 1.:i cuestión el~ 

la sobcranfa¡ a p¿irtir de esto fecha inici<in.~mos nuestro cst~ 

dio, tomando como base los acontecimie:ntos en Jos que el Ayu!! 

tamicnto de la ciudad de M6xico, capital del virrcynato de l~ 

Nueva Espafia, intent6 darlo ur1a nucvu base jurídica al siste

ma coloniul, partiendo de nuevos y atrevidos concert-os. La 

invasi6n napoleónica en Espllña, tuvo como consecuencia los 

Tratados de Bayona y la abdicaci6n de Carlos IV y Fcrna11do 

VII, lo guc hizo pensar a los criollos novohispt:".lnos en lu po

sibilidad de la indcpemlenC"iü, sirJuicndo los c.:Jminos lccjales. 

Los antiguos anhelos de los criol tos, posterg~ 

dos en ]u admin.istraci6n pública, cm~rgicron on un <locumonto

quc bien puede considerarse el. inicio del constitucionalismo

mcxicano: la Rcpresentaci6n del Ayuntamiento de M6xjco al Vi

rrey Iturrigaray en la que los criollos mexicanos, bajo la i~ 

fluencia de don Frnncisco Azcarate, Primo Verdad y Rumos, y -

del fraile peruano Melchor de Talamantcs, upoy.1.nclose en las -· 

Leyes de Partidas y otras disposiciones lerJwlcs sobre lw suc~ 

si6n en España, por una parte¡ y por la otra, en las doctri-

nas de la ilustración francesa, u.unquu no hic.icro11 mención a

cllas; pensaro11 en que una evolución pacifica rudi1~ri1 11evar

paulatinamcnte lu colonia n la independencia; sostuvieron lu

nulidad de la aLdicaci6n do los monarcas cs¡1ufiolc!S; y por ta~ 

to, la nulidad do la cesión de la corona a Napoleón, qt1icn la 

delegó en su l1ermano Jos~¡ la sobera11fa rusi<l0nle en l~ na--

ción, y la posibilidad de que los pueblos f>11dicran determinar 
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su destino político cuando se !)rodujcrn ld accfalfn del roino. 

Estos principios podían servir de paso pura loqrar, en fcchtt -

no romo ta, la independencia. 

El propósito de los criollos, fue ¡Jucsto a ele-

bate por el Virrey, y no prosperó, tanto por la oposil;i6n de -

la Audü:mcia y de los cuerpos colcC]iados, como el Stinto Of:i--

cio, que expresamente conden6 por herejía manifiesta la sober~ 

nía del pueblo, usí como por la fuerza armudil encilÜQzada rior -

un acaudalado latifundistu, 11.:unatlo don G,1bricl de Yermo, -

quien fue abiertamento rcspuldu.clo por lc:t Audiencia, por el •rr.!_ 

bunal de la Inquisición y los comerciantes de la c~pital; to

<los dieron al traste con lso proyectos de los intcuranlcs del

Ayuntamienta. 

Fallida la intentona jurídica, los esfuerzos -

para el logro de la indcpcndcnci a, se canc.ilizaron por modio de 

la fuerza armada. En 1809 fracasó la con~pirnción de Vallad2 

1 id; pero el lG de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo-

y Costilla nl•6 la bandera de la rebelión. Preocupado y ocu-

pado en las cuestiones do la guerra, no tuvo ocasión, dado lo

breve de su actuación, en tratar de estructurar o sentar las -

bases políticas de u11a nueva naci6n. Sin embargo sus inquic-

tudes sociales se notaron claramente en el Bando que ox¡1idió -

en la ciudad de Guadalajara el 6 de dicinrnbrc de 1810, que con 

tenía las declaraciones si~uicntes: 

11 la.- Que todos los ducfios do esclavos debcrán

darles la libertad dentro del tdrmino de diez dfas, so pena

do muerte, la que se los aplicará por trasgresión de este! -

artículo u. 

11 2a.- Que cese para lo sucesivo la contribución 

de tributos, respecto de las castas que lo pagaban, y toda

ex.acci6n que a los indios se les exigia 11
• 

11 3a.- Que en todos los ncgoci.os judiciales, do

comentos, escrituras y actuaciones se haga uso del papel co--

mCin, quedando abolido el del sellado". 
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11 Quc todo aquel que t;.enga instrucción en el be-

neficio de la pólvora, pueda labrarla, sin m6s pcr18i6n que la

do preferir al gobierno en las ventas para el liso de sus cjór

citos, quedando igualmente libres todos los sim1;les de que se

compone:' 

''y para que llegue a noticia de todos y tc11ga 

su debido cumplimiento, mando se publique por bando en esta e~ 

pital y demás ciudades, villas y lugares conquistados, rcmi--

tiéndosc L!l competente n(1mero de ejemplares a. los tribunales,

y jueces y <lemas personas a quienes corresponda su intcligcn-

cia y obscrvanclil •.• '' ( 3 ) . 

Sí nuestros Cd;,.ltllos insurgentes pagaron a - -

los pocos meses con su vida su inquietud libertaria, los que -

inmediatamente les sucedieron, pensaron concrctnmcnte en fórm~ 

las legales para estructurar constitucionl.llmcnle a 1.-:1 nucvu n~ 

ci6n. Contamos con los Elementos ConstitucionQles de don 

Ignacio L6pcz Rayón, contenidos en treinta y ocho ¡.untos que -

cnvi6 al general José Ma. Marolas. Aunguc en el documento to 

davia, como en la representación de los cr.lol los y en las de-

claracioncs de Iliclalgo, se siguo utilizando el nombre del mo-

narca español Fernando VII, en quien se expresa reside la sobg_ 

ra.nf.:1, dicho documento contiene que la América es libre e ind~ 

pendiente de toda otra nación; Religión de Estado, tribunalcs

de justicia, supremo congreso y libertad de comercio, fueron -

algunos de los puntos b~s.icos de ese documento. Si bien cl

propio Ray6n, en comunicaci6n dirigida a Marolas, repudiaba su 

proyecto, drbcmos scfialar su influencia en la idea do una con! 

tituci6n para el roino mexicano, dichos Elementos constitucio

nales fueron remitidos el 21 de agosto de 1811 por don l<Jnilcio 

López Rayón al cura José Ma. Morelos y Pavón. 

( 3 ) TENA Ramírez, Felipe, Leyes FundamcntalGs de M6:-:ico, - -

1808-1987, Décimo cuarta Edición, Editorial PorrGa, S.

A., México, 1987, p§g. 22. 
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La Constitución Espi\ño]a ch~ Ctidiz, fut• jurada -

en España el 19 de marzo de 1812, entró en vigor en la Nucvu -

España el 30 de septiembre de ese mismo año. La suspendió 

poco despu~s el virrey Vcnegus, fue restablecida por Cullcja -

al afio siyuiente s6lo en algunas de sus partes: elecciones de 

ayuntamientos, de diputados para las Cortes de España y de re

presentantes para lus J·tmtas Provinciales, así como en lo ref~ 

rente a la organización de los tribunales, encargados de subs

tituir a las audiencias. El decreto de Fernando VII del 4 -

de mayo de 1814, rcstu11r6 el sistema absolutista al dcscono-

ccr lo hecho por las cortes, fue publicado C'n la Nueva Españu-

el 17 de septiembre del mismo año, con lo que concluy6 por lo

pronto la precaria y limitada vigencia de aquollD Conslituci6n 

En el mes de marzo de 1820, como consecuencia -

del levantamiento de Riego, Fernando VII se vi6 obligado a reE 

tablecer la Constitución de Cádiz. En México se adelantaron 

a prestarle adhesi6n Campeche y después Veracruz, por lo quc

el virrey Apodaca hubo de jurarla el 31 de muyo del propjo año. 

CorrcsponcJi6 al ~¡cncral Morelos convocar el pr_! 

mer Congreso mexicano, que se instaló en l.:i ciudad de Chilpa!:! 

cingo el 14 de septiembre de 1813. Pjcil es comprender gue

las condiciones de guarra gue prevalecían en la mayor parte -

del territorio mexicano impidieron la celebración de cleccio-

ncs; por lo tanto, se.is diputados fueron designados por el pr9_ 

pio Morelos mientras que don José Mier era electo por Oaxacu y 

Jos6 Ma. Herrera por Tccpan ( en lo que hoy es el estado de --

Guerrero ) . En ese Congreso tiene relcvilncia el docum011to -

leido por Morelos que se denominó Sentimientos de la Nu.ci6n y

que leyó en la sesión inaugural. Poco dcspu6s el 6 du no--

vi?mbre, el Congreso hizo una declaración de independencia y -

ya no utilizó el pretexto y el símbolo del monarca Espa6ol, -

!'ornando VII, invocado por otros caudillos .. 

Los azares de la guerra obligaron a que el Con

greso tuviera una vida n6nw.du, recorriendo parte del tcrrito--
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río que ahora for111an los Estµ\]os de Michoaclin, Guerrero, O¡ix~ 

ca y Puebla. Por fin, el 22 de octubre de 1814, se expidió 

la primera Carta Constitucional titulada Decreto Constitucio

nal para la libertad de la Am6rica Mexicana. Este documento, 

conocido generalmente con el nombre de Constitución de Apat-

zingan, fue redactado b5sicamcnte por los diputados ílustamon

te, ltcrrcra, Quintana Roo, Arg~ndar y Sotera Castafieda. El 

Congreso i11iciado en Cl1ilpancingo fue disuelto ¡~r uno de los 

mismos insurgentes, el general Miar y Tcr~n. en diciembre de-

1814. 

Se pueden considerar lineamientos bfisicos de -

ésta Constituci6n la declaraci6n de independencia; la rcli--

gi6n católica como religión del Estado; líl idea de que la so

beranía dimana del pueblo; la división de poderes; algunos de 

rechos Uel homLre y el establecimiento de libertades básicas .. 

Como forrnu de gobierno el republicano; el Po-

der Legislativo intcgrudo por un Supremo Congreso¡ el Poder -

Judicit:1l compuesto por el Supremo Tribunal de Justicia y un -

Poder Ejecutivo colegiado con tres individuos. 

práctica. 

La Carta de Apatzingan carcci6 de vigencia 

Aunque fueron designados los titulares de los --

tres poderes, las circunstancias impidieron su actuaci6n nor-

111al. 

Concluida la guerra de indcpcmdcncia en 1821,

tuvo como preludio el Plan de Iguala, proclamado por el jnfc

rcalista Agustfn de Iturbide, en unión del insurgente don Vi

cente Guerrero¡ y los '11ratados de C6rdoba celebrados en esa -

ciudad por el !iltimo virrey don .luan O'Donoj!i y el propio 

Agustín de Iturbidc. Ambos documentos culminaron con lü in

dependencia polftica. 

El pri111er gobierno nacional fuu el i111perio, -

que tuvo como legislnci6n unas Bases constitt!cior1ales expedi

das por el segundo Congreso mexicano al instalarse el 24 de -

febrero de 1822. 
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Se complemcnt6 con el Rcg}¿Hncnto Provjsionul -

polftico del Imperio Mcxicuno. Mtis las di f.i.cul tades SUr<J idas 

entre el emperador Iturbide y el Congreso, llevaron a la abdi

cación del primero y a la convocatoria de un nuevo Conqrcso -

que habría de expedir el Acta Constitutiva y la. Consti tuci6n -

de 1824. 

La primer u carta con pl cna vi rJcnci a fue 1 a Con~ 

tituci6n de 1824. En alla encontramos est~blccida la forma -

republicana~ una breve referencia a los dcrecl1os del l1ombre; -

el r6gimen federal, que habría do tener una uctituri ¡)ol6mica -

durante cuatro cl6c.i.das; la religión cal6licn con cartictcr int~ 

lcrante. Adoptó el sistema rcprE.~scntativo popular, el Poder-

Legislativo rcprcscnt.i.do en un Congreso qencrul, dividido en -

una cámara de senadores y u11a cámara de dipl1tados. El Poder-

Ejecutivo lo desempeñaba un individuo dcnominDdo presidente, -

con duraci6n de cuatro nños; y un vicepresidente. Establc--

ci6 la divisi6n de poderes con un Poder Judicial compuesto por 

una Suprema Corte de Justicia, Tribt1nalcs de Circuito )' Jt1zqa

dos de Distrito. 

11 El lo. de u.bril comcnz6 el Congreso a discu-

tir el proyecto de Constitución Fcderativ" de los Estados-Uni

dos Mexicanos, que con modificaciones fu6 aprobado por u.sam--

blea el 3 de octubre del mismo año de 24, con el tftulo de --

Constitución de los Esto.dos-Unidos Mexicanos, firmada el d!a 

y publicada al siguiente por el Ejecutivo con el nombre de - -

Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos ... " ( 

A pesar de que la Constitución de 1824 estable

ció un sistema rígido pura su reforma, en 1835 un Congreso Fe

deral asumió el carácter u~ Congreso Constituyente y <iict6 la

Constitución de 1836 con el nombre de Bases y Leyes Constitu--

cionales. Generalmente conocidas como las siete leyes constl 

tucionalcs, por el número que formaban. La primera se refic-

( 4 ) TENA RAMIREZ, Felipe, Ob. Cit., Ptlg. 153. 
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re a los derechos y obligaciones de los mcxica11os; la scgunda

organizaba un supremo Poder Conservador, accrvilmcntc criticad~ 

a pesar de ser antecedente del control de la const·itucionali-

dad; la tercera ley se refiere al Poder J,0uislntivo, que se i~ 

tagraba con una cámara de dipt1tados y otra de senadores; la -

cuarta, organizaba el Poder Ejecutivo; la quinta, el Poder Ju

dicial; la sc>:ta, se refcrfn a la división del territorio, y -

la s6ptin1a, a las reformas constitucionalr!Ll. 

Fu~ lu. Constituci6n Central i.st.:i de 1836, l.:i pr};_ 

mera carta mexicana que csta!Jlcci6 en un cnpítulo cs¡Jecial los 

derechos del hombro. 

Estas layes, que establecieron el sistema cen-

tralista, fueron objeto de constante crílica y motivo de <lis-

turbios. Tambi6n hubo algunos proyectos en 1840 y 1842; pero 

la nueva reforma se rcaliz6 hasta el afio de 1843 en que se ex

pidieron las Bases Orgánicas de la República; continuando el -

r6gimen centralista establecido en 1836. Sólo habrla que 

nfiadir que se le dj6 una t6nica ari8tocr5tica y restrictiva de 

algunos derechos políticos. 

Las contintias luchas armadas y la dosinlcgra--

ci6n de la sociedad colonial que se habfa venido producicndo,

dicron lugar a ur1 nuevo documento político, que fue el Acta de 

Reformas de 1847. Dicha Acta, expedida en plena guerra con

los Estados Unidos de Am6rica, restablcci6 lil Const:ituci6n dc-

1824 con algunas reformas. Ahora aparece con carácter. nacía 

nal el juicio de amparo. La vigencia del Acta do Reformas -

fue ele poco tiempo, porque pronto la guerra. civil se cnccndi6, 

para desembocar en la Gltima dictadura de Santa Anna. 

Contra e 1 si.!: h'ma ubsolutis l:a de Santa Annu, -

que lleg6 a titularse altczd serenísima, surgió la revolución-

de Ayutla. Triunfüntc este movimiento armado, lanz6 la con-

vocatoria para otro Congreso Constituyente, el de 1856-57. Es 

te expidió la Constitución del 5 de febrero de 1857, despu6s -
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de debates de gran altura, en los que la cuestión religiosa si 

gui6 siendo materia de controversi~; pero ln redacción final,

sino con toda claridad, si qucd6 abierto el camino hacia la to 

lerancia. 

La Constitución liberal de 1857 si~nificó la -

victoria de los federalistas¡ el principio de Ja idea dcmocrfi-

tic.:a. La dcsconfianzil que cxistia entre los congresistas --

por la acci6n <Je los dictadores, hizo que se compusiera de una 

sola c&mara la representación popular, al mismo tiempo que se-

privaba del veto al Poder Ejecutivo. 

senado ocurrió hasta 1874. 

La reimplantaci6n del 

El arti'.culo 104 indica, ademfis, el triunfo del

libcralismo individualista: el. pueblo mexicano reconoce que -

los derechos del hombre son la base y el objeto de las instit~ 

cienes sociales: en consecuencia, declara que todas las lcyes

y todas las autoridades del pa!s, dcLen rcsputar y defender -

las garantias que otorga la presente Constitución. Por tan-

to, se explica con claridad el capitulo du garantlas individu! 

les, en un amplio catálogo y el establecimiento, en dcfiniti-

va, del juicio de amparo. 

A pesar del triunfante individualismo, Ponciano 

Arriaga, Ignacio Ramírez, Castillo Volazco e Isidro Olvera, d!:_ 

jaron constancia de .sus preocupaciones sociales, sobre la tie

rra, sobre el trabajo y otras cuestiones de utilidud colccti-

va. Esta Constitución tuvo una vigencia de más de medio sí-

glo. 

1. 4 ,- LJ\ CONSTI'ruCION POI,ITICA DE 1917 Y Er. ESTABLECIMIENTO -

DEL NUEVO REGIMEN, 

Las causas dete.nninant\!s que moti varan la rcda.5::_ 

ci6n e implantaci6n de los preceptos radicales que contienen -

los articulas 27 y 123 de la Constitución Polftica da los Est! 

dos Unidos Mexicanos promulgada en Querétaro el 5 de febrero -
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de 1917, tienen sus orí.genes en el. nucitniento mismo de nuestra 

nacionalidad, como fruto de la Conquista llisp:'.rnica porque, al.

brotar a la vida, llevaba los gérmenes de una completa dcsu--

ni6n entre sus componentes y de una miseria crónica en su org~ 

nismo. Todas nuestras grandes rcvolucicJnes del pasado tuvie-

ron como móvil esa tremendu dcsir;ualda.d soci.:.11. 

En el afio de 1876 vino un gobiL~rno U.e ori9en P9. 

pul ar, arnparmlo por Ll bandcr.u del líber.al ísmo que pronto se -

transformó en t111a dicti1dura cminentenicnta plutocrfiticn y con-

servadora. El general do11 Porfirio Df~z Mori,caudillo µrest~ 

giado de lu Reforma y de la Guerra contra. la Intcrv~nci6n y el 

Imperio, as.:ilt6 el poder en este mismo año, obstentando como -

lema de su ¡Jronu11ciamie11to el principio de la no 1·1~clccri6n de 

los gobernantes. Dotado de clara intcl Í<.:JL'ncia 1 honra.do y 

enérgico, fue una esperanza para la prosperidad de>l país. En 

su primer período de 1876 él urna demostró su cupacidad admini~ 

trativa y su actuación serena y correcta, hizo que fuera l lamE!. 

do, cusi por aclamación para ocupar lu. silla prcsidenciul en -

1884. 

I.a admini.slraci611 porfirista avivó la ruina del 

labriego independiente y del pcqucfio agricultor pro¡1ictario. -

Inspirado ese Gobierno en la creencia firme ele que s61o el Ca

pital pod!a salvar al País, inici6 una política agraria tan t2 
rriblcmcnte dcsastroza para la economía nucional, que sin apa

sionamientos ni prejuicios, sorprende que un estadista de la -

capacidad intelectual del general o:ruz hubiera podido sostene.E_ 

la y conformarla desp•16s de h~hAr visto sus resultados. Tuvo 

origen en la Ley de Bald1os de 1883, expedida por el Gobicrno

de don Manuel González, ley que autorizó la crcaci6n de compa

ñías llamadas Deslindadoras, que tomaron a su cargo la planif..!_ 

caci6n de todas las tierras del país, y conocer los grandes l~ 

tes de tcrrp,nos nacionales no titulados, ni poseí.dos por al--

guien, tenían como J1onorarios la tercera parte de las tierras, 

que demarcaban y el rcsl:o, si{Juicndo los ordenamientos de la -

Ley del Presidente Juárcz de 1863, deberla enajenarse en lotes 
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no mayores de 2, 500 h(;ctarcas par;i establecer en ellos colonos 

cxt:capjcros o mexicanos._ 

La Ley de Baldfos de 1883, dió en la prlctica -

resultados funestos. Porque los terratenientes en gran csc~la, 

poderosos y ricos, arreglaban con toda fucilidad su nueva tit!!. 

laci6n, mientras que los pcqucfios propietarios, los pueblos y

congrcgacioncs, con t!tulos primordiolcs sien1prc v~gos y defi

cientes tenínn enormes dificultades para ntondcr una larga -

tramitaci6n en l[IS oficinas de la Capital de la Hcpública, por 

lo que, con tristeza y hondo rencor dcspu6s, vc{nn como se les 

arrebataba parte o todn ln oxtcnsi6n del Jlatrimonio ra~tico de 

sus familias. Y lo m~s sorprendente de esas monstruosa::; con

cesiones fue que el Gobierno las cedió recibiendo c...~n pago tres 

centavos por h6ctaroa. 

Inatíl os decir que no habfa una sola región en 

la RcpQblica en la que el pc6n, obrero o minero, tuviera, no -

s6lo las garantías que reclama el trabajo, pero ni siquiara -·-

las que corresponden al ciududuno. La huel(_Ja er.:i un acto cr.!_ 

minal y hasta la simplo protesta era considerada como subvers! 

va. Ejemplos macabros de los procedimientos que normnban la 

conducta de los gobernantes en estos casos, fueron las ccatom

bes habidas en las f~bricas de R!o Blanco, Ver., y en las Mi-

nas de Cananea, Son., en donde las huelgas fueron contenidas -

con ferocidad, llegando el ptinico de las autoridades hasta im

plorar el auxilio y permitir el paso de tropos america.nas para 

sofocar rtipidamentc el motin que se iniciaba en CanLlnoa. 

Puede asegurarse que hanta el año de 1910, el -

90% de la población de la Repllblica era gente pobn. qu<> vivfa

de un salario y de esa masa enorme, la muyor parte eran sir--

vicntes de lus fincas de campo, ya como peones de planta o co

mo accidcntal8s. J,a jornada de trabajo paru el peonaje esta

ba rcqida por la luz del sol, ( doce hon1s diarias ) , y se re

tribuía con la suma estrictamente indispcnsab)c pura que el -

trabajador conservara su fuerza física y pudiera alimentar a -



21 

su falllilia, pero que nunca ,i::ccibfa en dinero cfocti\.!'O, sino en 

mafz y otros artículos necesarios pilra la vida, los cuales - -

eran ex~endidos en la tienda <le raya. Cuando el pc6n tenía-

que hacer orogacioncs que forzosamente dcb1a pagar con dinero, 

recibía de la hacienda en calidad de préstamo Ja cantidad in-

dispensable, y su deuda subsistía a maneca dC' una cudena perp~ 

tua que ligaba al jornu.lc.(o un la finca, la que no podíu aban

donar jam&s, pulSs nl pretenderlo era pcrse'JU ido y cxt r-.id i tado -

de cualquier lugar en que se refugiara y ni la mucrt(? lo libra 

ba de aquella deuda, porque pasaba como herencia maldita a sus 

hijos o familiares. 

La Revolución nació por las injusticias en que

vivia el pueblo mexicano y merced al valor de un ilflÓStol 1 dt>n

Francisco I. Madero, de extracción burguesa ~ndmorado de la de 

mocracia, se desenvolvió y recorrió su camino gracias cil apoyo 

de las armas, pero no fuu el. ej6rcito tradicional el que lo 

llcv6 al triunfo, sino el cjórcito del pueblo compuesto por 

obreros, por campesinos y por hombres de la clase media, quie

nes le brindaron su contingente do esfuerzo, sacrificio y san

gre. Era, consecuentemente, el pueblo quian tenia derechos a 

reclamar en el momento en que la Nación iba a constituirBe,que 

sus derechos se tomaran en cuenta. 

La misi6n tlol Constituyente era transformnr la

Revoluci6n en Derecho. El Congreso se convir~i6 en revoluci~ 

nario, no porque apelara al desorden y a la violencia, sino -

porque di6 nacimiento a la garant:!a social. El gran mérito -

del constituyente de 1916-1917, que a 61 y a M6xico pertene-

ci6 liasta esa época, fue crear garantías constitucionales de -

urden social, con una doctrina exclusiva, distinta y diferente 

a todas las existentes. 

Los diputados constituyentes comprendieron, su~ 

tentaron e l1icieron triunfar la tusis de la justicia social -

que debe lleVúrse a cabo mediante el estaLlccüni~nto de un con 

junto armónico de condiciones económicas, políticas y jurídi--
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casque permitan mant.cnc!r un.a situaci6n individu¿\l y colccti-

va, capaz de elcvu.r los niveles de vida, cuan.do menos a \.lfl gr~ 

do minimo compatibli2 con la di.Jnidad del sl..!r liurn"-lnO, con su l.!_ 

bcrtad efectiva de f-'L!l1Sé.lmienlo y acción inherente~ u sn IF1turo

lcza. 

La justicia social, es factor condicionante de

la estabilidad del proureso, lo que quiere decir ctuc todo ]Jro

grama económico, rúblico o ¡lrivado, carente de justicia soci.al 

está condenado a una vid~ transitoria, cuya desaparición o - -

muerte, es causa da convulsiones sociales de cfuctos imprcvis! 

bles y a menudo irrefrenables. 

Los caracteres sobresalientes de la. Constitu--

ci6n de 1917 consistieron, en agregar al constitucionalismo -

c16sico una parte más, social, incrustando en la parte dogm&ti 

en el articulo 27 y en la parte orglnica el articulo l2J, quo

constitucionalmcntc garantiza los derechos mínimos de dos gru

pos sociales econ~micamentc débiles, y asi rcsultnn protegidos 

el obrero y el trabajador del campo, no s6lo poi:- su calidad i!!_ 

dividual, sino de modo principal porque pertenecen a la clase-

trabajadora y a la clase campesina. l_,,a Constitución tutela a 

6stas clases sociales porque las considera, con rulación a - -

otros núcleos con quienes comparten su vida, económicamente e~ 

De ahi que en el equilibrio que debe imperar <ln esta 

relación, haya de intervenir <lircctumentc el Estado, sin per-

JU1c.io de que lo hagan también los seclorl!~ ccon6micc11ncntc ac

tivos, por si o por medio de sus organismos representativos. -

A los patronos, empresarios, industriales, comerciantes, bao-

queras, étc., no los protege cspecificamentc la Carta Fundamc_!! 

tal porque no los estima, como a la clase de obreros y a la de 

campesinos, ni social, ni ccon6mica, ni políticamente necesit~ 

dos, pero tampoco les prohibe que se protejan a sí mismos mc-

diante sus propios recursos. Esta es la clave de la democra

cia Hocial y ccon6mica prescrita por la Constituci6n Mcxicana

de 1917. 
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I,5.- LA lNTERPR,ETl\C¡QN EN EL PERE;CJ10 CONSTITUCIONAL, 

La interpretación es la declaración del conte

nido del derecho, porgue debo de aplicarse no solamente a l~

Ley, sino a todo cuanto constituya fuente de derechos y obli

gaciones, su importancia es extraordinaria en la aplicación -

del Derecho y su recto uso es indispensable u los jueces y a

las letrados; buena prueba de ello es ]~ importancia yue 011 -

cualquier orden jurfdico se da a ln jurisprudencia, que no es 

más que el resultado de una de las clases de intcrprctaci6n. 

El fin de la intcrprctaci6n es el que se apli

que la Ley en la forma y en el sentido que el autor de la re

gla jurídica quiso que ~sta fuera aplicada, y por ello la in

terpretación en sti desarrollo sigue el camino opuesto al del-

legislador. La idea que tuvo 6stc al pretender rcdnctar la-

Ley, paso por una serie de vicisitudes, hast.1 l lt~q<ir a o!Jte-

ner la forma gramatical en que está rcdactac]a¡ puc!S bien el -

que interpreta lu I.cy, sigu0 el camino a la inversa: parte de 

la letra del precepto y va a parar a la idea primitiva del l~ 

qislador; por ello podemos definir la intcrprctución como la-

operación o conjunto de o¡>eracioneB por las c¡ue se rccor1stru

yc el pensamiento que tuvo el legislador al dictar la regla -

jurídica, se determina el contenido de 6sta y se marca su sen 

tido. 

Clases de interpretaci6~: la intcrprctaci6n -

puedo realizarla el legislador ( interpretación aulóntica ) ;

los jueces o magistrados por modio de la juriHprudencia ( in

terpretación usual o judicial } ; o los jurisconsultos ( inteE_ 

pretaci6n doctrinal ) . Según los efectos que produce, puede 

ser declarativa, cuando tiende a determinar el siy11ifict1do d0 

las palabras dudosas; exlcnsiva, cuando tiende Q a¡1licar ln -

I.ey a casos no contenidos en su supuesto, y restrictiva, cua~ 

do una Ley no se üJ-> l ica. a casos subsu¡niblcs en su supuesto, -

por suponer que aquól no era el p0nsamicnto del lcqisludor. 

ºElemento~ la interprct~~~~~.:_ - Sav:i ~JDY se

ftala dstos cuatro: gramatical, lógico, histórico y sistem§ti-
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co. 
11 El gramatical consisto en el conocimiento de

las palabras de la Ley, no s6lo e11 su siy11ificaci6n ais1.ada, -

sino también en su sentido toLal, d~do el l11u~r ciuc cada una -

ocupa en la ora e i6n ... Elemento 169 ico. Consiste óstc en ex~ 

minar las distintas partes de la Ley y explicar unas por otras 

Por esto conviene, ante todo, leer la Ley desde el pri~ 

cipio hasta el ffn, f1U~s muchas veces la cláusula dudosa 

se cxnlica por las otras. 
11 Cuando no basten los dos elementos a11tcriores, 

habrá que recurrir al J1ist6rico, que estriba en trilcr a cola-

ci6n los antecedentes de la formación de l.a I.ey .•. finalmente, 

el elemento sistem6tico consiste en re la el onur la Ley con el -

todo legislativo, con C!l conjunto de l.:is otrus Leyes ... 11 
( 5 ) 

Limites de la intcrprctaci6n.- E] objeto escn--

cial de ósta es l1allar ld volunt<ld lagislativ~, de la regla j~ 

ridica dirigida al medio social, en un lugar y tiempo Uetcrrni

nado. Por mc1dio de la interprctaci6n se determina lu volun-

tad del legislador. Para ello hay que acudir en primer t6rm!_ 

no a la fórmula de expresión Ucl texto legal; esto es, nl ele

mento gramatical (interpretación segdn l~ fórmula del texto),

y si esto no bastase se recurrir5 a los otros tres elementos -

de interµrctaci6n: 16qico, l1ist6rico y sistemático ( i11tcrpre

taci6n obtenida por medio de elementos ajenos <'.l. la fórmula del 

te>< to ) . 

Por otra parte, la norma constitucional en su -

interpretación, siempre ha de inclinarse en favor de la 1>rote~ 

ción y el amparo de la libertad del individuo, dentro del mar

co de la justicia, la igualdad, bienestar gc11cral, etc., por-

que 1 ñ finalidad suprcnta y última de la norma constitucional -

es la protección y garantia de ln libertad y la di~nidad del -

hombre, frente al Estado y a los demás hübitantes. Y en caso 

de aparente conflicto entre la libertad y el inter6s del go---

(5) Enciclopedia Universal Ilust3~~~· Ob. Cit.,Tomo XXVll1,

Segunda Edición, 1926, Págs. 1829 y 1830. 
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bierno, aqu61la debe privar siempre sobre 6stc ú 1 timo, porque

no se concibe que 1a acción estatal manifestada a travós de -

los cauces constitucionales pueda resultar incompatible con -

la libertad, que l:S el fin G 1 timo del Estado, de 1 a misma nw

nera qua resulta absurdo uclmitir que el intcr6s del m.::tnd;:ita-

rio pueda l1allarsc en pugna con el intcr6s del mandante, en -

tanto aquél ejecute el mandato dentro de sus vc?rdac.lcros lfmi

tes. 

Las pu labras que cmplcu L:i Consti tuci6n dcbcn

scr entendidas en su sentido general y común, a menos que re

sulte claramente de su texto que el constituyente quiso refe

rirse a su sentido legal técnico; la Constitución <lebc! inter

pretarse como un conjunto arm6nico,cn c1 cual el significudo

de cada parte debe determinarse en armonía con el de las par

tes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisl~ 

damente, y siempre debe pre fer irse 1 a l ntcrprctac i 6n que arm~ 

nice y no la q11c coloque en pugna a las distintas clftusulns -

de la ley suprema. 

I. G. - EL CONTROL COHSTITUC'!Oll1\J,. 

llay países como Inglaterra, que lo ejercen por 

medio del parlamento ( poder legislativo ), y otros como el -

nuestro, que lo llevan a cabo, por m0dio del Poder Judicial, -

para que los funcionarios judiciales se desempeñen mejor, se-· 

requiere que no sean politicos, que no pertenezcan a ningein -

partido, que sean iguales para todo el mundo, que no tengan -

banderas ni colores. Depende sencillamente, de ver en la j~ 

risdicci6n constitucional una necesidad jurfdica, y no un em

peño politico de la República, nunca descender de su tono de

sarena objetividad. 

Porque ha quedado demostrado en la hli-;;Loria de 

la humanidad, quo la bondad natural (exonci6n de malicia ) , y 

la rectitud de la voluntad general ( infalibilidad ) no se -

llevan a cabo, por el contrario la humanidad ha visto ahogar

se en sangre su fe irracional en uno y otro dogma. Tomernos

la como es, falible y con tendencia al mal.. 
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Nosotros supimos en M6xico de este peligro ella,!! 

do, con cnractcres de cuarto ¡~dcr, la Constituci6n centralis-

ta y conservadora de 1836 creó el llamado Poder Const:'rvador. 

Precisamcnto, pura evitarlo y hacer dcs.J.parcccr es.:. legítima -

repugna11cia, nuestros constitt1ycntes liberales do 1856 idearon, 

en primer lugar, entregar el conocimiento dc~l juicio o recurso 

constitucional al Poder judicial 1nismo, o sea a nuestra Supre

ma Corte de Justicia en f1lcno, y, en se~¡un<lo lt1c1~r, y esto cs

lo cgcncial, se concedió ol Ampnro sólo .:i p<~ti< : ··,n de porte -

agraviada y sentcncifin<lose ele forma que el fallo se limito a -

amparar al quejoso, sin dar resoluciones de car5cter qencral.

Tan sencillo arbitrio evita, por una parte, la cxistencii1 de -

un supcrpodcr especial, <JUC por la ley fatal de ~llC lu cspeci! 

1 id ad y la fuerza de un 6r~1c.mo lo inv i tun s iemµro a aUusa r de -

su función, puede ser peligrosisimo, y, por L.t otr.-1, evita ta~ 

bi6n el choque directo de poder a poder, impi<licndo g11c el ju! 

gador derogue la.s leyes en funcion0s de leg isludor. 

La nct11~l Constitución socializantc de 1917 ha

respctado, en lo fundamenta 1 y en cuanto al Juicio <le Amparo, -

lo establecido por la Constituci6n liberal indiv.idualista de -

1857, fruto de la propia tradici6n nacional, tlu l.:::i s conriuistas 

filosóficas de 1.a revolución francesa y deslumbr~ntc ejemplo -

de la Constl tuci6n federal norteamericana. 

El juicio de amparo tiene vidu independiente ª!! 
te distinta jl1risdicci611 y no nace por exce1lci6n ni por alzada 

dentro de otra, es un remedio constitucional, por su oriqen y

su forma: juicio, por su objeto: recurso, que~ llcvu por fino.] i-

dad restituir al sujeto quejoso en el goce <le las gurant'i.us i!!_ 

dividualcs y en general constitucionales, que una ley o un ac

to de cualquier autoridad le lesionan, o que la autoridad fcd~ 

ral o las de los Estados federados vu0lvdn a sus respectivas -

órbitas cuando mutuamente se invadan, Este juicio sumarisimo 

es seguido dentro de fórmulas judiciales y solicitado sicmpre

por individuo lesionado, ampara s6lo en el caso concreto, sin

h.:i.ccr dcclnroeiones ni producir efectos generales~ Cuando es 

defensa de garant!a limita al Poder frente al sujeto titular,-
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y cuando so trata de invasión de soberanías, equilibra a las -

coexistentes en régimen federal; ha de seguirse a pct ición de

parte por un motivo constitucional; el fallo ha de ser concre

to en cuanto a materia y sujeto, y al c[ccto os quu las cosas

vuclvan al estado jurídico anterior a la violaci6n. 

El juicio de amparo procede ante los tribun~les 

federales an especial funci6n, con resolución tlcfinitiva de la 

Suprema Corto de Justicia de .la Naci6n: primero, por leyes c

actos de cualquiera autoridad que ataquen las garanl!as indiv! 

duales; segundo, por leyes o u.etas federales que invadan la -

soberanía de los Estados, y tercero, por leyes o actos de .los

Estados que invadan la soberanía federal. De todos estos ca

sos, concretos y judiciales, conoce la autoridad fodcral judi

cial a queja de riarto ugravi~da, en un proccditniento sumarísi

mo, siendo la sentencia siempre tal, que sólo se ocupe ele ind! 

viduos y casos purticularc5, sin afectar de modo qonoral a la

Lye o función de la.s que dcr l va el ucto. Es, en fin, e 1 Amp~ 

ro algo propio que no puede dejar de estudiarse al hablar de -

la Defensa constitucional. 

1. 7. -MARCO JUHlDICO DE I.115 GA!\A!l'l'IAS INDIVIDUA
LES. 

Est~ contenido en la port<~ <logmát icu de nuestra 

Constitución, y abarca desde el articulo lo. hasta el 29,exceE 

tuündo los artículos 25, 26, 27 y 28, estas yarantfas indivi-

duales establecen libertades y derechos, uunquc no todos los -

preceptos comprendidos en esta parte de la Constitución estip~ 

len derechos individuales, estos derechos establecen un siste

ma de limitaciones a la acción del poder público, siguiendo -

las lineas generales del antiguo derecho natural, asf como al

gunas ideas de igualdad y de libertad. La amplitud de los d~ 

rochas individuales se ve constreñida parcialmente por la. ac-

ción del Estado, pensando en la dcfcnsn (]p 1a comunidad y en -

el respeto il la sociedad en general. 

Comentamos a continuación los artfculos 1, 3, -
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4, 5, 8, 9, 14, 16, y 29 Constitucionales, de la parte dogmlit~ 

ca, que tienen relaci6n con la materia laboral. 

lo.- Se extiende a todo .individuo el 9oce de -

las Garantías Constitucionales. 

3o.- Establece que la cducaci6n primaria sera -

obligatoria, laica y gratuita. Se expresa que la organiza--

ci6n ser& democrática, nacional y contribuirti u la convivencia 

humana. 
Instituida en provecho del individuo y para be

neficio de la sociedad, ya auc tiende a mejorar la calidad in

telectual y social, del ser humano. 

De ahf la obligaci6n ucl Estaclo mexicano de pr~ 

curar en forma permanente la clevaci6n de los niveles de biu-

nestar de la poblaci6n del pafs. 

4o.- Declara Ja igualdad del var611 y de la mu-

jer ante la Ley. 

So.- Toda persona podr§ dedicarse a la profe--

si6n, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode, sic~ 

do lfcjto, los servicios pfiblicos scr~n obligatorios cuando la 

Ley lo determine, ningan contrato de trabajo podrá ex.ceder dc

un año en perJUlCJO del trélbajador, queda prohih.icto cualquicr

pacto que menoscabe la dignidad humana. 

El trabajo es el medio de vida por excelencia. 

Bo.- Se reconoce el derecho de nctici6n. Todos 

los funcionarios y empleados pfiblicos atenderán prontamente -

las peticiones que les sean presentadas. 

9o. - Es un dcn.::cho ul d0 reunirse o .:isociarsc. -

pacíficamente con un fín lícito, en matc-ritt política sólo los

ciudadanos mexicanos podrán hacerlo. 

140~- Las leyes no pueden tener efectos rctroac 

tivos en perjuicio ue nadie y para la privaci6n de los bienes

más valiosos del hombre ( la vida, la libertad, etc. ) , se ex! 
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ge juicio previo, 

160. - funel¡iment<1ción, obUgaci6n que tienen 

los 6rganos ele gobierno ele señalar sus actos ele> autoridad, los 

preceptos legales aplicables al caso. 

Motivación; la autoridad debe señalar las cau-

sas o circunstancias de hecho en que se encuentro el gobcrna.do 

para que haga aplicable la Ley, al caso concreto. 

rnentaci6n no existe motivaci6n o vicevarsa. 

Sin funda-

Suspensión de Garantías por Em0rgPncfa:- Artfcu 

lo 29.- Establece el régimen de la susrensi6n de yurantfas, e~ 

te articulo encarna una de las excepciones al principio de po

deres, toda vez que en los t~rminos del artículo 49, ·al Congr~ 

so puede delegar en el Ejecutivo facultudos levir-.Jutivas para

hacer frente a la emergencia. Un principio básico de la sus

pcnsi6n degarant!as es que ésta de ninguna manera puede con----

traerse a un sólo jndividuo. La suspcnsi6n de ~Jarantlas es -

superar un es tildo de ncces idad provocado por un¿¡ i nvasi6n, pe!.' 

turbación grave de las paz pGblica o cualquier otro hecho, fí

sico o no físico, que pudiera poner a Ja sociedad en qravc pe

ligro. AJ cesar lu cmen.Jcncia debe regresarse a la vigencia

de las garantfas en los t6rminos anteriores a ld suspensión. 

I. 7 .1- ~W;.Q.: "Garantía .. , ( Et im. -De garan

te ) , f. Acci6n y efecto de afianzar lo estipulado, constitu-

y6ndose garante. // •.. Garantías Individuales. Polit. Medios

que la sociedad .:isegura á todos sus individuos pa1:a que se re~ 

peten los derechos 'JUe hil reconocido á cada uno ele el los. No 

tan los filólogos que asta voz, que jamás usaron los cl~sicos, 

puede muy bien suplirse con sus sinónimas: fianza, seguridad,

resguardo, seguro, prenda, ejecutoria, conf idcncia, ascgura--

ci6n, cobro, guard~, firmeza, etc~'· ( 6) ~ 

! 6 ) Enciclopedia Uni.:'.~ . .I.!_ustrad'!_¿ Ob. cit., Tomo XXV, -

1924, P~g. 731. 
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De este concep~o se infiere lo siguiente: 
a).- Un interés indi\¡iuu¡¡,l tutelado o asegurado por el Estado, 
a través dú unn Constitución; b) .- Cuando el interés indivi
dual se vea a¡ncnazado o atacado, debe ser proteqido y defendi
do por una o;rgari.zación instrumental pública, en el caso Ge nos~ 

tras, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; e) .-Cua.!! 

do sean violados los derechos y libertades tutelados cor1stitu
cionalmente, la Ley sanciona a los infractores, trátese de au

toridades o particulares. 

1.7.2.- Antecedentes:- Desde el nucimicnlo de -

nuestra independencia, nuestros hóroes aton<licron a la instit~ 
ción de los derechos del hombre. 

Ln proclama que en 1811 formul6 Ignacio López -· 

Rayón contenia ya prevenciones para yurllntizar la libertad pcf 
sonal, la igualdad social, la libertad do imprenta y la de tr! 
bajo, asi como la segur id ad del domici lío. 

También los Sentiinicntos ch~ la Nación de José M~ 
rfa Morclos, en 1813, garantizaban la iguuldad ante la L0y, la 
igualdad social, la propiedad privada y la s0guridad del domi
cilio. 

El decreto de Constitucional paro la libertad de 
la Américo Mexicana, expedido en 1814 por el Congreso de llpat
zing~n, contenia en los capitulas IV y V de su título I, una -
extensa y detallada lista de los derechos humanos que garanti
zaba. 

En cambio, el Acta constitutivé\ de la federación 
y la consiguiente Constitución, ambas de 1824, contenían esca
sas prevenciones referentes a las garantías individuales. 

Las Bases constitucionales de 1835, centralista~ 
omitieron prácticamente garantizar los deroc:hos del hombre. 

La primera de las Siete Leyes constitucionales ~ 

de 1836, que instituyeron la República Centralista, si garant_ic 
zaba expresamente la libertad personal, la propiedad privada, -
la seguridad del do1nicilio, la aplicación de leyes y la inter
vención de tribunales preexistentes, la libertad de tránsito -
internacional y la de irnp;i:enta. 

Esa lista de garantías invididuales fue repetida 

en el articulo 9°. del Prnyecto de Reformas, también centrali.:!_ 

ta, de 1839, con los aditamentos celativos a los derechos - -
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del procesado y a la legalidad de l¡¡.s sentencias judiciales. 

En términos similares fueron redactadas las Ba

ses para la organización política de la Rcpúbl ica Mexicun.J. dc-

1843. 

El Acta de Reformas de 1847 consi9n.:iba solamen

te el dorccho de petici6n, el de reuni011 para discutir los --

asuntos públicos y las garantías de libert~cl, sequridad, pro-

piedad e igualdad, 

El Estatuto orglnico provisional de 1856 listó

en sus articulas del 30 al 77 las garantlas de igualdad, de -

las libertades do tr~nsito, de exprcsi6n y de imprenta,dc in-

violabilidad de la correspondencia y del domicilio, de enseña~ 

za, de seguridad jurídica en lo referente a la libertad perso

nal y a los derechos de los detenidos y de los proce8ados, de

trabajo y de la propicaad, etc. 

Asi lo repitió el proyecto para la Constitución 

de 1856, que por vez primera consign6 el derecho ele portar ar

mas. 

I,a Constitución de 1857 consignó los derechos -

del hombre, y expuso su criterio básico en su art1'.culo primero, 

en el sentido de reconocer que los derechos del hombre son la

base y el objeto de las instituciones sociales.. La libortad

de enseñanza y la garantia de propiedad esttin expuestas en fo!_ 

ma simplista, y nudn dijo de 1a libertad do r<.-iligi6n que fue -

establecida incipientemente al final del artfcu1o tercero de -

la Ley del 12 de julio de 1859, de modo sustancial y detallado 

en el artículo primero de la T,ey sobre Libertad de Cultos del-

4 de diciembre de 1860, y complementada en el artículo primero 

de las adiciones y reformas de 1873, que en su segunda parte -

prohibi6 expresamente que el Congreso FeJerül dictar5. U.11Jl10ñ -

Ley para establecer o para prohibir una rel igi6n. 

La Constitución de .1917 consignó Jos derechos -

del hombre con detalles; las modalidades y tendencias sociales 

fueron fruto del movimiento armado de 1910. 
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I~7~3,- Naturaleza Jur1dica:-''Es ~n esencia y 

propiedad c¡Hdctc¡;fstic\\ del Dci;echo", ( 7 ) , 

ro~ríarnps atJrc9arlc a este ..;on.ccpto que 1.:1 natu

ralez~ en sentido amplia, os la esencia y propiedad car0ctcri~ 

tica de cada ser, conjunto, o~dcn y disposición de todas ]ns -

entidades que campan.en c.n sf el universo .. 

La juridicidad es la esencia de un g6ncro 1 cs de

cir el conjunto de propiedades clue definen a.1 derecho. 

El g&ncro os dcf inido como una clase, es un con

junto de objetos que poseen todos ellos determinados .caracte-

rcs comunes. 
La naturulcza jurfdica designa el. conjunto de -

rasgos que permiten identificar a la institución <le que se tr~ 

ta, especie de dcscrjpci6n, proporciona un conocirnicnto por la 

esencia y los accidentes que le son propios y la d(~tcrtni nan lo 

suficientemente como para no confundirla con otra cosa, cnla--· 

zando a la vez des aspectos: uno que es el comprensivo y otro

quc es el designativo- se comprende y se designa a la vez en -

foi;ma propia, 
De lu naturaleza jurfdica ~.~2: 

a).- Un conjunto de caracteres comunes propios -
del derecho. 

b) .- Esenciales, la equidad, la justicia, la rec 
titud, etc. 

el.- Accidentales, la forma, la sanción. 

d) .- Comprensivo, porque vu. de acuerdo a la int~ 

ligcncia y razones humanas~ 
e) .- Designativo, porquQ da un nombre o denomina 

ción a las personas o cosas para dife~en--
ciarlas unas de otras. 

f) ,- Un sujeto activo, o sea el titular del der! 
cho, 

g) ,- Y un sujeto pasivo, el que tien~ la obliga
ci6n de respetar y hacer valer el derecho,
so pena de sancionar al infractor ... 

La naturaleza jurfdica de las garanttas individua 

les, comprende nl sujeto uctivo o sea el gobernado, titular de d!_ 

chas garuntías, derechos que son tutelados y protegidos por --

( 7 ) PALOMAR De Miguel Juan, Pi.ccionario para_J.:iEJ~as, Mayo 
Ediciones, M6xico, 1981, P~g, 902. 
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la Constituci6n y el sujeto pasivo denominado el ']Obernantc,

tiene la obligación jur1dica1 de respetarlos y hacerlos valer, 

so pena de sancionar a los infractores confonn0 .:i la Ley. 

I,R.- Marco jurídico de las garantías sociales, 

está comprendido en los artfculos 27 y 123 constitucionales. 

Artículo 27, trata de 1as garantías de la pro-

piedad territorial, que ~~opicdad particular, ~de-

ral y la agraria, por razones de nuestro estudio sólo destaca

remos esta Cíltima, que se refiere esencialmente a los ejidos y 

comunidades. Este articulo tutela los dC'rcchos de la gran m~ 

sa do individuos sin tierra y sin derechos, regulándolos en v~ 

rias disposiciones concretas-. u).- se determina la dotaci6n ;.... 

de tierras y aguas para los pueblos, rancher!as y comunidadcs

quc no las tuvieran o por lo menos no en lu cantidild suficien

te para afrontar sus necesidades; b} .- se confirman las dota

ciones de tierras y aguas hechas a los ejidos de acuerdo con -

la Ley agraria de 6 de c:ncro de 1915; e) . - se rcc.:onocc el de

recho de conducñazgos, rancherías, pueblos y con9rcyacioncs, -

que de hecho o por derecho guardaran c1 estado comunal para -

disfrutar en comdn de sus tierras, bosques y aguas; d) ~- se -

declaran nulos todos los actos jurídicos que hubiesen conclui

do con la privación pnra dichas comunidades do sus tierros, 

bosques y aguas y se declara que les ser~n restituidos~ 

El ejido está sujeto a un régimen jur1dico de -

especial protección y cuidado del Estado. 

De acuerdo con la Ley, e] patrimonio del cjido

estl formado por tierras de cultivo o cultivables; tierras de

uso coman pura satisfacer necesidades colpctivas, zonn de urba 

nizaci6n; parcela escolar y unidad agrícola industrial para la 

mujer campesina. 

En cuanto a las tierras de cultivo, éstas se d~ 

terminan tomando en cuenta la superficie de las tierras y el -

nGmero de campesinos que forman el ntícleo <Je población, de --

acuerdo con la fracción X del articulo 27, la unidad individual 
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de dotación flO dclle ser meno¡: de 10 héctareas de riego o de -• 

sus equi \'¿:\lentes en otras clases de tie;rras .. 

El r6gimen juridico de la pro¡;iedad comun'11 es

parecido al del ejido, aunque entre ambas figuras hay claras -

diferencias: la personalidad del ejido surge con la entrega -

de las tierras; en cambio las comunidades ya poseen de hecho o 

por derecho bienes rústicos que la Constitución les autoriza -

para disfrutarlos en común. Los procedimientos de dotnción y 

ampliación de ejidos son distintos de los correspondientes a -

la restitución de tierras. a las comunidades o a su confirma-

ción y titulación. 

Las fracciones XII y XIII fLjan las bases de -

los procedimientos agrarios para la restitución o dotación de

tierras y aguas. 

Art. 123 Constitucional actual contiene, dos -

apartados el "A" con XXXI fracciones y el apartado "B 11 con --

XII fracciones. 

En el artículo 123 constitucional aprobado en -

Qucr~taro en el afio do 1917, entonces contaba tlnicamentc con 

el apartado 11 A11 con XXX fracciones. Lns garantías sociales -

de los trabajadores expresaron f.undamcntnlmcntc lo siguiente: 

lo.- Duración máxima de la jornada de trabajo de 

8 horas diarias. 

2o.- Protección al trabajo de la mujer y de los 

menores. 

3o.- S6ptimo d1a de descanso. 

4o.- Establecimiento de un salario mfnimo. 

5o.- Participación de los trabaiadorcs en las 

utilidades de la empresa. 

60,- Principio de gue a trabajo igual correspon

de salario igual. 

?o.- Garanttas al salario. 
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Bo.- J'ago de horas extraordinarias, 

9o .. - Derechos de los trabajadores a la habjta--

lOo,-Responsabilidad patronal en caso de acci--

dentes de trabajo o enfermedades profesionales¡ previsión obl! 

gatoria de los accidentes modianta la irnp1antaci6n de mcdici-

nas adecuadas .. 

llo.-Estabilidad en el empleo, 

120.-El derecho de los obreros y de los patro-

nos de coaligarse en defensa de sus respectivos intereses en -

sindicatos, asociaciones, etc. 

130.-Nulidad de las condicion0s ¡Jactadas llDr -

los trabajadores, gu~ ñ fecten sus derechos c::;cncia 1 es. 

El 5 de diciembre de 1960 se publicó la reforma 

que incorpora al texlo Conslitucional los <lerccl1os de los tra

bajadores al servicio de los poderes de la Unión y de los en-

tonces territorios federales, as1 como del Dcpartafü~nto del ~

Distrito Federal; estas directrices constitucionales serían r~ 

glamentadas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado ( Ley Burocrática ) . 

I.8.1.- Concepto: - 11 Dcr. pol. El concepto -

de garantía se encuentra en la base del derecho y se apoya en

la idea de seguridad y confianza que debe presidir las relaci2 

nes jurídicas. El derecho público está articulado sobre una

red de garantías y seguridades contenidas en la Constit11ci6n,

en la mayorfa de los casos como declaraciones proyramáticas, -

y desarrolladas en leyes especiales, que posibilitan las rela

ciones de los ciudadanos con la administración y el estado, y-

de áquellos entre si .•• " B ) . 

La garan,1;fa social prote9e ¡i )as cl¡¡ses socia-

les, que colocadas en una deplorable situaci6n cconómicd se en 

( 8 ) Nueva Enciclopedia Larousse, Segunda Edición, Tomo Qui~ 

to, Editorial Planeta, S.A., Barcelona, 1984, Pág. 4286 
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cuentran inermes frente a la clase poderosa { capitul privado-

o ptíblico ) . El Estado tut<.!lc.l y proleye con no1-mus constitu-

cionales a los obreros, jornaleros, cmpl(:-ados. 1 domésticos, urt::_ 

sanos y de unu. manera general todo contrato (k• trabajo. La 

violaci6n de dichas garantias se sanciona. conformo a la Ley. 

De la garantfn social se desprende lo si9uiente~ 

a) . - El sujeto activo ( obrL~n•s, jornaJ f•ros, em

pleados, dom6sticos, artc~anc>s y de ur1a 1na

nera yoncral todo cont ruto de t rubajo ) , t_! 
tular de los derechos. 

b) .- El sujeto pasivL) ( 0obit·rn<1 ) , qui0n tiene

la obligDci6n jur!dic~ de respetar y hnc0r

va1cr las garantías socialt-s con5tituciona

lps, y. 

e).- Un marco jur.!dico cnn.lenido. <:>n la Con!=;tit~ 

ci6n y en las Leyes rcglamcntürias de la -

mlsma, que proteqe>n con un mfnimo de de.re-

chas al sujC?to activo, [rente dl capital -

privado o pObljco, LULAlado por el sujeto -

pasivo ( gobierno ) . 

I.B.2.-1\ntcccdcntcs de la GnrantíH Social:."' Gral:! 

des fueron los afanes, acción i' prcocup.:icjones del constituyen

te Ignacio Ramirez ''El Nigroma11tc 1
' de pensamiento liberal que -

en no pocas ocasiones mostr6 su radicalismo :-.;ocjal, luchLtdor de. 

causas nobles demandó, desde el Congreso constituyente de 1856-

1857, la participación de los trabajadores en las utilidades de 

las empresas. 

En este mismo Congreso no fue menos importante -

la intervención rlel también constituyente l•oru.;iano Arriaqn, - -

quien propuso lD cxpropiuci6n de las tierras quC" no fuesen cul

tivadas por los 1.atifundisE:<1s y :-;u (lj stribución entre los cump~ 

sinos~ 

[,d Constituci6n de 1857 reconoció el derecho na

tural de los hombren u formar usoc.i.acion~s¡ sin ~mburgo, las lo 
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yes no otoi:ga.r:on la personalidad juddica a Jos sindicatos obr!'_ 

ros, c;le donde resultó c¡ue fuesen simples 1\sociacion.cs do hecho; 

os igualmente cic.rto que las Jey~s no ~lr:ohibieron ni 1us coali

ciones ní las huL·lgas, pero el derecho r-cndl casti9~1ba el uso -

de cualquier víolcnciil física o tnoral que tuvicr.u por obj1;::to h!J. 

cer que subieran o bajaran los salarJos, o impedir el libro - -

ejercicio del comercio o del trabajo, lo qU(.' de hecho pro<luc1u-

1a imposibilidad do la huelgo. 

El lo. de julio de 1906, un puñado de hombres i!! 
conformes encabezados por Ilicar<lo Flores Ma96n, de espíritu re

volucionario publicaron el Plan de San Luis, c¡uc contenía el--

programa del Partido Liberal, en donde se exíyí~n diversas re-

formas constitucionales.. En el problema de la tic·rra el Part!, 

do Liberal sugiri6 la expropiación de las tierras que no fuesen 

cultivadas por los lutifondistas y su di.stribuci6n entre los 

campesinos. 

Este programa prestó una atención especial al --

problema del trabajo. Entre sus consl dcrnndos tomó en cuenta-

lo siguiente: El trabajodor mexicano ha sido reducido a la --

condici6n m~s miserable; en dondequiera qué presta sus servi--

cios, es obligado n desempeñar una dura labor de muchas horas -

por un salario de unos cuantos centavos. El capitulista sobar~ 

no impone sin apelaci6n las condiciones de trabajo, quo- siempre 

son desastrosas para el obrero, y éste tiene que ac0ptarlas por 

dos razones: porque la miseria lo hu.ce trubnj.1.r a cualquier pr~ 

cio o porque, si se rebela contra el abuso del rico. las bayon~ 

tos de la dictadurn so encargan de someterlo, El trabajador -

no es ni debe ser en las sociedades una bestia maci lentn, cond5: 

nada a trabajar hasta el agotamiento. El trobajador f¡iJ.>rico -

con sus manos cuanto existe pttra benefic:in de todos; es el pro-

ductor de todas la.s rique>zas y dobe tener los medios pµra disfr~ 

tar de todo aquello de que los dem1'i.s disfrutan, Dr.>spu6s de e~ 

tos consideraciones, fueron cayendo u.no tras ot.ro los p&talos -

de un derecho d"l trabajo que no exist!u: prohibición del trabe 

jo de los menores de catorce años; limitación del número de tre 

bajadores extranjeros; jornada m1'i.xima de ocho horos; descanso -
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dominical; sala¡:ios ¡ninimos¡ pago del salario en efectivo y pr~ 

hibición de las tiendas de raya; prohibición de multas y dcs--

cuentos al salario; pago del salario cada ocho d!as; rcglamcent~ 

ción del salario por unidad de uLra; igunldnd del salario del -

mexicano con el que se ~ayu0 a los exlranjcros; medidas de seg~ 

ridad e higiene en fábricQ.s y talleres; indcmnizaci6n por acci

dentes de trabajo; habitaciones higi6nic~s; reg11lación del tra

bajo de los aparceros, del servicio domtstico y del trabajo a -

domicilio. NingOn documento recogió antos ni con tanto vignr

rcivindicatorio, conceptos y cong11istas que por siempre serán -

bandera internacional ¡1roletaria. 

Los movimientos de huelga más sangrientos fueron 

el de 1906, de los mineros en Cananea, Sonora, er1 la frontera -

con Norteamlrica ( E.U.A.); y el da 1907, un la Industria tex-

til en Río Blünco, Ver. Estos acontecimi&ntos sembraron la s~ 

milln dolorosa y fecunda que germinaría en el movimiento social 

nrmado de 1910 y fructificaría en la Declaraci.6n de Derechos S~ 

ciales, en los artfculos 27 y 123 de la Constit11ci6n Política -

do los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en la ciudad de Qu~ 

rltaro el 5 de febrero de 1917. 

I.8.3.- La naturaleza jurfdicu,dc las gurunt1as

socialcs, comprende al sujeto activo o sea, los obreros, jorna

leros, empleados, dom6sticos, artesanos y do una manera general 

todo contrato de trabajo, titulares de dichas 9arantías, dcrc-

chos que son tutelados y protegidos por la Constitución y las -

Leyes Reglamentarias de ésta, y el sujeto pasivo denominado go

bernante, quien tiene la obligación juridica do respetarlos y -

:hacerlos valer, asi como sancionar a los infractores trate se de 

la iniciativa privada o del sector público. 
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CAPITULO II. 

EL CONTRm'O INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

II.1.- " Concepto:- Contrato individual de tra

bajo, cualquiera que sea su forma o dcnominaci6n, es aquel por

vírtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trab~ 

jo personal subordinado mediante el pago de un salario 11 
( ar-

tículo 20 párrafo segundo ) . ( 9 ) . 

II.2.- Antecedentes históricos: 

II.2.1.- En el Derech~ Roma~- se estimaba el -

contrato de trabajo como una variedad de la locaci6n ( arrenda

miento), y distinguía dos especies: la locatio opcrac { arren

damiento de obra ) , y la locatio operis ( el arrendamiento de -

servicios ) . En Roma sólo se pagaba el trabajo man u a 1; por --

eso era tan dcs~reciado. En efecto, el salario { mercas ) lo-

convierte en mcrcancfa ( merx); se alquila ( locatur, de locus), 

se compra cuma tal. El dueño se lleva al hombre { conduccre,-

llevar consigo ) , como se l lcva la cosa quL• se compra ( eme re, -

tomar ) . Las expresiones que designan el arrendamiento son 

id~nticas, refiri6ndose a hombres libres, a esclavos o a las c2 

sas: el servidor o artesano es un esclavo temporal, su scrvl-

cio le imprime una degradaci6n social ( minister.ium ) , le some

te a prestaciones a que debe sustraerse el hombre libre, aband~ 

ntindolas al esclavo ( operae illiberalles ) • 

El hombre libre al desempeñar un traba jo se con

vertfa en un esclavo temporal; el trabajo del esclílvo se cquipf! 

raba a las cosas, de aquí proviene que el hombre esclavo, podía 

ser vendido y alquilado como ellas. 

Tambi6n cabfa arrendar el trabajo del manumitid~ 

por lo cual, mediante una especie de analogfa, se admitió que -

( 9 ) DAVALOS, Jostl, Derecho del Trabajo !,segunda Edición Ac

tualizada,Editorial PorrGa,S.A.,Mtlxico,1988,P~gs.107 y -
108. 
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los hombres libres arrendaran su trabajo, la esclavitud predis

ponia a los romanos a asimilar u una cosa nl mismo indiviliuo -

que se comprometiera a trabajar. Por otra parte, esu extcn--

si6n se justificaba en el Derecho Romano por el neímoro limitado 

de los contratos reconocidos; se necesitaba encuadr~u· nuevos s_!. 

tuaciones en antcr iores figuras jur!Uic.:as, ante la impos i bi 1 i-

dad de ampliar los marcos tradicionales admitidos por el d.cre-

cho civil. 

II.2.2.- En Francia, siqlo XIX.- Los códigos ci

viles del siglo pasado, se inspiraron casi sin excepción en cl

C6digo de Napoleón, englobaron dentro do los contratos de obra, 

a los de arrendamiento de obru., y de servicios, los dos formas

de prestaci6n de servicios conocidas por los romanos: la loca-

tia conductio opcrarum y l.J. locatio conductio opcris. Tal si

lencio, casi absoluto en los codificadores del siglo XIX, se e~ 

plica por el hecho de que los autores romanos y franceses nada-

hab!an escrito sobre este contrato. J.os autores franceses no-

se ocupan de este tuma sino ocasionalmente; concentraron su 

atención en los contrutos usuales, descuidaron por completo el-

arrendamiento de servicios. Conv ienc tener en cuenta, para --

evitar posibles confusiones, el hecho de que a principios dl!l -

siglo XIX, cuando se redactó el Código Civil francés, la indus

tria era apenas naciente y el cuerpo legal c¡uc s~ promulgaba de 

b!a considerar principulmcntc el grave problema d8 lu 6poca: el 

de la propiedad inmueble. 

P.csumiendo, queda establecido que la fuente más

rica del derecho de las obligaciones han sido 1os contratos, e~ 

be destacar que la voz obligación, se compone de los vocablcs -

ob y ligare ( unir una cosa con otra, sujeción, ligadura ) , si.E, 

ve en el lenguaje juridico para designar el vinculo, tambi6n de 

naturaleza juridica, por el cual nos constituimos en la necesi

dad de dar, hacer o no hacer alguna cosu. 

La primera fuente que reguló el trnbajo fue el -

contrato de arrendamiento de servicios, que en el fondo y en la 

forma se equiparaba al arrendamiento de las cosas. 



Lus codi ficacioncs aprobadas durante el siglo -

pasado, tuvieron preferentemente 1 a preocupación de las cosas. 

Los c6digos patrimonialistas, fueron dictados para organizar -

la protccci6n y defensa de la propiedad, dictaron casi cxclus_!. 

vamente normas destinadas a establecer en que forma se aclqui-

r1an o perdían las cosas o de que. manera podía disponerse o -

usarse de ellas. 

II.2.3.- Los tratadistas del siqlo XX:- Huy dos 

grandes corrientes antagónicas que dividen a la doctrinu en -

anticontractualistas y contract.ualistas, los primeros hablan -

de la decadencia de la sobcrania del co111lrato y le niec:Jan ca-

r&cter contractual al vinculo laboral, fundándose en dos razo

nes: a).- La relación de trabajo está predeterminuda por la

Ley y relegan a segundo t6rmino el principio de lu voluntad de 

las partes como fuente generadora de obl i~1acioncs; b) . - Los

rlercchos y obligaciones de los trabajadores y de los empresa-

rios derivan la fuente independientes y superiores a su volun

tad, verificándose ademfis su incorporaci6n de hecho a la empr~ 

sa de acuerdo con normas precstu.blecidas, en la que no partic.!_ 

pa la libre voluntad. 

La teoria de la llamada relación de trabajo fue 

iniciada por la doctrina alemana, esta tcorfa cvolucion6 hasta 

comprender en ella no ya las situaciones derivadas del vinculo 

existente entre empresarios y trabajadores, sino las consecuc~ 

cias de aquellas situaciones cuando salen del vinculo contrac

tual; tales como las referentes a seguridad e higiene en. el -

trabajo, las cuales se han de cumplir aunque se firme la de--

claración de nulidad del co11LraLo. Postcrjorm~nte se utilizó 

para encuadrar ciertas situaciones extracontractuales, deri~a~ 

do de un derecho subjetivo a un estatuto de derecho objetivo,

que se refiere mfis a la prestación del trabajo .9.!12 a Ja contra 

ci6n del trabajador. 

La corrit".!nte anticontractualista trata de detnO§_ 

trar la incompatibilidad existente entre el modo en que se - -
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estructura la relación de trab;:ijo y el concepto L6cníco e his

t6rico del contrnto; du Lal manera que el acto do adhesión a -

un reglamento abstracto, previa.mente establecido, o la forma -

en gue el vínculo se produce o se dcsarrol lu, carece de e leme~ 

tos esenciales par.a configurar la concepción tradj cíonal del -

contrato. Esta os, evidentemente, la considcraci6n polític¿i-

y juridicu de la transformuci6n que se opera. C?n cJ dominio co~ 

tractual. 
En resumen, las teorías anticontractualistas,sc 

fundan, en el predominio de las disposiciones lcgülcs sobre -

las condicionas de trabajo~ Y se carat!tcrizun por dos modal.:!:_ 

dadcs principülcs; a).- la que ve en el contrato de trabajo,

cxclusivarnentc, una relación do admisi611, da inserción en una

empresa; b) .- lu que hucC! surgir ]a relución de trabajo del -

simple hecho de la ocupaci6n del trabajador en una empresa da

da, independientemente de la intervcnci6n de un contrato. 

Cuando un obrero e11tra a tr~bajnr, lo que real

mente suci.~dc es que se invorpora o adscrlbe a ln disciplina do 

alguien; o sea, el u.et.o <le entrar a lr.Jbajitr es el que detcrm! 

na ol comienzo de su ocupaci6n, y en ese momento e:mpiezu a su

frir efectos la r1ucva situacj6n jur!dica. Entonces surge pa

ra el patrono la obligación de pagar el Sularío y cumplir las

demfis obligaciones de la rc]nci6n de trabajo, en ese instanta

nacen también para el trabajador las obligaciones de fidelidud, 

obediencia, realizar sus servicios y obras, ctc6tcra. 

Algunos autores prctent1ün 4uc no debe volverse -

u hablar del contrato de tr.:ibnjoi sino da relación, porque re

pugna toda idea contractual respecto de 1 trabajo humano, por -

tener el vicío de su conlcxluru indjvidualistu un el dert'!"cho -

privado, con su frialdad y sometimiento " la conclíci6n de cosa 

o mcrcanc.fa susceptible de contrataci6n. Partiendo de t~11 con 

cepci6n se llcgu a afirmar guc el car~ctar bilateral no es su

ficiente pw.ra cnl i ficar lo de contrato, porque s6lo significa -

una proyocci6n pr~ct.ica de la rclací6n; conLinu.:i.ndo su naci--

miento, contenido y validez, desarrollo y muerte, en un plano 

superior al de la voluntad de las partes, no vemos inconveníc_!! 



43 

te en hablar de la relaci6n de trabajo; pues, por BU amplio se~ 

tido, lo mismo pue<lc aplicarse aquel concepto gcn6rico-polftico 

que al concepto de conexión, corresponcloncL:i o enlace entre em

presario y tralJajador. 

La rclaci6n Jc.l Lr_1L-·ajo, cstti co11tcmplada en nUC!!, 

tro código de trabajo " El artfculo 20 de nuestra lcgis1a~i6n -

laboral positiva considüra que se c11ticndc por relación <.le tra

bajo cualquiera. que soa el acto que le dé origen, .lu prestnci6n 

de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el -

pago de un salario'' { 10 } . 

Los defensores de la corriente contructualista.

La tesis contractual y la relación de trabajo, se <lis¡Jutan el -

predominio en orden al vínculo que une al. trabajador con la cm-

presa. Para unos consiste en una rclaci6n de hecho mientras -

que para otros constituye una relación jurfdicü. !lay quienes-

es timan que, se trut.1 de unu rclaci.6n de hecho con consecuencias 

jurídicas; y se oponen quienes descubren una relación juri'.dica-

de la que sur9cn relaciones de hecho. Aqui se busca destacar-

que es primero si el consentimiento os un hc~cho generador de -

obligaciones o si lu.s obligaciones son las que imponen un con-

sentimiento forzado. 

El contralo de trabajo es un contruto especial -

regulado por normas imperativas y no por reglas y principios de 

derecho común; y dentro de él, se produce una conoxi6n y supcr

posici6n de intereses privados e intereses pQblicos, de jntcrc

scs individuales e intereses sociales. Y que de lo que so tr~ 

ta en definitiva us de saber si el consentimiento, como hecho -

necesario e imprescindible para el nacimiento <lül vínculo con-

traL:Lual, SÍ!Jtle subsisticnclo¡ o si, por el contrar.io, basta con 

el hecho del enrolamiento 0n la empresa, incur-poraci6n, ocupa-

ci6n o enganche para formnlizar un vínculo que no PS contrac--

tual, por faltar en 61 los elementos esenciales que haccin o to-

do contrato. especialmente el conscnlimicnto. Pretender. que -

( 10 l Cl\VAios Florns, !laltas<lr,:JS Le~i.9!1-"-S d~_!)grS's_i,_o_J,_a_b_S>_;-_a.1_ 

Tercera Edici6n,Editorial Trillas,S.l\.de c.v., M(Kico,-

1983, P:lg. 109. 
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pueda darse un vínculo ~~~e medie la voluntad, es

lo mismo que creer que ch~l vacío puede extri_l.~ mat!cria. 

Porque siempre nos encontramos con una determi

nación previa por el hombre, que es de carácter subjetivo; 

pues se origina por un proceso en el que actúa la volunt.:1d, -

restringida o no pero voluntad al fin; y que por adhesi6n, o -

por cualquier otro modo, l1acc nacer un vínculo jurídico más a

menos equivalente al que surge del acuerdo de voluntades con -

efectos jurídicos. Ahora bien, esa voluntad, limitada en su

autonomia, en la teoría du la r~laci6n de trabajo es unilatc-

.ral, en tanto que en ]a contractuaJista es bilateral. 

Es, en dcfiniliva, .la consagraci6n de la volun-

tad, aun ljmitaJa su autonomfa por la intervención del ligisla 

dar¡ lo cual no anula ni destruye la figura jurfdica que de -

contrato tiene el engarce del trabajador en la empresa, preva

leciendo el consentimiento crnno razón 4uc: justifica y hucc po

sible el contrato de trabajo. 

Oc lo expresado se desprendo lo siguiente: n). -

Como contrato, cuyo momento de ejccuci6n representa el nexo o

vfnculo existente entre el que Jlrcsta el servicio y aqu61 a 

quien se le pri?sta: b) .- Como vínculo de orden especia], pero 

siempre de origen contractual entre trabajadores y empresario~ 

con relaciones de subordinaci6n y consideraciones privativas -

de las situaciones de carácter laboral¡ e}.- Aparece así sic~ 

pre que el consentimiento, por lo menos de una de las partes,

no ha sido expresado en forma, pero se admite como tácito o -

presunto; no se dcstruy1.:; con cl1o, por lo excepcional. de las -

situaciones, que el vinculo contractual siya siendo el normal

origen de to1a relaci6n de trabajo; d} .- Como absoluta impo

sición legal porque el vinculo jur1dico emana de una Ley impe

rativa, su valor resulta entonces id6ntico ül de una ccintribu

ción forzosa. 

La conccpci6n contractual fue recogida por nues ... 

tra legislación laboral en su segundo párrafo del articulo 20-
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de la Ley Federal del Trabajo de 1970, misma que hemos citado

al principio de este numernl ~ 

tros días. 

Podemos decir que en nuestro país nace a partir 

de la colonia, en las diversas organizaciones sociales prccor

tesianas, es la esclavitud la base del trabiljo como funci6n -

económica, y por ]o mismo Ju negación de la relaci6n laboral. 

Durante lu colonia se expidieron una serie de -

mandamientos conocidos como "Leyes do Indiasº pero pr.edomina -

el espíritu l1umanitario y cristiano de los Reyes Cdt6licos a -

peticiones de varios frDilcs en defensa da nuestros indígenas. 

Posteriormente llcaa el movimiento insurgente -

de 1810 pero la situaci6n para el trabujaclor siyue en las mis

mas condiciones, no hay ninquna lcgislaci6n lubon11 que lo tu

tele. 

Al redactarse la Constituci(ín de 1857 el Estado 

dí....1a que por sí mismon los fa.e toros de Ju producción busquen -

su propio equilibrio, rnanifcst5ndosc en los <lrtfculos 4° y ~º

del ordenamiento. 

/\l ilpareccr el Código Civi 1, el contrato de tr~ 

OOjo se regula por sus disposiciones y las leyes penales san-

cionan Jos actos que alteren la paz ptíblica, ( huelgas ) ejem

plos: los mti:rtires o.n los movimientos do R!o Blanco, Nogales, 

Santa Rosa y Cananea. 

La revoluci6n de 1910 es un movimiento esencia! 

mente político, de.spuGs de ef;te año es cuando aparecen en Ver~ 

cruz, Yucatan y Co~h\1ila proyectos de layes para requlnr las -

cuestiones laborales, ejemplo de este es el proyecto de Zuha-

rán de 1915. 

Es hasta la Constitución Pol1tica de 1917 cuan

do se cristaliza formalmente la legíslnción del trabajo en Mli-
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xico el artículo 123 conslltucional, ¡lrec~pto protector de los 

trabaj¿¡dorcs, prohibiendo los abusns <]lle-. 2ntcriorml~J1le ~>e hi!-

b:íu.n pre.senL:uJo en nuestra Patriíl, y deja dv p1_•rLem~ccr .:il <lt:

rt~cho civil. 

En el lauro de este <'qui J ilJrjo de inLen:Sl'.S .sc·

ha desarrollado principalnwnte l.:.i lucha ubrcro p.:i.trnn.::t1 parcJ. -

nivelu.rlos cCJn equid¡_¡rJ y jw;t.ic.:L.i, así rhlCc• nue!_jtru. ¡ .. rimc:r·a -

Luy Federal deJ TralJajo, el. 18 de agosto cJe 1931 y ld sc~¡t1ntla

ld lo. de nwyo de 1970, <-JUe es la que cios riqe L.iclualmC>nf:e, 

mismas que han r('q]tJmentaclo J.:-1 vida del contrato individual 

de] tr.ubaio. 

r ... 1 j,cy i lJd~ .1_·u l dl! 1 'Jlr;1ba ju, h;x t·o ez~)rt_>~j() dl! -

normas laboral l.?s de cur:ictc1· lc!q.:tl, nos mucst.r'1 lo:::; 1 j nc~umiJ-.!f1 

tos de (ra0i..ljo que~ th!ndc•n n conseguir Ld equilibrio y la iu:-;

ticiu. :.>acial en lds rc·lacio11cs de loH t:ru.b.:1·j¡1dorl·.S y f•dtron(·~. 

esto es, consl...'~Juit- Pl (:qui 1 iLrio ent.re Jos div1·r:;1_)s f.1cLc•rL'.s -

do la pruducci611. 

II.J.- Q_'::'_~iominación:- dt~J contrato de trub.:ijn -

no su co111 .pl6 en los c6cligos civiles dc·l sic;lo pasado, yr:1 --

que s6Jo lc·qislaron :>olJre urrcndamiento de: !_;ervicios. La do-

nominación la uU liz¿¡ron ~,rirnc•r.:unenlc os cco11omistas y r.,ostc

riormcnto fllC í11corporad.1 a 1~1 Lcrn1inologf~ jt1ridica. 

0 r.a expresión fue adop•tucla inicialmente dc- mo

do ofi ciill en llél g ica, por lu Ley del 10 <k' murzo de 19 00, de~ 

pués C'I Suizu y, m5s ¡¡delante, (~n l"ran·:ia. d:>nck 'iq.irrl por -

voz primera en la Ley del 18 de juJio dL l9iJl, in~ur1~ruda n -

su C6dic;o del 'l'r.iba·jo; al referirse a los obrero~; o empleado~

lL:iniu.do::..; al scr,,h:-~o mil it.,r. dis~)U!'"O :¡u! ::~;_· .::un\ r.~! .. -. de trnb?! 

11 
[) iL'.h·l c-x:pres.L6n fue .1doptuda poste.rior¡·1ent-:?. ~ 

por el urt'.Lculo 319 del C6diCJO Federal ~uiL:10 de las obl iq:tcio-

ncs 
11 0(~1 término Contrato de 'l'rub.1jo st~ ha dicho -

qut.!, aun falto e.e precisi6n, no ti.ene cJ defecto de· darnos un.:i 

noci6n inexactil del objeto del contrato. JOSSERAND, riltifi--
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cando Ja dcnominacion do contrato de trabajo, c:<prctia quo la a~ 

ti.gua de arrencfomil~nto de servicios nrocc•dc: dt.: un .r1unto de vis

tu .:irca.ic:o, superficial; no Clli1<lra \'él con li1~; ide.:u; mu11ernus de 

1 ibertad humrJnc1 y de inc..Jcpcndcncia ele 1os tr;:ib~1jLHJcJres; re>c3ido

por un c.slütuto oriqinul, el contrato ante!::i JL-1m.:-tJn de arrcnda-

1nicnto de servicios tia conr¡ulstado su autc>no1nia, su l1i1 transfor 

mudo C!O e] contrato dt:? trubajo y con este nombn~ no 1..:voc.,i y.-1, -

ni en el fondo ni en L:i formu., el. recuerdo dc:l dlTr:ncl~1mic•nl:o de 

cosas; los servicios asequrados ¡.or una pl"!r:.>on.:1 no put:..~dcn ~;er -

vaciados en el mi~;;mo molrJe que los prestados por l.::n~ coSil!.": 1:(11) 

El contr<lto de Lritb~jo ~e rl:lier~ ~11 o~ie1·0 de -

lu prestación lfcit..:i dt~ UJJ trabajo pen3onal ~;ubord1nc1do, q11e -

un.:i persona rrest.."J a olrd, por htl razón el individuo no Sl'- con 

tr.ala; dentro de.l actu¿¡J co11ce11tu de liberl:ud individual, con-

trata su trabajo, ~1u~1 i;c•rvicio~:; esto C!:i, el Lrabajurlor, por 

unu suma. dcnonilnudtl :.!_~ar.i.2, únicurncntt~ 5ubon1in.:1 !HI trabajo y

no toda su person¡1. 

IJ.4.-~1_!:~_m'ia:- DL'1 conlr..ito de tr.:1bc1io con.si~ 

ta en la inclcpcndcnciu q11e tiene frente a la requlución contcn..!_ 

da en los c6diqos civiles, c~tic• cstipulnr1: 

b) .- La rclc:ición de p<:.>rsonu-cosa. 

e).- J~ama del derecho r1rJvado. 

En cambio el contn1to de trabaio rL•vistc ¿¡utono

mia debido a lo eiguientc: 

al.- Caractt~r:ísticas, jurfdico-5or.:i.:il. 

L) .- El carnctor predomir1antcmcnte humano, rt?l~-

( 11 ) CABANELL!IS, Guillermo, ~to .el~'· :~i::_e_~j.<e, PJrtc Ge11.,

ral, Volúmcm l, Unica Edición, Editorial ílib1 ioqr:Jfica

Omcba, Duenos Aires, 1963, l'.'íqs. 32 y J). 
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ci6n de per,sona a persona. 

e) .. - Por los principios du orden público que tu

te] an y protegen un mínimo de dcn'chos en -

favor rlc las clases <l6bilc!~, frente cll cap! 

Lal, p1~.iva.do o estatal. 

el}. - Por 1.:i valoración conc'--!¡.1lu.:.i.l clcl t rdL.i. jn e~ 

mo una activid11d de cnr&ctcr soci<ll, c1j0na

cn su con ten ido al de una rnerc~1ncia. 

e).- Porque sus princjvios jurír1ico~; no constlt.i.¿ 

yen e:-:ccpcioncs dL~ 1 De n1ch0 Pr i Vddo, porque 

inl. 11 una rama autónoma del Der1..~cho. 

f) .- Pot·qu1..· 110 hcJ.bría correlac.i6n entre los pri!!_ 

cipios lJásicos del Der.c:cho Comú11 y los del

Dorecho dL'l ri•rabt1jo d1.!ntro dc~l mismo cuerpo 

de leyes, lo que afectaría a su interpreta

ción jurisprudenciul y dcsnatural izurla la

institución jurídica. 

'l) .- Por el grado de vint~ulnci6n y de subordina

ción del contrato del trabajo con respccto

al conve>nio col(:!Ctivo, circun::.>tunciu que s~ 

pone un tlenplazamicnto de Li volunl.Jd indi

vidual y privada por la de carfictcr social. 

El contrato do trabajo debe revestir cierta out~ 

nomfn para quD, a su vez forme p.:irtc de un Derecho u.ut6nomo, --

como el del trabajo. Se corrobora por t·dz6n d1...~ los fC'nómcn(ls-

ccon6micos que el trobajo provoca y que 1.:t r:.rnciucción, en su to 

talidad, impon0; factorc~ nuevos, que no qu. •tl ni r.ucrlcn quilr: 

dar relaci6n con el Derecho Común de los contt~a1 o~. Nin<Juno de 

ellos cuenta con caructcres tan personales comn el rcdativri al

trabajo, cuyo vínculo tiene trilsccndencla 0conómica y ac~uiare

desde su comienzo una r:-claci6n ele persona a persona. 

11. 5.- Fund.:.np~nt_0ci6n con_:;_~_i_~~c_!__C2D~!_!..!.: El cont:r~ 

to indivi<luill del tríl.bajo es acorde con 1a ¡_,ostur1.1 dl! }(is ar--

ticulos siguientes: 

Artículo 3.- En rclaci6n con las fracciones IV y 

Vlll, que perfilan las moclillidadcs de la cduc;ici6n do los obre-
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ros y del trabajo u11iversi~ario respcctlvamcntc. 

Articulo 4.- Conticnl.! la iyu:i1dcid jurídica del -

varón y la mujer. Rechaza cualquier ¡;riv1Je910 y t1a quedado -

demostrado en c·l terreno del cmr;lco, que la contribución de la

mujer en la creaci6n de la riqueza es dctcrmi nante r;ara el pro

greso familiar y de r1t1~stra Patria. 

Artículo s.- Establece L.l libertad, en cunnto a

gue .:i ninguna persona se le! impcdir.5 dc:dicarsl:- a la ¡_,n"Jfcsión,

industria, comercio o trabajo qui:.! le acomodl'.! sjcndo lícitos; y

yuc nadie podrá ser obl icJudo a prestar trab.:ijn!:~ sin 1.:i. justa re 

triLuci6n y sin Slt [lleno cansc!nli111iPnto. 

En mntcria e.le libertad de ti·a.b.:iio estt~ nrticulo

scfiala lo siguiente: 

a).- Rcsult~ nulo todo contrilto, ¡Jacto o convc-

nio que tcng.:i por bilsl.: el menoscabo, l.::i pl'.:-nlid.J o el irrcvoca-

blc sucriticio de l.::i libertud del hombre por cil.Usil del trabi.ljo. 

b) .- fl.sf m.ismo carecerá de <~fic.:i.cia cualqu icr 

convenio por el que u1w persona rcnuncii:i en formu tC>mpora 1 o 

permanente, u ej(!rcer d1..:terminada profesión, indnstrL1 o comer

cio. 

e).- Todo contrato de tr·ubajo ~jó1 'drtí oblicJUr 

a ln prc~st.:ición del !:.:icrvicio que hayun p.:i.ct.:iclo Ll:; parte!=;, de -

manera libre y expresa, y por el tic!mpo qUP fi:ic la Ley 1 sin ex 

ceder <le un ai10 c11 ¡.HJriuicio dL1 l trLlba:jacJor. 

<1) .- Lo prestución del servicio no imr,1 i.ca en --

11ingGn caso, ]u renuncia, p6rdid.:i o menoscctbo de CLlitlquiera de

los derechos civiles o políticos que debe qozar torlc::t r(--!rsnnu. 

e).- El incumplimiento de un contri1to r~or part:e

rlcl trabaiador, ónicamcntc tcndrtl como consecuer1cin directa pa-

ra é 1, la. de responder de oL · ,cioncs de !11dolc civil .. 

Salvo el Lrabajo impuesto como pena por la auto

ridad jud.ici al. 

a). - Cuando sC? atacan dc.:>rcchos de terceras pers~ 

nas. 
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b) .- Cuando exista rcsolucí6n judicial clcriva

<la de una disposici6n 1t)ga1, como puede sPr el caso de la prl, 

::;i6n preventiva o la p6rdü]a el(! la 1 ibcrlad ¡.ior· ha!Jcr incurri 

do en delito o falt.a yrave. 

e).- Cuando se cxicJC título pa1·.;1 lil pr5ctica -

de una profPsi6n u petrll el cjr~rcício dl3 una dCtivjclad reqla-

rnentada por el Eslado. 

d) .- Cu.Jndo se prctendn obliqar a un,:i ¡,er:_;ona

a rcalizur servic.ius sin í.!1 pDqo de unu rcmuncr<1ción ddc>Cuéldil 

y proporcional al serv ic ío prestado. 

e).- Cuondo las leyes exiqon c·.l dr~~;empu1-10 de -

un cargo. d1! los armas } , de jurado, dt.· cur{1cL1·r ct·ns.:tl o 

elcctorul, etc. 

En tod.:is est.:is Oltimas si t:uacinnc~ la 1.ilJcrtad 

de trabajo se cnc:11ent:ru reqlamentado o rcstrinqida, sicmnn ... • -

en uras de un deber del Estado en bem~flcio <le ]a comunidad. 

Artículo 73.- Son bti.sicas lu~ rvforn1ds de L.1 -

fracción X de lo:c; dJ}o.s c.1L! 19L9 y 19•12 L'll lds qut~ :::;1_'. L:1cu)ta -

al Congn:.>HO de> lu Uni6n p<.Ira expedir las lL!yc:s rc·ql11rneritarias 

del artículo 123. 

Artículo 107. - Fracción JI, Torcer: ¡,árrafo, en 

m.:itcria de umparo podr5 suplirse~ la rlc-ficiencia de la quo:.·ja -

de la parte~ obreru en as1Jntos laborfl lc~s. 

Arti'cu1o 115.- En la f1·acci.6n "fX, (°?n cuanto a-

que las relaciones do tralJajo entre los Esl~dos y ~us trubaj~ 

c1or-12s se rcc3irt'rn por lus J(~ycs que exr1idun las leqisluturas -

de las propias ent hlatles federativas con L111se .:t lo expuesto -

en el urticu]o 123 y sus disposiciones re<:tlumcnturias¡ c:ts! -

mismo, la vinculaci6u quc~c.la cluramentc establcc.idc:t en vfrtud

d~ que los municipios observaran las rnismQS ruqlas que conti~ 

ne la mencionada fracción IX !.Jtlra 1<-t norm:.1l ivi<lad de sus rela 

clones con sus trabajildor<!S. 

Artfc11lo 123, Es la co1L1mna vvrlcbr~l de las

garantíun sociales que.: lutcl.Jn y protegen Pl mf nimo de itere--

chas i rrc?nunc i.üb lL'S dL' 1 rJS Lrdba j.J.dores. E~le urLfcuJo nace 
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el 5 de febrero de 1917 co11 trcir1ta fracciones, en su e1Jigrafe 

facultaba al Conqrcso de la Unión y las I.e'Jisl.:ituras de los es 

tados a expedir layes sobro el Lrabajo, fundadd~ en las neccsi 

dadcs de cacJu ri.:~qión, sjn contrnvPnir a las b;1ses de este ar--

tículo. 

J,a rcformJ pul1licada en el Diario Of iciul <le la 

Federación Pl 6 de st~ptiembre do 1929 modific~1 el pn_~fimbulo -

del articulo y ~e vuelve exelusivil para la Fcdvraci6n ln f;1c:u! 

tu.d <le lcqislar en maleriil de trabajo, t'n vrt-tud de tJUL' la --

atribuci6n inicial a las entidades foder<.1tivds ¡_idra hacerlo, -

había provocado 1111 cncJrmLl caos r¡uc raynba c:n 1~ i11sor1uriclad ¡~ 

ridica. Estu modificación constituciorwl cnco1d:r6 ~u cxpn:.i-

si6n rc9lamcntnria h.ist.i c1 año de 19:31 con la e:q 1udicL6n de -

la J.ey Fcdcrn l ch . .! 1 'I'rubiljo. 

L.-i reform,1 publicuda id. 113 ch·! novi(•mllre de 1Y•12 

reitera nl Con~rcso Pcdcrul, e11 la fracci6n X del ~rttc11lo 73-

µarté r.in..tl, l.J fu.cult.:id de: lcqislar en malcrj,1 di• trabajo y -

traslada las espccific~cio11es t¡ue exislínn t:11 dit:t1d fracción -

n la XXXI del 123. Es decir, cru prufcri.h1c·, m.'ls propio y -

técnico, que el cap~lulo cnnsliluciont1l del lrabaio rccoqicra

una serie de r..Jsqos relativo!."'> u la compctenciu poi· mutcria, a

que este nspccto pcrmi1nccicr.J en el timbi to correspondic~nte il -

los facultades del Co1vJrf"!sC). 

El S de diciembre <le 1960 sn f>Ublicó la reforma 

que incorpora al texto constitucional los derechos de los tra

bajadores al servicio de los Poderes de la Unión y de Jos cn-

tonccs territorios federales, asf como de)] Duoartarnnnt:o del --

Distrito Federal. Con esta reforma nació c~l ilnurtudo B con -

catorce fracciones que S(•r'fo.n reqlamentadas por la Ley F1:d1..:i..il 

de los Trabaj~dorcs al sorvicio dul Esl~dcJ (''L~y Uurocr~ticn'') 

Para el objeto de nuestro trab~jo t1os co11crcta

mos al apartado A y scfialamos las garantfas sociales de los 

trabAjadores que cXtJrcsan, funtlame1\talmcntc, lo siquie11tc: 

lo.- Duración ni.1:-:ima de la jornada. 

2o.- Protocci6n al trabajo Je la mujer y de - -



los menores. 

3o.- S6tptimo día de descanso. 

l\o.- Esb:1hlt:cimiento de un salario mínimo. 

So.- Particiµación de los t1-abajadores en las 

utilidades de las empresas. 
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60.- Principio de que u trabujo ilJUcll c:orrcspon-

de salario igual, sin 11ir10una distinción. 

7o.- Garantías al salnrill. 

80.- Payo de horas extrnordinari~s. 

9o.- Derecho de los trabaj<ldorcs a la l1a0itación 

10o.-Rcspo11snbilid~d patronal en cnso de acciden 

tes de trabajo o enfermedades profcsionu.---

1 cs; pn:visi611 oblic_1a.t:oria. ch~ los ... H.:ciden-

tc8 mediante ln in1plnntaci6n <le 1ocdicinas -

udccuaclas. 

llo.-Estnbilidacl en el empleo. 

120.-Nuli<lad de las condieio11~s p.:tcl.:idos pnr los 

trabajadores, qui~ nfucte11 sus derechos ose11 

Articulo 133.- Este nrcccplo revcl¡1 que los dos

grados superiores de la jerarqt11a normativa constitucional cs

tfin inteqra<los, en nuestro derecho: 

1 .- Poi· la Constiluci6n Pc<lcral. 

2.- Por las Leyes Federales y los Tratados ln--

ternucion.::ilos. 

De esto se desprende que la Conutituci6n es la -

Ley Suprema y que las Leyes Federales y lou Tratados lntcrna-

cio11alcs le siguen en rango a ósta. 

Las Leyes Federales y los Tratados Intcrnaciona 

les son cxactame11Lu <lcl mismo rnn<JO y le sic1ucn en jl~l"aI"l]Ufn

a nuestra Carta Ma0na, r1or lo tanto cualqulur cstipul~ci6n -

que c1 . ,,ve11íJil lo cl.Lspuesto en este arliculo es inconst1 tu-

cional. 

11. ú. - ~y~~l_('~l 'l'rn!>~~!:.-.!2.LLJ:i.I_,!~ 
da ) • Antecu<l~ntus de la L0y Federal del Trahilio de 1931. -
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Desde el 5 de febrero d~ 1917, en que entró 011 vigor nuestra -

Constitución, a el año de 1CJ3;1., transcurre un lap~;o ele 14 años 

de cxpcrimcntaci6n jurídica .::i lrov6s de: dlvi::L:u.;~ lHU.~n ... .11nic11lu~ 

lf:.HJdles, p<ira dc1r vi dl~sarro11o y l<l .:i¡;lico.ción dv la~ bu.:.;es -

constitucionales del articulo 123. Er1 el tcxto oriyinal, el-

propio constituyente consideró c¡11c cada lino de las entidJJes -

federativas, a travós de sus respcclivus le0is1alurils, y el -

Congreso de la Unión L'n lo relativo al Distrito f'ederul y te-

rritorios fe~lcralcs, hicieran la rec3Lw.···it .1t:i6n corrc•s¡:.ondicn

le, lo que ocasionó una div0rsi<lad de Ji~¡~sicior10s, no sicm-

prc uniformes, con notables contradice.iones entre unas y -

otras, o de diferente eficacia y alcances prScticos. Los Es-

tados de Veracrttz y YucJt5n loqraron }Qs lc9islo.ciut1cs m5s 

uvanzadus, cuyo tl':.;to, por uno. parte:~, y problemas ~;usci tadon -

con motivo de su uplicac:i6n, por otra, intcqrtin un vul loso an

tecedente. 

El Congreso de lu Unión se limitó .:1 expedir di .. 

versos decretos sobre cuestiones partículnrcs y aislo.clas. Des 

pu6s de la 1nitact de la tercera d6cada de este siglo, Sl' ndvir

ti6 la urgente necesidad de uniformar las normas laborales a -

nivel nacional, y dar intcrv~nción jurisdiccionnl y a<lministr~ 

tiva al Estado Federal, en materia ele trabajo. lo 4uc oriqinó

quc en 1927 fuera creada y comenzara J. funcionar la Junta F'edg 

ral de Conciliación y Arbitr<tje, paro el conocimierüo y resol~ 

ci6n de los conflictos laborulcs, indjviclualc::> y pL·incip<llmcn

tc de naturuleza colectiva, 6stos Gltimos ufectaban a Pru¡1resas 

con establecimientos discmin.:idos por el tcrri torio nacionul o

c..:uya importancia amcritab.:i una so1uci6n ílnicu y 9cneral. 

En 1929 se reformaron la fracción X del articu

lo 73 y el ep'igrafc del 123 con lo qur- S(' fprlf~ral izó 1;1 mrüe-

ria laboral, y pusa a ser facultad exclusiva del leqiaJador f~ 

deru~ la rcgl.:imontaci6n de las bases contenidas en ~~1 arttculo 

123 constitucional. 

" Lu clQJ 73, a fin de ampliar la competencia 

del Congrnsn ~t11eral }Jara 0xpcJir lus leyes r0ylame1ltarict~ <lel 
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trabajo, cuya aplicacióµ se dejó a la compulor1cia de las auto

ridades de los Estados en sus rGspectivas jurisdicciones, ex-

ccpto cuando se truLa~a J0 asunto~ relativos a forrocarrilcs y 

demás cmpru~ds de trnnsp)rt~ L1n1¡1~raclas por concesi611 feclural,

mincria e hidrocarburos, industria clóctrica y trabajos ejecu

tados en el mar o en lüs zonas marítimas; y ln del 123 a fin -

de que el mismo ConcJrcso de la Uni6n tuviese- competencia para

cxpcdir leyes sobre el Seguro Social, que debería con1¡Jrend0r -

el de invalidczt du vida, de cc~nci6n involunl~ria Ül!l t~aba--

jo, enfermedades ¡)rofosionales y accidentes. Esta reforma --

fue aprobada ¡lor t~l Congreso, el día 14 del mes rtc nr1osto de -

1929". ( 12 

Eil ese afio fue presentado al Congreso <le la - -

Uni6n el pt·oyccto Portes Gil, que después do numorosas rcfor-

mas no fue aprobado fin.:1lmcntc, la entonces SccrCLi1tiH de In-

dustria,. Comercio y 'l'rub.J.io furmu16 un p1·oyccto de Ley Federal 

del Trubnjo, que cm.:rn6 en gran pu.rte de una convt_•nt:i6n obrcro

pütronal ce1ebr.::idu en dicha Secretaria el que ruu ompliamcntc

discutido en las cámaras legisladoras por el gobierno Jol ~re

sidente Pascual Orl1z Rubio, el 18 de agosto ele 1931. La -

cual constó inicinlmente de 685 cJ.rLiculos y l•l transitorios. 

" La Ley F\"'!dt:>1 d de 1931 ( en lo ~;uccsivo seña

lada como r.eT 31 ) tuvo el propósito de sus autores de ser 

una rcqlamc!nlación completa <ln lns bases co11~titucio11ales. El 

legis.ludor ulcanz6 parcialmente este obj(!tivo, ¡:.orquc alqunos

<le los textos de la Cartn Funtlnrnental contenidos en el artícu

lo 123 quedaron in6<litos en la ley secundaria, en principio, -

en virtud de que la situu.ci6n real del pars en la época de 0n

t.ru.da en viqor de lu. LF'r 31 no pormiti6 e>8tl1blcccr bases dcfi_ 

nitivas o a<lccuadüs para la realización du al9un~s instit11rin-

( 12 ) VALADES, O.icqo, ~~ ... <.;~~~~-~-~;:i6n __ Rcfor~.ftda, E<litmlo -

por el Instituto de Investigaciones Jut:"ídicas de la

UNAJ.I, Mó;:ico, ]qB?, Páqs. 180 y 181, 
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nes importantes .•.. " ( 13 ) 

En los uños v1.:•nidcros se dh!ron reform.:1s muy im 
portantes tal c .. s como: 

a).- En 1943, l..t Ley del SccJ\lro Social y la - -

creación del Insliluto Mcxicu.no del Scquru Socii11, CJUL' lnstau

raron un sistema de scguridil<l social. 

b} .- Lu relativc:1 a LJ part:ic.ipaci.ón de 1os tra

bajadores d~ las uti lidack:s de 1.:is emprL·s.-1~ que fue resu1.?] ta -

mediante la refonn.:i constitu<.:i.onal de 1962, y su co11si0uicnte

rcglamcnlaci6n, y . 

e). - La <le ha!Ji l etcí6n p.:ir11 lu::i L ,..ub.:l ·juclorcs, -

que comenzó a tunc1· aplicación y desarrollo a pitt"tir de la Ley 

Federal del Trabajo de 1970. 

El lkrccho del trabujo no pueclu !Jl'r un conjunto 

Ue normas est.~tic:as, por el COfiltrar.io, ('5 dintimico y fiel re-

fleje de la cambiante rcu1.idad social y ccon6mic~ del J>Ueblo. 

II.7.- !-~y_Fcdt_?EE.!_dc] 'l'rul_:~~2..~~~.!:.'?i~C 1970 

fue publicada L'li L.!l Dia.1·io OficiLll de ]a r't.~dt"!t'."UCi6n el lo. dc

ubr.il y un mes <lcspué~ e11tr6 en vigor, es decir ul lo. de mayo 

de 1970, inicial.1ncntc cc1nsto de 890 articulas y 12 transito---

rios .. Siendo }Jrcsidetllc de ]a RCfJ0blicit Mexjcuna el C. Lic.-

Gustavo Díaz Ordai. 

Caractcristicas 9eneri1les Je t!sla Lt!y; r~sµccto 

del contrato individual del trabajo: 

a).- La vigente Ley ilfirma en el a~ticulo 3o. -

que: '' El trabajo es un derccl10 y un deber sociales. No es

artículo dc_~C:.!:E.!.~, cxiqe respeto pur.:i las libertades y di.g-

(u) STPS, Dir.Gral. de Asuntos Jurfdico:., Dphl.d(• T.C<Ji.S

laci6n, Ori<J~~cpcrcusioncs_~-~Prime~LFT, P~ 

blicaci611 Conmemorativa del cincltentcnaric1 d0 la Pri 

mcn:i I.F'f-1931-1981, IJitográfica Torres y Rosas,S.A., 

México, 1981, Pág. 38. 
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nidad de quien lo prest~ y debe efectuarse en condiciones c1uc 

asequrcn la vjdu, la salud '/ un nivel ccunt';mico decoroso p~·irci 

el trabajudor y .su fnmiliiJ ... " 

b). - ~l De1.-~~j¿2.§i tiv.2__~.L Tr.lba i~_ ~!~-~~-.9.E.: 

den público, as1: lo ostabl1 1 c0 el articulo 5o. ck· Ju Ley f'eclc

rul del Trdbajo que dice: " J.as disposiciones de eslu Ley -

son de orden públi.c:u, r,or lo que no producir~ (~lect.o 101_1.::il, -

ni impcdirfi el ~¡occ y el ejercicio de lo~ Jer0cl1c,s, ~l:a eser! 

tu o vcrbul 1a. estipulación que establ:.2zcu •.. " convenios con

trarios a la presento Ley. 

Fueron los romanos quienes consid,_.ranln que el 

Derecho es lle onJL:n tJúblico cuanJo unü dv lds p,1rtt:;s Pjt:rcía

cl Jus Impcrii, es <ll!cir, ct1a11do actuaba en c~l c10rt:icio de -

su sobcrLmía. En nuestros días este concc¡;to si l1ic1l so - -

aceptu en f.llgunas ram.:is de la ciencia jurídica, sin c-mbarqo,

pucc.le sti"ce<k~r que: en el interés que se vo1üi lP 1,•11 los nc<tn··-

cios jurídicos esté al tamL?Ote intcresnda la soci~cL1d, la co-

lcctividad; y entom..:vs, Lambii..:n 0~:ilüremos unt\~ un.:i l"i1111d d1·1 -

Derecho público. Tal st1cedc cr1n el Durocha <lel 1'r~!Jaio. 

e).- A11t.g_nom_!_~~J __ Qg.!:~S:1~-~__Q_l .. 1'rdb.::ijo . ..:_ Est~1 

se desprende del contcriido dr,.l arlfculo 17 de nuestra Ley del 

Trabajo, uctuctlmcntc yu no L~s norma supletori<1 el Derecho co

man como lo estableció l~ Ley anterior, se co11sidcr6 que la -

aplicación supletoria dc.~l Der0cho Civil lilntf) de su Códi<JO -

sustantivo coino el ele procedimientos, especia lmcntc 6stc· (il t}._ 

mo, dcsnatt1ralizaba el juicio laboral, ya que s~ intcr¡Jrclaba 

la Ley dol Trabiljo con un criterio civíJistn contrarie' a la -

11aturaloza de las cucstrionos controvertidas. Porq\JL' en los 

tribunales de] trabajo es donde se discuten las c110stioncs de 

la activi<lad humana que 8C l1a manifestado en 0sfu0rzo f[sico

o i11tclcctual, desgaste muscular y nervioso, trabnio que, - -

cicrtamcnto como lo declara la Ley actuu.1, no puede ser mer-

Cüf1 •. 1a sujeta a las Leyes económicas de lu Ley de la (1fet·ta y 

la demanda. 

El contenido ccon6mico-iuri<lico y social de --
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las rula~·uJncs obl:c:ro-pu.tronu1cs, la situuc:j(n1 t.fpici'.l del tr::! 

bajador y el patr611, significan an csc11cia, la ind~r}cndcncia

dc la nueva rwuJ <ll'1 Oer.ccho del Trabajo, y, en consecuencia, 

su ospcciülidad, \:itrwcterizurla por unü J,i_•y }dLora1 positíva y 

cabe dccj r fJOrque es es.pee i.::J l, es di st i nt a de 1 d":..' dL'm5.s ram¡1s 

jurídicas y ¡.or lo consi1.1td0nte, existe su ::.;c·¡Mraci6n, es dP-

cir, su auto11omfa cicnt!fica. 

que ver con la prol1ibici6n conslitucic>ntll dPI articule> 13, -

que dice:" Nudil' puede ser ju:.;iJüdu por LeyL'S pri v~1tivas ni -

por tribunales czpecL:.ilc:s ... 11 Ya qut...• L·st.a LJ.plic.:tci6n st• refi~ 

re a un s6lo caso concn.:to y pt~rson.:d. 

d) .- f.~~_c:-=!bi!i_~~~.!~ __ ,!.•S'l:- Citam0!; L·l .:ir.--

t!culo 17 do lu Ley lul1oru1 CJUl? <l ld letra clícl': º /\ f.:tlt.n. -

de disposi.ci6n expresa. en lu Constitución, en osU.t l.cy o (~n -

sus Roglamentos,o en los tratados a qut~ se rcfh.:rc el artícu

lo 60., .so tomarfin c?n consid0raci6n sus r1i~~o5iciones qL1c re

gulen casos scmejnntes, los principio!:> genertlJ0s del Dcn.~cho, 

los principios generd les de ju.st icia soc i..Jl qut~ deri.ven del -

artículo 123 de lil Con!Sl:itución, la jurisprudc·ncia, Ju costu~ 

bre y la equidad. '' Por lo que co11sideramos, en ra~6n Jt! ln 

autonomía de 1.:i: legislación L:ibora1, que no son npJicuble!> -

las Leyes civiles o mcrc ... 1nt i les ni los cód i.qns f'rocPsa les ci-

viles, federal o locales. El principio de equidDd deba re--

yir en toUas ] as fases del p.roccdimi0nto l.:ibora 1, ucordc con

la Ley Federa1 del 'rr<lbaio y las autoridadet-> individuales y ~ 

colegialas en materia laboral debcr1 de lt!ncr en consiclcración 

este princi1Jio; porque el obrero por ser pobre casi nieílipro -

es iqnorantc y en consecuencia esta es uoü situD.ción de infe

rioriclud ccon6m.icti y cultural frente ul patr6n~ CJ(~l1t'ralcncnto -

u.scsorar1o por un abo<judo. El obrero podrá. carecer de cnnocl. 

miento de 111 Ley, pero sit=mf.Jl"C ti(·ne presente c~l sc1iLimiento

dc la justicia. 

En l~l Dc:recho nustc1ntivo civil. L.:t apl1c<..1ci.6n 

de ln Ley es rfgida, estricta, es inflexible y excepcíon.Jltne!!_ 

te la Ley es f lex iblc. En cambio en el Dcrachn del Trabajo, 

sustantivo o adjetivo, ocurre lo conlrarin, la Ley es flcxí--
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ble, sin que esto quic~u decir que se yiolu, prueba do lo an 

tcrior lo encontrarnos en el hecho dl:!' 1.fUL' L.1 Le;• 1abnrn1 as la 

Gnicu Ley mexicana c.¡ue actopta el sislcm.:i de la .1¡,rcciación de 

las pruebas en forma libi-t:? poi· la Junto. 1\dt•nh'is, lu aplica

ción de la equi<lud, como modo sur1letot-io d0 la l.('Y es uno de

los signos que car.:tct:crizan a la flexibilidud de 1.:i Ley. 

e).- I.a <lctu~l Ley ¡Jrccis.J. el cotlCU[Jto clu con-

trato indivJduill <le trabajo en su artfculo 20, ¡J6rrafo JI, -

que dice: " Contrato inc.lividu¿il de tcub.1jo, cualquiera qw~ -

sea su formn o denomim1ci6n, es aquel por vfrtud del cual una 

persona se obliga a prestar a otru un t-.r¿ll),1.io persona 1 subor

dinado, mediante el pago de un salario. 11 

f} .- En la presente Ley s0 cur1figurnn contriltos 

de trdbajo como los lie los comisio11istns ( ca¡Jfttilo lX } , dc

portistu.s profesionales ( cupftu.lo X ) , trnb'1iadon_.s, ac.:lores 

y músicos ( cupí tu lo Xl ) , etc. 

En las institui.;iones dL•l Ot'rccho colectivo no -

hubo novedad alguna, pu6s ln sindicalizaci611, el contra1.c1 co

lectivo de t.rc::ibu.jo, el contralo Ley, la participaci6n <le l.:w

utilidudcs por las L":l\lprosas ~1 los tcabajaUores y el dL'ff:.~cho -

de huclgc::i permanecen en la misma situaci6r1 que se cncontraba

cn 1 a Ley nürogada. 

g) .- Senci 1 lc3 en ]ns forrnu.1_~~)-~c.:l~_E._~ El artícu

lo 685 de lu Ley Federal del Trabajo, ptirrato segundo, di.cc:-

11 Cuando la dcmundu del trabuj.:idor sea incomp10tu, en cuanto

no comprenda Ladas las prcst.ncionos que <le acuerdo co11 ost~ -

Ley deriven de la acción intentada proccdunt·o, conforn1e a los 

11cchos cxp(•stos por el trilb~jador, ln Junta, en el momento de 

admitir la demanda, subsanc::ir~ 6sta. Lo anterior .:::in pcrj11i-

cio de que cuando la demanda sea obscur.:i o ~JUCJfl se pt·oc0<la en 

los términos previstos en el artículo 873 de esta l.cy. 11 

Dentro del ¡1r0cedimicnto civil tanto er1 los asun

tos de mayor o menor ct1n11t·fa 1 los oscritos y promociones quP

s0 hagan, deben tener ci0rtos requisitos, tnlc·s como los 111ár

·1•.!S, -espacios, etc., el<.> lu disposición le~Ja] reproductda, -
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se advierte c1uc en el Derecho ~1roccsal. mexicuno dol Trabajo se 

carece de las fonnal 1dadcs que en ocasinnes alcanzan el tJrado

dc ritualidadl!s auc ilfcctarion el ~nimo se:ncil ln clt~ los traba

iadorcs. 

El obr·.,ro !•Ur·dp l'robci1· en L~1 iuicio 1.:1 c:-:ü;tcn

cia del contrato de t.ri1bnjo no obstante r1uc! no exista (orma

u1quna cscrit.:i dl~ a<¡U('l, en virtud ele l.JLW la eur~¡a ch: la prue

lJa es pnra el ~atr6n d~ conforn1idad cu11 ~l ¿11-Liculo 7fl4 de la

Ley Federal d~l TrobJjo. 

h) .- ~0~1dos~-- vct~dad·-~-~)~.i~~-y_~_ry_~.'::...<:_!en::ia.-Es 

la norma cstfi insr1irada t!n el princioio a11L6ntico rlc j11sticia, 

en el artículo A41 <le.• nuestra Lc~y laboral que u L:.1 letra dice: 
11 Los l<lllclos s'~ dictur5n u verdad saLidu, y buena fé quarda<la, 

y nprcci.:inclo los hechos en concil'ncia, siri necPsid.id du suic-

tursc a reqla ni formuli::;mos !?Obre cstimac.ión dt~ .la~~ 1•ruebus,

pcro cxpn~s.:ir5n los motivos y fundamenten; 1L·9nlcs en que so -

<1poycn. " 

ne~ esta c1ispo::;ici6n se desprende t!lW Vl?rrlad sa

bida es ]il norma s11pr0ma par.:i impartir la iustlcia laboral y -

que esta norma se ncrfccciona, se complementa con lo dispuesto 

en la parle cclndi1cenlc ctc 6ste nrticlllo: rJuc scfiala cyuc se de

ben de aprecL:ir los hechos un conc:ienci...1. 

De ]ois sistrm1af) probi1torio:-.;, lu Ley c""1ccpl6 el -

ele Ja apreciación libre de la rrueba por. cJ jui.gadcll, •rnicn -

Liunc la facultad de u.ccptar tocla clase d1• pnwbas y v.-..11orar-

las, sir1 n1~s limitación ciuc la verdad saLidi1 v la concicncia,

PS dccír, que! el juzqaclor f.:illarti los oHuntos obrero-putronn-

lQs conforme .:i 1 u VL!rclad subic1u y habiendo apreciado l OH hc--

cl1os en conciencia. 

T.~ Lvy Fcder~l d0l Tral>nin vi~Pnte, a la fecha

se ha reformado en 19 oC"asiones, modifi.cnndo, ch.~roqando y ucli

cionnndo diversos artfc11los de la citada T.ay, y cuenta actual

mente con 1010 articulas y 13 trnnsitorios. 
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a). - Bl contrato individual del trdba:jo es -

obrero--patronol, contt.?mpla los derechos y obl igacioncs de am-

bas partes de la relación laboral. 

b) .- Sustenta los l'rincir~ios t1c orrlen ~dbli

co, prevaleciendo la voluntild Estado, protegiendo a lu clase -

trabajadora que ~"Jor su polfft:~zu. e iqnoL-.::1nci.:i S(~ encuentra en t1c~ 

vontflia frent0 il1 capital, <Jst~t otra vc)lunt.:1d está somf..'Lídtl ul

imperio de la Ley de orden ¡iúblico, que en coso de düsobcclien-

cia esta voluntad sometida, se hace acrec~or~ a las sanciones -

previamente sc!ñaladas en la l1c~y. 

e).- Es auton6mo ¡)orauc ticna sus bases en -

la 1cgislací6n laboral, y no dcuendc <lcl derecho c0mnn. 

d}. - La voluntad de las ¡1artt::~ se cucucntrnn 

1:>omct.idas a los mf.nimo~; lequles -iuc· ~on i i-renunciuUlcs ¡)ara la

clnse trubajadnra, y ~iin cmbarqn tienen 1 ib0rtad ¡iilru contratar 

siempre y cuando no contrnvcnqun los mínimo~ c.~stablecidos nor -

la l.ey. 

e).- Establece la Jlrostación de un trabajo -

personal subon.lioado, mediante c1 pc:HJO de ur1 sulario y no cons

tituye un artfculo de con~rcio. 

11.9.1. - El_~Limicn~: "Elimoloqicamen-

te, consentimiento deriv¿¡ de "Cum" y "sentin~". sentir juntos,

qucrcr la n1isma cosa, lo cual siynifica coinoidcnci<l de volunt! 

des, conciorto, concurso ,10 6~t~s. El conserltimiento como di

ce Planiol, pt·oducc lu s11bstnncia del acto; eB el concurso de -

voluntades <le las partes que se entienden sobre los r.1untos cscn 

ciales del contrnto y se ndl1icren a 61'' ( 14 ) 

r~l consentimiento debo mani fcst.:irsc por ofer

tas o propucstaR de una de las partes y ucefitursc por lc1 olea;-

( 14 ) CABANEI.J,l\S, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 198. 
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puede ser e:-:preso o tticito. El primero 5e da cuzindo se otor9a 

el contrato por escrito, en donde constan las condjcioncs del -

trabajo ( articulo 25 LFT ) o verbalmente, y el se(1undo c..:uando

no se hu empleado unu formu pa.r.J. cclcbr.:.ir el contrüto, pero SL~

cjccutan hechos que demuestran que se ha consentido la presta-

ci6n de servicios, o octos que lo prcsu~onq..in o que ilutorieen a 

presumirlo. El consentimiento, pnra su validoz. debe ser li--

bre y volunt:urio; se presume volunli:1rio y liLn-~ n1ic,nt.1-.:1~ no se

¡1ruebe lo contrario. 

El único supuc·sto que contempla la T.ey en que -

existe vicio del conscntimir.!nto, es el dolo; c·l patr6n r,uede -

rcBcindir lo re1.:ici6n laboral sin incurr-ir 1~n n--s1inrn-><1bilidad -

cuando ha sido cnqañado con rc~speclo a· la ca¡Jacidad, 01:>t i tudcs

o facultades del tralJa·ja1loi:-, Ycl st:a por t~slc, o ¡1or L'l ~;i11dic;\1-

to que lo propone. I.a Ley sanciona tal supuesto con la rcsci

ci6n y no con l.:1. nulid~d ctcl contralo d0 trabajo ( artít·ulo 47, 

I, LFT ) . 

I..a libre cxpr-esi6n clo vo]untc1d aue qobierna c•l -

consentimiento se obtiene t~n virtud t1c normas e.slablecidas por

.la Ley; de es.J form.:i. se cnmpen~.Jn las di fC'rencins lle posici6n -

Lle las portes en el contrato de traba:io. Como lu m.Jyori'il de -

las clftusulas de su t:ontenido SQ establece pnr intc~rós q(!ncral, 

hasta la simple manifcstnción coincídC'nlu de voluntades para -

formalizar la rclaci6n jurídica, ¡1ero no r1aril dur el contcnido

de 6sta¡ pues sus flUntos cscnciatcs ~on fij1dn~. frente il las -

partes contr~tantcs, por el Estit<lo, que a·.Lú.,_, <:(.¡¡¡u t.ulor y dc-

funsor del 111 .. ''.h; dGlJi 1, .:impurjndolu ·-¡ pPJtC1Ji6ndoln, E] consen

timiento en el contrtlto de trabaicJ :.~irve i.1.dudub.icmentc: paru -

iniciarlo y paru n:!scindirlo ¡x;r mutuo acuL,r.io dt· 1o~; contratan 

tos; pero no p.:iru variar laB cl6usuJus esenci.:1.ie~; ccl ' ,1eniclo 

do la relüci.6n iuridica, yu fijdd.is f•·•l' t.:l ll gi~;!.:tdOr o conl:cni 

dus en pactos colectivos dl! condicio.1L:s de L1·au..ij1.;. En éstos

cl consentimiento recobra la tliqnidad cn.w rcqnit:rc para ser ele 

mento esencial en el cont:rdto de.? trnbajo. 

El consentimiento const.:..tuyc elemento esencial -

en el contrato do trahu.in, y cxb;te aunoue las condiciones con-
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tractuules hayan s.ido fijadas por lü Lc.·y ( rJornue .lds parles -

pueden contratar librcmüntc por encima dt: JoG mfnlmos lcq.::tlcs -

sin contrr1veni r l;t Lt~~·J; ¡·ur l~U.:!11tu sin t·l corinl:nt:1m1cnto,pr9: 

ductor de ob} iq.:1cionL·.S, f·~;t .:ts 110 put~den .._·JJ:iqi11d1 ~e·. l•rescin--

dir de ]a vo.1unt.:td cont:ractu¿¡l es un<J f~Xcur.ción irnp1w~;tu rior Lt 

Ley a Jos contratantes proh ibié11doles qu1.· ¡,,:1cLL!ll !'ºr ilbnio del

mínirno lcrya.1, S.J.ncionanc.lo al p.:it.r6n i11fracto1- y prnt:.vqtl!ndo en

cl goce de s11s de1·echos aJ trab~jnr1or. 

En los ca~;o.s c'll que~ f<llta la (:;.:¡.,re~::.:i y formal m~ 

nifcstrici6n de vo.luntad de uria de las !'artc:s. el acto contrur:-

tuul sa ha pcrfcc..:cionado medianle un consentimic·nto tlicito; por 

eso puede ufirm.1.l"S(: que, L:ll el clercchn ldbor.:il, L'J con!-i(..'flt imien 

to es y siqtic sicr1do 0Lem~nto nccesa~io. 

LO!'> sujetos de l¿¡ relación l<~bo1·a1 ~~on ,..J Lr.abn

jador, persona física y el pütr6n, persona ffsicd n mordl. Si 

el µatr6n es unu perHona mor.JJ, b.:tstL1rti. qUt' un r('r1res .. ~nt:anlo ch.~ 

la empresa ( ¿trt.fculo .l l LF'1 1 
) oton1ue su cnnsL:nl 1mit··nto para -

qu0 nuzca el contruto (k• tr<lb.:1 jo con todéi~.; ~~11'.:; con::-.l'C\11.'nci<Js. 

!\un CUiH1do dt~ conformidad C<Jn el artículo 20 de

la LP'P, e1 s¿ilario e~:. un elum~~nto eSt!I1cí.:il ck·I co11t.r~1Lo y ele Ja 

rcluci6n J¡¡buru.1, en Vt~rdad es unil consecw:::•nci;1 natural rle l<l -

prc!;taci6n de~] servicio r'e:rsonal y subonlinudo. íl m~ior di---

cho, no puede• deeir~.>e qLJQ haya rel.Jción o cc1ntrato de trilbaio -

porque se naqtlt· o deba p<:ll.Jarsc una cuntid~1d d(1 di ne ro d1~nomi na

da salario. 

El contrato S(~ supone { artfculn 21 de l<t LF'l' )

aun cuando no ~e haya otor11ado pnr cscrit·n, lo auc~ es sólo un -

t.!l.emcnto formal y de una impor.t:'-!ncia relativa. 

Il. 9. 2. - ~~~_9-~j_.:._ ·" La voz canac id ad tiu11e - -

distintas acepciones, causa de diversos c~qufvoci)~i o 0rrores, -

principalmc·nt~ en Derecho Laboral. Esta~ acepciones ~on ~ u) • -

Aptitud e idoneidad requerida parü <~jcrcor una 1~rofcsión, ofi-

cio o cmple>o; b) .- hciLilid.:id lcgu.1 para contrat.ur; e).- apti

tud de obrar vtí.lidamE~nh:; d) .- habiJ idad pura ser sujeto activo 

o pasivo de relaciones jurídicus determinudas." ( 15 

15 ) Ibiclcm, P1Í<JS. 201 y 202. 
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obr<lr v~lidamcnte por bÍ mismo. La Cdp.:.\\~ i cf,_id s1111one, por tan-

to, c.1 di::;ornimi1~nto; que C•)n:5tituye, como :;;·.1 ha 1Ji..;ho, la fc1-

cultad (!Uf? nos fA~t-mit•:.- dist.in13ui.r .lü justo dv 1··> i.niusto, lo -

bueno de lo ílkdo y medir la-..; consc:c:ucncius ¡A1sjbics de n11ustro::> 

actos y du nuostr.;i~; ucciot1l!.S. 

_Dis~_L~1::;~-~E2- ~)~jd~d_Y.__l?~~~~__l_id:1_~!_~ la -

primera es la ilptitud de obr.Jr vti.lict.:imcnti...·; la s.-:yunda líl1plic.:-1-

la posibilidad de .S•_?r s11jc·to d1! dl~recho~; y obl iq.1.ci')IlL'~3. 

pi~itinci6n entre inc..:ipacidade~; y _E!::º_l2.~-~~-~~i~_!:~~~ 

las prirnur.:ts restrin9en el ejercicio del dt:tl!cho, pueden sup1 iE_ 

se, se fundon en circunt;tzrncias subjetiva~ Ü(• cie1·tus \1erso11.:i.s, 

que obliqcrn a la Ley a rctard<1r o suspendc~r d11r.:1nte ci(.•rto tiem 

po )n apLi.lull p.:tu:1 n·aJiz<Jr netos jurítl1cus v['dido~;. Por eje~ 

plo un menor pocJr5 suplii.- su inc,:ipdcicJ • .id íi...-1ra dct-;:·rminudos ac-

to!.3 iur!dico~.;, ¡,uru nu ¡:odi-[t <'ludir prohibtcinnL'~> uue )d Ley r.~s 

tablc<:c.!. 

l~ds p1·ohibicionc~s re~trin1J(:r1 1 •• :·I cjvrcicio del de 

recho, por ejemplo la~; csLilbJecidds en t.d nerL·cho LiJ.bontl, 1notj_ 

vuclus po1· muy vnriu.s razones, y c:onccrni1.·nl 1.:-s 1.1l tr-1bü10 dí! los 

menores, de las mujeres y de los l:'Xtrn11i1.J1·ns, no snn vvrdi.lch..•ro.s 

incupnciduclt-:>s para contrata1:-; ~ino limitüci.011 12~; qul! el legisla

dor impone por raz6n de .Ll cap•:1cidi1d tísicd, t.li.~1 o\Jj(•t.o declar9 

do ilícito, de ln aptitltd exiyicJ~ o del ejorcicio de ciertos de

rechos que restrinqen. L<.ts prohibiciones ti1.·nen cartictcr Llbso-

luto. 

Capacid.id en el Contrato de TrulJ .. 1"jo, la <>Jpuci-

dud jurírlicu do los contr~tantcs ~·s requisito indi~p,~nsablo pa

ra su forrnaci6n; ln Cnnstit11ci6n y la Ley Fedc~rill d<,1 Traba]o -

prohiben e1 trabajo de los menores de 14 flñOs v td de lo::> m.J.yn

rcs de esa edad 1 pero menores dn 16, gue no haya.n tnrmi nudo ld~ 

educaci6n ob1ic_¡atoriu y que no tengan autor:izuci.ón d0 s11s pa--

dres o de su tutor y .1 f,1.ltn clr. c~llos, del sindi.c;1Lo •'l que per

tenezcan, de la JunL1 d<.) Conci 1 iaci6n y Arbi t r;l -je:, dc.d. insp1~r.;-

tor del trnbnjo o de lu üut.oridad política ( .:irt:í•:-ulo 1 .!.3, 111-

constitucional y So .. fr-1cc. I; 22 y 23 d•c 1<1 r.r•r ). 
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El p1rn1fo fln;1l del actícuJo ¿j de In Ley Fedc

rdl del 11J;"ilhrJ.jo dice que: " Los menores t:r,1baj;.ulore~:. pueden pü_E 

Cibir Cl r·~l']O de ;,jl]S ::..rJJ.<Jt·iu::; y 0JCCCÍta1· }:1S (.F~Ci•.JJ)VS que· }es

COr n•spnnd.1n. " 

Con lu. rcfon11.i de 1980 QU·· lt~cil.,--1 •Je fJrut,~qPr. u -

los tr'3bc1jadorcs y con m.:iyor fc.lzón a los m,~11or·~~1, i:l .Jrtlc11Jo -

691 dispone qui~; 

ra comparcct:.•r d juieiu :.;in ncc0sidLtd de Llutoriz-1ci6n .tl.q111h..1, p~ 

ro en el ca~o ck~ no l!Star ¿H.iesurudos L'll juicio, L·1 .Jnnt:rJ sol icl_ 

tará la intervención dv la Procuraduría de 1,.1 Oefcnsd tk·l 'I'rab~ 

jo para tal efecto. 1'rut:tinc.lut;e de~ mcnor·~s d1~ lú iJ:Tlos, L.1 Pro

curaduría de lu lJ<~h~nsd <ie1 Tri.:tlJ¿ijo üsiqndt:') un re¡.Jres·~nlr1ntu." 

El urtículo JUO que Uisuone ,1u0: " El ~>:tlurio -

se püy.Jr5 dirt·ctamente al trabaj.:tdor." Y ._.1 l_,;Jqo ht·cho l.!n con 

travcnci6n a ese m<-inddto no ] ibera dL• respont>alJi Li<lwJ ul putr6u. 

Esta norma es de orden público, dv apl ic-tción imr;r_.rüt:iV•l. c.:i
bc citarla en el cuso de los menores. 

Los mvnoi~u;j di.! 18 i!Oos no podr5n prcst:ur su tra

bajo fuera de la l~efióbJlca, con excc~µción tle los t·6~nico~, J1r0-

fcsional0s, artislcts, d(!rortistas y en lJPn0rrll lt>s trJIJ:1jadores 

especial.izados artrculo ¿ 1J dí! J.:1 LFT ) . 

A la cdiid dt• J G dilos lo!::> JHl~nor1!S p11cdcn cnnt n1-

tar l~lJremcnte su trabu.io y ya no se requiere a11torizaci6n pura 

ello. 

Es decir, lJilru la Constituci6n y la Luy Fcdcral

du1 Trabuio .son menores: a} en el pafs, los muyorc.s de 14 y m~ 

nares de 16 afias, y IJ} r1nr~ ol trabajo en el extranjero los ma

yores de 14 y menores do l B. 

TI .9.3.- Form.::i.~- " En el JeiHJUdjc jurfdico se e!:!_ 

tiende por forma el con·"¡unto de.• prc·scripcionc~;; lcqdl._.s n:.~fuL-t.!n

tes tanto a las condiciones como u los términos y ex.presiones -

c¡ue deban observarse al tiempo de la fol·m¿1ci6n do ur1 tlct'J juri-

dico. Para que un act0 surta sus efectos lQyulc!S se reguic~re-

proceder en ln formri 0 muncru cstuUlac.:id.:z ¡1vr in Ley, se consi

deran formalidades esenciales lJs exigida~ Lor la Ley, de modo-
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que su omisión produce- la nulidi.ld del acto ·jurídico; son ucci-

dcntales lus omitibles siu incurrir en nulidwd, bi(~n porque no

sc impone ] a mJ sma o por no c-Stür lD Ley concebida 1.!ll t6rnd nus-

prohibi tivo::;." 1C ) 

Cuando L:1s L(.·y0~; l.:1hor.:.i1cs C''.·~L1blect>n Li formu -

escrita dL'l contrato, tal requisito no st• jmr.·onc ad ::;oJ(•mniL1-··

tcm, sino ad prolJ.:ttion1.!m; ¡ .. or lo clla1 L1 ( •. 1llo de Lt misma 111 

produce nulid.:ld del contrato. 

existencia del mismo por los mL·<lios de prw ... :Lu eme las 1eyt.·s au-

torizan. Ello se~ debe a <jUf} el contrnto du trabajo, constitu-

ye un contrato consensual, que se perf0ccionu por. el simple -

consentimiento dC' lon i nteresudos en 1 a correspondh~nlc rcla--

ci6n labora J. 

Como nrinci pio qcneruJ r lt_¡e, ut1 n:•laci6n al con

trato de trübajo, el de..· la l ibertud de forma. dt~ tal manera µu~ 

de expresarse que e1 conL1·<ito de trab<tio nn requiere par.u su V!!_ 

litlez forma especiul alqund, l1 no sor 11u1.~ uH:di.e dis¡,usi.ción c.n;

¡Jrcsa en contrario. 

El contrato de trnbaio no es f0rn10l, y ror clloR 

ruede convL"nírse verbalmente o poi· cscritn, ~;in esLar suj1:to ,1-

requ.isitos cscncíal~s en cuanto a su pru1.•bu. La Ley, en q(~ne

rul no dotcrmirw form.:i. alquna c~special pilra la Vdlid0z d<.:1 con

trato de trabajo. 

En todo contrato de trab~j<>, sea su forma oral o 

escrita, deben incluirf>e Lis disr•osícioncs de Ley, que rigen --

las rolaciotw~ ünlrc trabajadores y pul ronos. Bslu.s conrlicio-

nes pueden ser rnodlficu.das por ]as pcirtes siemrrc que su objeto 

consista en fJvoreccr y mejorar las condjcionns del trabajador. 

Debe toncrsc prGSl!ntc, que siendo do orden ¡;f!l;lico ]u lt~yisla-

ci6n ] nboral, lil convc.!nci6n de lus partes no puede rcduci r las .. 

ob l iquciones quu .:iqu011 a impone .J los r<1t rnnos, c.-:iusa por la -

cual la cstlflUlación de litG partes en el contrato d~ trabaio no 

puede suorimir, et\ parjtiicio del trabiljador, aquellos bc11cfi---

( 16 ) lbidon, P5g, 198. 
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cios mfnirnos que asc•1uril la lei7islaci6n lüborul. 

La falla de forma 1 idud no 0.s un obst5cu1o Daru -

que las parll!S ded112ccH1 sus rcspect ivas ücciones. Put::-den in- -

tentarlas sín ~utisf2tr<:rla f1reviumt:11t1...·. 

den nada m[ts a los trab.J.jadon~s, los pat·n)1H:s h1mbién estLin 011-

aptitud de ejcrcih::lrl<ls toda VPZ qw .. ~ la l.r~y no los priva Ll1: es

te derecho, lo que p0r lo dt.~mrts seria concuJ Liltorio de qüran--

tfas, <le conformidad cor1 los articulas l·l y lfi constitucion~le~ 

Lu Ley vrL~vé~ cual ha d~ ser· l.' l contüJJ ido de 1 cg

crito y diIJslinquc paril ese fin, la LPL1ci6n ordin•1ri.J dt: aque

llas en lüs c¡ua la remuneración es a destajo; l)St<lS clos de ll1s

quc celebra un trclbaiador mexicano para fJrcstar ~us servicios -

fuera dEd pafs y lodos el Jos del de la industrL1 a domicilio, -

en quo la formali,lad tiene caracteres CfiJJccfficos. 

2'J, 28, 83 y 31H do la LFT. 

Artículos-

L:i fult~o de oste requisito de fonn.J no invw.lida-

la relación laboral. LOG trabajadores c;onsel'."VélO todos los de-

rechos que le.s otor~1a la J.0y y los que se c.k:rlven dL' los scrvi ... 

cios prcstildos. Los patconc:._; tendrán obliq.:ici6n de respetar -

esos derechos y de cumplir con el] os, rc.spans<.lbi l ídud en l¡1 quc

sc contemplun c~tos asp0cto!:i: 01 patrón i::·n <!l ordc:n proccsal

tcndr(i 1.:i. carqa de probur las condiciones d(: trdlA1jo y dl' no J1a 

ccrlo se tcndrtin por ci(:rtns las señalodus pur el trab~1iador en 

su demanda. Articulo 784 de Ja LFT. 

les. 

~º. - 'l'odo hombre es libre para clcc1ic;1rso .:i lu -

profesión, trabajo que lo acomodan, siendo lícitos. 

l2J.-7'oda persona tien" d"rccho ül trubajo digno 

y socialmente (1ti l, ül cfr>cto se i .. rnmovPrán la crcacl6n de em--

plcos y la arganizaci6n, confuri11l lo Ley. 

SE llll INSINUADO QUE LOS TE>:TOS COtlS'rtTUCIONl\LF;S

TRANSCRITOS' SON CON'rflll!JICTO!l ros: 

P.sa apreciación es incxoctu. El lo. sanciona -

la libertad de trabajar; el 2" el derecho el trabajo; uno y - -
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otro no se oponen, En ejercicir:.i de un.o se cli }·....! L.1 ncup.:ici6n, 

el oficio, a (iue seesiente inclinddo lod~J hombre; el del 2o., -

ul Estado, yu. no el ilombci::, a~:H1m~ L.1 b111ci6n <ll...! '..'.ll.: . ..1i: L'mpl~.·os,

para dar respU0Stcl rll ~ jt...!t\:ii..:iv clt..: i..10.¡Uól, m1.!di:1nt•:: l'J ~·Sldb}<!Ci 

miento de nuevas oportunidadc~ d0 tr~lJajo entre las ~uc ¡,odrá -

clctt ir cadu sujeto ... " ( 17 1 

El r_;ont· rulo de· Lraba io r.o recaL· sobre 1111a cos·_1 ¡ -

se refiere ante todo u. una r1ersona; pero no es é~;tc.t, l'll ~r, lu

que sirve ele obieto al mismo, sino todo t:r.:ib<ljn u obr.::1 ... ¡ue ~e -

realice por CUt~ntél v bajo 1.:1 subordinación d·-~ Dtrd r-iC:~rsonü o to 

do scrvjcio que se preste en iquulcs condicion1•.'..l. l'or lo t-.1n-

to, la lilbor n.2.:.ili:.-:dd·:t por el trubaiador po!->et· un V·1lor, cnmo -

lo tienP. su tiempo, como lo ufrcl~C tumbién lü obr . .1 que sale Ut•-

s11s manos, el servicio 4uc pr0st<l. El hombre.~ no pui.-·dc vcnrlcr-

se ni puoc.k.• alquilarse,· porquL• la cnert._JL:t qu0 ponL' "~º L!l l raba.

jo, confi<Jura una continuac:ión d•_! la 1Jcr::::u11rtJ id.:!d ltunvrn.i.. El

contr.:ito de trub.:ijo tiene comü objeto la rc:ü.lizaci(l: h1rídicd -

dc~l trilbnio hnmano, que en t.(lnl:l) es Cf(!.Jción del ho1t1LH·e, es •-·X-

pericnci, <le la. cultura. r.slo siqnitic:i. qui~ el LrabJ.i1.) eu 11n-

objQtO ol1camentf...! valioso, porque no p11cd0 ~H.·r cstifnddo r..d tra-

bajo de los ·111i111alus o de l~s m6qt1in~s. 

lidacl del obrar humann. 

IJ;1y situaciones en que L'l o\)jeto U1·l c{1nLr·at:o (lo 

prcst.:ici611 de la l?ncraia <lol trabajador ) 1 pl10d1! ser admitido -

por la Ley uún si(~ndo contr;1rio u su salud. 'l'ül ocurf(!, pqr -

eiemplo, con el trabaio en l.aB minas de mercu1-i0; .:1 [JCsdr tlt~ -

ser nocivo para lit 3al11d, se admite cu11 ciertas restric~ciones y 

~spccial reglamentación por el legislador. L~ ór1ica posibili-

dad, en estos casos, consiste en permitir la rescici6n rlol con

trato, por µarte J~l L~,kLajador, en cualqt1icr m0m~ntn y circun! 

Lancia, sin otra justificación que lo nocivo d0l LrabRJO. 

( 17 ) CASTORENA, J, ,Jc•sl1s, Manual ele Derc_~h_<2,._~)br~, sexta -

Edición, Se im¡n·imi6 un Composición rl'ipo<_tr~fica para -

Offaut " ALE ", H6xico, 1984, P5ry. V. 
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El objeto del contrato laboral es t?l trabaio, -

por lo que, se requiere distinr3uir entre tral.njo il iciro y t:r~ 

buío prohibido~ Estl! G1tifllo es el que por dive:rsas r(1zonvs v~ 

da la Ley a detcrmint.1Jd~ ¡;c·rsonus; pero ~;in nue t;d n1,:q<-1t:ivu -

procedu de la mor.<l l o de l eb buenos costumLrc·s. SL· c:r1cuenl ra

prohibido el empl(..>D do muicri:•s l!n activid0(_'k:s insúlul..110!.~; ;', 1 •ro 

si ]u 'T!Uje:r llcqa ;1 t:ral1.:iiar 1 por cjemtilo, en una rH1n,J, L!l con

trato tiene un obiclo firohibido, PPro rKi .ilfcjtc1; y L.1 trabu.1~ 

dora ruede reclamar lo <!Ut' le c0rrcspondü !)or \i)s ~».:.:n1icio~.; 

prestotlos, .. 1un cu<111do (•l contr~1t0 sea nulc) por lvli,,~r tvnirlo un 

objeto vcdudo. En c,1mbio, en c-1 t.rabujo i Ji¡~ito r1f) e:·:istc pr~ 

tcccí6n lc<Jal ul9unzt; así, quit:n contr.:Jti.1rc· lus s1.·rvlc1os dE.: -

una persona par¿¡ )[''J.:J.ntar <Jpuc·stas al 1 í dnnd(~ eJ i1H.·qn esté -

prohibido, pZtrU CO)ubortJt- un Un llediO ele) ÍCtUOSO, fl(lr.:.J CiL·rCCf 

la prostituci6n, no l'odr.1 c·xitpr el cumpl imJcnlo d1.· loH sr~rvi

cíos contratados¡ y si é~1Los hubiesen sido )'<1 pr.cst<'1dos, tump9 

co cnbrá ¡;cdir li.1 reLribllci6n convenido. 

1J.l0.-nistinc.:i6n de otr·os conLri:ito~:- Como ya

hvmos vislo,el contruto de trabujo ~;e riqc·, ¡,ur norma5 de orden 

pQblico, que' le di.ln su uutonniníil n:!..ir,ccln i:1f· otros contratos. 

En corubio los contra toa ci vi 1 es y m0rcant j les -

se rigen por l!l derecho cornUn, y fund.J.ml•nt:.Jlmcnle se caracteri_ 

znn por ]a libre voluntod de JoB contrutanles. Estos contrl1-

tos tienen su fundamento consl i tuciona l en 1os ai-tfcu los: 

40:-Que establece la iqu.:ddad iur'ídjcü del hom ... -

brc y lo mujer; 

5~- Que contcmiJ1a la liber1:ad pnrn clctlicarsc a

la induslrja, comercio, profesión o trubajo sicndn ltcit0s, y-

28º ,-Que- rcgul.) los monOf)O] ios del Estadc•, y 

m.icntrus 6sto no tome posesión de aJ9<in bien o servicio, i.:stos 

podrtin sor <...:011cecion,1dos a los partí cu 1 u res. 

Los contratos civiles y morcu.nt:i 1r•s qenuralnH:n·· 

te establecen rcL1cionPs de µürsona. a cosa y cxce1,ciona1ment•!

dc persona u personur ejc~mplo como son los contratos de matri

monio y adopción. 
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C~bc sefi~lax qu0 estos ~on~rJtos los tr~tarcmos

con mayor amplitud c.n el último copttulo d·-' L!StL' trdbr1jo. 
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CAPI1'ULO I II. 

ELI:f·lENTOS [))> Lll RE 1 .• /\C!ON DE 'l'HAH!,JO. 

JII . .1 .- ~'.:?~...:..: " Nurstr.J Ley 1aborul ... en el 

articulo 20 ... define 1u relación del tcabajo corno lu prcst;:i--

ci6n de un trabajo personal subortlincJ.do d Ulhl pe1·so1hl, m0d]antc 

el p.ugo de un salarío, cuulqui<~ru que sen el acto <~uc le cli6 -

origen ••. la prc;:.;Lución de un trabajo .:i que s\_~ rc·fit~re el pti:rr~ 

lo primero y el contrato cc~lcbrarlo produc0n los mismos cfecto.s~· 

(lB) 
Lu. palabr~1 relación viene lh~l lurio relatlo, que 

significa conc:·d6n, corres¡_)ondcncia, <.:ontacl'O, por 1o que· quie

re decir conexión de unu cosa con otra, contacto con ulqo o ul-

guion. Este contacto ¡)u,~du ser orientado en fu11ci6n de 11na --

personu con otra. 

11 Todo ucucrdo de voluntüdes en vi rh1d dol cual-

una persona so cu111prometc a realizar pcrso11alrncnle una otra o -

prestar un servicio por cuenta de otru, a cumbtu <ll..: una n 1 muno-

ración. 11 19 ) . 

mentas: 

La relación de trabajo ti~ne dos cl~scs dn ole--

a).- Elementos suhjotivos: tr~bajador y patrón.-

b) .- Elementos objetivos: pr0staci6n de un tra

bajo personal subordi.ncidn y pilí:JO ch~ un uola 

rio. 

La aplicación de la relación du trabajo es parü

protcgcr al trubajador con un mínimo do Ckrcchos. a.sí lo cante!!! 

~la el artículo 26 en nuestro Código del Trabajo, la falta dcl

contrato cscrilo cr; impl1tablc al p.:i.trón. 

( 18) GUERRERO, Euqucrio, Manual Jel Dc·rcch!?__ó!_C>l. 'l'ritbl.'_j~ No

vena Edición, Editorial PorrDa,S.A. ,M6xico,1977, PDqs.-

31 y 32. 

( 19 ) l\LONSO, narcia Mwnuel, Curso de Derecho del . .:_rruÉ~j.2_, --

Cu~rta Edición, Ediciones Aricl, M6xico, 1973, P~g. 302 
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!II.:l.- AiiLcccCT{~ntes Hi=1t6ricos: 

Ill.2.1.- E_!!_..l.E..i~!2!_:!.jj(leda~~.! t.?l hon1l>c,__: cr<1 nómada 

porque rll ... se cstablec1u dctínítivamcntc en ninq(1n 1 U<Jar, se dcd!_ 

caba a la caza y ~ la pesca; mas tarde fue sed0nl~rio rc~liz~ndo 

labores de rocolccci6n de frutos, cn1tivo de muíz, pastoreo dl' -

animales, ate_ • .J nínquna de estas dos f.Jscs S(~ Jc-s pur.:!th~ conf.d

derar una vvrdoUera relación de tr.::dJ21jo. 

III .2.2.- En_.:!.E__gomu AnJ:..!.~~.!.. no ~~e: ¡ ... lR·de twblar 

de un Derecho del 'l'rabajo, ya qui.~ el írn¡-,erin ant.í4un cür.cci(1 dc

conccptos jurídicos JaborLllcs dcl.Jido a que c:xisLí,:1 l.J u::;c·l21:vl--

tud. 

De esto p..::nsnmos, que dl~bido a la esf;lavitud, el 

trabajo era tomado no como unu [.1rcsU1ci6n si110 cr1mo un r-r·:-.duc--

to, os decir, c1 amo era el µropietario dul t!Sclavo, pnrquc lo -

consideraba una cosa y no como pQrsona. 

III.2.3.- ~n la_Ed~.__t'l_~dia_! !u f·conom!a ui~ba.n;,1 -

sustituye u la economía (am.i liar, debido 21 qu0 cor.:i. incipif1 11tc y

como consecuencia no po<li.::in l:'labot«:irsc: muchos r;roductos, con la

cconomía de la c.íudud viene la div.i.si6n dPl trab~lio; la indus--

triu es urbuna, ¡~ero lu principol not.a que• cüracteríza a esta -

é¡1oca es la creación de las corporacitHH'S 1 y c·l r:.'riqen de· óstils

se cncucntr<l en ln n0cesidad dt.~ agruparse. dc·bldo a su <.11A.>íllc1ad 

frente a los poderosos~ 

Concluyendo durante la Edad Medio, entre los si

glos XV y principius del XVIIt viene el ~urqimi0nto de las cla-

ses sociales. se separa lQ ir1Just·ria y ~1 comorcio 1 dentro de -

es tu forma de labores, se forman dos clttSPG, por: un 1 ~ido lo:;; Lur 

gueses cornerciantes, financieros, Jndustriales y ¡.or otro los -

obreros de las f:lbricao, a los que cada vez se~ los exiy1' u mnyor

csfucrzo parn que ü]CVílr..-tn SU producción, r,or Jo qUc.! ~;;_!)2._!~~ 

en esta C:pocu sí c:-cü1t e l .:i rc laci 6n 1 abor¿tl, Pn todus 1 üS 
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corporaciones, en los gremios, pero este trabajo, mas q11c pro-

tector de la clase obrera es una organizaci611 que favorece a -

los patrones, en donde todavía no !1ay una reyul~ci6n de ld rc-

lación laboral y mucho menos una protecci6n al t:rab.1jador. 

III,2.4.- En la Edad Modt.':rna, estu 6¡-,ocu ~:te c,,-
racteriza por ol n1aquir1ism0, que viene a tra11sforn1¿1r l¿1s cor1di-

cienes antc1·iorcs. Los oLrcros se agrupdn L·n ,;1soci.:i.ciones in-

dustrialcs, y con L.l ayuda de J¿¡s mt.iquinas S<! h.:icc• [JOsibJc la -

fJroducción en serie. 

D0bi<lo .:i las riqLH.:>zas ucunH1lZ1d.Js, ~il' fJ('nnit·c la

implantaci6I1 de ~¡runclcs n1~nufucturas, las doctri11as del 111crcan

t i.lismo y el lil.Jer.llismo durante los siqlos XIX y X:< ayudu11 a -

di fundir el comercio P i 1111ust ria l i smo. 

Cabe sc•f1lnr que el maquinismo Uc::;¡,la·.~6 {Jran par

te de la mil no de obra c•mp lea da anL0r iormcn Le en l d::.> f fJbr i cas, y 

sjn ninquna int·enci6n se cre6 lri oferta y l.:i. dc111.:11Hla, con los -

inventos del motor mecánico, las m.fiquinns dt: vu.1.,nr y otra serie 

de inventos de la 6poca; esto aunado a las corrier1tcs d~l li~c~

ralismo y el mcrc~1nti lismo diero11 como resu1Lado una vc•rdcJC.leru

revolución que di6 .:-tll<)l! u la industriu, comL~rcio y Lrdnsporte. 

Es <lu1·nnte ost<! período en donde cncor1tramos la

aparici6n del Derecho dc ... l rrrubajo yu que- r1ur.:.i su cxist0nciu cs

ncccsaria 1u concurrencia de un gr un número dL· personas asa la-

riadas y la necesidad de protegerlas, todo ósto so da 0n el ca

r1it.:.illsmo porque la producci6n en masa y la división del t.raba

jo, forjan un tipo de personas libros que> para vivlr Lie1wn la

ncccsidnd de ejecutar un trabajo. 

De este modo 1u relación de trabajo se d0sarro-

l.la en una forma indivi<lu~d1sta y esta situ<.ic..:ión tk .iyuul<l<.ttl e.!! 

trc trabajador y patrón es meramente formal, ya que en la real.!_ 

dud el patrón se cncucntru en unil siluación prjvile~1iacla rcsI.iC~ 

to al trabajador, el cual tcndrfi que someterse a aquel, por la

que se conduce a una cxp1otuci6n del oUrcro, a quiC'n so le itnp9_ 

nen cxcosiv.:is horas de traba jo, llc<Jundo hasta 16 horas diarias, 

por salarios demasiado bajos. 
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Esto tr~t6 de evitarse con la intervención dol -

Estado, y con la uutod1:iensu de lo5 mi~mos inh .. ·n·~~ps pu.rticul~ 

res, la que trujo como co11secuencL:1 l.!] fen(1fl1L:"nu de l.:.i coali--

ci6n, es decir, asociacio11cs de Lrab~jador~~. con il\Jlonomia -

propia, e inclinación al sindicélto. De c5to \os p~itnJnes tu-

vieron que organiz.::ii- sus pro¡nas asoc1 .\í:ionc·t3, y pi-ont0 es tu-

vieron frc11tc a frente las contraria~ ilSDciaciones, el Estado

tuvo que intervenir pi1ra reqularizarlas y cJtc1rqi1rl0s reconoci

miento. 

I l J • 2 • 5. - !)_!:1__~.l_-~~~i:E_c_:>_E~_~_!:_(_!.!!_11.:_f}L~.!.~~. e] DerC.!ChO 

J0l TrJbajo n.::ici6 cor1 la revolución cunstit11cinnillista, aunc1uu 

anteriormente había lcqisl..-1ci6n sobn:.· u.cc.:i(1c·nLe d •.. 1 r..J.ba~jn, el 

Derecho Civil Mcxic.:ino consiynaba sólo L1 rt~sunn!-;.ibilid •. Hl y la 

culpa untos e.le qu{~ qu('Ll.cJra consucJracla. 1a 'l'r~oríu c1l'l Hic•s90 Pro 

fcs.ional. 

Ahora. hobl<.~mos de la relación Lit: l rdLdjO, que· es 

en rcalid.:it1 ele 1o que t:rütü el ¡:ircscnte ct:q,ftulo, L:ste concep

to en Derecho Laboral hu sido muy di~;cutido, rh.~bi.do i:.t su cunl~ 

nido tan imprecü;o y por su siqniíicactón til.n tr<.lsccndentc. 

De la reloci6n do t:rab.:iio se dc~~prende lo si----

a).- Es un contrato sinalaqmdtico, pues lOD clos

pu.rtcs, p.:1t.i-6n y trab.:ijador tienen obl.iyacionL~!:~ y derechos re

cS'procos. 

b). - Es un contrato conmutu.t i vo, 0n vi rtutl de -

que las pnrt:os conocen desde su CC:?lcbración lus obliquciones y 

derechos que 6ste les impo11e. 

e).- Es oneroso, porque ta11to la r1rustaciór1 1 co

mo la retribución son nccc:::arias, es dccJ 1, cudü ¡~.:irte reci.be

alqo de la otra. 

dl .- Es cor1sensual, esto os l\UC su perfecciona -

por el simple consentimiento de las partes. En su artículo -

23 la Ley señala r1He dt•bc ser escrito, esto es mus bien una m_s: 

ra formalidad. Sobemos quu es válido también el oral. 

o).- Es sucesivo, porque se ¡1ucdc 11as31~rollac 
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conforme al tiempo, 

Análisis de la forma en que se establece la rcln-

ción lnboral, " Se dice que los fenómenos, Jos hu:ho~~. lo~~ 6n¡a

nos, etc., cstfi11 en relación cuando mudi<l entre ell<1s un ostado

dc orden¡ de cusuulidud, de sucesión, de simult."Jncicla<l, de fun-

ci6n, de tiempo, de lw1ar, etc., las pcrson.J.s cnlr;:in o est:5n cn

rcl<lción tumbién cu.:i.ndo IllL·di..1 entre el.los un e~.;t1.1do de orden: r5:: 

lacioncs de amistad, de conocimientos, de vec:ind~a. de tr;:ibajo,

'...!tc. , que suscil.:n1 sucesos de di spos i ci ón de· 611 i.JHL', rc.·c.i [.,roci.dad, 

~nimadvcrsi6n, cntcn<limicnto sobre bas0s c1~t0rminiltlJs. Cuando-

el estado en on.1cn SL' traduce en dcn!chos y obli<;.1..:1cio111. .. 's, las r~ 

Jacioncs son jurSdictls. 

L.:.i rcluci6n de t r·u.bajo oxp1:csa un c:::.;t~1du rk~ ord(·n

juridico entre quien trabaja y quien aprovecha Ld {·r<•ducto del -

tr.ibujo." 20 ) 

Ahor3 vc~rernos 1.:is formns de: con~titu.ir Id~ rel.ici~ 

nes de trab<..1jo, y sabemos que ésta8 ndcen en ,_!) )'1-eciso mo1nento

un que se empiezan ü prcst:~n lus servicio~, y !:>U dnrt1ciñn, de -

ncucrdo con el art.fculo 35 de lo 1.ey Laboral, ser5 sic-mrJre r."Or -

tiempo indefinido, u falla de cstipul.:ici6n e:qn·c~,.;u. Desde Jue-

go las rclLicioncs <le traba-jo ta1nLi6n pucd('n S(·r t,or tic.;m¡10 fijo

º por obr.::i d~Lcrminu.du. 

En el caso de que el contrato se celebre ¡~r tiem

po fijo, deberá precisurse con toda claridad 1.:1 fecha de su tc1·

minaci6n, pero si vencido el término que se hubit.·re fijado, sub

siste la materia clcl tr .. 1bajo, la relación quedat·5 prort·oyudo por 

todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Lo mismo sucede 

cuando la rclnci6n de trabajo es JIDr obra determinada, en cuyo -

caso deUt: expresarse con toda claridad en qué consiste dicho - -

obr.J., por ejemplo µucde ser promocionell o bien tr .. .ilu.1-s .... : de un r~ 

dido especial, 6sto dcber5 estar bien pr<Jcis.:tllO, Ll.1 i1,uaJ que ]u 

fecha de cntrc0a 1 cte. 

Et1 ln prficlica no se aconseja que se c0lcbrcn con-

( 20 ) c11s•ro1n:N11, ,J. Jc,;ús, Oh, ci L Pág, 66, 
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tratos por tiempo fijo o por obra. <lctermi nu.da, ycJ 1..Ju<~ en cu.::;o -

de conflicto las Jndc1nnizacion~s son muy altas; ajcm¡llo: 

Si l.:i ri..:Lici611 JL' Lrab<.Iju íut...:t·._·1 11or 1 tciu¡.o dt:l\.;'1· 

minado menor de un año, ~·e dctc ¡,a9.J.r una c.:inliddd iqual .)J_ im

porte de los salarios dt.~ la mitad del tiempo <h.· ~;1.:rvicios ¡_;r1..:s

tados, adcm5s de lrcs mcs~s tlc sala1·io y salarios vcricidos. Si 

Ja relac.ión cxcedl.' dl' un .:1tlo, se debe fJC:trJdr u1u1 c,1ntidad iqual

i.11 importe de los salarios de seis meses !~or t_!l ¡ .. r1111er uñu y -

veinte días por cud.:t uno de los uños siquiJ:lltt·~; • .idc·mth; úc· la -

indemnización de lrcs mnsc·~; y Sillarios caldo!.:. 

La justificación de estas inde_·mriizacio1H't; eleva

das la encontramos en que los t·rabujoclon.·s q11t" cPlPbrun contra

tos ¡1or tiempo fijcJ, calculan de untcn1u110 LoJils s11s cons0cuun-

cias, c inclusive se trasladan .:i otros luyores ¡.ior lo qul~ debe -

resarc!rsc!les muyormunte por los perjuicio~; (.¡uc ::_;p les causen -

si son de.sptxlic.1os injusti fic:adLJ.muntc. Ejt..~m¡·l.n: 1_·1 illtJt!niero-

minero que <leja la ciud.:.id en donde vivrl pcira i r~i(' d la mina con 

todo y su f.:lmilia, confi.1clo en un lurqo ccint rat·o r~nr t icmpo fi

jo. 

El urlículo ·10 de 1u1cstrd Lc·qislación L.dbnr3l -

previene que los truL>ajadore~ en niw11jn caso (•stt:1rirn oblir3ados-

a prestar sus servicios por mus de un i.1ño. En dicl1u <lis~osi---

ci6n estamos en desacuerdo, creemot.; quL! exi!;Ll: un l'rnn poc que 

intcrprettinc.lolu a coritrurio sensu, se· tendría que> C<\ncluir que

los trab~j~doros si L'BL~11 obliyüdos u presti1r SllS servicios por 

monos de un afio, lo cual es falso, yi.1 411c a nadie se lo puede -

obli9ar n trabnjur, n.i por un minuto, sin ~3u plL•no consent:imien 

to, salvo cxcepciont..•s. 

Diferencia entre el contrato de tríll1njo y la rc

laci6n de trab~jo, el primero se pcrfcccion~ ~or el sim[~lc· a--

cuordo de vol.untadcs 0r1 tanto qt10 la se9und~. o Era la r0l;1ci6n 

de trabnjo,sc inicia hasta guc empieza a prcsti.1rsc el servicio. 

En consecuencia, puede haber un contrato do trabajo sin relu--

ci6n laboral, cnmo cuando se contrata a una µei-sona µ.:trn que 

trabaje en fechil pos1-0rior. La relación de! tr.:lbajo sicm¡)rc im 

plica la existencia d0 un contrato, ya quC' la fu.ltcJ de contrato 
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escrito es imputable al patrón y ~arque entre (!J. qul! r~rasta un 

servicio personal y el yuc lo recibe se presume lLl exislancia

de un contruto de lr,1bu._lo. 

Consiclt:r<1mos que la rc•lación individu;1l dL·l tra

bajo es lu par.lL' m~s noble de la Jc·9isL:.ición luboral, yu que -

en 6sta se encuentra la protccci6n directa del l1ombro il la - -

cx.istcnciu, porque el Derecho Individual dL:l 'l'rubajo est~ int~ 

grado por los prcccfltos lcqalcs que nacen Je l~1s exiguncias do 

la vidu lnboro.1 de un trabaj.:tdor, al res¡H~cto ld mdcstr.o Mario 

de la Cueva nos dice: '' Ue1·ccho Individutll clc!l Trab~1jrl, es la

suma. de principios, normas e jnsti tucioncs qui~ r01JUl<tt1 el nucl. 

miento, la vi.da y la cxtinci6n de: l<ls rclucion~s indivi<l11ulcs

de trabajo, deterr.iinan 1as condiciorws qcneralt: .. ·s ¡Jéll'd }¿1 ¡:.res

l.:ici6n del tr·ubujo; fijan los derechos y la~ obliqacio11C!s de -

los trllbajadorcs y de los patrones, y scñd1an las nornw.s partl 

cu lares para algunas formas de prestaci6n cl<-·l Trübdjo. '' (::!l). 

Como se ve es muy clara y umpli..:i .la dc:fi.nición -

del ins.iqnc profesor donde expon(' que el rtH_¡ulack1r- cll~ estas re 

lacioncs es el propio DL'rc•cho lndividud.l. 

JJI.J.- '.!'..!:"~db.iiadnr:- " ... la definición que nos -

da el artículo 8~ de la Ley del Tr<lhajo t.·n vic3or, que rrevie

nc: Trabajador es la p1:.>rsona física quL' presta 21 otrll, ftsicu 

o moral, un trabtl~jo pcr!lonal subnrdinat.k•. 

que podemos dt.;>sprendcr de este precepto snn: d) el t raba:lador 

f;iemprc tiene que ser una pL·rsona físit•.J;¡ las fJt:t:soncts mordles 

11unca pucdcr1 ser trübajadorcs, y b} 1a Jlrusl<lci6n do t1n traba-

jo personal subordinado. " 22 ) 

Pensamos que (~] trabuiador conviene en lü r:rrest~ 

ci6n de sus servicios movido ¡1or J.a nocusi<lad de sati.sfacer -

sus exigencias mas apr0mi~nt~s d0 vidn y de cstn m~n0rQ al - -

aplicar su esfuerzo ~ la materia prima, 6st¿1 se transforma y -

se vuelve Gtil socialniento. 

( 21 ) DE LA CUEVA, Murio, El Nuevo Dcl'echo Mexicano <fo! '._!'ra.: 

lwjo, 4a. Edición, F:di t:orial Porrúa, S.A. ,Mé>:ico, 1977, Po¡g. 
179. 

( 22 ) CAVAZOS Flores, Baltaear, Ob. Cit., Png. Bl. 
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Por otro lado el hombre al cor1vurlirs0 cr1 sujeto 

ele un fenómeno sociul, se CO!l'J.icrtc en uní.! persona jur:ídica, la. 

cual queda inv0stidLl de derecho~ y obligacio11eH. 

Nos encontramos c¡ue el trilbaji1Jor o~ el p1·i1ner -

clcm(~nto en la rt.:1.üción Jahor<ll, el sc(JU!ldP e~; L'l. p<1tr6n 1 otro

elcmento c.s Ja pr0stLlcit'n1 de.! scrvicins en tormu pl,•rson;:d, y co

mo último clcmL:nto t·cndrt(·Jlnos el si1lario. 

Es necesario que upunt.i.:·mos que· 1.:i Ley no cstabI~ 

ce ninquna cllfcrcnc:ia entre trabajudor y empleado, porque ulíju

nos afirman que trabajador es todo nquól t\Ut~ r0Jl1z~ ilclJ.vidfl-

dcs materiales, manuales, en tanto que el 1w¡Jlcildo uiccuta lab~ 

res intelectuales, curactcrfsticus que dL!Scch.:.imos complctame:n-

tc, en el scntjdo de que no existe büsc lcqal qul' funcL . ..trn0ntL' o~ 

tas disti11cioncs, siendo la contcnidu er1 el artícul0 ot:tav0 de

la Ley Laboral Ja m~s clara y [Jfccisa. 

Exist0n trabajadores dcpcndivnte~:; y outflnnmos, -

nctuando estos tíltimos por cucnt.J propi¿); como p.:\trones ele sf -

mismos. Adcmfis trc1bajadon}s p0rmunc•nb"s y tr.-rnsitorios, los 

segundos tambi C>n se conocen como evcntud 1'.1 s o di_• eont n\lo. 

El f..:.;L.J.do niedj;inte su sistema de S1··quridod Sn--

cic1l tiene c1 dclJer de p1·oteqer al individue;, püro cuando t:.ur -

diversas circunstancias éste no ¡rnc..•de hacerlo, el trabajador -

tiene el derecho de huccrlo voluntariamente, y ¡,or t~ndu dedica~ 

so u la ¡.·rufcsi6n u oficio que Tfü.LS le ucomodP 1 sil'.'ndo permiti-

dos por la Ley, para que pueda contribuir en lo mL·dida de su e~ 

paclclad, y procurarse lcJ. suti.sfacción de sus necPsic1adc..•s y no -

He constituya en una carga pu~~a el seno familiar c1 .1 1,1 ~.;ocie-

dad rara la cual fJCrteneco. 

Porque si rcflcx.ionamos un poco, hay trab¿1jado-

res que nunca han trabnjado y existen otros que si.o ser consídc 

r.:idos propiamente trabajudot·cs; han trabajado todo .su vida, pa

ra algunos autorc.s trcibLtjador es todo L:l n1undo y pélra ot: ros es

s6lo aquél que }lcrtcnczca a la clase trahaiaJora. opinamos mas~ 

favorable la scc1unda ncc¡Jci6n ya que de 1.o contrario no cxisti

r!an empleadores. 
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Expondremos ¡ilgun,os coment&rios: rccalc¡iremos que 

los té¡;minos trabajauor y empleado son sinónimos pi>ra los cfoc-

tos de la r.ey Laboi·al. El trabajador temporal es el que sustit!!_ 

ye a otro po¡· un lapso de tiempo determinado, en cambio es trub~ 

jador de planta el que desde su inicio empieza a trubaj ar, a me

nos que exista disposición expresa pactada en contrario. 

El trabajador <lo tem1Joradil es a1ucl quu presla 

sus servicios en labores cíclicas: como el di;;: ~afra, pizca de é1l 

godón, ensarte de tabuco, y cuenta con todos los derechos que un 

trabajador de planta, mientras labore en d:icha temporada. 

El trabajador eventual no es el que, como su nom

bre lo indica, presta sus servicios cvent1.1almentc sino aquel que 

labora en oficio distinto al de la empresa: cjem¡Jlo: en una fá

brica textil es trabajador eventual el indiviciuo que engrasa las 

máquinas, aunque tenga muchos afias de hacerlo. 

Por otra parte, los gerentes dcbe11 sur considera

dos como trabajadores sólo cuando no sean parte integrante de la 

empresa y no estén vinculados a los resultados económicos de la

actividad de la misma, pues en este caso, incuostionablemcntc -

tienen el car~cter de patrones. 

I..os billeteros de la Lotcrfa Nucional no tienen -

el carácter de trabujadorcs, porque no desempcñ¿¡n un trabajo PºE. 

sonal subordinado, la Lotería Nacional no so considera una cmpr2._ 

sa con fines de lucro. 

Cuando las personas se encuentran en pcr'[odo de c~ 

pacitación, pura que pueda considcrárseles trabajwJ.ores, se re-

quiere que su actividad bcnei:icie o se.:i 1ucrativa para el patrón 

o a la empresa, pues en caso contrario, no se puede estimar que

se dé la relación de trabajo. Asf, si una persona est~ siendo

capacitadu, pero no es productiva para la empresa, no tiene el -

carácter de trabajador. 

111.4.- E~~ De acuerdo con el artículo 10 de 

nuestra Ley Laboral v igentc, 11 Patr6n es Ja persona f 1sica o mo

ral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. 
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Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la -

costwnbrc, utiliza los servicios de otros trabu.jac.lorcs, el pa-

tr6n de aqu61, lo scrti. tambi6n de 6stos." 

Como se puede apreciar palr.6n es toda persona f! 
sica o moral que emplee los servicios de otra r,or mc:dio de un -

contrato o simplemente que medie una relación ele trabaio, en la 

actualidad el patrón cstfi respaldado por los grandes poderes f! 
nancicros, bancos, sociedades anónimas, etc~ Además se consi-

cleran 6stos como los representantes de los patrones, y se obli

gan en sus relaciones con los trabajadores, quienes pueden ser

los directores, administradores, gerentes, cte. 

Basta con utilizar los servicios de alguna pers~ 

na para que la figura del pu.trón apurezca, aunque no hayu con-

trato. 

El maestro De la Cueva no5 djcc: 11 p<1trono es to 

da persona física o juridica que emploe el servicio de otra, en 

virtud de un contrato cl~ trdbajo. Una norma que era otra con-

secuencia de la concepción contractualista.'' 23 

En la J_,cy vigente vemos que ya no so menciona la 

necesidad de la existencia de un contrato, porqu0 ul prcstarsc

y recibirse el servicio ya nació la relación laboral, y 6sta es 

la única que basta comprobarse para que se pueda aplicar autom~ 

ticamentc la legislaci6n laboral. 

El patr6n puede ser cualquier persona ya sea ff

ca o moral que utilice y se beneficie con la actividad dol tra

bajador, pero éste necesariamente debe ser una persona física y 

nunca moral. 

Tambi~n scrfin considerildos patrones todas aque-

llas empresas establecidas que contraten trabajos para ejecuti

vos con elementos propios suficientes para cumplir las obliga-

clones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. 

( 23 ) DE I.A CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Tra
bajo, Tercera Edici6n,Edi torial Por re\ a, 5. A. ,México, 197 S, 
Plig.159. 
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Hablemos ct.el pat.i;6n sustituto, <:!stc viene a ser

la persona fisic¡¡ o mo¡:al c_¡up ocupe el lug11.r del patr6n, basta

rti para que tcn9a lugai: la substí tuci6n cuando venda parte de -

sus bienes o ceda a c.tra.s personas el manejo o parte importante -

de los servicios, o bien que el objeto de la VL!nt.:i 110vc;. con si-

go la insolvenciii del patrón. Los que adquieren lJ. ernpresn en 

estas condiciones o por cualquier otra causu, son ratroncs sus

titutos. 

Por otra parte, esto se complcmcntµ con la obli

gaci6n que tiene el patrón de dar aviso al sindicato o n los -

trabajadores de la substitución real y efectiva d~ lci cmpresü o 

establecimiento, no sólo fincar la responsabilidad del patr6n -

sustituto, sino tñmbi6n para que los trab;:ij.:idores tc.-ngan conoc_!. 

miento de la substitución o de la parte de bienes o cesión de -

servicios que un patrón haíJil a otra persona, para fíncarle la -

consiguiente responsabilidad solidaria. 

El cambio del patrón no implica modificaciones -

en lns condi e iones del trabajador, a no ser para mejorarlas: 

por lo que el nuevo patrón asume la substitución respetando to

dos los derechos de los trabajadores. 

Y por último, habrá substitución cuando se tras

mite un patrimonio como una unidad con derechos y obliga.cienes. 

Patrón que emplea obreros: 

a) .- Persona que por contrato o concesión reali· 

za alguna obra o explota algdn servicio ¡:.t\

blico, o que abre al público y explota un -

expectáculo o diversión. 

b). - Persona que lleva a c¡¡bo 11n'1 empresa d<:: su-

sola cuenta, o tiene parte de ella, contri-
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)Juyendo ¡i,l e~ecto con sus ca11d,1 les y repor-

tando sus utilidades o sufriendo sus p6rcli-

clas. 

e)~- Individuo o persona jurídica propietaria o -

contratista de una obra, c:-:plotaci6n o indu~ 

tria que concierta los servicios de otras 

personas a cambio de una r2muncrilci6n. 

Es necesario que scfialemos alyunas de lns obliga

ciones que de manera primordial tiene el empresario para con -

los trabajadores: 

1.- Cumplir las disposiciones de las normus de -

trabajo aplicables a sus empresas o ostablcc! 
mientas. 

2.- Pagar a los trabajadores los salarios e inde~ 

nizacioncs de conformidad con lus normas vi-

gentes en la empresa o establecimiento; 

3.- Guardar a los trnbajadorcs ln debida conside

ración, abst:eni6ndose del mal trato de pala-

bra o de obra. 

4. - Proporcionar a sus trabajadores los mea icame.!!_ 

tos necesarios que determine la autoridad sa

nitaria en los lu9ares donde existan enferme

dades tropicales o cnd~mic~s, o cuando exista 

peligro de epidemia. 

5.- Dar a las mujeres cmbarñzarlas la protección -

que establezcan los reglamentos. 

6.- Anticipar un 25% del importe de los salarios

ª los trabajadores cuando éstos sean contrat~ 

dos para actuar en el extranjero, y asegurar

les el pasaje de ida y regreso a los mismos. 

Las primeras cinco estipulaciones pertenecen al -

articulo 132 y la ültima al articulo 308 fracciín 1, de nuestra 

Ley laboral. 
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lII,5.-SubordinaciOn:- No hay expresión en la Ley 

que señ¡ile c:l c;ir¡\cter de tracto sucesi\(O de J.a relación ni el -

contrato de trabajo. Ambos son convencionales en los t~rminos

de la Ley, con la sola diferencia de que en uno, el l.'.OW>enLlmit::_!! 

to va dirigido .J. oblcnc1 r el trabajo subon:ii1E1rlo, en la otra c::i a!_ 

canzar un objetivo apilrentcmcnte distinto, poro que implica o re 

quiere aquel trabajo subordinado, En este caso, sc9ún el niand~ 

miento lcgol, prevalece sobre el consentimiento de las p.:1rtes el 

dato real y objetivo, o sea el trabajo subordinado. Crea cnto~ 

ces el legislador la fiyuru relación que tiene los mismos 0f0c-

tos del contrato. Articulo 20. - Al lado de la relación y del

contrato de trabajo, instit:uy6 el legislador la prcsunci6n de -

una y de otro¡ de un hecho conocido, el tri:!bajo pcrsonol, tienc

por cierta existencia de nquéllos, siempre que se rueda acrcdi-

tar que el trabajo pcr.sonu1 <]ue se cjccut:n, es subordinudo. Si 

así no fuera, el trabajo se consideraría prestado en funci6n de

un acto jurfdico o de un.:i siluaci6n ajena al trabajo subordina-

do. Es altamente significativo que Jns cxt>rcsione~ dj_recci6n y 

dependencia de lü anterior Ley, hayan sido sustituidas por el -

t6rmino subordinación. Aunque la cxpo:..:; i <.: i6n de moti vos es ex-

plfcita por subordinac.i6n se cnlicndc de una milner.:i general, -

la relación jurfdica ~ue se crea entre al trabajador y el patró~ 

en v!rtud de la cual cstj obligado el pri1nero, a la prestación -

de aus servicios, a cumplir sus obligaciones y las instrucciones 

dadas por el segundo para el mejor desarrollo de las actividades 

de la empresa . Nosotros pensamos que el texto udoptado alude

ª un orden entre las partes, un orden objetivo, propio de la em

presa, constituido por li"!s obligaciones de los tr.:ibaji"tllores, y -

que el derecho del patr6n en relaci6n con el trabajo, y las obl.!_ 

gaciones exigibles u.l trabajador, tienen que u.justarse a ese ar-

den. Lu subordinación implica,como la dirección y la depencl0n

cia, la p~rdidu de la libertud y lu pGrdidu du ld ini~idtiva, P! 

ro derivadas ambas del orden jurídico do la cmprcs.::i, cuyu resul

tante es la subordinación. 

III.6.- Salario,- El titulo III, Capitulo V,artfc~ 

lo 82 de la Lay Faderul del Trabajo, reza la clefinici6n de sala-
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ria y dice que: es la retribución que debe pagar el patrón ol -

trol:¡ajador po¡; su lra)Jajo. La voz salario proviene clel latf.n

salarium, y ésta a su vez de sal, porque fue costumbre antigua

dar en pago una cantidad fija de sal a los sirvientes domésti-

cos .. 

La mayorfa de los tratadistas estiman que salario 

constituye la retribución del trabajo prestado por cuenta aje-

na, conttindose otras acepciones como son: remuneración que el -

patr6n entrega al trabajador por su trabajo. la renta, provecho 

o beneficio cobrado por el hombre a cambio de su trabajo; esti

pendio o recompensa que los amos dan a los crlados, por razón -

de su servicio o trabajo; estipendio con que se atribuyen serv_h 

cios personales. 

Poc.lr!amc:s concluir que salario es la contraprcst9_ 

ción del trabajo, es lo que el trabajador percibe a cambio de -

su esfuerzo en la actividad laboral. Pero el s.:tlcJ.rio no so.lo

es lo que percibe el trabuj.:idor por sus servicios, sino que - -

aparte, tiene otras prestaciones que le ayudan en algo a soste

nerse econ6micamcnte y que le son inherentes El todos los traba

jadores como son: cuota diaria, gratificaciones, habitaci6n, -

primas, comisiones, prestaciones en especie, horas ex.tras, apoE_ 

taciones del 5% sobre su salario que entrega el patrón al Inst! 

tuto clel Fondo Nacional ele la Vivienda do los Trabajadores, va

caciones pagadas, aguinaldo y cuíllquicr cantidad o prestación -

que se entregue al trabajador por su trabajo. 

La fijación del salario puede ser por: Unidad ele 

tiempo, unidad de obra, por comisi6n. En los casos do sala-

ria por unidad ele obra y en general cuando la retribución sea -

variable, se tomarl como salario diario el promedio de las per

cepciones obtenidas en los 30 d1as efectivamente trabajados en

tes del nacimiento del derecho. 

Si en ese lapso hubiera un aumento en el salaria

se toma.r(i como base el promedio de las percepciones obtenidas -

por el trabajador a partir de la fecha del aumento. cuando el 
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salario se fije por semv.n.a o por ¡nes se di vid ir<I entre 7 o en-

trc 30 scgan el caso, para dctcrrninp.r el salario diario .. 

El salario Uebc ser remunerador, pero no lo es en 

la realidad, también no debe ser menor al fijado como mfnimo, -

esta disposición es violada por los patrones, y la mayorfa -

de las veces el trabajador calla y se aguanta por necesidad. 

El salario tiene una funci6n emi.nC'ntcmcnte socjal, 

porque esUí destinado al sustento del tral>ajador y su fam.ilia,

cl salilrio, es la remuneraci6n de la prcstaci6n tlc servicios p~ 

ro que no equivale a la cornpensaci6n real que corresponde al 

trabajador. 

Desde luego sería injusto pedir salarios desmedi

dos, que la empresa no pudiera soportar, resultaría contrario a 

la justicia social disminuir o aumentar indebidamente los sala

rios de los obreros, por eso los salarios se regulan de mancra

que el. empresario pueda emplear los trabajadores nac0s~rios y -

~stos pueden obtener los bienes convenientes pnru el diario sus

tento de la vida. 

Ya dijinns que debe ser el salario remunerador y

nunca menor al fijado como mínimo, veamos ahora gua es el sala-

río minimo. Se ha dicho que el salario mínimo es el que el De 

rccl10 permite fijar, a diferencia del salario vital que tome en 

consideraci6n la vida del trabajador como hombre, en su cxpre-

sión material y biológica. 

Sabemos que existen diversos sectores de trabaja

dores que están descontentos por los sueldos injustos de mise-

ria de que son olljeto y esle problema no es reciente, sabemos -

que viene desde antaño, y muy poco es lo que se ha logrado para 

remediarlo. 

La doctrina social cristiana ha sostenido que el

salario mínimo vital es aquel que satisfaga no sólo las necesi

dades del trv.bajador individualmente considerado, sino tambi6n

las de su familia y ade1n:is sus plv.ceres honestos. 
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Coriside¡;amos que dicho concepto resulta muy amplio 

y ambicioi:¡o, ya que diffcilmente se pueden 9<ir.antizar las prest~ 

ciones aludidas con nuestros salarios mfnimos vignntcs. 

Desgi~ucindamuntc en nuestro pñ'fs los salarios mf

nimos se han fijado con criterio político y no con criterio ~co

nómico como habría de ser. Oju.1 rt. y CJUC en un futuro no lejano

haya menos trabajadores con salario mínimo aquí en M6xico. 

De acuerdo con la definici6n de salnrio intnimo 

qu<> dice el artículo 90 de nuestra J,cy Luboral, el derecho a per 

cibir el mencionado salario, no es estrictamente por una jornadu 

de ocho horas, sino por la jornada que por costumbre o contrato

llev<> a cabo el traba·jador al servicio del pat:r6n. 

Por otra parte, el patrón que no le cubra a su -

trabajador el salario mínimo general o profesional establecido -

al respecto, no s6lo falta al cumplimiento de preceptos labora-

les, sino guc puede incurrir en la comisi6n del delito de fraude 

ill salario. 

Por lo dcmfis, el salario minimo siempre debe pil-

garsc en afectivo, sin descuento de ninguna especie, salvo en -

cuat~o excepciones: 

la.- Cuando ~e trate de pensiones alimenticias. 

2a.- Cuando se trate de pagos de rentas, en cuyo

caso no podrll exceder del 10% del salario mf 
nimo .. 

Ja.- Para el pago de abonos para cubrir préstamos 

provenientes del INFON/\VlT, en cuyo caso el

descuento no excederá del 2oi. 

4a.- cuando se trate de pagos al Fondo de Fomento 

y Garant1a para el consumo de los trabajado

res, en donde se autoriza un descuento hasta 

del 10% del salario. 

En la práctica, los salarios m:tnimos son del todo 



86 

insuficientes. A lo largo de la Repdblica Mexicana tenemos 111 

zonas ccon6mjcas en las que por costumbre sf: hun fijado diversos 

salarios minimos generales, tomtindosc en cuenta lns condiciones

oconómicas particulares de cada región del pa.f.s. 

Salario mínimo general es aquel que rige para to-

dos los trabajadores de las 111 zonas eco116micas en que se cn--

cuentra dividido nuestro pafs, independientemente de las ramas -

de la industria, comercio, profesiones y trabaios especiales; y
son fijados por las Comisiones Regionales corrcspondi<:>ntcs pre-

via ratificaci6n de lo Comisión Nacional de los Salarios Mfni--

mos, que es la qllG an realidad lo establece. 

Los salarios mínimos profesionales son aquellos -

que han sido fijados paro una rama detenninnclu de lu industria,

comercio, profesiones, oficios o trabajos especiales dentro de -

cada zona ccon6micu.. Actualmente existen 86 cntcgori.as de di-

chas salarios, como estos Hülarios por lo común son mus altos -

que el mínimo general, no CJOZan de los mismos derechos que éste, 

ejemplo: la cotización al Seguro Social y el pago del Impuesto

Sobre la Renta. 

En la actualidad, si alyuna persona aspira u perc.!_ 

bir un salario mínimo profesional, tendrá que sujetarso a un ex~ 

men a fin de acreditar que re6nc las características y cuallda-

dos oxigidas. 

México para adoptjr el sistema de salarios mínimos 

profesionales se inspiró en la Legislación de Nueva Zelanda. Fue 

hasta las reformas del articulo 123 constitucional de 1962, cua!'. 

do se estuüleciú ul salario mínimo profesional, 

Sabemos que el salario debe pagarse en efectivo, -

precisamente con moneda de curso legal, en la practica no se cu~ 

ple con dicha disposición porque hasta e¡ Gobierno pa9a con che

ques, sobre todo a sus burócratas y empleados de confianza, aun

que debemos señalar que esto a la vez no impl lea. una causa de --
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rescisión el pagar el salario con cheque. 

Recordemos al(;unus trnsccndcntulcs norrn0s protec

toras y privilegios del salario; los trabajadora~ dispondrjn li 

bremente de su salario, el caso contrario de cslt! sera 11ulo. 

El derecho a percibir el salurio es irrenunciable 

al igual que 1os salarios devengados, el (J~go se l1ar5 directa-

mente al trabajador titular de su salario a menos que se encue!! 

tre imposibilitado para ello, se harti. a la pci:-sona que designc

mediante carta poder y firmada por dos testigos, la contravcr1-

ci6n a este hecho ser~ rcsponsabilidu.d del patrón. 

Es nula la cesión de los salarios del tr~baiador

a favor del patrón o de terceras personas, cualt¡uicra que sea -

la denominación o forma que se le dé a este ucto. 

El pago del salario se cfectuarj Je pref8rcncia -

en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios, ade-

mtis en dfa laborable, durante lu.s horus de trabajo o después de 

su terminación. Las deudas contraídas por los trabajadores 

con sus patrones en ning011 caso dcvcngarfin intereses. 

A pesar del texto expreso de Ja fracción VIII, -

del apartado A, del articulo 123 constitucional y del artfculo-

86 de la Ley Federal del Trabajo, disponen que para trabajo 

igual debe corresponder salario igual, la misma citada Ley Lab~ 

ral en su articulo 307 contiene la cxccpci6n, en donde vemos -

que establece normas particulares para trabajadores CSflecialcs

cn que no obstante se preste el mismo trabajo, no se considcra

violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición 

que estipula salarios distintos para trabaios iguales. en razón 

a las causas originadas~ 

En efecto, no ser1a posible estipular salarios -

iguales para dos trabajadores que al desempcfiar un mismo traba

jo, tuvieran diferente calidad y presentación en su acabado. 
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Para la prestación do servicios de trabajadorcs

fuera de la RepGblica, se ollscrvar~n, adcmfis de los requisltos

del articu.lo 28 de la Ley laboral, las disposiciones siguientes: 

deber~ hacerse un anticipo del salario de un 251, por lo mcnos,

y, garantizar el µasajc de ida y vuelta, asf Jo disron0 el ar-

tfculo 308 fracción I, de nuestro C6riigo del Trabajo. 

Lo anterior es con el fin do proteger al tralJaj~ 

dar hasta donde sea posible, que labora fuerLI de su residencia, 

para que no resulte defraudado por patrones ele mala f6; .:i1 cxi-

9irles no s6lo la obli9aci6n de 9arantizarlcs el pasaje de icla

y regreso, de hacerles un 25% de anticino del saLJrio, sino que 

también se deben hacer efectivas las disposiciones dc1 artículo 

28 de la Ley Federal del Trubajo vigente, oue es respecto de la 

prestación de servicios fuera do la RcpGblica Mexicana~ como -

son las de: Que consten f10r escrito las condiciones de tra)Ja-

jo; gastos de transporte, repatrj ación, traslado hasta el 1 ugar 

de origen; alimcntaci6n del trabajador y su familia; gastos <le

migraci6n; derecho a prestaciones de seguridad y previsión so-

cial en instituciones radicadas en el lu0ilr donde el trabajador 

preste su servicio. 

III.7.-~.-" JORNADA MAXIMA. El articulo --

123, fracci6n I de la Constituci6n, fija lu duración del traba

jo por jorna<lu, en ocho horas. La fracción II del mismo precep

to limita la duraci6n de la jornada nocturna a siete l1oras. El 

urticulo 60 párrafo Ill de la Lc;y introduce lil jornada mixta -

con duración de siete y media l1oras. El articulo 58 define la -

jornada como el tiempo durante el cuul el trab<.Ijador t:.·stá a dis 

posición del patrón para reulizar su trabajo. El precepto re--

suelve infinidad de pequefias diferencias; seyfin 61, no es el -

tiempo efectivo de trabajo el que constituye lu jornada, ele tal 

manera que aunque no se trabaie, si est~ a dis~osici6n del pa-

tr6n, en espera de 6rdcnes, de que se repare la maquinaria que

emplea para prestar sus servicios,de falta de_ materias primas o 

de fuerza ffsica,ctec. ,ese tiempo se computa como trabajo'! (24) 

( 24 ) CASTORENA, J. JesOs, Ob, Cjt., Plgs. 119 y 120, 
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El art fculo 58 de la Ley Federal del •rrabajo re

za el concepto de jornuda de trabajo, diciendo que es el tiempo 

durante el cual el trabajador está a disposición del patrón pa

ra prestar su lraLajo. 

Esto es qu0 basta que el trabujudor est6 a disp~ 

sici6n del patrón para que se considere jornada de tn1bajo, au!!. 

que no labore 6ste, y no el tiempo que ncccs~riamcntc debe tra

bajar como muchos creen. 

El trabajador y el patrón fijarán la <luraci6n de 

la jornada de trabajo, la cuill no cxccdcrti ele 8 horas, coino lo

cstipul6 el constituyente de 1917 en nuestra Carta Maqna, frac

ción I del articulo ]23 en donde se recogió lc:i aspiraci6n obre

ra de la limitaci6n de la jornada da trabajo y se estipula que

la duraci6n de la jornada de trabajo máxima será de U horas di~ 

rias. 

Concluyendo podríamos decir que jornada de trab~ 

jo es el tiempo durilntc el cual el trabajador presta sus servi

cios al pC1tr6n o los dei<l de prestar por causas imputables a -

él. 

Es v61i<lo que los trabajadores y patrones pac--

tcn, en que los primeros acumulen horas trabajadas, o sea jorn~ 

das superiores c:t las 8 horas pero que no r(~bascn el máximo de -

48 horas de trobajo a la semana. 

I.a cluraci6n máxima de la jornada será de 8 horas 

para la diurna, 7 para la nocturna y 7:30 para ln mixta. Es -

jornada diurna la comprendida entre las 6:00 y las 20:00 l1oras; 

mixta la que abarca períodos de jornada diurna y nocturna, sic~ 

pre que el periodo nocturno sea menor de 3: 30 horas, pues si -

comprende 3:30 horas o más se reputará jornada nocturna. 

Durante la jornada continua de trabajo ~e debe -

conceder al trabajador un descanso de media hora por lo mcnos;

en dicho descanso los trabajadores pueden tornar sus nlimcntos -

si asf lo desean pero no existe obligación por parte de la em--
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presa Q.e concec)c¡: otra media ho¡:a p¡ira tomar ;üimcntos. 

Cuando el trabajador no puede salir del lugar don 

de presta. sus servicios durante el tiempo de reposo o d8 comidu, 

el tiempo corrcspondicnLc le será computado como tiempo efectivo 

de la jornada de trabajo. 

Se dice que la jornada waxima scrj de 8 l1oras di~ 

rias, pero, cu~ndo se triltc de labores en extremo peligrosas, 

inhumanas o que puedan causar un dafio al trabajador, er1tonccs la 

jornada de trabujo máximü ya no será cJc 8 horas diarias, sino m~ 

nor, porque la jornada de trabajo debe aiustarsc a la naturaleza 

de la labor que se realiza, los trabajadores pueden demandar es

te derecho que es el de una jornada menor u~ trabiljo ] o cual de

terminara la Junta de Conciliación y Arbitraje si procede o no. 

En caso contrarío, en los casos de siniC'stro o -

riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus -

compañeros o del patrón, la tJXistencj a de ln empresa, la jornada 

de trabajo podr6. prolongarse por el tiempo indispensable r,ara r~ 

mediar esos trastornos. 

La semana de 40 horas. Desde hace ya varios años, 

el Congreso del Trabajo ha pugnado por el establecimiento de la

jornada de 40 horas y han solicitado para tal efecto, la reforma 

de la fracción I del articulo 123 constitucional. ~l respecto -

opinamos que desde luego no resulta necesaria dichµ rcfo,rma para 

que se pueda establecer la semaria de 40 )loras ya que la citada -

fracción nos habla de una jornaua m6.xima y quien tiene lo más -

tiene lo menos. 

En la rama pctrogui¡nica y en la indusLriil hulcra

la semana de 40 horas, ha Hido totaltnonLe uccptadi:i. En Petr6--

leos Mexicanos se encuentra implantada, en teoría, porque lo que 

realmente sucede es que siguen trapajando las 48 horas semana--

rias pag:!.ndose las primeras 40 como ordinarias y las 8 restantes 

como extraordinarias~ En toda AmOrica Latin~ nim1una lcgisla--

ci6n la consagra, sólo en pa,ises altamente industrializados como 

Inglaterra, Japón y Estados Unidos de Norteamérica, se ha venido 
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aplicando con razon¡il:¡les vc11t11jas .. 

La jornad¡¡ se¡níJnul de ~O horus propicia el llam~ 

do doble c¡npleo como se le lla¡n¡¡ en Estados Unidos de Norteam6-

rica, o trabajo negro como se le denomina en Alcma11ia, ya que -

el trabajador no quiere estar ocioso y los stibados en lugar dc

reunirse con su familia sale en busca de trubajo para completar 

su deteriorado salario. El aprovechamiento do1 ocio es uno de 

los problemas principales que trae consigo la jornada rcduci<la

de trabajo. 

DesafortunadLJ.mcntc en M~xico no conlamos con nu

merosos campos deportivos o recreativos que ¡Jcrn1itan al trabaj! 

dar y su familia aprovechar CSt! <lcscanso adicional. t.as canse 

cucncias de carácter económico también son de gran trasccnden-

cia, porque el trabajador al no contar con los rc!clirsos ccon6n1.!_ 

cos suficientes, la mayor d0 las veces deserta de las cscl1elas. 

Los salarios mínimos oficiales no so1t remuncrat! 

vos, por lo que son caustl de que c:l trabajador no acuda a cscu!::_ 

las oficiales y menos a particulares, esto oriqir1a que quede -

marginado y no pueda ascender a otros niveles económicos de vi

da superiores. 

En nuestro país posiblemente GC 1lc9uc a implan

tar en una forma general la jorllada de 40 horas, los trahiljado

res de oficina normalmente ya la tienen. Los obreros i ndus--

triales y campesinos que son los que mas ]ci necesitan serán los 

que mas tarde y al óltimo probablemente la van a alcanzar. 

El descanso semanario, las vacaciones y l.oa días 

de descanso obligutorio, estiín intimarncnte yinculados co11 la -

jornada de trabujo, tienen por objeto ulivii.lr al hombre de la -

fatiga y de la rutina del trabajo, co11 el fin de restablecer su 

equilibrio biológico y psíquico, Se trata de una condíci6n 

cien por ciento de restablecimiento y prescr~pci6n de la salud. 

Co11 el fir. de p¡::cseryan el derecho de los truba-
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jado;res, el ¡u;ticulo 132, fraccio[les \!lI y \!Ill impone al pat:rón 

la obligaciófl de c~pedir pl trabpjpdor, cuando lo solicite, una

constancia escrita del. nó.1111.~ro O.e di.as trabajados y del salario -

percibido, cada quir1ce días y una constancia relativa a sus ser

vicios, en cualquier tiempo, o cuando se scpure de Ja empresa .. 
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CAPITULO IV. 

LOS TRABAJOS ESPECIALES. 

IV.- Concepto:- " El derecho especiLtl es, respec

to del derecho común, lo qua la equidad respecto de la justicia. 

Sin contradecirlo abiertamente, el derecho especiul modera al d~ 

recho camón de tnl manera que sus normas sin dcsvlaci6n de su -

tendencia general, se adaptan a las particulares circunstancias

de unos destinatarios determinados'' ( 25 ) . 

En la medida que la actividad del hombre so acre

cienta y <livcrsif ica la sociedad exige un mayor y mejor biencs-

tar, para lo cual la producción industrial requiero co11 el fin -

de dar respuestas oportunas y precisas, el auxilio de la cicn--

cia, de la t~cnica y de la cibernética, nl conju~o del ingenia,

dc la curiosidad y de 1 a 1 aborios iclad dr; los hombres. De esta

manera, se crean nuevas fuentes de riqueza y de trabajo, las - -

que, por consiguiente, incrementan y multipljcan las cspccialid~ 

des en la prestaci6n de obras y servicios. 

Por ejemplo, el resultado de la incorporación de

la energía atómica y solar a los usos de las diferentes etapas -

de la producción, del transporte y del consumo de bienes y scrv_! 

cios, y su aplicación en miles de formas para obtener el blenes

tar y la paz. Por eso, el derecho del trabajo contempor~neo se 

ha convertido de esta suerte en un enorme reccµt:S.culo de nuevas

normas de protección, dado que el sistema de producción capita-

lista tiende u convertir a los trabajadores, en todos los nivc-

les, en $imples proletarios. Y es en virtud de esta cirrunstan 

cia que el manto tutelar debe extenderse para cubrirles de todas 

las contingencias y riesgos que tal sistema provoca. 

( 25 ) 

Ahora bien, dentro del marco jurf<lico del contra-

DE BUEN l.., Nóstor, ~~-~'E!.abaio, Tomo II, Segu!! 

da Edición, Editorial Porríia, S.A., México, 1977, P:ig.-

322. 
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to de ti:abajo y la i;el<1ci6n de t¡:ab(ljo, o} ¡egislado¡: y los gJ:!!_ 

pos sociales in,te,r;~sados, procuran cxp,rcs0r ]os curact:erPs csp~ 

cificos y singulares de la sefialada di~isi6n d0 las actividadc& 

Las diversas reglamentaciones cspcciilles en el -

conLtdLO de trabajo y la relación de trabujo que reglamentan -

las diversas cspecialid.:idcs dan contestación iurídica al modo -

del comportamiento de la relación obrero patronal, en el hccho

dc la prestación. o sea que el problema dol j11slaboralista, en

asta materia, no está relacionado con la cstrl1ctura formal, con 

el continente de lu relación jurídica, sino con la esencia fác

tica, es decir con su contenido material. 

Así tenemos yue: el trabajo en la tierra, no sc

realiza ele la misma forma, tiempo y mol.lo yuc en el aire, en cl

agua o en la corteza de la tie1:ra; y dentro del eampo, no son -

igual.es siquiera; por ol contrario, muestran disimilitudes: el -

trabajo ugrfco.l<i,de la ganadería, el forcst.:il, de la minería o -

pesquero; y en la ciudacl, no es precisamente i~ual el trabajo -

manual que el intelectual, al del auxiliar del comerciante y el 

dol artista. Y as{ podríamos se~uir enumcra11do más ejemplos,-

para demostrar que lo que hny en tedas cslas actividades es un-

elemento jurídico comt1n, 1.1ue no es otro que.• el elemento de la 

subordinación, prestación de hncer por part:e del trubai.:i<..lor, bu 

jo la direcci6n y dependencia del patr6n; por ende, nace la si

metría del contrato y de la relación de trabajo, causa moviliz~ 

dora del proteccionismo ele carácter de orden pQblico inderoga-

ble del Derecho del Trabajo. 

Pero existen tambi6n diversos elementos no jurí

dicos que muestran su fisonom!a propia en cada una de estas ra

mus del qt1chaccr productivo:. por cjeru[Jlo, til el c.::impo, lu nat~ 

raleza determina el tiempo ele trabnjo y 1us pausas diarias, c.1c~ 

cansos e interrupciones do la actividad rural, se hayan dcterm!_ 

nadas, no por las partes sino antes bien por la naturaleza. 

Ella señala un tiempo para la siembra y otro pnra la maduración 

y la cosecha de los cereales, de la verdura y de los frutos; la 

parición, el cuidado y el ordeño de los animales, etc. 
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Regresando al elemento subordinado, diremos que

la legislación de estas modalidades es una cuestión fundamenta! 

mente tl:!cnica que consiste en reconocer como complemento el de

recho coman en cuanto no contrarie a lns reglas especiales. 

Así lo dispone el artícl1lo 181 de l~ L~y Fod~ral del Trabajo, -

que dico: 11 Los trLibajo.s cspccii:ilcs se r icJen por· 1d~ normas dc

estc titulo y por las generales de esta Ley en cuanto no las -

contrarien. 11 

Nosotros oµinamos que en el tftulo d6cimo sexto

de nuestra Ley labo1~al actual, todavta en un futt1ro no muy lcj~ 

no se scguir6n agregando otros capítulos de csµecialidades, ta

les como son los tralJajadorcs bancarios, burócratas, etc., y -

así las relaciones obrero-patronales se encontraran contcnidas

y reguladas en un solo Código de trabajo y la legislación labo

ral no se cncontraru diversificadct en diferentes reglamentos, -

leyes o apartados constitucionales, como sucede cr1 la actuali-

dad. 

IV.2.- l\ntcccd~~cs: 

IV.2.1.- En la Constitución de lgl7.- El derecho 

mexicano fue el primero en el mundo on consa~1rar lns garant:fas

sociales, en el artículo 123 de nuestra Carta Mar1na de 1917. 

Considcr6 como sujelos de lns relaciones <le trabajo a los: obr~ 

ros, jornaleros, empleados, dom6sticos y artesanos y de una ma-

nera general todo contrato de trabajo. En el mundo los traba-

jadores r10 se encontraban protegidos constitucionnlmcntc. 

IV.2.2.- En la Ley Federal del Trabajo de 1931 -

abrogada, varios capítulos se encargaron del trabajo espccial,

sin denominarlo cxpccí.fícamcntc 11 trabajo especial". Así vc-

mos que el XIV trató " del trabajo de los domésticos": el XV -

del 11 trabajo en el mar y vías navegables"; el XV Dis 11 del tr~ 

bajo de las tripulaciones a.erontiuticas"; el XVI, 11 del trabajo

ferrocarrilero11; el XVII, del 11 traLajo l!n c.:l campo"; y el - -

XVIII, de las 11 pequefius industrias, de la industria farnJ.liar y 

del trabajo a domicilio 1
'. 
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Al considerar dentro de la Ley a estos grupos de 

trabajadores con características especiales, el leyisl~dor pen

só en los problemas que afectaban a miles de trabajadores y - -

que, dciarlos fuera, implicaria una gran injusticia. Duruntc 

muchos años, la batalla jurídica ha sido ur<lua p.aru muchos de -

ellos; algunos han conseguido mujorar: otros no han tenido la -

misma suerte y siguen luchando para lograr mejorar su condición. 

Al presentar la Iniciativa ctc J,ey, ul Presidente 

Constitucional, Ing. Pnscual Ortfz Rubio, en 1.1 Exposición 

de Motivos del Proyecto de Ley Federal del Trabajo, de 12 de -

marzo de 1931, que obra en el Diario de los IJcbate.s, publicado

el viernes 22 de mLlyo de] mismo año, al referirse a contratos -

de trabajo de dom6sticos, del que se presta abordo de las cmbaE 

cacioncs, el ferrocarrilero y e.1 del campo que, f;Or su índole -

misma requieren do una re~lamc11taci611 un tanto diferente de los 

dcmfis contratos de trabajo, se consagra a cudn uno de ellos un

capítulo especial., debiendo entenderse lJUu en aquellos pu11tos -

para los cuales no hay disposjción expresa, rigen los princi--

pios ordinarios de ln relación de trabajo. 

El Trabajo de los dom6sticos.- El problcnm de -

los trabajadores domt'.?sticos fue desde la dcfinici6n que se accE 

t6 en la Ley; "es el trabajador de uno u otro sexo que desempe

ña habitualmente las labores de asco, asistencia y demás del -

servicio interior de una casa u otro lugar de residencia o habi 

tnci6n" ( articulo 129 ) . '!'oda vez que estos trabajadores tie

nen un oriqcn muy humilde, e:n su mayoría analfabetas, y que la

sociedad en general se ha valido de ellos, explot&ndolos en far 

ma cruel. En alyunos casos, se tienen a niños rl.?'ill jzando es--

tas labores y, en otros, estos trabajad.ores se encontraban pres 

tanda sus servicios on edificios de apnrtamcntos, en hoteles, -

en restaurantes, y se pretendió extender la nccpción tlc domt'.?st! 

cos a labores totalmente distintas, que no correspondían propi~ 

mente a la de los domósticos. 

La Ley fue muy parca en las prestaciones y on --
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los dc~echos a proteger de ~ilcs de trabajadores cuyos n1vcles

econ~micos y s.ocialos son muy bajos, dejando sin reglamentar en 

form~ especial la jorn~da de trnbajo, vacaciones, salurio, cte. 

Las relaciones personales co11 la familia dal pa

tr6n, hacen que este tipo de trabujo sea muy complicado; todos

ticnen autoridad sobre el doméstido; los 1nalos tr.J.tos no sólo -

los recibe del patrón sino de toda la [ami l i<>. No se seña la. -

un horario ~ara descansar; a alqunos so les escatima el desciln

so semanal, a otros no se les autoriza al descanso obl i<jatorio; 

existen ocasiones en que los mínimos derechos humanos se les -

restringen, como es el caso en que resultan embarazadas y son -

automáticumontc despedidas; existen casos de malos tratos, quc

pasan del timbito lnboral al penal. Se tiene una idea de escl~ 

vos de las primeras épocas en lü antigua Roma, una total auson

cia de humanidu.d y amoi- al pr6jimo. 

El legislador de la Ley Federal dal Trabajo da -

1970, en la IniciativLJ. de Ley que prcs0nt6 el Presidente Consti 

tucional, Lic. Gustavo Diaz Ordaz, se incluyó en el capítulo -

XIII de los Trabajadon~s Dom6sticos, el horario de descanso y el 

salario m1nimo. En el primer caso, hubo que tomar una decisi6n 

intermedia y sólo pasó a ser rccomendaci6n, en el sentido de -

que los dom6sticos dcbcr§n tener reposo suficiente, no obstante 

que el proyecto incluyó un horario de las 22:00 u las 6:00 ho--

ras para que fuese e 1 reposo. Pero los legisladoras, prcsion~ 

dos por sus esposas, amistades, etc., buscaron una norma queº.:! 

tableciesc un reposo suficiente, conscientes de que 6sto no op~ 

ra en la realidad y de que al doméstico se le obliga a levanta!_ 

se a cualquier hora do lu madrugada para atender neccsidudcs -

personales del patrón, o titJ lt.: oblig.:i .:i l¿¡borur hasta 1nuy altas 

horas Ue la noche { sin pai:io ele horas extras } , u tendiendo al -

patrón y a sus invitados cuando tienen alguna rcuni6n o fiesta-

en su casa. Y, en lo relacionado al sulario mfnimo, no se han 

realizado los estudios necesarios para definir las condicio--
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nes de las localidades, quedando en lctr.::t muerta para este sec

tor de la población que, por ser i9norzrntc, humilde y, en suma 

yorta, de extracción cam¡iesina, siyuo siendo cxtJlotnJo. 

La subsistencia de este lipo Je relación de tra

bajo deja mucho que desear debido a las condicionas en que se -

ejecuta~ no obstante que c11 la Ley de 1970 se l1u1na11iza al osta

bleccr una serie de obli~acioncs a los patrones, ontrc otrus 

guardar considcraci6n al trabajador domó.stico, absteniéndose du 

todo maltrato de palabra o ele obra.. Esperamos que en un tic~ 

po no muy leja.no se reglamenten dcbidumcnto los derechos que se 

han escatimado a esl~ 9rupo mnrrJinado. 

Del Trabajo en el mar y vfas navegableH.- El tr~ 

bajo en el mar os muy antiguo y tiene reglas p~rticulnrcs que -

obligan a las partes contratuntcs a modalidades que impcrnn cn

cl medio de trabajo desde tiempos remotos, y que necesariamente 

hubo que p.lnsmnr en la Ley pilra dar un m1nimo de qarantfas a --

las tripulaciones. La <lcfi nici6n qu0 da lu Ley un el articulo 

132, capftu1o XV 11 las disposiciones de capítulo se aplicarán -

al trabajo que se düsarrollG abordo de las cmbarcilciones y de -

más cuerpos flotantes nacionales". Si anulizmnos la ant0rior ... 

definición, encontramos que es poco acertada la expresi6n 11 y

dcmás cuerpos flotantes nacionales'', cxpresiG11 confusa ~uc se -

vino a corregir en la ¡,cy Federal de 1970 al definir on el ar-

tf.culo 187 11 los t rabajudore:s de los buques, com1)rcndi6nclose -

dentro de esta dcnom:inaci6n cualquier clase de barco o embarca

ción que ostente bandera mexicana". 

I.a prcstaci6n de gervicios abordo de un barco i~ 

plica nccei=;Llrinmcntc. varias prestaciones que oblignd.:uncntc se -

le tienen que dar a la tripulación, corno es la contit.1u, los Cilffif!. 

rotes, la forma de pago de salarios, cte., siando que ln I,ey -

contempló en forma extensa y precisa para garantizar Jos dcre-

chos de los trabajadores abordo de los buques, cstablocit•nclo -

que solamente pueden trabajar mexicanos abordo de embarcaciones 

con bandera mexicana. Bn el supuesto caso de cambi.:u.~ la embarca 
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ción de n.acionalidarl, por ese solo hecho, se dan r-or terminadas 

las 'elaciones de t'ab?jo, 

Las relacio11es de trabajo se establecen con los

duefios o los armadores <le las em~arcdcioncs, y se considera a -

los capitanes cuando cJ•·rccn el mando directo, como representa~ 

tes de los patrones o armadores. Dcnt ro de las m0da lid ad es se 

establece que la rcsci~i6n de las relaciones de trabajo de los

tripulantcs no se puede hacer cuando el buque esté en alta rnar, 

en el extranjero, en lugares despoblados o en puerto, cuando se 

exponga al buque a un riesgo. 

En el paqo del salario se csti!)Ul6, la posibili

dad de pagarse en moneda extranjera, a elección <lu los tripula~ 

tes¡ la situaci6n de fondos a los familiares se tendría que ha

cer con cargo al patr6n y, como caractcrf.ntica cspecinl, no sc

viola el principio de i9ualdad de salarios en al caso de pres-

tarso servicios iguales en embarcaciones de diferentes catcgo-

rías: pues dos capitclncs al m.:indo de cmburcucioncs iguales; pe

ro una fluvial y la otra nlaritima, no pod:í.::m rl:clrJmar el mismo

salario. 

En el trabaio de las tripulaciones ~ero1láuticas. 

Este capitulo XV Bis se introdujo en la Ley por decreto public~ 

do en el Diario Oficial de 31 de diciemlJru da 1959, siendo Pre

sidente el licenciado l\dolfo L6pez Matcos, quien antes había -

ocupado el cargo de Secretario del Trabajo y Previsión Social y 

quien, por su investidura, hab:ta tenido un trato bastante fre-

cuente con el grupo de pilotos aviadores, los cuales, encabeza

dos por el Capitán Armando Victoria, loqraron convencer al c:x: -

Secretario del Trabajo y, para ese entonces, Presidc11te do la -

Rcpfiblica, n añadir un nuevo cap:ttulo en los trabajos especia-

les. Rccordare1uos 4ue, con antcriorir1arl, a los capitanes o e~ 

mandantes en las aeronaves se les daba igual trato que u los e~ 

pitanes de buques, y por semejanza se les consideraba represen

tantes del patrón, siendo un personnl especl ficamente de con---
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fianza. Al introducir el nuevo ca,,ftulo en forma muy h~bil -

y sutil logi:a,i;on. que se los incluyer¡¡ como tripulantes y, por -

tal moti~ot formaron un sindicato de pilotos. 

Aparece en lu Ley la oblig.Jci6n du 1a.s Lripula-

ciones, de acuerdo con el nrtfculo 154 Bis, fracción ?a., la de 

someterse a adiestramiento según las necesidades del scrvicio,

sicndo la industria de la aviaci6n en nuestro pats de Jns pio

neras al introducir .sistemas modernos de uUjcstramicnto y cwpa

citaci6n, y c1uc con un sentido de gran rcsuonsabi 1 idad, pone -

especial 6nfasis en el renglón del adiestramiento y Ja capacit~ 

ci6n que, afias m~s tarde, vendrfa a ser un ca¡1ftulo muy impor

tante en las reformas publicadas el 28 de abril de 1978 en el -

Diario Oficial referente uJ capitulo Jo. Bis '' De la C.:.ipacita-

ci6n y Adiestramiento <le Jos Trabajadores 

Respecto al adicBtcamiento y c.Jpaci ta.cj 6n r1uc -

reciben las tripulacionc~s, la Ley de 1931 le di6 la im¡A>rtancia 

que actualmente tiene y se obliga a las tripulaciones a estar -

dcbidumcntc adiestruclas en el manejo y en Jos uvances t(•cnicos

que surgen dfa a dfa en la transportación aórca pues los equi-

pos tienen una rti.pida obso]c?scenci.:.i, y vemos con asombro cómo -

se ha ido avanzando en la introducción de nuevos sistemas, equ..!_ 

pos y aparatos auxiliares. 

La Ley prev6 minuciosamente cut.ilcs son las moda

lidades que deben observnrse, tanto por el patrón, como por los 

trabajadores; entre otras, la jornada, las vacaciones, forma de 

pago del salario, alimentos, transportes terrestres, cte. Ta~ 

bién se establecen causales especiales e.le rcscici6n de parte -

del patrón cuando las tripulaciones se dedican a cualquier tipo 

de contrabando, o .J.1 cnc(.)nlriirse ~1 trabajador, dentro de las -

24 horas anteriores a presentarse en el servicio, en estado dc

embriaguez, o la de negarse el trabajador ¡¡ cursar los progra-

mas de adiestramiento. 

Del trabajo ferrocarrilero.- Las cmp.r.c!:'as ferro-
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carrilei:ns se iniciaron en el siglo pasado, por lo tanto debe

mos considct;u.;r ~ l« fw!Illp,:-osa ferrocarl,""ilcra crn;no un¿i de lLts más 

vicjcJ,s en nuestro país. Recordaremos tambi6n que, ul csta--

llar la revolución mexicana, la lJilrtici¡'J~iG11 de los fcrro~a-

rrileros fue muy importur1lu, ya que con10 lt1cl1i1do1·1~s soci~lcs -

activos formaron parte de las tropas de las diversas f,1cciones 

que existían. llubo figuras muy dcstu.ca<lns dentro de los fe-

rrocarri leras que actuuro11 al lado do don Vcnust i.ano C'-Hrilnza, 

de Francisco Villa, de Emlllano Zapata, cte. Por to.l motivo, 

el gremio ferrocarril.uro es muy combativo ~· respetado, pues -

nadie puede olvidar la gran cuntidad de batallas en que [.1<J.rti

ciparon. 

En el presunto capitula cs¡•ecial vernos que se -

hizo énfasis en los deberes y prohibiciones que tienen los fe

rrocarrileros, las limitaciones a que se unc11cntra11 somctidos

y las sanciones que se a1>lican en cuanto cometen lns faltas -

previstas. 

La Ley establece que las empresas ferrocarrile

ras deberán umplcnr, en su totalidad, Lrdbajadores mexicnnos;

pcro hace una exccpci6n, que es la siguiente: en los pucstos

dc dirccci6n podían las empresas emplear personal extranjero -

de acuerdo con sus necesidades, pues hasta el año de 19G9, cn

nuestro pais operaba la llamada 11 Compafiía Pullman '', que tc-

nia la concesión de operar en diversos tramos, como eran: M6x.i 

co-Veracruz, M6xico-Guadalajara y México-Monterrey, entre o--

tros muchos; y con motivo de la revisión de su contrato colec

tivo de trabajo en el afio de 1969, que se revisaba ante el - -

Oficial Mayor de esa dependencia, en vistu de la posibi l idu.d -

de que estallase la huelga, los directivos de la matriz de - -
11 Pullman Company 11 con sede en Chicago, Illinois, <lccidicron

dcjar de opcral_. en nuestro pafs, logrfindose en ~se momc·nto, y

por ese hecho, L:i nacionalizución lotal de las cmpr(~fw.s ferro

carrileras en nuestro pais nl establecerse una nueva empresa -

mexicana en substitución de la 11 Pullman Company " que se le -

llamó "Carros-Dormitorios ", con capital totalmente moxicano

y operada de acuerdo con lu Ley, con persona 1 º" nucional id ad-
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tran hoy en dta 011 situación precaria. Exi~t:0 Ja uxplotaci6n

de los trabajadores del campo; hay miseria y <IPsPspcr:rnz.1 en -

ellos, no obstante hµbcr participado moyorít.Jriam1...:riL(! t'n Ll CJt.>,:! 

ta revolucionaria de 1910. 

No debemos olvidar que en las l.c11isldcion0s de -

los Estados, antes de la de 1931, Re con~idurabun tra!Jdi<ldurcs

a Jos aparceros y en esa n1ismd forma los trdt·abil ul llroyecto -

,, Portes Gil '', con alyunus li1nit¿1cioncs, µ~ro clara11~e11tc se? ex 

presaba que ten:i.:rn la c.:tl id.:id de trabajudorc·s. Este cnpitu1o-

no se encuentra cerrado, la butal la por incorpor~1r a los apare~ 

ros como trabajadores co11tin6a. 

dad do contratos de uparcei:fas que son simulados par~t evitar liJ 

rclaci6n de trabajo. Pero no cstCi lcios el clfu ~·n que su les-

l1aga justicia y este grt1po de pobluci6n ignorante y morginildO -

ql1cdc protegido en la Ley Pe<lural del TrLJbain. 

~~-.L~ -~ l2'?~]t~c._~-~~:. -~_ndu~_'.:...!.. li1..:.;. !-!:.~_t: .. _2 <.~--~.1.1.0_~1.:'J.:.~.!~-~E:!! 
liar __ y __ ~el trEE_0-j_9_~?~!!..!...~l:._l!~ - Por. ]o quP conc i crnl' a las pe

queñas industrias tenemos que pensar Pn un Mé:-:ico du llacl! ')5 -

años, que era eminentemente .Jqricola con una incipiente indus-

tria, por lo que Ju Ley en su capftulo 18º., un su art·íct1lo 20~ 

la Uefinió: " Sou pequuñas industrias lu.s que tengan a su SL•rv.i 

cio hasta 10 trabuj.:itlores, cuando empleen maquinaria movida por 

fuerza ". A l.J pequeña industriu. se le protc•yi.6 de- can_Jus ex-

cesivus y se hacía con el fin de u.lcntar J las ¡;ersnnus a jnvc.E. 

tir y dc:dic.:irsc a la lfülnu(acturu de.• productos. Sr! cons.iderüba 

a la pcqueriu. induslria en cuanto u lo dispuesto ¡,ar r:.ies~1os dt:•

trabajo y lo concerniente a vacaciones; en el primero de los S!!_ 

puestos, en el caso df-~ la~:; indcmnizucioncs que.! ~e •JL·nv1<-1LdH ctl

ocurrir un riesgo de trabaio y por la cuantta de la inclemniza-

ci6n, podfan cerrar las empresas siendo e~:.t.o injusto, f~or .lo -

que se autorizaba a las Juntas de Conciliac.:ión y l\rlJi 1-raje para 

poder rebajar el monto de lü.s indemnizaciones hasta en un 20%,

y en la que se refería .-1 las VilCr1cioncs, cru t0Lalm0nte inhuma

na, ya que atentuba contru la Sdlud del trab.:ijLidor y <ll: su fami__ 
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lia, ya que los trc1bajadores de estas pegu<:\ñas empr.esas 

~as ~~s ~µ las ~cce~ trabajaban t1orarios excesivos sin desean 

sar ni sábao.os ni domingos, añadi(;ndose el gravísimo problema de 

la situación económicd Ut: la pequeña emprcsil, la que pagaba exi

guos salarios. Si. a es.to ltcJt'l'!'JclffiOS que no se 1 es otorgabdn la~ 

vacaciones, constituíµ la punti 1 la para \.lna persona cilns<tJd, mul 

alimentada, enferma y con muchos problen\ils, que nt:cesi talJa del -

descanso. 

Lu industria farni liar no puede estar rcqida por -

las leyes laborales, debido a que su estatuto se contrapone con

las disposiciones de lu Ley Fct1cra1 del Trabajo, y tomando en -

consideración la jerarquía y el interés social a proteger, prcv! 

lccen las normus protectoras de la famj1ia, considerada el nú---

e leo m;3s lmportunte en una naci6n. No se concibe z.i la esposa o-

a los hijos reclamando salarios, prestaciones, etc.; se rompería 

el papel tan irnrortante gue tiene el iefc de Ja famí 1 ia por el -

de patr6n. 

La Ley i"cderal del Trabajo de[inii'.J a la industria

famíliar en su artículo 208, en la siguiente fonna: 11 Son talle

res familiares uqucllos cuyos obreros sean exclusivamente el c6!!_ 

yuge, los descendientes o log purilos do! patrón, excluyendo 1a

aplicaci6n de lns rcqlus del derecho laboral a dichos talleres y 

s61o le encarga al inspector vigilar la apJ.icación de las normas 

de seguridad e higiene. Sabemos muy bien que lns condiciones -

en que se establecían los talleres familiares dejaban mucho que

dcsear, ya que eran a la vez casa-habitación y taller. en edifi

cios muy antiguos, poco iluminados y de mu Ja vcnt i. lución. Por

tal motivo, la acci6n del inspector de traba·jo en estos casos -

era casi nula, ya que las localidades en donde se encontraban -

instalados Jos talleres familiares eran muy modestos y, además.

eran rentados, con rentos tan bajas que los dueños de los loca-

les no pod:fan hacer arreglos y preferfan, en todo caso, que so -

les desocuparan .. 

En el trabajo a domicilio, otro de los contratos

sujetos a una reglamentación especial, en el gue siguiendo el --
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procedimiento de lcgisla.ciones extranjeras, se optó por inclui_E. 

lo como contrato de trabajo y se rechazaron las objeciones de -

los tratadistas que consideraban al trabajo a domic1110 como una 

actividad libre, ya que no aparecfn la caracterislica fl1ndamcn--

tal de la subordinación. Quienes se pronunciaron por lo tesis-

de que no se trab1ba de una rc1aci6n de trabajo, arqumentaron -

que dicho trabajo lo realizabit la persona sin el cor1trol del pa

trón, que, por hacerlo en su domicilio, no hnbfa la posibilidad

de la subordinación; es decir, la facultad que tiene el patrón -

de ordenar lo contratodo y el deber del trabaiudor de ob8decer,

ya que, por realiza1- el trabajo fuera de la empresn, no hay pos! 

bilidad que el patrón dl'! lus susodichc1s órdcnüs y, por t:al moti-

va, al no existir la subordinaci6n se considoraba qu0 no l1abta -

contrato de trabajo. Se agregaba, ;;.demás, que 1 a personJ que -

se comprometía a realizar el trabajo podía hacer en su domicilio, 

ayudado por otros rnicmbro.s de la f.:irnili.:i. y ol:rus personas, y que 

siendo por esencia el contrato de trabajo cstrictu1nenlu ¡icrso--

nal, no se podfa concebir que el trabajo se realiz.:lsc por terce-

ras personas. J\rubo8 arr3unH.Jntos fueron muy debatidos y !:H! 1 le--

g6 a la conclusi6n, que asf como el trabajo que realizaban los -

agentes <le seguros, quioncs rucibfan las rutas, par~clcria e ind! 

caciones del patrón, al salir a la calle rcaliz<lbdn su trabajo -

de acuerdo Q su co11vcnionciu., en el l1orario c¡ue mfis les conve--

nfa, por lo que el aspecto del elemento esencial de.! subordina--

ci6n no se daba en la realízaci6n de las tu.reas de los menciona

dos agentes de seguros, quienes, por llevarlas a cabo con gru.n -

libertad y de acuerdo con su criterio, prácticamente la nubordi

naci6n dcsapurccia y no por ello se considcrabu qUt..> dichos agen

tes de seguros no eran trabajadores subordinados. 

Do acuerdo con la pr6ctica extranier¿1, con la ex

periencia de µafsos como Inglaterra, Holanc..la, Bélgicct y Francia, 

en donde el problema de los trabajadores a domicilio se daba de~ 

de el siglo XVII y XVIII, se pretendia llevai· un control de par

te de la autoridad, registrando en libretas especiales tanto los 

patrones como los inspectores de trabajo, a esta clase de traba-
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.'adores y / aclcmlis, se obligal;>a a poner en un lugar visible y S!J. 

ricientcmentc g;i;anc;lc el anuncio de los precios que se pagaban -

pv.~: el traba.je ¡::;;uict'J .:.. esta reglamentación, para que el traba

jador pudiese ver claramente cufinto se pagaba por su trabajo y, 

si le convc,nta, se registraba con ese patrón. 

En nuestro pa1s, el trabaio a domicilio, no obs

tante la rcglamentaci6n que tuvo en la Ley de 1931, los patro-

ncs se ingeniaban la forma de evitar los rc9istros y no pagaban 

los trabajos real izados en la proporción adecuada al su.lurio mr. 

nimo. Las autoridades, por muchos años, lucharon para evitar-

la explotación de las mujeres qt1c se dedicaban a esta clase de

trabajo, pues al recibir la cantidad de trabajo n r~alizar en su 

domicilio, estéls personas le robaban til,;mpü al dc·scun:..>o y, por

su condición tan humilde, la situación del lugur en dondQ trab~ 

jaban { que era su domicilio ) en donde, ademti5 del trabajo te

nían que cumplir como esposas y madres, J>fl?parando alimentos, -

lavando ropa, cosiendo, cociriando, limpiando y l1aciendo todos -

los menesteres del hogar y, al fino1izar, iniciaban su jornada-

de trabajo para completar el gasto familiar tan exiguo. Mu---

cl1as de ellas permanectan grar1 cantidad do horas cosiendo en la 

máquina, hasta altus horas de la madrugada, mermando su sulud,

y era muy frecuente que contrajeran la tuberculosis, con el gr~ 

v1simo problema de contagiar a los demás miembros de la fami--

lia. 

ciales: 

a).- Son disposiciones de Orden Público. 

b) .- Son reglamentaciones particulares y se com

plementan con el derecho común en todo aqu~ 

llo en que este Qltimo no contrarie a las -

primeras. 

e).- Tienen un elemento iurfdlco comdn. Que no 

es otro que el elemunto ele la subordinaci6n .. 

d) .- No violan el principio constitucional de --
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que a trabajo igual, salario igual, porque -

son prestaciones subordinadas de calidad di

ferente, pcrtcnccicr1tes a la misma catcgoria 

y ejecutadas en el mismo lugar o bion traba

jo igual pero prestado en lugurcs da diferc!! 

te calidad. 

e) .- Por S\l 1nisma natural.cza requieren de una re

glamentación un tanto diforcntc de los demás 

contratos de trabajo, porque no se rcnlizan

de la misma forma, tiempo y modo, en el ai-

rc, en el agua o en la corteza de la tierra; 

y dentro del curnpo, no sc.:t iguales siquiera; 

por el contrario muestran disimilitudes: la 

tarea agricola de la gíln~dera, la forestal -

de la minera o pesquera¡ y en la ciudad, no

cs precisamente igual la tarea milnual que la 

int0loctual, la del auxiliar del comerciante 

que la del vrofesional y la del artista. y 

así podrfamos seguir enumerando mtis ejemplos. 

IV.4.- Clasificación de los trabajadores especia

les.- Nuestra Ley Federal del Trabajo de 1970 vigente, en su tf 

tulo sexto, los clasifica cm diecisiete capflulos y son los si

guientes: 

a} . - Disposiciones generales, se encttcntl~an regu

ladas en el Capitulo I, articulo 181, 

b) .- Trabajadores de confianza, su reglamentación 

se encuentra contenida en el Capitulo 11, y

abarca del articulo 182 al 186. 

e).- Trabajadores de los buques, Je cor.responde -

al Capitulo III,art1culos del 187 al 214. 

d) .- Trabajadores de las tripualciones aeronluti

cas, estln contemplados en el Capitulo IV en 

los articulas del 215 al 245. 
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e).- ·rrabajo ferrocarrilero, reglamentado en el 

Capitulo v, en 1os articulas del 246 al 

255. 

f) .- Trabajo de autotransportes, abar.ca el Cap! 

tulo VI, articulas del 256 al 264. 

g) .- Trabajo de maniobras de servicio r>úblico -

en zonas bajo jurisdicción federal, citado 

en el Capitulo VII, artículos del 265 al -

278. 

h) .- Trabajadores del campo, referidos en el Ca 

pltulo VIII, articulo• del 279 al 284. 

i) .- Agentes de comercio y otros semejantes, 

contenidos en el Capitulo JX, artículos 

del 285 al 291. 

j}.- Deportistas profesionales, contemplados en 

el Capitulo X, articulas del 292 al 303. 

k} .- Trabajadores, uctorcs y músicos, están es

tipulados en el Capitulo XI, articulas del 

304 al 310. 

1) .- Trabajo a domicilio, está reglamentado en

el Capitulo XII, articulas del 311 al 330. 

m) .- Trabnjadores dom~sticos, Be encuentran CD_!! 

templados en el Capitulo XIII, artículos -

del 331 al 343. 

n) .- Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y

otros establecimientos análogos, se encue_!! 

tran regulados en el Capitulo XIV, art1cu

los del 344 al 350. 

ñ) .- Industria familiar, clasificada en el Cap! 

tulo XV, articulas del 351 al 353. 

o).- Trabajos de módicos residentes en pcriodo

de adiestramiento en una especialidad, es

Uin protegidos en el Cap! tu lo XVI, articu-
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los del 353.A. al 353.I. 

p) .- Trabajo en las universidades o institucio-

nes de educación superior auton6mas por Ley, 

reyulado en el C~pftt1lo XV1T, at·tfculos del 

353.J. ill 353.IJ. 

/\] promulgarse la Ley de 1970, S\.! puso de mani-

ficsto que el derecho del trabajo conf irm~ba una tcndcr1ciil cx-

µansiva que hasta ese momento solo había encontrndo cauce on la 

jurisprudencia de ln Suprema Corte de Justicia de la Nnci6n. 

En realidad esa expansión de expresión jurisprudcncial era at:in

discutiblc, y los casos m.1s concretos en que se munifcstuba se

calificaban de situaciones de límites, esto es, de situacioncs

quc no aceptaban una definición fJrccisa en cuanto 3 su ubica--

ci6n en el derecho l.J.boral. 

Las situaciones caractcrfsticus de esta etapa e~ 

rrcspondfan a los altos funcionarios de las empresas respecto -

de los cuales la [Joscsi6n cierta o ficticia, de algunas accio-

nes motivaba qut! se les considerara vinculados a los resultados 

de la empresa y ello ex.cluf.i su condici6ri laboral; a Jos aqen-

tcs de comercio y de seguros, supuestamente rcr3idos por la le-

gis1aci6n mercantil; a los artistas y deportistas profcsiona--

les, quienes eran contemplados como sujetos del contrato civil

dc prcstnci6n de servicios. 

En el fondo de esta situación ambiqua e1 punto -

de apoyo para la exc1usi6n de los preceptos laborales a (!Stc ti 

po de relaciones la determinaba un concepto estrecho de la su-

bordin~ci6n o bien, particularmente respecto de los ayt~ntcs de

comcrcio, la vieja tesis de que cuando una persona prestaba ser 

vicios u dos o mtí.s patrones, automáticamente dcsaparecia la re

Jaci6n de trabajo, porque tal situación excluía la posibilidad

dc que se produjera el requisito de dependencia car~eturtstico

clel contrato de trabajo. Unu interpreliu..:ión gramatical y rig~ 

rista del articulo 17 de la antiguil Ley que fundaba dicha to--

sis. 
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Sin duda alguna el legislador de 1970 actuó con 

decisión al incorporar toda una gruna de relaciones especiales-

al campo laboral. En realidad pudo apoyarse r¡¡zonablemunte -

en la jurisprudencia pero sobre todo su decisión fuo al resul

tado de la expansión natural del derecho laboral que avanza h~ 

cia una plena reglamentación de las prestaciones de scrvicio,

sicmpre y cuando se dé el elemento de lu subordinación. 

Los derechos especiales implicnn, en realidad,

una modificación de las reglas relativas a la duración, suspe~ 

si6n, r1Jscisi6n y terminación de las relaciones de trabajo y -

establece rcgfmencs diferentes de con<licioncs de trabajo part_!._ 

cularmcntc con respecto a jornadas y a derechos y obligaciones 

de patrones y trabajadores. En ocasiones cstal>lccc condicio-

ncs superiores a las generales por ejemplo: en materia do vac~ 

cienes el artículo 233 establece '' Los tripulantes tienen dcr~ 

cho a u~ periodo ant1al de vacaciones de 30 días do calendario, 

no acumulables. Este período podrá disfrutarse semestralmen-

te en forma proporcional, y se aumcnturá en un dta por Cdda 

afio de servicios, sin que exceda de 60 dfas de calcndario 11
• o

se cambia el régimcr1 de la cuantificación del salario varia--

ble, articulo 289 ° Para determinar el monto del salario dia-

rio se tomará como base el promedio que resulte d1.1 los sala--

rios del último año o del total ele los percibidos si el traba

jador no cumpli6 un aao do servicios. 

Pensrunos que la garantfa constitucional que es

tablece el principio de que a trabajo igual, debe corresponder 

salario igual no se afecta toda vez que los prestadores de se_E. 

vicios dcs~rro]lan una ~ctividad con una calidad diferente a -

otro, o bien el trabajo que prestan lo llcvcm ('\ cabo en luga-

res de calidad diferente. 

" Como dice CaLnncllas ( Contrato de Tl-;:i.bajo ... -

T-IV;- DuPnos Aires.- 1964 ) Los contratos c.spcci.ales de trab~ 

jo contemplan unu situación jurírlica que 0mann de la necesidad 
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de r:eglameílta¡; de a¡stiJ1ta mi111e¡:¡¡ siLu¡¡cioncs juridicas divcrsi_ 

ficadas por l~ ¡¡ctividad de quienes participnn en ellas. • (26) 

" /\l respecto la exposici6n de motivos de la Ley 

sefi~la: existen trabajos de tal manera especiales, qt1c las 

disposiciones generales <le la Ley 110 son suficientes para su r~ 

glamentaci6n; en segundo lugar se consideró la solicitud de los 

trabajadores y atln de las empresas para que se incluyeran en la 

Ley las normas fundamentales para esos trabajos especiales ... '' 

( 27 ) 

IV.5.- /\utotransportistas, 

IV.5.1.- Concepto.- Para definir 6sta palabra -

compuesta, citamos las ck~f inicionc..s siguientes.: 

Auto:- " Prefijo, del griego autos, que si9nifi-

ca uno ffiismo, por sf mismo, mismo, etc.'' 28 ) 

'i'runsnorte: - • m, Acción de transportar: El 
transporte de los viDjcros, de las mcrcanctas. (SINON. Acarreo, e~ 

mionajc, conducci6n, tracción, traslación. V. th. traslado.}

// Embarcación que sirve para transportar tropas, mercancías, -

etc ... " ( 29) 

( 26 ) CANTON MOLLER, Miguel,Los Trabaios Especiales en la 

Ley Laboral Mexicana, Primera Edición, Ctirdcnas, Editor 

y Distribuidor, México, 1977, P!\g. 12. 

27 C/\NTON MOLLER, Miguel. Ob. Cit. P~\j. 13. 

28 Diccionario Enciclop~dico de todos los conocimier1tos, -

Pequeño Larousse, Ediciones J .. aroussc, Ml!xico, 1976, 

Pág. 111 

( 29 ) Diccionario Enciclopédico de todos los conocimientos, -

Pequeño Larousse, Ob. Ci t, P!\g. 896. 
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!f.f_nsportista; m. El qu9 Jrncc tr¡¡nsportes: -

el g~emio de t~pnsportist¡¡s, JO 

fV.5.2.- Evolución del tr~n~rortc~ 

¡¡) .- Transporte primitivo. 

b) .- Aparición de l¡¡ rueda, 

c) .- Uso de la litera. 

d) .- Las elegantes sillas de mano. 

e).- En la edad media. 

f) .- Del siglo XV a principios del XIX. 

a).- 'l.'ransporte primitivo:- Considerado como el 

medio de locomoci6n más antiguo de que so tonga memoria en la -

historia de la especia humana, en aqu6llas épocas, cuando no h~ 

bfa más.manera de viajar que a pie, la mujer fue probu.blcmcntc

el primer medio de transporte, el principal cargador, ¡iucs, 11~ 

vaba como es natural a los hijos pcqucfios entre sus brazos y t~ 

do lo que podfa, para dejar a su compañero en libertad de defc!!_ 

dcr a la familia y de perseguir a las presas, 

La ncccsidacl de ellos, hizo que agudizaran su i!!_ 

genio y asf, idearan por primera vez, transportar sus pertenen

cias atadns a dos varas, aquf as cuando nace el trinco primiti

vo. 

Es en esta etapa cuando el l1ombrc primitivo do-

mcstic6 a los animales y los usa para carga, hecho que podcmos

apuntar cuando el hombre empezó a poner objetos pesados sobre -

los lomos de sus perros lobos, o les enseño a arrastrar cosas .. 

L) .. - Apar ici6n de la ruedn :- I,n primera rueda -

de la cual habla la historia es la de Ur, entre 4,000 y 3,000 -

años A.C., cuando la civilización wcsopotáraica e~taba en su ap~ 

geo. Era un disco de arcilla, perforado en el centro con un -

agujero lleno do betún petróleo ) ¡ no se sabe cual fue el uso 

( 30 ) Idem, Plig. 896, 
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que se le clµba, Pc¡;o eg la ¡nis¡n¡i época y reg i611, se ven rue-

das fijadas il¡ eje ele los carros con pernos ele cobre, siendo -

las ruedas llenas~ 

El vcrr;ladcro objeto d(.) la i:uu<l¿1 t..~S lv. locomocj ón; 

en el mismo periodo se encuentran scfialcs de carrctils de dos -

ruedas que sirven para transportar material otcrogénco; madera, 

heces, paja, etc., 6stas crnn tiradas por animales domesticados. 

Los egipcios, los asirios y los ¡;ersas, hacían la 

guerra en carros de dos ruedas, tirados por cabilllos. 

e).- Uso do la litera, en el antiguo cgipto se -

uso para transportar a los faraones; en el .imperio romnno a los 

cmperaclores. 

La litera era un vehículo o coche sin ruedas, lle 

vado por hombres. 

d) .- Las elegantes sillas de mano:- En el anti--

guo imperio chino, los altos dignatarios para cumplir una rui-

si6n oficial, eran transportados e:-, üi1d silla de mano y acompa

ñados por una guardia de hombres armados de palos de bnmbú para 

ahuyentar a garrotazos a los curiosos que estorbaban el paso. 

S6lo cabfa una persona y eran llevadas por dos -

portadores, uno delante y otro detrás, suspendidas por. dos lar

gueros. 

e).- En la edad media:- Durante esta época en - -

Europa la gente viajaba a caballo, general!ílente en grupos para -

protegerse mejor y las mujeres rara vez emprendían viajes. Y

tambi6n se uso la silla de manos. 

En nuestro pafs en la l"poca prehispf!nica los emp~ 

radares aztecas eran transportados en anclas. Son tableros, 

sostenidos por dos vµras paralel;i.s, que sirvl;'!n para conducir 

personas. 

f). - Del siqlo XV a principios del XIX. 

La carroza se empezó a usar en el siglo XV, era -
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un veh1cu1o con c¡1j<1 ';l toldo, de cuati;o ruedil.s, tirado por dos

cab<11los, 1os cu¡¡ les ernn c;ui¡ulos po,i; un cochero; hacü1 fines -

del siglo XVI, una importante mejora introducida en la c0nstru.<:_ 

ción de carros, consistente c11 que las cajas de 6stos, en vez -

de ir montadas sobre el bustídor fueron suspendidas de fucrt:es

tiras de cuero que amorti~1uaban los golpes de los inc6modos ca

minos de aquel tiempo. 

La primera linea de diligencias de Estados Unidos 

de Norteam6rica, existió entro Filadclphia y New York. Fue --

inaugurada en 1756 y se tardaba tres d!as en hacer el viaje en

tre estas dos ciudades. 

A principios del siylo XIX existieron tranvías y

omnibus, tirados por mulas y caballos, en la8 principall!S ciud~ 

des del mundo tales corno, París, Londres, E. u. /\., México y o

tras. 

Los veh!culos que acabamos de referir ya eran usa 

dos como modios rlc transporte colectivo. 

IV. 5. 3. - Precursores del élUtotrunsportc. 

a) . - Invención del primer buque dc> \/a por. 

b) .- Invención de la primera locomotora de vapor. 

e).- Inventores de los primeros aviones. 

d) .- Fundación de una de l.:is mayores fábricas de

autom6vilos, del mundo. 

a).- Invención del primer buque de vapor.- Hobcr

to Ful ton ( 1765-1815 ) , célebre genio norteamericano, contrib;o 

yó al aceleramiento del transporte ¡naritimo al cre.:ir su ¡;rimer

buqua de vapor en 1807, en el mes de agosto, en un <liL1ue U~l -

ria norte do Now Yo¡:k, el " Clcrn1ont " apareció en disposición

de su viaje de prueba sobre el Hudson, Era una embarcación 

de aspecto extraño.. En el centro uparec1a la ma.quinaricJ. al 

descubierto. Espesa, negra, la chimenea vomitaba humo. El 

vapor silbaba desde todas las válvulat< de la mti.4uina. r .. as rus: 
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das de palet¡¡,s, Sif\ p,rotecci6n alguna, volteaban pesadamente a

cada lado y chapotcab~n el agua micnt~as giraban. El • Cler-

mont • tard6 solamente 32 horas en recorrer la distancia de ---

150 millas entre Ncw York y l\lbany. 

b) .- Invcnci6n de lu primcr.::i locomotora de vaE!?!> 

Jorge Stcphenson ( 1781-1848 ) , c6lcbre invcntor

inglés, cobra fama y popularidad al lograr la creación de la -

primera locomotora, conocida en el mundo, su c6lc•bre 0 Rockct 11
, 

( locomotora de vupor ) en el ¿¡ño de l 825, con su cxi toso reco

rrido de Manchcstcr a Livcrpool. 

e).- Inventores de los primeros uvi9ne~. 

En 1842 William ffcnson, en Inglaterra, patentó su 

máquina voladora de vapor, y en 1847, en compafifa de Stringfe-

llow construy6 un gran modelo con motor a vapor que no alcanz6-

los resultados previstos; en 1848 John Strinyfellow hizo volar

un modelo reducido propulsado con una máquina de vapor a una -

distancia do 40 metros. 

En 1852 Henri Giffard roaliz6 el primer vuelo con 

motor en la historia, trasladándose de París a •rrappcs. En --
1858 Folix Nadar tom6 las primeras fotograf[as desde un avi6n -

al volar sobre Parfs. En 1877 Enrico Forlanini consigui6 ele-

var.se con su hclic6ptero de vapor a una ul tura de 13 metro~., y

el 9 de octubre de 1890 el ingeniero franc6s Clemcnt l\der se -

clcv6 tambiGn algunos ccnt!mctros del suelo con su oparato Eole 

y recorri6 50 metros. Adcr fue el primero en dur a sus apura-

tos el nombre de aviones. 

Entre 1891 y 1896 Otto Lillcnthal, pionero alemnn 

de la aviaei6n ensayó vurios modelos de planeadores. En 1903, 

Sumuel IJangley, profesor norteamc,ricµno que construía sus avio

nes con itlas en te\m.lcrn, cayó al Pot.ornac, En este mismo año -

los hermanos Wilbur y Orvi lle Wright re¡¡li.za,r;on su primer vuelo 

en un planeador al que habían acoplado un motor de oxplosi6n, -

fabricado por ellos mismos; la prueba, efectuada en las dunas -
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de Kitty l!¡iwk, cor1stituy6 un vei;dadero y ;rotundo él<i to, log;r¡'i~ 

dose que un ¡ipa¡;;i,to m;1s pes'1do que el aire vol,¡'isc du¡:;¡inl.:c 21 -

segundos .. 

En septiembre de 1939 estalla la Suyunda Guerra 

Mundial, y el mundo ve por primera vez los aparatos de ruac-~

ci6n, los He-178 alemanes que muestran su prepondcrilncia sobre 

los viejos modelos. 

d) .- Fundaci6n do una do las~rcs fábrica~~ 

de autom6vilos, del mundo. 

Henry Forcl ( 18&3-1947 ) , industrial nortcamcrl 

cano que fund6 una de las mayores ftibricas ele automóviles dcl

mundo y promovió nuevos m6todos de producci6n, fabricados con

motorcs de explosi6n. 

IV.5.4.- El autotransportc en nuestro pafs. 

Corresponde .:t una gran área do servicios dentro 

de nuestra vida econ6mica y sociul, es de vital import:ancia p~ 

ra el desarrollo general ya qt1c es un medio determinante para

el progreso económico y elemento csenciol en la vinculación de 

los mexicanos en la intcgraci6n y traslado do personas y cargn 

diversa, a la vez es un medio necesario quu facilita el enlace 

espacial de los factores de producción, turismo y ti.reas aisla

das. El autotransportc en N6:xico comprende los subsistcmas

ferroviur io, mar1timo, fluvial, aéreo y tcrrust re. 

IV. 6.- Exposici6n de motivos para considerar -

el trabajo del autotr.ansporte en capf tu 

lo especial. 

se consi.de;r6 en la exposición de motivos

de la t.ey Laboral de mil novecientos setenta, el servicio de -

autotrunsportes se presta en dos formas princip~les, esto es,

en ocasiones los propietarios de lo!> vch:ículos son, al mismo -
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tiempo, quienes p¡;estan el scx:vicio en calidad de choferes, y en 

otras ocasiones, los pro~ictarios son permisionarios, utilizan -

el trabajo de diferentes personas para la prcstnci6n del scrvi-

cio pQblico, pretendiendo ocultarse la existencia de las rclaci~ 

nes de trabajo, por lo que para evitarse esta situaci6n, es quc

se estableció en el art!culo 256 de la Ley Laboral, por una par

te, que las relaciones entre los propietarios o pcrmisjonarios y 

los choferes son relaciones de trabajo y por otr.:i, que cualquier 

estipulación que desvirtae la naturaleza de la relación jurídic~ 

no ·producirá ningún efc~cto, siendo evidente qut• con la promulga

ción de la citada disposición se tiende a conseguir el cguili--

brio y la Justicia Social en las relaciones entre trabnjildores y 

patrones, de ]a especialidad citada. Informe 1984, 3~ partc,

Primer Tribunal Colegiado en Materia de 'l'ral.J..:tjo del Primer Cir--

cuito, tesis 17, p. 217. " ( 31 

Para rcdact~r esta disposición y las rcglamcnta-

cioncs especiales se tomaron en considcraci6n dos circunstacias-

principales: primeramente que existen trabajos de tal manera -

especiales, que las disposiciones generales de la Ley no son su

ficientes para su rcqlamentación; en serJUndo lugar, se conside

r6 la solicitud de los trabajadores. 

Es cierto que en los contratos colectivos podrían 

establecerse alqunas de estas normas, pero la ventaja de inclui.E_ 

las en la Ley consiste en que las normas rcguladori.lS de los tra

bajos especiales son el mínimo de derochos y beneficios de que -

deben disfrutar los trabajadores de los respectivos trab;:ijos. 

En la exposición de motivos se estubleció que el

servicio de autotransportes se presta en dos formas principales: 

a).- por el propietario del vehiculo directamente; o, b) .- por

trabajadores al servicio del propietario o permisionario. 

En el proyecto de la Nuev11 Ley Federal del •rx:aba

jo, que poste¡;iormentc se convirti6 en Ley, no se COl\Sidcra a --

( 31 ) DJWALQS, ,José, Ob. Cit., l'ág. 343, 
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los propie.t;.p.rios CQlW;.l tr~buj.:i.dorcs, sirio 'JUC se regula únicamen

te el caso del chofer en su calidad de trabajador. 

audacia, 

El legislador de 1970 hizo frente al problema con 

Pese a las protestas ¡latronalcs estableció la regla--

mcntaci6n especial pensando, fundamentalmente, en los tuxistus -

y cur5ndosc en salud, declaro radicalmente que las relaciones -

entro los choferes de vehículos de scrvici.o público y los propi~ 

tarios o pcrmisionarios de los veh'.fculos son de trabajo. Por 

otra parte, concicntc de lil posibilidad ele m.Jniobras fraudull~n-

tas, sancionó con nulidad ab~oluta las estipulaciones que en -

cualquier forma vinieran u desvirtuar aqucllü afirmación. Dc

hecho cstableci6 una presunción iuris et de iurc, esto es, que

na admite prueba en contrario, en favor do la nat11ralezu laborill 

de estos servicios. 

La cx:posici6n de tnot:ivos que acabamos de cj tar, -

qucd6 normada en nuestra. Ley Luboral en el •rftulo S\....'Xlo, Capf.lu

lo I, Disposiciones Generales, articulo 181¡ y nn el Capitulo -

VI, Trabajo de Autotru.nsporte.c:;, aquf vamos a señalar el artículo 

256: 

l\rtfculo lBl .- 11 Los trabujos especiales se rigen -

por las normas de este Titulo y por las generales de esta Ley en 

cuanto no las contrar!en. 11 

l\rtlculo 256.- .. Las relaciones cntr~ los choferes, 

conductores, operadores, cobradores y demás trabajudores que -

prestan servicios abordo de autotransporles d0 servicio público, 

de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como

autobuses, camiones, camionetas o automGvilcs, y los propieta-

rios o pcrmisionarios de los vchiculos, son relaciones de traba

jo y quedan sujetas a las disposiciones de este Capitulo. 

L¡¡ estipulación que en cuaJquier forma desvirttie

lo dispuesto en e¡ p<\rrflfo dl1Lc>rio1:, no pro<,luce nin']ún efecto lo 

gal ni impido el ejercicio do los derechos que deriven de los 

servjcios p,restados. 11 
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IV. 7 .- CONTRADICCIONES JURIDICAS DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO, Et! EL TRABAJO DE AU'fOTRANSPORTES. -

Pensamos que la aplicación del artÍCllYD 256 de --

nuestra Ley Lnboral, ~\IC se ri0e IJajo el principio iuris et de -

iure, encierra iniusticius ul sancionar con nul irlcH'"l absoluta las

estipulaciones que en cualquier forma dcsvirtócn lns relaciones -

entre los choferes de vehículos de servicio µGt)lico y los propie

tarios y pcrnd sionarios de los automóvi le~. 

Porque en la práctica se da el contrato de arrcn-

damicnto entre el propietario del vehículo do sorvicio ¡Jablico, -

conocido como taxi, y el chofer o arrendatario, el segundo al,1ui

la el automóvil mediante una cuota ( conocida como 11 cuenta " ) -

que fijan de común acur~rdo, por d!a, semana, quincena y hay quie

nes lo celebran 11asta por un mes. 

El arrcnclatario o chofer, a su "ez presta sus ser

vicios al p~hlico, mediante acuerdo económico, ya que ol arrenda
tario o chofer en la práctica no cobra de- conformidad con la ta-

rifa autorizada por el Departamento del Distrito Federal, si na

que el viajo lo conviene con el pGblico, sujPto a la libre afer-

ta y demanda, buscando el lucro. 

El principio iuris et de iurc es injusto, porque -

desconoce do antemano la fi~ura jurídica del arrendamiento del -

cual hemos citado el cicmplo referido an el párrafo anterior, y -

además dicho principio renuncia al análisis juridico do la Ley, -

y lo contradice, como se desprende de los nt1m<:>rales siquientcs: 

IV.7.1.- En el Derecho Constitucional: 

Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexi-

canos, vjgcnte, Titulo Primero, Capitulo I, De las Garantías Ind~ 

viduales. 

Encontramos ciuc el articulo 256 de la Ley Federal

del Trabajo contradice a nuestra Constitución y d lils leyes ordi

narias que a continuación citamos: 

Articulo 1º.- En los Estados Unidos Mexicilnos to-
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do individuo gozará de las garant.fas qua otorga os ta Const.i tu

ci6n, las cuales no podrfin restringirse ni sus¡lendcrse, sino -

en los casos y con las condiciones que e] l.:i rnismu establece. 

CONS~'U'UCION FEDERAL DE l 917. Es de observan-

cia obligatoria en toda la Nación, n contar desde al dfa prim~ 

ro de mayo de mil novecientos diecisiete. 

GARAN'l'IAS INDIVIDUAi.ES. Estjn en vigor desde-

el primero de mayo de mil novecientos diccisicLP. en que se -

restableció el orden constitucional. 

AMPARO, JUICIOS DE. Deben ser tramitados y d~ 

cididos, porgue e] los son el medio establtlcido por la Ley Fun

damental para remediar las violaciones de las garantras indivi 

duales y mantener el c~ui1ibrio del r~gimcn fecler~l. 

Instituidos por la Constituci611, no pueden scr

suspendidos ni paralizados en virtud de disposiciones de ning~ 

na otra Ley, porque aqu~l 1 a es la Ley Suprema. 

Las reglas que para ser tr~mitados y decididos

establece el artículo 107 de la Constitución, son obl iqato---

rias, aun cu.:indo no se haya expedido la Ley orgánica cspcciul

del recurso, porque son parte integrante de la Constit11ci6n, -

al igual gue cualcsquicr.J otras de sus disposicionC's. 

Las deficiencias de las rc~Jlüs que para su tra

mitaci6n establece la Carta Magna, deben ser stinlidas con las

disposiciones de la legislación anterior respectiva, que dobc

considcrarsc viqentc en cuanto no se oponga a la misma Consti

tuci6n, mientras se expide la Ley reglamentaria del recurso. 

T.I.p. 20. Queja en amparo µcn.:il, Santos José, 

11 de junio de 1917, mayoria do votos. 

Véase sección d, ejecutoria 5. 1. 
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CONSTJTUCION FEDERJ',L. SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SER CONTRADICTO-

TORIOS ENTRE Si, Las reformas a los articulas 49, y 131 de -

la Constitución, eft.:=ctuadas por el Congreso de la Uni.6n, no -

adolecen de inconstitucionalidad, yu que jur.1:dicam12nlu la C.J._E. 

ta Magna no tiene ni puede tener contradicciones, de tal man~ 

ra que, siendo todos sus preceptos de igual jerarc¡ufa, ni11gu

no de el los prevalece sobre los demás: por lo que no se puede 

decir que algunos de sus estatutos no deban observarse por -

ser contrarios a lo dispuesto por otros. La Constitución cs

la norma fundamental que unifica y da validez a tollas los de

más normas que constituyen un orden jurídico dctcrm1nado y -

conforme a su articulo 133, la Constitución no f>Uedc ser in-

constitucional; es un postulíldo sin el cuill no se podria ha-

blar de orden jurí.dico positivo, porque es precisamente la 

Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas - -

que componen el dcrucho positivo <le un Estado. l\dem~s, sien

do 1'la Ley Suprema de toda la Uni611 11
1 Onicamcntc ¡>ucd0 ser rn~ 

dificada o adicionada de acuerdo con las disposiciones <le la

misma que en el derecho mexicano se contienen en el artículo-

135 constitucional, y anicamcntR por conducto <le un 6rgano e! 

pecialmcnte calificado pueden realizarse las moclificacioncs o 

adiciones, y por exclusión, ningún otro medio de defensa le-

gal como el juicio de ampuru l!B apto p.:ira modificarla. 

Vol. 39, primera parte, p. 22, Amparo en revisión 8165/62, S.:il

vador Pifia Mendoza, 22 de marzo de 1972, unanintidad de 16 votos 

IV. 7. 2. -Fundamentación Constitucional en nuestro dcrcch:J, 

de los contratos civil y mercuntil.- '11icn0n como principio ge

neral, la J ibcrtud contractual reglamentada en los artículos- -

4o. y So. constitucionales, que establecen las 9arantfas i11div! 

duales de la igualdad del varón y la mujer ante la Ley; y la li_ 

bcrtad de trabajo, industria y comercio, dichas g4trant1as qucd~ 

ron supeditadas a la reforma del artículo 28 constitucional de

fccha 3 de febrero de 1983. 

" Una de cstu.s últimas rcforinas dcmol itorias de-
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la Consti-t.ución. se llevó a cabo e1 3 ae febrero ae 1983, cuando 

el " Poder Revisor " constituido por el art, 135 ele la Const it" 
ci6n se arrogó funciones de Congreso Cons ti tuy«n t·e, para des--

truir e invertir el tradicional paralelismo c~t~blccido, cnlrc

la libertad de trabajo, de industria y de comercio con~cifJrDda -

en los artículos 4º y 5° constitucionales. y la rigurosa prohi

bici6n do monopolios de Estado, salvo contad r s inhlS excepciones, 

contenida en el artfculo 28 constitucional, hRcicndo que a la -

inversa se erigieran como regla general los monopolin!; de Esta

do y quedura confinada en cul:idad de exccpci6n y en formil pre.e~ 

ria la libertad de trabajo, de industria y de comercio y por --

consiguiente la libertad contractual. 1
' ( 32 ) 

La reforma del 3 de febrero do 1983, del artfcu

Jo 28 constitucional, retiró el principio original de dicho ar

ticulo, relativo a la prohibj_ci6r1 y a la condena de los consti

tuyentes do 1857 y 1917 en lo concerniente de que en los Esta-

dos Unidos Mexicanos qucd.:in prohibidos los monopolios, cxccp--

tu6ndosc Onicamcnte los relativos a la acuñación de 1nonedC1, a -

los correos, tcl6grafos y radiotelegrafía, a la acufiaci6n de bj 

lletes de un sólo banco, que controlar~ el Estado. 

El artfculo 28 constitucional actual primero a--

firma que se prohiben los monopolios~ Ocspu6s rectifica y CD_!! 

tradice, afirmando que no constituirán monopolios las funciones 

que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégi 

cas a las que se refiere este precepto: acuñaci6n de moneda,

correos, tclegrafos, radiotolcgraffa y la comunicacl6n vía ~at! 

lite; emisi6n de billetes por un s6lo banco, organismos descen

tralizados del gobierno federal, petróleo y los demtis hidrocar

buros, potroqufmica básica, minerales radioactivos y gcncráci6n 

de energía nuclear, electricidad, ferrocarriles: y las aetivid! 

des que exprcsamenle señalen las leyes que expida el Congreso -

de la Unión. 

( 32 ) SANCl!EZ M"dal, Ramón, De los Contratos Civiles, Novcna

Edlci6n, Editorial Porrüa, S,A,, M!xico, 1988, Pag. 21. 
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!U precepto ¡¡ctual, por una parte, dice que c¡ue-

dan. extrictamente prohibidos los monopolios, y por la otra, que 

los monopolios de Estado no son monopolios, luego entonces no -

están prohibidos los mono~olios de Est.,clo y pu0dcn multiplicur

se sin limites a voluntad sólo del Congreso de lu. Unión. 

Dicha reforma ha subvertido el orden natural de

la intervención del Estado en el campo ele la cconom'fu~ Por -

que en lugar de que la intervención del Est~do sc·a supletoria -

de la actuación de los particL1laros, es decir, cL1l111do 6sta fal

te o sea deficiente, y con las solas salvedaclc~ de aquellas co~ 

tadas y excepcionales materias que generen un enorme roder eco

n6mico (dcnorninadas áreas cstrfitcgicas} y que, JlOf ello debe re

servarse e 1 Estado; con l.:t ci t:ac1a re formu, st~ hEl di spucsto ¿¡ho

ra, que la actuación de los ¡Jartfculares en la cc~nomía sea prQ 

visional o supletoria, en tanto que el Estado no l1aya tomado ¡1~ 

sesión todavía de la totalidad de la aclivi<lad económica que -

por principio corresponde u 61 en forma absoluta e irrcstricta. 

Queda subsistente la amenaza del nuevo arttculo-

28 constitucional, que le permite retoma~ y üUm~nLar en ~1 fut~ 

ro toda clase de actividades ccon6micas ~ las que califique a -

su arbitrio de áreas estrCttcgicas. De esta manera quedó roto-

el inseparable paralelismo que estableciera la Constitución dc-

1917 entre la libertad contractual fundamcntadl'l en sus artícu

los 4° y 5° y la rigurosa prohibición de monopolios de Estado -

contenida en su articulo 28 constitucional~ 

El nuevo articulo 28 constitucional erigió en r~ 

gla general bajo los nombres de rcctoria económica del Estado y 

de ~reas estrat6gicas, los monopolios de Estado y sólo dejó a -

la libertad contractual un limitado campo de acción y de car~c

ter excepcionalmente prec:.:ai:iv, 

En la medid¡> que el Est¡¡clo ensanche y desborde -

su actividad económica a travez de la creación y multiplicación 

de los monopolios de Estado, en esa mism¡¡ proporción y medida -

se estrangular11 y se irá extinguiendo la libertad del individuo 
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y el campo ~le ~plicación del contrato, porque ahí donde desapa

rece la libt!rtacl no puede existir el contrato. 

IV.7.3.- En Ja I.ey Federal del 1'rabajo viqente.

La presente Ley afirma en el artfculo 3° :ue: --

11 El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es art icu

lo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de 

quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que asoguren -

la vida, la salud y un nivel ccon6mico decoroso paru el trab<Jj~ 

dar y su familia ... 11 

Trnbajador.- La dcfinici6n g11c nos da el artícu

lo 8° de la Ley del 'l'rabajo en vigor, que previene.~ "'rrabaja-

dor es la persona f1'.sicu que presta a otra, física o moral / un

trabajo personal subordinado ... '' 

Patr6_!:!_._- Oc acuerdo con el art fculo 10 dt! nucs-

tra Ley Laboral viqentc, " Patr6n es la pct"sorw física o mor.:il

que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.~,'' 

Jornada.- El articulo 58 define la jornada como

el tiempo durante el cual el trabajador csUi a disposición del

patr6n para realizar su trabajo. 

Salario.- El Título III, CapHulo V, articulo 82 

de la I.ey Federal del Trabajo, reza la definición de salario y
dice que: " ... es la retribución que debe pagar el patrón al -

trabajador por su trabajo." 

Subordinación.- SUBQRDINACION, CONCEPTO DE,- Su

bordinaci6n significa, por parte del patrón, un poder jurídico

de mando correlativo a 1111 deber de obediencia ¡Jor ~arle de -

quien presta el scrvjcio; esto tiene su apoyo en el art1culo 

134, fracción III, de la Ley Federal del 1'rabajo, que obliga a

dcsempcñar el servicio bajo la direcci6n del· patr6n o de su re

presentante, a cuya autoridad estará subordinado quien presta -

el servicio, en todo lo concerniente al trabajo~ 

Amparo directo 2621/77.- Jorge Lomeli Almeida.- Unanimidad 4 

votos. 
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Sépti111¡i. Epoc¡:¡, \/all1menes 103-108, Quinta parte, Pág. 97. 

Ampara directo 7061/77.-Neft¡ili de los Santos Ramírez.-5 votos 

56ptima Epoca, Volnmcnes 121-126, Quinta Parte, Pág. 87. 

Amparo directo 696/79. -Salvador Mcdinct Soloachc y otro. -Unani
midad de 4 votos. 

Séptima Epoca, VolOmencs 121-126, Quinta Parte, Pág. 87 

/\mparo directo 744 /79. -Gregario Martfncz Spr i0. -Unanimid¡¡d de-

4 votos. 

S6ptima Epoc¡¡, VolBmcnes 121-126, Quinta Parte, Pág. 87, 

Amparo directo 4611/78.-Rumigio Jim6ncz Márquez.-Unilnimidnd 

de 4 votos. 

Séptima Epoca, VolBmcncs 127/132, Quinla Parte, Pág. 73 

Semanario .Judicia 1 de la 1'~cdcraci6n, SGptima Epoc.:t. Volúmenes 

127-132, Quinta Parte, Julio-Diciembre 1979. Cuarta Sala, --

Pág. 117. 

SUBORDINACION. ELEMEm'O ESENCIAL DE LA RELAC!ON DE 'l'RABAJO. -

La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a -

un patrón y reciba una remuncraci6n por ello, no entrafia necesa

riamente que entre ambos exista una relación .lulJoral, pues para

que surja ese vinculo es necesaria la existencia de: subordina--

ci6n, que es el elemento que distingue al contrato laboral de -

otros contratos de prestación de servicios profesionales¡ es de

cir, que existn por parte del patrón un poder juddico de Inilndo

corrclativo a un deber de obediencia por pilrt:e de quien presta -

el servicio, de acuerdo con el articulo 134, fracción III, de la 

Ley Federal. del Trab¡¡jo, que obliga a dcscmpeiiar el servicio ba

jo la dirección del patrón o lle su rcprcscntunt1? 1 a cuya autori

dad estará subordinado el trabaj¡¡dor en todo lo concerniente al

trabajo. 

Amparo directo 5686/76.-Jorgc Zárate Mijangos.-11 de enero de 

1978. 5 votos.- Ponente: Juan Moisés Callcj¡¡ Garc1a •. 
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Véanse: 

Sépti\Tlil Epoca •. 

Volúmenes 103-108, Quinta Parte, Piig. 97. 

Semanario Judicial de la Federaci6n. Séptima Epoca. VolCímenes 

109-114. Quinta Parte. Enero-junio 1978. Cuarta Sala, Pag.92. 

Antes de que en la Ley Laboral vjgcnte, 5e regla

mentara el traba:jo de autotransportes, la Suprema Corte de Just!_ 

cia de la Nación habla emitido diversas resoluciones respecto al 

reconocimiento de la calidad de trabajadores de los operadores -

de vehículos de servicio público. Tales como las siguientes: 

CHOFEHES DE AT,QUILER, Nl\'rlJRM,EZI\ JURIDICA DE J,,~5 RELACIONES Bll--· 

'rRE LOS PROPIE'rl\RIOS Y LOS. 

11 si el chofer de un automóvil de alquiler usa el vcl1tculo li

bremente durante un cierto nOmero de horas al d!a en el serv!_ 

cio pOblico en el transporte de pasajcroc, a cumbia de una -

renta convenida con el ducfio del mismo y quedan en su favor -

las utilidades existentes, entre ellos con tal motivo no pue

de haber vínculo de trabajo sino de arrendamiento, toda vez -

que para que exista contrato de trabajo sorra preciso que el

chofer prestara sus servicios al dueño bajo su dirección y de 

pendencia a cambio de un sal ario, cosa que no sucede en el ca 

so, sino que, por el contrario, es el chofer quien paga por -

el uso del vehículo". 

l\mparo Directo 6121/59 

28/II/1963 Un~nimidad 5 votos. 

CHOFERES QUE PREST/IN SUS SERVICIOS EN SITIOS DE ALQUU,ER, CUANDO 

EXISTE RELACIUN LABORllL CON EL PR,OPIETl\RIO DEL VEllICULO. 

Se acreditan los elementos de dirección y dependencia señala

dos en el art1cu1o 17 de la Ley Federal del •rrabajo si se co!!!_ 

prueba que el actor trabajaba para el demandado como chofer -

de sitio o sea, que ten1a a su disposici6n al trabajador para 
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tripula¡; el '{ehiculo do su propiedad, de acuei:do con la for

ma en que se desarrollan las acti~id~dcs de t1n sitio de auto 

móviles de alquiler~ que consiste en c¡uc los choferes cspc-

ran que se les ordene ir a determinado lugar y trasladar pa

sajeros, sin que cstón en libertad de L!j0cuL.lr o 11u tu.les 6r 

<lent!S, ni dí...'Ult:ar e:l vehículo que m<lncjan .:i otru uct.ividaLl -

diversa de la nnterior, labor por la que ~crclben dotcrmina

do porcentaje de lo que produce el automóvil". 

Amparo directo 2693/1967 

2/IX/1968, unanimidad 4 votos. 

Baio la vigencia de~ Fede!:~lcl 'l'rabajo -

~. el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, ha resuelto 

de la manera siguiente: 

Automóviles de alquiler. 

AUTOMOVI!,ES DE ALQUILER. RE!.ACION LABOR/IL EN1'RE EL CHOFER Y

EL PROPIE'l'ARIO o PERMISIONARIO DEL VEllICULO. La LC'y Federal del 

Trabajo actualmente en vigor estableció en las normas que se 

contienen en el capitulo VI, correspondiente dl •rftulo Sexto 

que rige ]os trabajos especiales corno lo es el. de autotranspor

tcs, que son relaciones de trabajo 1 as gu<~ se establecen entr.e

chofcrcs que prestan sus servicios a bordo de automóviles y los 

propietarios o permlsionarios de dichos vul1fcul.os, y que no pr~ 

ducen efecto legal, ni impiden el ejercicio de los derechos que 

derivan de los servicios prestados las cstip11lacioncs que en -

cualquier forma desvirtúen lo anterior_ Luego, si en el caso

na hay duda de que el actor ""ª chofer de sitio y el demandado

propietario del automóvil, se cst:!. en la situación de hecho a -

que se refieren los preceptos legales invocados; sin que en COfr 

tra de lo expuesto sea aplicable alguno de los criterios sust.e1" 

tados por la 11, Suprema corte de Justicia ele la Nación basados

en la Ley Feder¡il del Trabajo Je l.931, porque lu rc9ulaci6n esp!:'_ 

cial del trabajo de autotransportes no existía en la Ley Fcde-

ral del Trabajo de 1931, que se encontraba en vi9or cuando el -

Máximo Tribunal del país estableció tales criterios. Por tanto, 
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el ho¡;ari.o de trab¡ijo, la formi\ de p11go, la guanla del vehiculo, 

las faculta.des del chofer, etcótcra, J\O pueden desy írtuo.r la re

lación labc>r:al. 

'l'RlBUNl\L COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Tesis de jurisprudencia, S.J.F., S6ptima Epoca.Vol..66,Sexta -

parte, p. 96. 

l\mparo dir:ecto 53/73. Severo Oribe Lópcz .. Unanimidad de votos 

S6ptima Epoca, Vol.63, Sexta Parte, p. 23. 

Amparo directo 59í74. Sabtis Delgado A. Unanimidi.ld de• votos. 

S6ptima Epoca, Vol. 63, Sexta Parte, p. 23. 

llmparo directo 55/74. Magdaleno Serna F. Unanimidad de votos. 

S6ptima Epoca, Vol. 63, Sexta Parte. p. 2 3. 

IV .. 7.4.-Los contratos civjlcs y mercantiles se rigen por

el derecho coman, y f11ndnmcntalmcntc se caractcriznr1 por la li--

bre voluntad de los contratantes. Estos contratos tienen su --

fundamento constitucio11al en los artfculos: 

4Q.- Que establece ln igualdad jurídica del hom-

bre y la mujer. 

5Q.- Que contempla la libertad par3 dedicarse a -

la industria, comercio, profesión o trabajo siendo lt.citos, y 

20•.- Que regula los monopolios dal Estado, y --

mientras éste no tome µo sesión de algón bien o servicio, estos -

podrán ser concesionados a los particulares. 

Los contratos civiles y mercantiles <Jener.:ilmcnte

establecen relaciones de pcrsonu a cosa y excepcionalmente de -

persona a persona., ejemplo como son los c.:ontr.:.itos do matrimonio

y adopci6n. 

IV.7.5,-El contrato civil. 

Definici6n.- " CONTRATO. L. ( Del latrn contrae-

tus, derivado a su vez del vc-rbo contraherc, reunir, lograr, con 
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cortar. ) Es un acto juridico bilateral que se constl tuye por

el acuerdo de volunta,des de dos o m~s personas y que pl:oducc --

ciertas consecuencias jurídicas creación o tr0nsmisión de de-

rechos y obligaciones } debido al reconocimiento de unn nor·m~ -

de derecho.. Sin embargo, tiene una doble ndtnralcza pues tnm

bi6n presenta el caráct0r de una norma jurídica individualiz~--

da". ( 33 ) 

Las Leyes comunes estár1 rcguludas en la legisla

ción ordinaria, que establecen relaciones de igualdad entre PªE 

ticulares, entre dos 6rganos del Estado o entre un part:ícular y 

el Estado, cuando 6stc último no interviene en su calidad de s~ 

bcrano. Por ejemplo: cuando el Estado compra iJ un particular -

determinadas mcrcanc.1'..d.s de ucuerdo a las normas del derecho ca

món, la relaci6n es de fndolc privada. 

1
' La relación es de derecho privado, si los suj~ 

tos de la misma cncul!ntranse colocados por la norma en un plano 

de igualdad, y ninguno de ellos interviene como entidad sobcra-

na 34 ) 

Detenninar si todo acto jurídico bilateral ( cs

decir cual4uicr acuerdo de voluntades con efectos jurídicos ) , 

es un contrnto o si este concepto es at1n mSs restringido es una 

cuestión que ha ocupado a la doctrina. Se han agrupado las di 

fcrcntcs definieioncs en cuatro grupos. Así tenemos la conccr 

ci6n amplia que identifica al contrato con la convención o acto 

jur!dico bilateral y que incluye todo acuerdo dirigido a crear, 

modificar, o extinguir relaciones de derecho de familia. Lue

go estaría la concepci6n estricta en que se separa la conven---

( 33 ) Diccionario Jurídico Mexic?.n.o, UNl\M, Instituto de Invcs-

tigaciones Jurídicas, ro~tO A-CU, Editorial Porrtla, S.A •. , -

México, 1987, Pág. 691, 

(34 ) GARCIA M~yne~ Eduardo, Introducción al Estudio del Derc-

cho. Quinta Edición, Editorial Porrúa, S.A •• México, 1953 

Pág. 134. 
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ción del cont¡;ato siendo la pri¡nera el gé1wro y el segundo la -

especie. Esta es la posición del Código Civil que considera -

como convenios a los acuerdos que crean,transficrcn, modifican

º extinguen las ob1iqucioncs y derechos y como contratos sólo -

a los convenios que crean o trasmitt-~n dichus._.9_l?J4·2'=.!9~ y de

rechos ( articules J.?n-1793 ) . Para esta concepción el con-

trato es un acuerdo dirigido a constituir una ol1lignción patri-

monial. La concopci6n intermedia acepta que el contrato, sic~ 

pre con contenido patrimonial, no sólo se dirige a la constitu

ción de derechos y obligaciones sino que adcm~s sirve para cx-

tinguirlos o modificarlos.. Por último lu ~~pción novisi111a, 

proveniente del Cilmpo del derecho pCíblico, que limi tü el conccE_ 

to del contrato para encontrarlo solamente donck~ hay inturcses-

opuestos. De acuerdo con estas teortas habrfa ju1lto al contr~ 

to otros acuerdos de voluntades, como el acto colectivo y la -

simple convcnci6n. 

El Código Civil establece las reglas generales -

sobre contratos y convenios en su art1'.culo 1859: 11 lus disposi

ciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los c~ 

venias y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan d la -

naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la Ley so-

brc los mismos''. 

Ahora bien el contrato como tocio acto jurídico -

debe reunir para ser existente ciertos elementos scfialados en -

el articulo 1794 del Código civil y son: ll .- El consentimlent~ 

que se da cuando existe el concurso de voluntades de dos o más

sujctos; por lo tanto implica la manifestación de dos o más vo

luntades, pero no basta, es necesario ademfis que concuerden. --

2) .- Objeto que pueda ser materia de contratación ( la doctrina 

ha distinguido entn' objeto dir<;>cto del contrato que es la ere~ 

ción o transmisión de derechos y oblig¡iciones y objeto indirec

to que es el contenido de la obligación que se constituye en -

virtud de dicho contrato. A esta ólti111a acepción nos esta111os

refiriendo ) es decir que sea posible tanto fisica co1110 juridi

ca111ente ¡ de acuerdo al articulo 1828 del Código Civil, se en--

tiende que han i111posibilidad cuando un hecho no puede existir -
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porque es inco!Upatible con un¡i J,ey <Je 1¡¡ p11turalezn ( física )

o con una nor!Ua jurídica ~uc debe regirlo neccsaria!Ucntc y quc

constituye un obsUículo insuperable para su realización ( jurí

dica ) . Adcm~s de ustos olc~cntos de existencia, es Tlecesario 

que se den ciertos requisitos o presupuestos de validez pura -

que el contrato produzca nor!11<ll!11ente todos sus efectos jurfdi-

cos y no pueda ser invalidado~ 

Estos requisitos { establecidos en forma núgati

va en el articulo 1795 del Código Civil ) son: 1) .- Ln C<lpaci-

dad legal de las p<lrtes. Se entiende por ósta la capncidad de 

ejercicio, de la que están excluidas las personas sefialadas en

cl articulo 450. 2) .- La ausencia de vicios del consontimien 

to. Estos vicios son el error, la violencia y el dolo { ar---

ticnlo 1812 ) • 3) .- La licitud en el objeto, el motivo o cl-

fin del contrato. La ilicitud es lo cor1trario ~ las leyes do-

orden público o a las buenas costumbres 1 ilrtícu lo 1830 ) . 

4).- Y una detcrmi11ada forma cuando la Ley la establezca. El

C6digo Civil es consensualista pues la forma siempre es una 

cxcepci6n ( artículo 179G ) . La ausencia do estos rcquisitos

produce la nulidad absolnt<l o relativa ( articulas 2225 y 222~. 

También el contrato puede ser rescindido cnando alguien obtieno 

un lucro excesivo y desproporcionado u lo que él se obliga, --

aprovcchlndosc de la ignorancia de otro ( artículo 17 ) . Esta 

es la figura de la lesión. 

Si se dan estos elementos de existencia y requi

sitos de validez el contrato es obligatorio. Esta idea se ha

expresado en el principio conocido como pacta sun scrvandf\ ( es 

decir, los pactos deben ser cumplidos ) • 

se~ala as! en los ¡irticulos 1796 y 1797. 

El Código Civil lo -

Los civilistas han hecho una clasificación de -

los cle!Ucntos de1 contrato, diferenciando a los: 1) .- Esencia

les que son ( aparte de los dos de existenciu, consentimiento y 

objeto, que ya >;irnos que tienen c<lr~ctcr gcn0ral } los que cada 

figura t1pica conti:actual -'Xige p<lra confi<Jurarsc, por ejemplo: 
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cosa y p;i:ecio en la co¡npra venta, 2) , - Nat:ural('za que son las 

conscciien,cias i1npl1citas en el contn1to pero que se> pueden eli

minar por acuerdo expreso de las partes, por cjelnplo: el sene~ 

miento por evicci6n on la compraventa, 3) .- Accillenl~les quc

son modalidades que sólo existen en el contrato si las partes -

as1 lo acuerdan, por ejemplo: el término y la condición. 

Cierto sector do la doctrina considcri.l que exis

ten muchas figuras a las que indebidamente se les da el nombre

de contrato siendo en realidad actos juridicos de naturaleza o~ 

pecial, por ejemplo: el matrimonio, la sociedad, el contruto -

colectivo de trabajo y el contrato de adhesión. 

IV.7.6.-Relación juridica del Código Civil ~el D.!::_,_,_~ 

el Código de Comercio y su plena armon1a con el articulo 124 -

constitucional .. 

Las disposiciones de nuestro Cócligo Civil, obli

gan a todos los habitan tes de la República Mexicana cuando se -

aplican como supletor j as de las Leyes Federales y cuando expre

samente lo manda la Ley, así lo señala el Código de Comer~io en 

su articulo 2° que dice: •• A falta de disposicionc.•s de este C~ 

digo serán aplicables a los actos de comercio las del derecho -

comCin 11 

El derecho común a que hace rcfcreneia el artic~ 

lo 2~ del Código de Comercio, se desprende del articulo 124 --

consti tucionul que dice: 11 las facultades que no ost5.n expresa

mente concedidas por esta Constitución a los funcionarios fede

rales, se entienden r.eservadas a los E5tados 11
• 

De la lectura de este articulo, se deriva que co 

rresponde a las legislaturas <;le los Estados de la Federación 

dictar normas sobre derecho común y de no existir el claro man

damiento deL Código Civl 1 en su articulo 1 °,, en el sentido de

que sus disposiciones regirán en toda la República en asuntos -

del orden federal, Por lógica jur1dica se aplicarían como su

pletorias las diversas legislaciones civiles de los treinta y -
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un Estados de la Fedcració~, 

IV.7.7,- El Contrato Mercantil, 

Son mercantiles los contratos regulados en nues-

tra legislación comercial ( el Código de Comercio y otrus Leyes), 

se consideran como actos de comercio los señdlados un el Có<li~o

dc la materia, segtín el artículo 75, por ejemplo señalaremos dos 

de s11s fracciones: 

11 1~- Todas las adquisiciones, enajenaciones y al

quileres verificados con propósito de especulación comercial, de 

mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en cstado

nutural, sea despuós de trabajados o labrados;" y, 

''XXIV.- Cualesquiera otros actos do naturaleza -

análoga a los expresados en este C6digo 11
• 

En caso de duda, la naturaleza comercial del acto 

será fijada por arbitrio judicial. Y parn contratos mcrcanti-

lcs el Código citado señala entre otros, por ejemplo c:l articulo 

576 11 El contrato de transporte por vfas terrestres o fluviales

de todo gónero se reputará mercantil: 

Fracción I.- Cuando tenga por objeto mercaderías

º cualesquiera efectos de comercio. 

Fracci6n II.- Cuando siendo cualesquiera su obje

to, sea comerciante el porteador o se dedique habitualmente a ve 

rificar transportes para el pBblico." 

Contratos mercantiles celebrados con intcrvcn--

ción de Corredor Pdblico.- Si hubiera de interpretarse literal 

y aisladamente el texto del articulo 82 del Código de Comercio, 

su significado seria el siguiente, Cuando por disposición le

gal o por voluntad de las partes se acuda ante corredor para e~ 

lebrar ante 61 un contrato cu¡¡].quic¡;¡¡ 1 ()stc sólo se considcrar6. 

celebrado cuando ].os otorgantes firmen la minuta respectiva; p~ 

ro ello, además de contradecir la regla general consignada en -

el articulo 48-~alidcz de los actos comerciales sin dependencia 
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de formalid;:1des q rcc¡uisitos-, confi<;urar1a una fórmula er.róni;>a,

pues con ella se pretenderla subordinar ~l surgimiento de los de

rechos y obligaciones contractuales u la triple forn1ü.lidnd de la

i11tcrvonción del c0rrcdor, el otorgamiento de la minuta y la fir

mn de los c:ontralanlcs en un contrato en el q110, por hubcrsc cel~ 

brudo realmente con anterioridad, el indicndo formalismo es adop

tado por las partes sólo ad probationem. 

El precc•pto de que se trata r·ués, debe j ntcr¡:.rctaf 

se sistemáticamente, y f;Or ello, con un alc:.:ince má!' limitado quc

el qtic podría atribuírsele como resultado de una aislada y despr~ 

venida lectura; por manera que ha de entenderse en el sentido de

que, a falta de otras prucb<J.s, los contratos otorgados ante corr~ 

dar se considerarán pcrfeccionodos. 

La suµuesta cor1sensualidad mcrca11til, <lel articulo 

78 del Código de Comercio 11 En las convenciones mercanlilcs cadu

uno se obliga en la manera y t~rminos que aparezca que qujso obl!_ 

garsc, sin que la validez tlcl acto comercial dependa de la obser

vancia de formalidades o requisitos detcrmirni.dos." 

Lu parte subrayada de este articulo ha caido en d!: 

suso l1asta casi. ser letra muerta en la actualidad. Porque a na-

die escapa que la arrolladora formalidad documental casi no admi

te ccepcioncs en la prtictica, salvo algunos Cc.lsos por ejemplo; p~ 

drian citarse las compro.~ que, en lu vida diaria, se cfcc-

tGan con los pcquefios comerciantes abarroteros. 

Es impresionante el moderno documcntalisn10 me.rcan

til, que se presenta sin obstáculo alguno en todas las manifesta

ciones de la actividad comercial y abarca desde los simples y pe

queños boletos, billetes, fichas o contrascrias como requisito - -

sino qua non ( obli.gadamente ) , p¡¡ra abordar el metro o viajar en 

un autobús local o foráneo, h'1st¡i J.¡¡ prolij¡i complejidad de un -

contrato ae transferencia de tecnolog!a; en todo caso, la earen-

eia del documento coloca practicamcnte al acreedor en la imposib!_ 

lidad de reclamar su derecho. 

Pero il todo ello hay que agreg¡¡r el inexorable au-
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mento de exigencias registrabies como requisito, en ocasioncs,

para >a 0 ponibi1idad a terceros del acto o contrato mercantil,

Y en et.ras aún µ¡:ira l.:t rcclamabi lidetd de su cumplimienLo cntre

las partes. 

Ejemplo del primer caso lo cnconlramos en al pr2 

pio Código de Comercio, art:!culo 26 .. - " Los documentos que con

forme a este Código d~ba11 reyistrarse y no se registren, s6lo -

producir~n efecto entre los que los otorguen; pero no podrti.n 

producir perjuicio a tercero, el cual si podrá aprovecharlos C!n 

lu que le fueren favorables ..• '' 

Capacidad_.~canti l, matcriu complementaria por

que reenvia ni Código Civil; artículo 01, del Código de comer-

cío: 11 Con las modificaciones y restricciones de este C6dicJO -

serán aplicables a los netos mercantiles las disposiciones del

Derccho Civil, acerca de la capacidad de los contrilycntcs y de

las acepciones y causas que rescinden o invillidan los contra---

tos. 11 

En razón, por una parte de que ya el precepto -

mercanti J solva los casos en que el propio Código de Comercio -

introduzca modificaciones o restricciones a la capacidad para -

celebrar actos mercantiles; por otra parte, de que en otras 11.:~

yes se contienen tambi6n limitaciones a la capacidad mercantil. 

Limitaciones a la capacidad para contratar res-

pecto del Código Civi 1, Articulo 23 " J,a menor de celad, el cst~ 

do de interdicción y las demás incapacidades establecidas por -

la Ley son restricciones a la personalidad juridica; pero los -

incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones 

por medio de sus representantes.," 

Articulo 413, " La pati:ia potestad se ojerce so

bre la persona y los bienes de los l\ijos, Su ejercicio queda

sujeto, en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las 

modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de

acuerdo con la Ley sobre Previsión Sociai de la Delincuencia I~ 
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fantil en e1 Qistrito federal, 

Artículo 635, " Sori nul.os todos los actos de ad

ministración. ejecutados y los contratos cclobrados por los inc!"_ 

pacitados sin la autorización del tutor, sal~o lo dispuesto en

la fracción IV del artículo 537. " 

A estas limitaciones l1an de aqrcgarsc las si---

guientes de naturaleza mercantil: 

a).- La prohibición de ejercer el co1ncrcio que -

pesa sobre los corredores, quebrados no habilitados e indivi--

duos condenados en scntonci¿¡ firme por. delitos contra la propi~ 

dad ( artfculo 12 y 69-I del Código de Comercio ) . 

b) .- La circunscripci6n de las operaciones que -

pueden realizar las sociedades mercantiles, s6lo a las inheren

tes a su objeto social ( artículos 10 LGSM y 26 del Código Ci-

vil ) . 

e).- Las taxativas impuestas por la Ley para Pr~ 

mover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera,

ª ciertos actos y contratos celebrados por personas o unidades

cuyas inversiones se consideran extranjeras por lü propia Ley; 

d) .- La prohibici6n, a los comerciantes casndos

bajo rt'.!gimcn de sociedud conyugal, de hipotecur o gravar los -

bienes de la sociedad, sin licencia del otro cónyuge ( art!culo 

9~ del Código de Comercio ) . 

IV.7.8,-Pr~P.:onemos se adicione el prirncr pllrrafo y se -

dorogue el segundo, del articulo 256 de la Ley Federal dol Tra

bajo. 

En relación a to<;l.o lo antoriormentc expuesto: -

concluimos que ol articulo 256 de nuestr.a Ley Federal Je¡ 'l'ra

bajo, es una norma formal.. 

Para los fornialistas del derecho, una norma, atln 
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cuando sea t<1n s6lo un cap¡: icho del legislador, es una verdade

ra Ley con tal de que prevea una situaci6n o hip6tesis posible, 

ordene una conducta dcterminu.da e imponga una sanción por el in 

cumplind en to, 

E11 cambio para otras escuelas jurídicas, como el 

jus naturalismo, no basta que una norma cont·onga los clcmentos

formales, para ser aceptada como válida y obligatorio, sino que 

requiere de un contenido sociillmcntc valioso. 

Una norma jurídica digna de tal nombre y por ta~ 

to, con autoridad suficiente para ser o!Jligatoria independicr1t~ 

mente de contener una sanci6n en contra del infractor, es aque

lla que persigue una conducta orientada a la iusticia, al orden. 

al bien coman y a la seguridad de la sociediltl. 

Es por eso que el urtfculo 256 de 1nwstra. Ley 11~ 

boral, es formalmente una normu. jur!dica pero no lo es mu.terial 

mente. 

Obliga en razón de la sanción, pero no obliga -

con autoridaU sobre lu.s concicncius. 

El articulo 256 de nuestr¡1 Ley Laboral, combina

disposiciones aceptables y encaminadas ü un bien social, con - -

otras francamente arbitrarias y sin sentido. 

Por lo que proponemos que se reforme el artfculo 

256 de nuestra Ley Laboral en los siguientes t6rminos: 

El artfculo 256 actual dice !.as relaciones en-

tre los choferes, conductores, operµdorcs, cobradores y demás -

trabajadores que prestan servicios abo;r;do dn autolrans¡;01tcs de 

servicio público, de pasajeros, de carga o rnixt:os, foráneos o -

urbanos, ta~es como autobuses, camiones, camionetas o uutom6vi

les, Y los propietarios o perrnisiona;r;ios de los vchfculos, son-
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¡:-elaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de -

<>ste capitulo. 

La estipulaci6n que en cualquier forma desvirtGe 

lo dispuesto en el ptírrafo u.nterior, no produce nín~pln efecto -

Jeqal ni impide el ejercicio de los dcrC!chos que deriven dü los 

servicios 11rastados." 

Proponemos que so adicione c.l primer p~rrafo d0-

estc artículo para que quede en los sigui~ntcs términos: 

Las rclacionos subordinudas entre los choferes, -

conductores, operadores, cobr~-.idorcs y dem~s Lruba j adores que -

prestan servicios abordo de autotrunsportl!S de servicio públi-

co, de pasajeros, ciQ cc1r~fu o mixtos, foráneos o urbanos, tales

como autobuses, camiones, camionetas, o autom6vjl0s y los pro-

¡Jietarios o permisionarios de los vehículos, so11 relacior1es de

trabajo y quedan sujct~s a las disposiciones de este ca¡>ftulo~ 

Así mismo proponemos la abro9ucj6n del segundo -

párrafo <le este artículo que estubJcce: " 1,a estipulación quo -

en cualquier forma dcsvirtQe lo dispuesto en el párrafo ante--

rior, no produce ninqún efecto lcgu.l ni if11pidc t!l ejercicio de

los derecl1os que dariv~n de los servi.cios prestados.'' 

Este t.íltimo p:.irrafo debe desaparecer por conte-

ner una afirmaci6n bajo el principio iuris et de iurc,esto es,

que no admite prueba en contrario, ya hemos dicho ouc es injus

ta porque no entra al análisis do nuestras demás leyes VirJcntcs 

y además las contradice como se desprende del análisis de nues

tra Constituci6n, de nuestra Ley Laboral, de nuestras ley<>s or

dinarias ( Código Civil del D. F'., y Código de Comercio ) , las

cualcs han quedado citadas en este trabajo. 

Nuestro obietivo es que el articulo 256 de nu<>s

tra Ley Laborul no sea contrario ul sentido común y entre en ar 

monia con nuestras d<>rnl'.is l<>yes. 
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C.l\PJ'l'UI.O 1(, 

I,Os AUTOTRl\NSPORTIST!\S EN EL MARCO JURIUICO Ll\l!OR!\L • 

Están contemplados en los nrtículos S~ y 123 cons

titucionales; en la Ley Federal del Trabajo, en Jo general y cn

lo particular en el Titulo Sexto, Capitulo VI. l\spcclos anali

zados en los capítulos precedentes de este trabajo de tesis, y -

en este capítulo culminaremos su estudio. 

A mayor abundvmiento analizarc~mos el contrato de -

trabajo en relación a los trabajos especiales . 

V.1.- Gcncrolidadcs del contrato:. 

La palabra contr.:ito proviene del Jat.fn ºcontractus'; 

que significa estrechar, unir, hacer pacto; es decir se refiere

ª la unión de voluntades para crear una situación especifica. Ya 

el Digesto ( el Digesto de Justiniano, colección de las decisio

nes del derecho romano ) , mencionaba lu palabra ncontratoºreferi~· 

da a la convención: convienen los que de diversos puntos se reQ 
nen y van a un mismo lugar; as! tumbi.6n los que, por diversos mo 

vimicntos del ánimo consícntcn en una misma cosa. esto es, se en 

caminan a un mismo parecer~ 

Gramaticalmente se puede definir el contrato como

acuerdo o convenio que obliga entre partes a cosa determinada y

para cuyo cumplimiento pueden ser legalmente compelidas. Nues

tro Código Civil del Distrito Fede1·a1, al cual son similares en

mucho los de los Estados de la Reptibl ica ,dice en e 1 artículo 1792: 
11 Convenio es el acuerdo de dos o mtis [Jcrsonas para crear, tran..:! 

ferir, modificar o· extinguir obligaciones"y en el articulo 1793:

" Los convenios que producen o transf íeron las obligaciones y de 

rechos toman el nombre- de contratosi•. 

Es pues, mediante los contratos como instrumentos

legalcs, como se fJstablccur. normalmente lvs oblígacianPS entre -
los miembros de la sociedad. 
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'roda contrato reve.la ooosición de intereses, quc

sc ajustan cediendo uno en beneficio Q<.~ otro y vicnvt~rsa, el cum 

plimicn.to <.le una prestación de dar, hacer o no hacer .. 

El contrato es un acto jurfdico bilateral; es de

cir, no basta la simple ex1)resi6n de voluntad d0 una persona, co 

mo sucede en otros casos como el testamento por ejemplo, pun::i 

crear la obliyación, sino r1uc ésta es rc,;fproca, deben concurrir 

dos o mfis personas para que pueda existir. 

Esta pluralidad de personi1s produce tambi6n la -

pluralidad de voluntades que deben cx¡>resarse para 11roducir las-

mutuas consecuencias de la contratación. Las voluntades cxprc-

sadas en la cclchruci6n de un contrato deben ser sincrónicas, es 

decir expresarse en c1 mismo neto, f~n el mismo tiempo. Iia si-

multaniedad es la que puede crear la rcci prociUud entre 1 as par

tes; es importante señalar, que siendo lu. voluntad, el consenti

miento, una de las bases esenciales paru la c~l0bruci611 de un -

contrato, 6sta debe ser libre, no puede estar sujeta a presionas 

de orden físico o morül que la vicien. 

Ta.mbi6n es requisito 0scncial que el contratante

sca jurídicamente capaz de obligarse, pues sin esta capacidad la 

voluntad o consentimiento, no existirfa. Por ejemplo; un cnfeE_ 

mo mental o un menor, no pueden celebrar contratos vtílidos, pues 

carecen de un elemento primordial: la capacidad jurídica. 

Señalaremos también que el objeto del contrato, -

el fin que se persigue con su celcbraci6n, es otro de los elcmc~ 

tos esenciales; los objetos del contrato deben caer dentro del -

ámbito jurídico, pues de otru manera se cstti frente a un contra

to imperfecto, es decir que los objetivos del contrato deben ser 

posibles de proteger, ya sea en forma directn o yn sea indirecta 

mente por el Derecho. 

AGn cuando existen opiniones varias sobr0 ~l con

tenido del objeto del contrato, consideramos que éste, el obje-

to, incluye tanto las obligaciones o derechos que se crean, mod~ 
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fica11 o traJlsmiten o bien, que son extir1guidas ¡.or el pacto con

tractual, comp las prestacion«s yuc de ellos se deriv<ln, El -

contrato puede referirse a hechos, a cosas, a simples derechos -

posibles, pero en todo caso debe constar en ól precisamente el -

objeto que se persigue, 

Uno m5s de los requisitos del contrato es que 

aquel objeto a que se refiere, pueda ser objeto do va luaci6n pe

cuniaria. Cualquier contrato que no tenga esta caractertstica

sale del campo jur1dico. Esto es cntendible pürtiendo de la b~ 

se de que el incumplimiento de alguna de las partes an un contr~ 

to, trae aparcjac.lo el pago de indemnizacioncs,que forzosamente -

deben establecerse en efectivo: es de todos conocido el adagio

lcgal de que las obliqacioncs de hacer, en caso Uc incumplimien

to se trat1s[orman en obliqncioncs de dar; si un contratante no -

cumple con la µarte que le corrcspondu hacer en el contruto, se

vc compelido jurfdic..:.:1mc·11lo a µagar una indc:mnización, que puede

º no estar fijada en el contrato, pero en todo caso será el re-

sultado de la aplicación del Derecho al caso, 

Entre los m(1ltiplcs tipos de contratos existe e1-

contrato de trabajo. 

V.2.- El contrato de trabaio.- Durante lus rela-

ciones humanas o sociales, aparece la formu por la que un hombre 

se compromete a prestar servicios a otro o a una entidad cconóm!_ 

ca, a cambio de la percepción de un salario o componsación dctc~ 

minada~ Asf. comienza a a.parecer la locaci6n de servicios (arre!! 

damicnto <le trabajo ) y posteriormente el contrato de trabajo, -

que como es natural tiene elementos que lo tipifican debidamente 

y lo diferencian de los dem~s. 

El contrato de tral::¡ajo fue considerado por muchos 

como el elemento esencial del Derecho del Trabajo, sin cm).Jargo -

ahorü mucho se discute si existe o no un contrato de trabajo, -

con los elementos básicos para la existencia del contrato en t6E 

minos civj les¡ la existencia de voluntad sin vicios, lo sin.alag.-
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mático, etc .. , ya quo;o la Ley señ¡l.la dcterm,in¡¡das condiciones que 

ponen ~uer¡¡_ de la contratación lal:loral la volunt.:id de las par-

tes, como son la fijación de salarios mfnimos, de jornadas max! 
mas, la existencia de normas colectivas, inclusive obligatorias 

para determinadas ramas de la industria y otro~. 

En realidad en todos los casos de contrataci6n,

refiri6ndonos a la civil, existen tnxactivas y normas de n11nimo 

respeto que cvitnn la aparición por ejemplo, de los llamados -

contratos leoninos o cuando menas lo pretenden, en los qt1e to--

das las ventajas son para una de las partes. La diferencia 

esencial en el caso del contr.:ito de trabajo, es que se trata de 

normas irrenunciables. 

La fi jac.i 6n pues de las normas y cona icioncs dc

trabajo por las partes, hizo que se trasladarcJ ü la materia la

boral el instrumento jurídico que es el contrato. En efecto, 

osa fijaci6n de condiciones parecía 1 lenur las cari1rter!sticus

prccisas de un contrato, ya que aunaba a la existencia de la vo 

luntad de las partes y su consentimiento, teóricamente en igua.!_ 

dad de condiciones, el hecho de ser bilatera L, on(!roso 1 conmut~ 

tivo, personal y de tracto sucesivo. 

El término contrato de trabajo fue usado por pr_!. 

mera vez a fines del siqlo XIX por los economistas. En marzo

de 1900 fue acogido por una Ley en D6lgica y casi inmediatamen

te despu6s en Suiza y Francia. 

Tal designaci6n ocasion6 desde su nacimiento di! 

cusiones entre los jurisconsultos y tratadistas del derecho, -

unos en contra, otros en favor; pero el hecho es que sobrevivió 

a las criticas y ha tomado ya carta de nuturalizaci6n dentro 

del derecho del trabi!jo; su existencia ha estado ligadu " la r~ 

mu del derecho cuya autonomta también habta sido negada por los 

mismos que negab~n el contrato de trabajo~ 
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Los tratadistas de <:ii.l(ersos pilfscs; coinciden -

en la eseri.cia del con.tr¡1to c;le t¡:abajo 1 en que se tratil de un -

acuerdo du volunludos ¡ .. u:r:a crear recíproca~ obl ig.:ir.i oncs: la 

de realizar un trubujo el trabaju.dor; léi d1._• p<HJnt· un .Si:llurjo -

el patrón. 

más allá. 

Pero nuestra Ley Federal del •rrabajo va un poco -

En efecto, el articulo 20 de nuestra Ley labo-

ral, define el contrato ele trabajo como " aquel por vfrtucl del 

cual una persona se obliga a prestar a otra un trabüjo persa--

nal, subordinado, mediante el pago de un salario''. Es decir, 

queda asf claro que el contrato de trabajo soL:1mentc.· podr6. ce

lebrarse por una persona física, el trab.:ijador, puesto que el

trabajo debe ser personal. En cambio no existe taxativa alg~ 

na para que el patr6r1, obligado al pago del salario, sea una -

persona física o corporación o empresa, que recibe los benefi

cios de ese trabajo personal. 

Resumiendo, el contrato de? trabajo queda tipif! 

cado con la exi~ter1cia de las siguientes caraclcrfsticas: 

l.- Que el trubajo o servicio SPil parsonal. Es 

to quiere decir qt1e se trata de los servicios de u11 ser humano 

a otra persona que puede ser f:tsica o jurídica. J,.,a actividad 

de que se trata no podría ser prestada por unu corporación o -

por un animal, pues ya no seria contrato de trahajo, sino seg~ 

ramente otro tipo de contratación civil. Cabe aclarar quo se 

contrata el trabajo, el esfuerzo personal y sus resultados, p~ 

ro no la persona del trabajador~ 

2. - Que sea subordinado 1 es decir, que el trab~ 

jador deberl cumplir las instrucciones o dlrceciones de su em

pleador en c1 lugar y en la oportunidad que ól señale. La su 

bordinaci6n incluye las caracter1stic~s de dirección y depen-

dencia que mencionan frecuentemente los tratadistas. 

3.- Que sea mediante el pago de un salario. Es 

esencial esta caractcristica, pues de otra forma se csturta an 
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te a.lgun.a foro1¡i de servidumb~e o esclavitud, reñidns en esencia 

con el dcrecl10 del trabajo.. Ahora bien, debemos cntc11dcr la -

palabra mediantL"! como a cambio de ya que serta absurdo, il6gi

co e inoperante que el pago del salario fuera simultáneo al de

sarrollo del. trabajo; lo que se establece es que, a la prcsta-

ci6n del servicio corresponde el derecho de• fA.'!rcibir un salario, 

con la correspondiente obligación del beneficiario, de hacer el 

pago adecuado. 

En conclusi6n, podemos decir que existe el con-

trato de trabajo, que os tf1>ico y qt1c cst~ plenamente reconoci

do por nuestro derecho positivo. 

V.3.-La relación de trabaio, la lcóri.u de la re

lación de trabajo es aparentemente de la creación del alemjn -

Wolfgang Siebort¡ tiene su origen en la intervención del Estado 

en la reglamentación de las condiciones de 1~ prr•staci6n del -

trabajo. En efecto, ya vimos antes, que la tcorfa contractual 

parte de la aclccuaci.6n de ] as vo1untades pari"l 1.:i. prest<Jci6n Uel 

servicio, pero el hecl10 es que cada vez es menos patente esa v~ 

luntad, por la existencia de normus que regulan diversos uspcc

tos ( ya mencionamos el salario y la jornada como ejemplos ) , -

por la existencia de los contratas colectivos de trabajo, que -

establece las bases para los ascensos y calificaciones de los -

trabajadores y en muchos casos, en Méxic0 podemos decir que en

tados ellos, so11 los sindicatos los que proporcion~n a los tra

bajadores independientemente de la voluntad del empleador y aún 

en muchas ocasiones sin siquiera la intervención de este, que -

se limita a recibir al trübajador enviado y pasarlo al lugar en 

que debe laborar, la existencia del contrato es cada vez menos

cierta. 

La verdad es que la simple prestación del servi

cio que crea la reciproca obligación del pago del salario, con~ 

tituye una fuente de obligaciones que en todo es sustitutiva -

del contrato de trabajo. 

Recordemos que en nuestra anterior Ley [·'c:doral -
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que siempre crp imputable al patrón, Ostc su supond~ía por la -

prestación del servicio, T.a nueva Ley ahora en viqor, adopt6-

expresamentc la tcória de la relación de trnbnjo, ct1ando en --

otro p5rrafo del artículo 20 sefiala que la relación de trabajo

sa equipara en todos sus efectos al contrato de trabajo. 

La relación de trabajo es lzt propia real izaci.6n

de las condiciones necesarias para que c>:istan lds mutuu.s obli-

gacioncs entre las partes patr6n-trabajador, En efecto, cuan-

do ya sea por contrato verbal o por la inclusión del trabajador 

en los t6rminos de la contrataci6n colectiva, fiqucl presta los

sorvicios de su especialidad, y aparecen las conrliciones esen-

ciales: 

l.- Servicio personal. 

2.- Subordinación, y 
3.- Derecho a percibir un !:iJ.1u.rio y la corrclut.!_ 

va obligación del putr6n de pagar el mi~mo. Como esta reln--

ci6n no está sujeta a la voluntad de las partes, sino en las -

normas creadas por lo Ley o la contratación co.lcctiva, no puede 

afirmarse que exista un contrato en el sentido exacto de la pa

labra, sin embargo, se l1an creado obligaciones mutuau y ellas -

son las que constituyen los elementos de la rclaci6n de tralJajo. 

Podemos concluir que la relación de trabajo, se

trata de una fuente de obligaciones ti¡>ica del derecho del tra

bajo. 

V.4.- El contrato de trabajo para labores espe-

~-- En nuestra lcgislüci6n existen algunos contratos que -

precisamente se destinan a grupos de trabajadores y a los que -

la Ley Federal del Trabaio llama '.!'!EE~92__E...fl.PS>Cialcs. 

La Ley señala los (lt!nimos de protecci6n quo de-

ben gozar los trabajadores al celebrarse un contrato de trabajo 

o bien, al establecerse Ja relación de trabajo, cuyas consccuc~ 

cias son idénticas, segdn ya quedó aclarado en plginas anterio

res. 
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Na todos los trabajus a realizarse requieren de

igu.a;Lcs p.rot.eccioncs o condiciones, ;t,~s que r:.ucden c~rn1)Jiar en -

razón de la especialización o J0 lus c~ractcrfsti~~s especiales 

do los mismos, que requieren por consic3ui1':-nlc·, protecciones tam 

bi6n especificas o especiales. 

La Ley Federal del Trabajo do 1931, que estuvo -

en vigor hasta el 30 de! abril de 1970, si bien co11 adiciones y

purchcs no siempre bien pegados o atinados, yu con!5idcraba alg~ 

nos trabajos especiales. El articulo 41 de esa lNy scñaluba -

como cccpciones alqunos contra.tos de trabajo que ck·bían sujcta_E 

se a normas especiales contenidas en sus res~cct.ivos Cilµitulos, 

si6ndolcs aplicables las disposiciones gc11~ralcs ~r1 cuanto no -

contrariaran tales disposiciones específicas. 

Originalmente sólo se refirió al trabajo de los

dom~sticos, el del campo, el ferrocarrilero, c1 del mar y el de 

las pequefias industrias. Posteriormente se le a~reyaron algu

nos más. 

Tocbs estos capitulas si bien no los dcsi9naba co 

mo trabujo:;; especiales, si establee ta lus caracter1'.st icas de ca 

da uno. Atlcmtis i ncluta un capftulo sobre el contra to de a pre~ 

dizaje que afortunadamente ya desapareció en lo actual Ley, - -

pues di6 lugar a numerosos abusos y fraudes .:i los trabajadores

ª pretexto de proporcionarles un conocimiento que nunca. llegaba 

a ellos; hoy lo Ley establece la obligación de los patrones de

capacitar a sus trabajadores ( articulo 132, fracciones XIV y -

XV ) . 

La Ley de 1931 incluía los mencionados trabajos

espociales en el Capitulo XIV, 'l'itulo Segundo. Denominado Del 

Contrato de Trabajo, es decir, además de la Lem.isi6n contcnidu

en el ya citado articulo 41, en forma t~cita recnnocf a que se -

trataba de reglamentar la forma de contratación de esos traba-

jos espoc[ficamente sefialados. La Ley al enunciarlos habia ºE 
tado por mencionar por su nombre la actividad de que so trata,

preficiendo rclaci.onac el objeto \lcl. contrato que es el trabajo 
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y n<;> la fo¡;¡na que os p¡;oc lsa~1cnt<:> el contr,¡1to, 

Nuostru nueva Lay siguió el misir.o crit..:'.!rio y se -

citan los trabajos sin mencionar otra cos.:i, yQ en cupítulo espe

cial y sacándolos de lo relativo al contruto de ln:11Jajo, pero es 

indiscutible que lo que ~cglamenta son las cnracturfst!cas qt1c -

deben llenur en esos casos los contratos o cómo debe normarsc la 

relación de trabajo. 

Dentro de los trabajos esocciales se citan ademas 

de los ya sefialados con la modificación de que l1abla de los --

trabajadores de los buques, el lugar del sitio en que estos flo

tan ) , los siquientcs: deportistas profcsionc-iles; actores y mCi

sicos; trubfl.j<idorcs de confizrnza; trabaios en aut~t:r~nst:iortcs; -

trabajo c11 manioLras de servicio ~óblico en zonils bajo jurisdic

ci6n federal; iHJcntcs de comercio y otros ser:ic:ittnt<~s; trabajo en 

hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos anfiloryos y 

la industria familiar. Se suprime el trubajo en lil ricqucña in-

<lustria como labor cspcci.:11. 

Cuando en 1970 se puso en vi9or lti llamada nueva

Lcy Federal del Trabuio, mereció aplausos y alabílnzas de numero-

sas personas que la llegaron a considerar perfecta. Pero como-

casi todo lo que en materia legislativa 5C hace, surgió la nece

sidad de hacerle algunas modificaciones, como por. ejemplo en cl

capí.tulo de habituci6n p¡.¡,ra los trabaiadorcs, para hacerla opc-

rante ( se constituyó en 1972 el INFONAVI'r ) , y es muy posible -

que sea necesario seguirla modificando como ha venido sucediendo 

en diferentes aspectos. Podemos afirmar que la rtif>ida modifi

cación de las condiciones del país y en particular de las rela-

ciones obrero-patronales, obliga a realizar los ajustes ncccsa-

rios y adecuar las disposiciones legales Ll la situación en que -

se est~ viviendo, 

Podemos conc)..uir de to<,lo lo ex.puesto, (l\lC faltan

de considerar algunos aspectos de trabajo especial, por cje¡nplo

los trabajadores bancarios, lo~ burócratas, ele~ 
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V, 5 .. - )::1 contrilto c;Ie trab¡ijo de los· uulotranspor-

Los trabajadoros del autotrausport0 no se cncontru 

ban debidamente proteqidos en lu Ley Federal del 'frt1baio <le 1931-

( derogada ) , ya que la simple aplicación de esa Ley no ercJ. sufi

ciente dada la especial forma en que se 11resta ostc servicio. 

Atinadamcnte el lec¡islador de 1970 incluyó el T1t'1 

lo Sexto, Cupf.tulo VI, de la 1,ey Laboral viqcnto, relativo il es-

tos trabajos; para ello sin duda tomó corno antecedentes algunos -

contratos colectivos de trabajo Yil existentes y las rcsolucionos

que al respecto l1abta emitido la Suprema Corte de Justicia de la

Naci6n. 

V.5.1.- Caracleristicns: 

a).- Subordinación. 

b) .- Jornada. 

e).- Dirección y depcridcncia .. 

d) .- Lugar de prestación de los servicios, 

e).- Permanencia en el empleo, y 

f) .- Sulario. 

a).- Subordinación:- Que el trabaio sea subordina

do, quiere decir, que el trabajador deberá cum¡llir las instrucci2 

nes o direcciones de su empleador en el lugar y en la oportunidad 

que 61 señale. 

b) .- Jornada:- La jornada no tiene c~pecificación

alguna, por lo que debe entenderse que el mtiximo será el legal, -

sin embargo, debemos l1accr algunas consideraciones de los auto--

transportistas .. cargueros ", 

Trattlnclose de contratos de por 11 '!iajt: 11
, t!l tra.b~ 

jador tiene la libertad de desarrollar su jo~nada como mejor le -

convenga, es decir, que estando fijado que el viaje os por ~istan 

cia o bien por ida y vuelta a determinado lugar, como se fija un-
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término adecuado, la dist~ibuci6n de las hora~ de trabajo la pu~ 

de hacer el trabajado.r a su mejor convcn.icncia, aprovechando, -

por ejemplo, las horas de menor calor, o de disminución dol trá!~ 

sito, o bien suspendiendo a Sll arbitrio y reanudando el viaje a

su criterio, pero con lo salvedad de que no debe de tardar más -

de lo señalñclo, pu6s rcsulll-iría a su perjuicio. 

Esta situaci6n tiene como resultado i11mediüto el

quc los trabajadores no r,uec1an cobrar tiempo extra, .salvo por un 

retraso en el camino que no les pueda ser imputado, como lo est~ 

blece el articulo 257 de la L0y Federal del Trabajo. 

Estas dos Ci1ractcrfsticas ya fueron tratadas con

mayor amplitud en los cu¡if tu los JI I y IV de este traba jo, ( su-

bordinaci6n y jornada } . 

e).- Dirección y depondt~ncia:- De acuerdo con el

artfculo 134, fracción III, de la Ley Federal del Trabaio. que -

obliga al trabajador a dcscm¡Jcfiar el servicio Lujo ld dirccci6n

dcl patrón o de su representante, a cuyd autoridad estará subor

dinado en todo lo concerniente~ al trabajo, 

Se aclara c¡uc la fJalabra dependencia se us6 bajo

la vigencia de la L.F.T. de 1931 abro<¡ada. Nuestra !,cy lwboral 

vigente ya no usti ese término, ahora aplica el de subol"'dinuci6n. 

ºAhora bien, e1 término dcpGndcnciu, upJ icado a -

la lcgislaci6n laboral mexicana, no se refiere a lu. dopendencia

f!COn6mica, sino a Ja subordinación en que se encuentra el que -

presta los servicios con rclaci6n a quien Jos recibe, en orden -

al trabajo contratado. En resumen, la característica esencial -

del contrato de trabajo res.ide en el trabiljo subordinado, a diE~ 

rencia del trabajo independiente~ Y esta norma mf):rca la l.tnea

divisor.ia entre el c•un¡,o J" la contratación laboral y el de la -

contratación cívi l o mercantil." ( 35 ) 

( 35 ) CLIMENT BEI,TRAN, Juan B., Formula.r io de ---~echo del -
Jrabajo, Editorial Esfinge, S,A., M6xico, 1961, Pág. 16 
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d) ~ - Luuar de prestación de los scrv j cios :- Es un 

requisito esencial del contrato escrito y est~ establecido en la

fracci6n IV del articulo 25 de Ja Ley laboral vigente que a la -

letra dice: 

'' Artículo 25. el escrito en c¡uo consten Jas co11di 

ciones de trabajo deber6 contener: 

IV. El lugar o los lugares donde de~a ¡>restarse el 

trabajo; 
1'Rcspacto a la fracción IV, debe indic~rsc en el -

contrato ''el lugar o los lugares donde deba prcst~rsa ~l trabajo~ 

Estas circunstancias varlan segQn las modalidades del co11trato. -

Lo más frecuente es que el lugar de prestación de los scrvicios,

sea el de la ubicaci6n del centro de tral1ajo, y el de la cjccu--

ci6n del trabajo, pero dentro de la ciudad en que resida el trab~ 

jador; ya qtJC 6ste no cst5 obligado a prestar servicios fuera -

de la ciudad o población de su residencia, salvo que la naturale

za del trabajo lo requiera y que se lwyo estipulado en el contra

to, pero en estos casos deben precisarse ]as cantidades para gas-

tos de transporle y vi titicos. 11 ( 36 ) . 

e).- Permanencia en el cJE.E.!~:- Consiste on la -

duraci6n del contrato, rcqulado en la fracción II, del LJrt!culo -

25 de nuestra Ley laboral vigente que establece: 11 Si lü rola--

ci6n de trubajo es para obra o tiempo determinado o tiempo inde~

tcrrninado; 11 

De acuerdo con el articulo 35 de l~ Ley laboral, -

será siempre por tiempo indeterminado, a fa1tu de cstipulacj.6n -

cxprcsu. 

Desde luego las relaciones de trabajo tambi~n pue

den ser por obra determinada como lo establece el art.36 " El se-

( 36 ) CI.IMENT BELTRAN, Juan B., Formulario de Derecho del Tra

bajo, Cuarta Edición, Editorial Esfinque, s. A., Méx.!._ 

co, 1976. 
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ñal.amiento de. un.a op¡;-a detc,r:minpd¡,1 puede únicamente estipularse 

cuando lo exij~ su naturaleza.'' 

Por tien1µa dotcrrni.nado, las relaciones de trabajo 

están contenidas en el articulo 37 que dice: ''El scfialamiento -

de un tiempo determinado puedo únicamente estipularse en Jos ca

sos siguientes: 

t.- Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que 

se va a prestar; 

II.-Cu<lndo tenqa por objeto sustituir tmnporalmc.!! 

te a otro trabajador; y 

III.-En los demás casos previstos por esta J,cy. 11 

En p] caso ele que el contrato se celt~bre r·nr tic~ 

po determinado, deberá precisarse con todu claridad lé.1 fecha dc

su tcrrninuci6n, pero si vencido el t6rminL1 que se hubiere fija-

do, subsiste la materia del traba.jo, la relaci6n quedará prorr~ 

gada por todo el tiempo que pr!rdurc dicha circunstancia~ Lo --

mismo sucede cuando la relación de trabajo es por obra detcrmin~ 

da, en cuyo caso debe expresarse con toda claridad en que cansí~ 

te dicha obra, que por ejemplo puede ser promocional o bi0n tra

tarse de un pedido especial en cuyo caso debe de 1;rccisarse el -

mismo, la fecha probable ele entrega, cte. 

f) . - Salario:- El artfculo 84 de la Ley Federal

del Trabajo define el salario al decir que "se integra con los -

pagos hechos en efectivo por CllOta diaria, gratificaciones, per

cepciones, habilución, primas, comisiones, 1_,rcstacionf~S en espe

cie y cunlquicr otra cantidad o ;ircstaci6n flllC se entregue al -

trabajador por su trabajo." 

La inte~raci6n del sala.río excluye, po.r disposi-

ci6n expresa del artfculo 129, la p¡¡rticipaciOn en las utilida-

des de la empresa. 

Corno es de ve(se, ~os pagos ~ los trabajadores --
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pued<.>n nacerse Q se¡; fijados en ¡nuy di.vei;sas formas, sin que eno 

implique un. ca¡npio en. el tipo de rel<>ciones, que siempi:e ser/in de 

trabajo; en el caso de los trabajadores del autotransportc el ar

tfculo 257 del capftulo relativo, autoriza a 0sa variada forma ctc 

fijaci6n, ya que [>Ucden ser scfialados nor viaje, r1or distilncia o-

por circuito o por porcentaje de boletos venrlidos. Consideramos 

que debemos entender que en el caso dC> transporte de carqa, puede 

establecerse, como de hecho se hu.ce, con un porcentujc soUre el -

flete contr<>tado, 

El salario por viaje es generalmente utilizado pa

ra los vehículos que h¿1ccn servicio foráneo; üs.1'. mismo los traba

jadores en estos casos son frccuentement0 contratados a porcenta

je sobre los boletos vendidos, si se trata. de r:-asajcros o sobre -

el flete, si se trata ele carga, como ya deciamos ant1~s; en los 

servicios urbanos de transporte de pasajeros por autobuses, se 

usa con m6.s frccuc?ncia el puqo "por vuelta" o seu por CLlda circu_!. 

to completado en la ruta fijada o por boletos V(.•ndidos. En el -

transporte urbano de cnrua lo más frocucnle us el salario fijo -

por cuota diaria. 

En cualquier caso y por disposición cx_rJrcsa de la

Lcy, la pcrcopci6n del trabajndor no puede ser inferior al sala-

ria minimo legal, ya sea general o nrofesional. 

Como puede darse el caso de un viajo, contratado -

el salario sobre esa base, se alargue por causas ujenas a la ~o-

luntad del trabajador, óste tendr!i derecho a un aumento proporci~ 

nal a los días de retraso. Igual sucede si so trata do un traba 

jo contratado por circuito si esto se interrumpe por .:ilguna causa 

que no pued<> ser imputada al trabajador, 

Una ca.racter:í.stica especial de este trabajo es yue 

puede pactar salario diferente para trab¡,jo igual, si se trata de 

unidades de diferente categor1a. 

Es frecuente que sobre una n1ismµ ruta funcionen 

dos servicios similares, por ejemplo de pasajeros. µero unµ de 
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l.as lfn.oas es de p:.-imcra catc9oría y la otra de segunda; es in

dudable que el trab~ljo es el mismo, m?nejnr un vehículo de pas~ 

jeras~ sobre una ruta totalmente igual, sin embargo, considerá~ 

dose que los ingresos patronales son diferentes, pues el precio 

del pasaje es menor en el servjcio de segunda c¡uc en el <le pri

mara, no es violatorio de la Ley el que so paq\1cn salarios difc 

rentes, aan cuando la empresa sea la mis1na. 

Como adem~s del salario diario 11c1uido, es frc-

cucntc que los trabajadores perciban algunds ¡1reslacioncs, pnra 

los efectos dul pago de las vacaciones y de las indemnizacione~ 

se está a lo que para todos los trabajadores sufiala la Ley, es

dccir, que el salario se constituye con el valor de todas y ca

da una de las prestaciones. 

En los canos do salario por un i clad ch~ obra, y en 

general, c11ando la retribuci6n sea variable, se tomará como sa

lario diario el promedio de las percepcion~!s obtenidas cll los -

treinta días efectivamente trabajados antes del nacimiento del

derccho. Si en ese laJJSO hubiese habido un aurnerlto en el sal~ 

ria, se tomará como base el promedio de las nerccuciones obten.!_ 

das por el trabajador a partir de la fecha del aumento. 
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CAPITULO VI, 

OTRJ\5 FIGURAS JURIDICl\S. 

VI. l.- Contratos civiles y mercantiles. 

VI.2.- Evoluci6n histórica de los contratos~- La

idca esencial del formalismo romano es que la volnnlac.1 es cosa-

demasiado abstracta, gu0 por ello se presta u incerti<lumlires; -

que no puede producir efectos, sino se concrctu en esos materia

les sensibles; y que s6lo entonces se revela con suEicicr1te cor-

tidumbre. Por lo tanto, se exige su manifc.~stdción por medio --

de formas sensibles, llamativas y determinadas; o que al menos -

lleve aparejada actos muterialcs perceptibles por los sentidos. 

De ahf las tres más antiquns clases de contr~tos: 

a).- Contralos vcrbis, o compromisos creados por

una f6rmula oral, sacramental, entre las cuules la 111.Js frecuente 

era la estipulación. 

"STIPULATIO,- Estipulaci6n: contt-ato VC!rbal, uni

lateral y de derecho estrjcto, cuya solcmni.dud consistí.u en una

interrogaci6n realizado por el futuro acreedor y en 1 a ccnsccue.!2_ 

te respuesta del deudor occptando. En el derecho antiguo las -

solemnidades requeridas en la pregunta y respuesta eran l~iS du -

la sponsio, y con postoriorid.-:id, por influoncia del ius <Jentiu1n, 

docay6 tal rigorismo cxigióndose s61o 1¿1 oralidnd y la co11corda~ 

cia, por ejemplo, dabis?, daba; fide promiti.s?, fido promitto,

ctc.; admiti6ndoso con posterioridad el empleo <le lenguas dis--

tintas del latfn y terminando por ser redactado por escrito en -

el bajo imperio, aunque se sique haciendo alusión a la prcqunta

del acreedor y rcspuestLI. del deudor. l.1a principal división de

las estipulaciones es la que distingue dos tipos: convenciona-

lcs o libremente contraidas y necesarias e impuestas por el ma--

gistrado o por el jucz ••• 11 ( 37 ) 

( 37 ) GUTIERREZ-1\LVIZ Y l\RMl\RIO, l'austino, Diccionario de De

recho romano, Tercera Edición, Editorial Reus, S. A.,-

Madrid, 1982, Págs. 646 y 647. 
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b) .- Contratos litteris, (contratos literales), 

formados por la inscripción de una fórmula ( co<lex acccpti et

cxpcnsi ), en los registros del pater familias. 

"CODEX ACCEP'fl ET EXPENSI.- Libro registro de

los ingresos y gastos, ouc solfan llevar durante la época rep.Q. 

blicana los patcrfamili.:is y de cuyos asientos st! derivaban los 

contratos litorales ... '' ( 38 

e).- Contratos re, realizados por la cntrec1a m~ 

tcrial de una cosa. Fuera de ellos, sólo habfa pactos ctcspr~ 

vistos de sanción judicial. 

1
' Contratos reales.- contratos que para su pur

fcccionamicnto exigen, aparte del consentimiento, la cntrcqa -

material de la cosa objeto del mismo. Entre ellos está el m~ 

tuo, comodato, depósito y prenda, afiadiéncloso por al9unos aut~ 

res, para el derecho jt1stinianco, la fi.ducla ... " ( 39 ) 

gsta primitiva estrechez fue con el tiempo ate-

nuánclosc. 

Hacia principios del siglo VII de Roma, se oto[ 

g6 acción a cuatro pactos: la venta, el arrendamiento, ol -

mandato y la sociedad, c1uc fueron llamados contratos conson-

suales. 

Asf naci6 la idea scgan la cual las voluntades

unidas libremente y sin formalidades, pueden crear obligacio-

nes sancionadas por la autoridad. 

( 38 ) 

( 39 ) 

GU1'IERREZ-ALVIZ Y AHMARIO, Faustino, Ob. Cit., -

Pág. 112. 

Ibidcm, Pág. 155. 
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Sin cmbar']O, la idea quedó rcstring.ida a esos -

cuatro contratos; respecto de los demás pactos, la cvoluci6n

tuvo menor alcance. El principio qencral ctP (•sto sistemo com

plejo es el de que el pacto no cnqcndra acci6n alqun.:i y que cl

prctor " PRAETOR. - Pretor. Inicialmente cada uno de los supr~ 

mas magistrados de lu const i tuci6n rcpub1 icana, dcspu6s den<2. 

minados cónsules. 

praetor maximus. 

Tanibién recibi6 este nombre el dictator, -

Prctor12s, m.:H3istrados e]L'gidos por los co--

mi ti~ c.:enturiatu, sin desiqntirsC!lcs para un servicio dctermi-

nado, sino que con posterioridad a sn elección ellos se los dis 

tribufan por sorteo, tras lo que cada uno t~ra independiente -

de los dcm~s en el ejercicio de su cargo y de su jurisdicción.

Primeramente se creó el Practor urbanus, dcspu6s el porcqri-

nus, creándose con ¡;oslerioridad uno para el gobierno de Sici-

lia. Otro para Ccrdeña, dos para España .l lc<Jundo a dleci

s6is en !!pocas de Julio C6:sar •.• 11 ,10 ) puede sancio-

narlo Gnicamcnte mediante una cxcepci6n: 

conventi. 

la exceotio ¡)acti --

11 Excepción do pacto convenido concedida en fa-

vor del derr.undado frente al actor que interesa el cumplimiento 

de un contrato y basada en 1 a existencia entre ambos de un

pacto o convcnci6n carente de forma civil de obliqar, que al 

tcra la situaci6n iurfdica existente entre el los; por ciemplo-

de no pedir, oxceptio pacti de non pe tondo... " ( 41 ) 

El derecho romano se detuvo ahí; poro llcvaba

ya el gormen de una idea fecunda. I.u teorfa fi:ancesn hubo

de nacer del dcsarrol lo de los pactos y de la rct i 1 ,,, de los

contratos formales o reales. 

40 Ibidem, Pdq. 235. 

( 41 ) Ibidem, P~q. 554. 
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Lp c~olución tuvo un comptís de esper.:1 a consccue!! 

cja de las in~asiones. 

Haci¿¡ fines del siglo XIII, se rfJanud6 el progre

so bajo una trip1.c influoncia: la del desarrollo mercantil, la 

de los jurisconsultos de las costumbres y la del dcrucho can6ni

co. Por consideraciones de c~uidad se consideró injusto decla

rar la nulidad de un convenio ¡1or simple falta de forma, cuando

el acuerdo de voluntades fuese indudable. 

El principio se afirma y llega a ser indiscutible 

en el siglo XVI. Tanto vale una simple promesa o conVl~nio, co-

n10 las estipulaciones del derecho romano. Era el ¡>rincipio de-

la autonom!a de la voluntad: 'rodas los contra tos son, en pr in-

cipio, consensuales. Esta teorta reforzada en el siglo XVIII -

pas6 al C6dir¡o Civil francés, con cuyo esr·fritu individ11alista

cuadral.¡¡1. 

E~ en cslu Gpocu que se otorqa w esta figura jur! 

dica un valor fundamental, pues incluso lil existencia tlc la so-

ciedad se quiere l1accr depender de un pacto ( como en las doc-

trinas de Rousseu.u ) , se estatuye el principio de la autonomfa

de la voluntad y el de una casi absoluta libertad de contrata-

ci6n. Actualmente con el ílUge de las idaas colectivistas el

timbito del contrato se ha reducido. 

VI.J.-Clasificaci~n de los contratos.- Exjston -

mdltiplcs criterios de clasificaci6n de los contratos, i1lgunos 

de ellos son: 

a).- Unilateral. 

b) .- Bilaterales o sinalagm~ticus. 

( bilateral en sentido estricto ) . 

c) .- Bilateral ( en sentido amplio ) . 



d) .- Onerosos y gratuitos. 

e).- Los onerosos se subdividen en: 

1.- Conmutativos, 

2.- Aleatorios. -

f) • - Consensuales. 

g) . - Forma les. 

11) .- Reales. 

i) .- Principales y accesorios. 

j) .- Preparatorios y definitivos. 

k) .- De adhesión y de igual a igual. 

1) .- Nominados o típicos, e 

Innominados o at19icos. 
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m) .- Antecedentes de los contratos nominados o tí 

¡>icos y de los innominados o atfpicos, 

n) .- Civiles y ttcrcantiles. 

a).- UniLJteral, está definido en t..~1 artículo 

1835 que a la letra dice: •• El contrato es unilateral cuando una 

sola de las partes se obliga hacia la otra, sin que asta le que

de obligada. " 

b) .- Bilateral o sinalagrn&tico, bi latC.!ral en --

sentido estricto ) , lo define el artículo 1836 11 El contrato es-

bilateral cuando las partes se obligan reciproc.::imuntc. " Cuan-

do las obligaciones que nacen a cargo de una y otra parte tienen 

entre s! una interdependencia rec!proca, por ejemplo el contrato 

de compra-venta en donde una parte se obliqa a la entrega ele la

cosa objeto materia del contrato y la otra s0 obliga a pagar un

precio cierto y en dinero. 

e).- Bilateral en sentido amplio ) , son bilate-

rales en sentido amr;lio, cuando simplemente una y otra parte se

obligan, aunque generan obligaciones desde su inicio a cargo de

las dos partes ( por ejemplo, los contratos retribuidos de rnand~ 

to, de depósito y de fianza ) , sin embargo, ldl~s obligaciones -

no son intcrdcpendientes y, por ello, no se está en presencia de 

verdaderos contratos sinalaqrnáticos. Además, el contrato de hi_ 
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potcca no crea obligaciones, sino solo de¡:echos reales. 

d) .- 9nerosos y gratuitos.- Los onerosos se en--

cuentran regulados en los art!culos 1837 11 Es contrato oneroso -

aquel nn que se estipulan provechos y grav~mcncs y recf1)rocos; .. ~ 

d 1
} .- Son qratuitos, artículo 1837 " ... y gratui

to aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. 11 

e).- Los onerosos se subdividen en: 

1.- Conmutativos, 2. - Aleatorios. 

e 1) .- Artfculo 1838 " El conlrato __ ~.!!EEºso es Con

mutativo cuando las ¡>rcstacioncs que se deben las partes son --

ciertas desde que se celcl>1·a el contrato, de tal suerte c¡ue - ··

el] as pueden apreciar inmcclialumcntc e] beneficio o la p6rdída -

que les cause cstc ... 1
' 

e
2

) .- ~e.:itorio, está contemplado en el arliculo-

11:.:u 11 
••• Es aleatorio, cuando la pr.cstaci6n debida depende de un 

acontecimiento incierto que t1acc que no sea posible la cvnlua--

ci6n de la ganancia o p~rdida, sino l1asta que ese acontecimiento 

se realice." Esta Gltirna definición legal de 10:5 contratos 

aleatorios, por su generalidad, es incxt1cta e incompleta, ya quo 

d~ntro de ella podrían acomodürsc tambi~n la sociedad y la anar

ccria, lo que demuestra que la sola incertidumbre sobre el bene

ficio o la p6rdida no es suficiente, sino que, adem~s, debe ha-

ber la alternativa y o¡,osici6n de las prestaciones, de manera -

que esa incertidumbre se refiere también a que lo q11c para una -

de las partes es ganancia, para la otra parte es una pérdida en

la misma proporción y medida que aquella ganancia, till como ilpa

rece en los diversos contratos aleatorios reglamentados expresa

mente por el legislador ( art1culos del 2764 al 2798 ) . 

f} .- Consensuales, que son los que no requieren -

de formalidades para su validez, asf lo dispone el ilrtfculo 1832 
11 En los contratos civjles cadu uno se obliga en la manera y té!, 

minos que aparezca que quizo obligarse, sin que para la val idcz

del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de --
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los casos t:?;>1pi;esilmCI\te dcsigna<;los poi; l,a r,cy .. " 

g) . - ~-"-• son aquellos a los que la Ley exi

ge determinada forma para su validez ( artfculos 1833 y 1795-IV). 

h). - Reales, son los que se µcrfcccionun con la -

entrega tlc la. cosa, como ocurre todavfa con la prenda, artfculo-

2858 11 Para que se tcn9a por constituida lo prenda dcberti ser en 

trcgadn al acreedor, real o jurídicamente. '1 

i) .- Principales y accesorios.- Concepto: Enten

demos por contrato principal uqu61 que tiene ;:iutonomfa jurfdica

propia; es decir, el que no depende de otro contrato o de alguna 

obliqación preexistente para existir. Es lln contrato que cxis-

te y subsiste por s1'. mismo, porque tiene su propia finalidad ju

r1'dica, porque t:icnc üul:o:iomfa jurfdica. En cambio, el contrn

to accesorio es un contrato que depende, necesari,rn1onte de otro

contrato, o mejor que ele otro contrato, de una obligación prcc-

xistentc, obliqación que pudo haber tenido una fu0nte cor1trac---

tual o cxtracontractual. l)e todos modos, ese contrato no tiene 

autonomfa, es un contrato que depende de algo preexistcntc. 11 (42) 

rios: 

En el C6digo Civil tenemos tres contratos acceso-

1.- Fianza. 

2. - Prcrnda. 

3.- Hipoteca. 

1.- Fianza.- Artículo 2794 11 La fianza es un con

trato por el cual una persona se compromete con el acreedor a p~ 

gar por el deudor, si este no lo hace." En el contrato de 

arrendamiento con fianza, el arrendatario se obliga a pagar una

renta al arrendadoL, formando esto la obligación princip~l y la-

( 42 ) I,OZF;NO NORJEGA, Francisco, Cuarto Curso de Derecho Ci

vil Contratos, Editada por la Asociación Nacional del 

Notariado Mexicano, A, c., México, 1982, Pá9. 60, 
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accesoria es ia que contrae el fiador de p~gar en el caso de que 

el arrendatario no pagare la renta. 

2. -Prenda .. - A:r-tfculo 2856 " T.a prenda es un derc~

cho real constitt1ido sobre un bien mueble enajenable para 4ara11-

tizur el cumplimiento de una obligaci6n y su preferencia en el -

pago. El Monte de Piedad, presta dinero a unil persona, quien 

le entrega una cosa mueble que se qu~da en poder de esta instit~ 

ci6n como prenda a fin de garantizarle el pugo de la cantidad --

prestada. Si no paga o 1 deudor, el Monte de Piedad sl1ca. a remp. 

te la prenda y con el pn~c io que obtcnqa vcnd iéndo la, se pa9a 1 a 

deuda. 

3. - !!!potcccJ.. - Artfcu1 o 289 3 11 I.u hipoteca es una 

garantía real constituida sobre bienes qtte no se cr1trcgan al 

acreedor, y que du derecho a este, en caso de incu11\plimicnto de

la obligaci6n garantizada, a ser pagado con el valur de los bie

nes, en el grado da preferencia establecido por la Ley. '' Una 

persona vende a otra una casa. El comprador le queda dcbiendo

parte del precio y para garar1tizarle el pago, le l1ipoteca la mis 

ma casa que compra. Si el dot1dor no paga, el acreedor hace que 

se venda la casa hipotecada y con el precio que obtenga se paga

su cr6dito de preferencia a los dcm~s acreedores del deudor (sa! 

vo el caso de que hubiere algíln acreedor más privilegiado que el 

hipotecario ) . 

Contratos instántaneos ~ntratos sucesivos. 

Contrato inst~ntaneo, entraña una ejecución inme

diata, por ejernplo la venta al contado. 

Contrato sucesivo, una de "las partes o las dos se 

obligan a p,t:'estacioncs continuas o repetidas a intervalos per:!o

dicos, por ejemplo el arrendamiento, 

j) .- Preparatorios y definitivos~ 11 El contrato -

preparatorio sirve de prcl iminar, de antecedente, de preparación, 

de aquí el nombre de preparatorio. El contrato definitivo es -
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al que sirve de antecedente el. preparatorio. A di fcrcncia de-

lo que vimos que ocurre con los contratos accesorios, los prep~ 

ratorios y los definitivos no están li9ados 011 c11anto a rclacio 

nes <le exislcnci.J. El contr~to ¡Jrcr~ratorio ('~ un camino, unil 

etapa, un monu:~nto pilra. 1'1 ce1~~braci6n del conlrnlo definitivo.

Se caracteriza el contrato preparatorio, siC!mpn• ,_,orque s61o e~ 

gcndra obligaciones de l1accr; esa obligación de hacer consiste, 

en cualquier tipo de contr.:ito preparatorio, en celebrar el con

trato prometido, el contrato futuro; el defir1itivo ..• " ( 43 ) 

E11 el C6digo Civil se cncuentrnn reglamentados -

los contratos preparatorios. Lc:t promesa. Del urtfculo 2243-

al 2247. Cuando se quiere celebrar un contrato de compra-ven-

ta, y no se tiene en ese momento, el dinero o la capacidad nece 

saria para realizar el acto. Entonces el Código Civil ha ere~ 

do esos contratos preparatorios de promesa de Vt~nl:cl, que son -

tan fáciles de hacer ya que basta que consten en escrito priva

do. 

k) .- De adl108i6n y d~ iqu~1l a iyual. en estos 

contratos se dice que el contrato, en realidad, es la obra de -

una voluntad, de la voluntad de uno de los co11triltilntes. La -

voluntad del otro no interviene propiamente en la confección, -

en la manufactura del contra to. Esta es la obra de una du las 

voluntades, la otra voluntad lo que hace es adherirse. Acepta 

el contrato en los t6rminox en que ha sido formulado por la - -

otra parte. Mtis üt3n: en el contrato de adhesión ( en 1 a m.J.yo

ría de los casos ) , la parte (JllC no 11a formulado ose contrato -

no es, ni siquiera, caraz de hacer objeciones; acepta la cole-

braci6n del contrato la policitaci6n, la oferta riue hace el co~ 

tratante que ha formulado el contrato, o no acepta el contrato. 

Se presenta, por regla genera], este contrato en 

una forma cscritd o bajo ciertas condiciones, con esta partic1J

laridad; que son condiciones que no admiten, ni siquiera la po

sibilidad de variación. 

( 4 3 ) LOZANO NORIEGA, Francisco, Ob. Cit. 1 Pág, 62. 
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Bn esto~ contrptos au pdhesión, el contratante -

que ¡:<;>d<1cta e i1npone las cltiusul,¡¡s ae contr<:1to-Lipo, tiene ¡¡ su

favor un monopolio de hecho o de derecho, que hace que el Estado 

intervenga frecuentemente para impedir la rcd~cci6n de c1§usulas 

en las que la parle podero8a .:ibusc de ]a purb·.· dC-Ld l. 

Contrutos ele iqual a iqual, es l.:l obro de dos vo

luntades; ambos contratanlcs 11an formuludo el cont1~ato, lo h<ln -

pensado, meditado en sus clfiusulas, se han pt1cslo de acuerdo, --

han discutitlo los t6rminos del contrato. El contrat:o se llama-

de igual a igual porque los partes, en e 1 momento <ll• la formulü

ci6n del contrato, concurren a la celebración de 6stc sobre un -

mismo plano de igua 1 dad. 

1) .- Nominn.dos o t'fpicos, deben de regirse por -

las siguientes reglas: u11 primer lugar tior nqucllns disposicio

nes que reglamentan ese contrato en particular, a las reglilS que 

han sido dictadas precisamente d r1rop6sito de los contrcHos re--

glamentados, como compra-venta, arrendamicr1to, cte. EnsL!gu ida, 

debemos atender a 1.as rcylas qcneralcs de los contratos y, por -

filtimo, n las estipulaciones de las partes. A veces las reqlus 

dictadas para el contrato en particular, son las filtimas que jc

rarquicamentc debemos considerar r1ara poder interpretar o regu--

1.::ir los efectos del contr.a.to, porque no todos los preceptos del

C6digo Ci vi 1 tienen lcJ. misma ap l icuci6n. Debf1 mos recordur que

so distingue entre leyes imperativas, leyes prohibitivas y leyes 

supletorias, y la gran mayuria de las dispasiclo1ws en materia -

de contratos en particular, son de 6ste Gltimo género, o sea di~ 

posiciones de carácter supletorio que sólo tienen aplicación en

cuanto no hayan sido modificadas por las estipulaciones de las -

partos. 

1'} .- innominados o atípicos, c.:sl5n rcglamcntetdos 

por nuestro Código Civil, en el articulo 1858 ( disposiciones f! 
nales } , establece~ 11 Los contratos que no esttin especialmente -

reglamentados, se reqirán por las reglas generales de los contr~ 

tos; por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueren --
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omisas, por las disposiciones del contrato con el ·que tengan 

m§s analogf.u, de los reglamentos de este ordenamiento." Se re 

fiere este artículo a Jos contratos i11nominados o atípicos, sin 

darles esta denorninaci6n. 

Trat~ndose de contratos no reqlamcnludos (innom~ 

nadas ,, nt'í.picos), primero tenemos que atendc·r a ]as reylas ye-

nera l, 

partes. 

le los contratos: cnsequida las estipulaciones de las

y el C6di.yo Civil establece una te>rcc>ra regla: debe--

mas analizar cu51 es el contrato nominado o tfpico, de entre -

los reglamentados por el C6diqo, con el quu guarda mayor seme-

janza y enlences aplicar suplctoriamcnte J.~s dis¡~siciones de -

eso contrato. 

m).- Antecedentes de los_~.9.~rat~~1ominados.~ 

tfpicos, y contratos innominados o atj'pic~s. Esta distinción 

tenj'a interés en el derecho romano: los contratos nominados o

tfpicos eran aquellos cuya tcorj'a hab1a sido elaborada por el -

derecho civil y a los que correspondía una acci6n que llevaba -

el nombre del contrato. 

Los contratos innominados o atj'¡Jicos formaban -

una cateyorfa especial ,estructurada por la intei:¡iret.atio,en los 

que, a pesar de la ful.ta de sanción }JOr parte del jus civile,se 

había llcg~do a otorgar una acción praescriptis vcrbis. Eran-

convenios que se hactan obligatorios para una de las partes, -

cuando la otra los había cumplido. 

Actualmente se llaman contratos nominados o t!p!_ 

cos aquellos cuya tcor!a cst~ especialmente desarrollada en el

C6digo Civil; compra-vcntn, arrcndamcitno, mandato, cte.; y co~ 

tratos innominados o atfpicos, los demás. Esta distinción es

inGti l, nominados o no, los contratos son váljdos, tienen con10-

sanci6n una acción judicial y se rigen por las mismas reglas g~ 

nerales conforme al arttculo 1858. 

Se dice u. veces que las reglas especiales dicta -

das por el legislador, se aplican s6lo a los contratos nominados 

pero estas reglas, excepción hecha de ciertas disposiciones impg, 
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t;"ati'\(US / íl,0 S0fl. sino prcsunciOOOS dt,: '\(0,lUllt.J.d, qUC• las partes -

pueden dcrogµr expresa o tácitµmcntc, en consecuencia, un contr~ 

to nominado puede no ajustarse a es~s reglas, si resulta que las 

partes han querido sustri1erse a cllds. Invcrnamcntc, pt1erle un-

contra.to innomini.tdo qucd.:ir sujeto en ciertos dspectos .:i las re-

glas de tal o cual contrato nominado, si las partes han CJllcrido-

someterse a tales reglas. En rcsume11; en presencia de un conv~ 

nio, antes de investigar su nombre y en c¡ue catcgoria encaja, d~ 

be ante todo dctermi11arsc la voluntad de las ¡)artes. Las cate-

garfas jurídicas s6lo mas tarde intervendrán cfjcazmantc. Es -

pues indiferente saber si un contrato ha sido o no nombrado par

la Ley. 

n). - ~_c!s civil es y merc.Jntiles, es de gran

trasccndc11cin la divi.sión do estos contratos, siendo los mercant! 

les los que constituyen alyuno de los actos de comercio enumera

dos en ol artículo 75 del Código de Comercio. Esta clasifica-

ci6n es importante no sólo para efectos procesales y p1·incipal-

mentc con el fin de determinar la v:f.a procesal que ha de seguir

se para plantear ante! la autoridad judicial las cuestiones deri

vadas de un contrato, segGn sea civil, mercantil o mixto ( ar--

ticulo 1050 del Código de Comercio ) , sino tambit'n por alr¡unas -

razones de fondo: 1) .- Los contratos mercantiles entre ausen--

tes se perfeccionan conforme a la teoría de la recepción ( ar---

ticulo 1807 del Código Civil ) ; 2) .- En los contratos mercanti 

les no cabe la lesión ( artículo 385 del Cód.igo de Comercio ) , -

que, en cambio, si es posible en los contratos civiles ( artícu

los 17 y 2228 del Código Civil ) ; y 3) .- llay contratos esencia!_ 

mente civiles, corno el arrendameinto de inmuebles, y otros con-

tratos que de ordinario son mercan ti les o m.i xtos, por 1 o menos, -

como el contrato de obra a precio alzado ( articulo 75-~I del Có 

digo de Comc1·cio ) . 

Contratos en función. del objeto de los mismps :. se 

g!ín se impongan obligaciones de dar ( articulo 201.l ) , de hacer

( articulo 2027 ) , o de no hacer ( articulo 2028 ) , ya yue en -

los primeros, además do la capµ.cidad 9eneral para contratar de -
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las pprtes ( prtfcu~o 1798 ), se requiere que la parte que se -

oblig~ a d~r ten9~ la legitimación, esto es, tIUC por rcy]a gene

ral, sea Litular del derecho con rclaci6n a la cosa, sea para 

enajenarla, para disponer de un derecho rea 1 sobre la misma,o P~ 

ra conceder el uso sobre ella, por ejemplo el arrenda1nicnto, o -

bien que por excepción, est6 facultacJa para cclcbrür un contrato 

sobre el patrimonio ajeno, como ocurre, por cjemrdo, e>n los ca-

sos dc.reprcscntaci611 y en los de sustitución o de titularidad -

aparcnt~c untes contemplado. 

Vl.•!.- Elementos esenciales del acto :iur:í.dico: 

a).- Consentimiento. 

b).- Objeto. 

e).- Solemnidad. 

a).- Consentimiento.- Definición~ ''El consenti-

miunto es el acuerdo de voluntades respecto a un objeto comün que

consistc en producir consecuencias jur.1'.dicas que son la crc.:ici6n, 

transmisión, rnodificaci6n o cxtinci6n de obligaciones. 

Al tratur la definición del consentimiento RQggi~ 

ro afirma: consentimiento es la coincidencia de dos declaracio

nes de voluntad que procediendo <le suictos clivcrsos concurren a

un fin coman y se unen. Dirigidas una de ellas, a prometer y -

la otra a aceptar. 

En forma similur se expresan I3audry J.acantincrie

y Gaudcmct al decir respectivamente: el consentimiento es el -

acuerdo de dos o varias personas sobre un mismo punto; es el re-

soltado de dos o varias voluntades que se unen. Es el acuerdo-

de voluntades de las partes respecto de un mismo obj0to jurfdi--

co." ( .¡4 ) • 

El consentimiento en el contrato. El pl:imer ele 

mento de existencia es el consentimiento, el cual ha de entender 

( 44 ) M/\RTINEZ AJ,f'AHO / ,Toaquf n, •reorfa de las Obl iqaciones, -

Editorial Porrúa, S.A., M6xico, l9B9, Pág. 23. 
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se en dos scn~idos :. A). - com<;> volun.tac;l del deudor ;>ara obliga.E: 

se y, J3) • - como concurso o '1Cuerdo de voluntades. 

A).- A!:>1'. por ejemplo, en el llamado trn.nsporte -

bcn6volo o transporte por comp] acenci a, vulqarmentc conocido e~ 

mo " avent~n " o ºride• existe un cierto acuerdo de volunta-

dcs, pero falta la voluntad del supuesto deudor r>ara obligarse, 

por lo que no hay un verdadero contrato y por c:llo mismo el --

transportista puede en cualouicr momento cambiélr de ruta o ne-

garsc a llevar a su acompafiantc. 

J.- El consentimiento en su primera acepción, o

sca como voluntnd del pasivo para obligarse, se <.:on1plementa con 

el consentimiento de lil parte activa que tambi6n se obliga. 

a).- Una voluntad real, que no existe en ol in-

f~ntc, en el ebrio, en el inoµtizado, cr1 el drogado y en el de

mente, si bien los tribunales pueden considerar estos casos co

mo vicio dol consentimiento; 

b) .- Que la voluntad sea seria y precisa, ya que 

una promesa por simple j ucgo o de broma, o en üscen.::i o con fi-

ncs didacticos, o un consentimiento simul.Jdo, o cuando vagamen

te se dice ~or ejemplo que se vcnUc alqo a menos dc...·l costo, no

consti tuye la voluntad de obligarse; 

e).- Que dicha voluntad se exteriorice, sea en -

forma expresa o tácita ( 1803 del C6diyo Civil ) . Se citan co 

mo ejemplos ele manifcstaci6n tácita, la aceptación del mandato

(2547 último párrafo ) , y la Uicita reconducción por Jo que se

refierc al arrendamiento que continGa sin oposición del arrenda 

dar después del tdrmino en el uso de la cosa arrendada ( 2486-

y 2487 del c. c. ) . Este último, ademls, es el único caso cn

que el simple silencio implica corlsentimlonto, y genera obliga

ciones por lo que hace al arrendador cuando este no exige la de 

socupación despu€s de ese t~rmino; 

d) .. - Que eso volunta,cl tenua un determi.nodo cont~ 

nido, requisito este que dio origen a dos doctrinas: la franc2 
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sa que da preferencia ü la voluntad interna, aunque exige la ex

teriorización de 6sta; y la ~].emana, que atiende fundamental--

mente a la voluntad declarado, Mucslro dt...~l"t:!Cho corresponde al -

parecer en este punto aJ sistema de la voluntud lntcrn~, tanto -

por la importancia que concede a ]os vicios del consentimiento -

{ 1812 a 1823 e. e. ) , como por su preferente inda9aci6n de la -

intención do los contratantes µara interpretar un contriito - - -

( 1851 y 1857 parte final. del e.e.). Sit1 embargo puede afir--

marse que nuestro derecho m5s bien se orienta hacia el sistema -

de la voluntad interna declarada, ya que la escueta voluntad in 

tcr11a que no se exterioriza carece de relevancia jurídica, al 

igual de lo que ocurre con lils 11 reservas mentales '', en quo

oxistc una voluntad oculta que es contrilria a Jo que se de

clara. 
Suelen distinguirse dos clases de declaraciones 

de voluntad en un negocio jur!dico: l.- Las <leclar-acioncs rc

cepticias, que para producir la eficacia que les es flropia deben 

estar dj.rigidas a una determinada persona { notificación al deu

dor acerca de la ccsi6n de un cr6.dito, oferta contractual, d~--

sistimicnto, cte.); 2.- y ]as declaraciones no rccepticias que 

para producir sus efectos no requieren de un deHtinatar.io concrg_ 

to o determinado ( promesa a] público, el testamento ) . 

El consenti.mionto, en su segunda a~t!pci6n, csto

cs, canto acuerdo de voluntades, no existe cuando no hay coinc_! 

dencia en las dos voluntades, lo que ocurre principalmente cn

los casos del llamudo error--obstéiculo, que corr-csponde al -

error in corpore o error sobre el objcto--cosa del contrato 

(el comprador croy6 adquirir una finca y el venrledor crey6 quc

cnajenaba otra ) y al error in negotio o error sobre la clase 

de contrato que se celebra ( se recibe una suma do dinero P.n 1 a 

creencia de que se 11..: ha hecho una donaci6n, 

traga crcy6 que daba en mutuo tal cantidarl ) . 

poro el que la en 

Sin embargo, no 

toda deficiencia en el consentimiento hace inexistente el contr~ 

to, pues hay vicios dal mismo que afectan s6lo la validez dc

un contrato existente, segan acontece con el error--nulidad o e 

rror-vicio, y defectos que ni siquiera lesionan su validez,como 
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ocurre con el error indiferente de que se habla ctcspu6s. 

Para llegar al concuroo de voluntades, ordina.rii! 

1nente hay neqociacioncs o tratos previos entre las partes, quc

discutcn las cláusulas y los elementos del contrato liast¿l pont:_E 

se de acuerdo. En cst~ etapa prccontractunl debe actuar·sc de

bucna fe, ya que si se llegara a probar que dichos tratos Jlrc-

liminnrcs fucro11 con el f'rop6sito de entretener a ln otra ¡lartc 

e impedir que contratara con otra persona, podrfa incurrirse 011 

un acto ilícito que engendrara responsabilidad ( artfculo 191.0-

del C. c. ) . 
El co11sentimiento como acuer(lo de voluntades so-

descompone en dos partes o momentos: 

o propuesta, y la acc11taci6n. 

la oferta o po1icilaci6n 

Cuando la ofert.:i se hace a una rersona presente, 

sin fijarle plazo de aco¡Jtaci6n, el autor de la oferta aucda -

desli9ado si la .:iccptaci6n no se hace de lnmccliuto, y es lo mi.:! 

mo que ocurre cuando la oferta se hace por teléfono ( articulo-

1806 del c. C. ) . En estos casos se trata de contrato entre -

presentes. 

El contrato entre ausentes ticnu luc¡ur cu.:indo la 

oferta se hace a una persona que no estrt presente. En este ca 

so, como en ul anterior, si el autor de la oferta pone un t6rrn!_ 

no para aceptar, queda obligado durante todo ese t6rmino. Pe

ro si no fija nin13ún l6rmino purn aceptar, la Ley establece que 

queda obligado a mantener la oferta por el tt'rmino de tres dl:as, 

ademlis del tiempo necesario para la ida y vuelta regular del c~ 

rrco o del medio de comunicu.ci6n que exista o sea posible, a -

falta de correo pGblico ( artículo lBOó del C. C. ) . Aqu1 la

palabra ~~~ está tomada no en sentit1o estricto ( art1culo-

649 del C. C. ) , sino en unR acel1ci6n amplia que tambié11 o.mplca 

en ocasiones el propio legislador ( articulo 2392 del C. c. ) , 

J,a oferta a un destinatario presente o ausente,

con expresa fijación do plazo por el autor de aquella para aco2 

tar, y la oferta sin fijación de término para ace~tar a un des-
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tinatario no presente, vonstituyen en realid~d una declaraci6n

unilateral de voJuntad que es fuente de una obli~aci6n a cacgo

del mismo oferente de mantener en el prime,:- cu.so por el tiempo

que él fj jn y d0 nwntener en la scq11nd.1 hipótesis por c•l mcnci~ 

nado plazo legal de tres dfns, la corrcspon~ir~ntc ofei·ta. En 

estos dos supuestos son conjuntamente l~ Ley y la dcclüraci6n -

unilateral de volurllad lo fuente de dichil oblic¡aci6n. 

No ¡)ucdc confundirse la ofcrt¿i o <leclaraci6n uni 

lutcral de voluntod del policitantc, que obliga a éste a mante

ner la propucstu en el término fijltdo por 61 o ¡_ar la Lcy,según 

el caso, con el acuerdo de voluntades qtK· se da en e 1 contra to

dc promesa unilateral de contrato, ~or vfrtud <lel cual ambas -

partes hun convenido que unil de el las qucrie ohl l(Jada a celebrar 

un contrato futuro en las condiciones cstipuladan, durante un -

plazo determinado, en caso que la beneficiaria de tal promesa -

llegue u decidirlo. 

En consecuencia, no es admisible la llamada teo

ría clásica, que acucdc a un supuesto ~ontrat-o tácito para -

explicar la obligaci6n del policitanlc dL' mantener la oferta du 

rante un determinado plazo. 

Nuestro articulo 1910 del C. c., establece que -

los l1cchos ilícitos o contrarios a las buenas costumbres qcne-

ran rcsponsabilid~d al autor de ellos, ya que en nuestro Eerc-

cho, la dcclaraci6n unilateral de voluntad estfi reconocida cx-

presamente por el legislador como fuente de obliqacionc:s. 

Importa mucho determinar el momento y el lugar -

en que se pcr fecciona el contruto entre ausontcs, pues por lo -

que se refiere al lugar, hay que precisar cual es el tribunal -

competente para conocer de la intcrpretuci6n y cumplimiento.de~ 

dicho contrato y cuales son las formalidades que debieron lle-

narsc para el mismo contrato; y por lo que se refiere al mome_!! 

to en que se per feccion6, hay también que precisarlo para saber 

si había capacidad de las partes en ese momento o para determi

nar en que forma se aplica la teoría de los riesgos o para fi--
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jar el inicio de ~a prescripción o para esclarecer se el con-

trilto se celebró durante eJ, periodo sospcr.:hoso en 1os casos' de 

concurso de acreedores o de quiebra, 

A este propósito t1ay cuiltro sistemas: El de ~ 

la declaraci6n, conforme al cual el contrato se J)Crfccciona -

cuando el destinatario declara que acepta¡ el de lit ex¡~cdi--

ci6n, conforme al cual el contrato se perfecciona c.-n el momen

to en que el uceptantc de la oferta pone en el correo o env!a

un nuncio parcJ. dar a conocer al policitantc su aceptación ( e~ 

te sistemn es adoptado por el articulo 80 del c. de Comercio y 

excepcionalmente ta.mbi6n, a prop6sito de 1a donación, por el -

articulo 2340 del c. Civil ) ; el de la reccpci6n, adoptado -

por nuestro derecho civil. ( arttculo 1807 uul C. C. ) , que col! 

sidcra perfecta el contrato en el momcnlo en que el policitan

te recibe la ace¡:.taci6n, aunque no se hnya enterado todavía de 

su contCnido; y el de lu. información, que considera perfecto

el contrato hasta que el oferente se enlcra do la aceptación -

por el destinatario de la propuesta. 

b) .- El obicto~-''Diferontes siqnificaciones ~·· 

el articulo 1279 del Código de 1884 1 entre las condiciones pa

ra la validez del contrato enumera el objeto materia del mis-

mo, y que el articulo 1794 del Código du 1928 dice: Para la -

existencia del contrato se requiere .. ~ 11. Objeto que pueda --

ser materia del contrato. ¿ Que deuemos entender por objeto-

del contrato? Su objeto directo es la creación o trunsmisi6n

dc obligaciones o derechos ( arts. 1272 del C. a. y 1793 del -

C. v. ), y el objeto de las obliqacioncs es una prestación po

sitiva o negativa ( Planiol, t. II, nOms. 997-999 ) ; la dación 

de una cosa, el hecho que debe ejecutar el deudor o la absten

ción a que está "ometiuo ( Dcudant, nóm, 196 ) . El objeto de 

la obligación se considera también como el obicto indirecto o

mediato del contrato que la engendra ( art. 1422 del Códi<]o de 

1884¡ Giorgi, t. 111, núm. 283; Planiol, t. IJ, núm. 997 y su-

nota ) . Asi, por ejemplo, el contrato de venta tiene por ob-

jeto crear la obligación de entregar la cnsn vendid~; la entre 
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ga de el~a es el objqto directo de la obligación y el indirecto 

del contr"'to.. Por úl,timo, AUn la c;osu tnj sm::i se considera como 

el objeto de la obligación y del contrato ( Beudant, núm. 197;

Baudry-Lacantinerit.! et Barde, t. XII, número 243; Baudry-Lacan-

tincrie, PrOcis, t. II, nOrn. 61 ) . Por eso, los articulas 

1304 a 1306 del Código de 1884, se refieren indistintamente a -

cosas y a hechos tratanrlo del objeto de l.os contratos, y el ar

ticulo 1824 del Código de 1928 ( siguiendo el art. 1126 del Có

digo Napoleón } ha podido decir: '1 Sor1 obieto dt! los contratos: 

I. La cosa yue el obligado debe dar. I I. E 1 hecho clP que el --

obligado debe de hacer o no hacer." ( 45 ) 

Articulo J 794 del Código c., para la existencia

del contrato se requiere: 

II. Objeto que pueda ser materia del contrato. -

Es decir / objeto que sea posible. 

Articulo 2224 del Código C.- El acto jurldico -

inexistente por la falta de objeto que pueda ser materia de él

no producir:l efecto legal alguno. 

De estos preceptos se despn~ndc que el acto jur! 

dico que no tiene un objeto posible, o de otro modo que tiene -

un objeto imposible, os inexistente, por faltarlc el elemento -

esencial 11 objcto posiblc'1
• 

Clases ele obieto: 

El objeto se clasifica en dos especies~ objeto -

directo e indirecto. 

El objeto directo consiste en crear, transmitir, 

modificar o extinguir obli9acioncs. 

Este objeto se desprende de la definición del ilE 
to jurldico y Ja Ley determina en cada caso el objeto directo -

de los actos gue reglamenta; por ejemplo, el objeto tlirecto cJc•l 

( 45 ) BORJA SORIANO, Manuel, Teoría General dí!_ las Obl iqac;io 

nes, Octava Edición, Editorial Porrúa, S.A,,Móxico,1982 
Págs. 138 y 139. 
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con,ti;¡1to será ci;ear o ti:ansmitir obl igacioncs según el. ¡¡¡:ticulo 

1793 del e.e., e.l com1enio tcnd¡;á. por obieto directo modl ficar

º extinguir obligaciones conforme a los ¡¡rtículns 1792 y 1793.

En la novaci6.n el objeto directo consíst!! Pn extinquir la obli

gación primitiva y crear la obligación sustituta, articulo 2211 

El objeto indirecto consiste en la cosa o en el.

hecho que el obligado debe dar o ejecutar. 

Articulo 1824. Son objeto de los contratos: 

1. {Ja cosa que el obligado debe dar: 

Il. El hecho que e 1 obligado debe hacer o no ha-

cer. 

Es pr~ciso distinguir el tratamiento que se da 

al objeto elemento del acto jurídico, del que se da al objeto -

como elemento de la definición de obligación, a pcsur de los -

puntos c.oincidentes que existen entre ambos obic:toB, pues el o~ 

jeto, como elemento de la obligación, consiste en la conducta -

del deudor qur· puede tener tres modalidades: de dar, hacer o no 

hacer. 

Trat5ndose de las obligaciones de dur, éstas se

refiercn a las cosas y respecto a las de hacer o no hacer, se -

refieren a hechos, ya sea en un sentido positivo o netativo, es 

decir, como acci6n o como abstención; en consecuencia, las co-

sas o los hechos relacionados con las obl ignciones de tlar, de -

hacer o no hacer, constituyen el objeto indirecto del acto jurf 

dico y también son objeto de la obligación segün sea de dar, h~ 

ccr o no hacer. 

Al tratar el objeto elemento del acto jurfdico,

se nbordara cuestiones que no se analizaron al estudiar ol obje

to como elemento de la obligación, como os la relaliV.J. u '3U po

sibilidad. 

Po sibil id ad del Objeto. - La posibilidad del obj!e. 

to directo es jurídica y la del indirecto es de dos clasos: ff 

sica y juridica. 

Posibilidad del Objeto directo. - El objeto dircE 
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t.o consister,te en Cl:'c_a¡:, transmitir, modificar o extinguir obli_ 

gacion.es, es u¡i, objeto jurídico, por tanto, l·:is cuestiones rcl~ 

tivas a la ~osibilirlad del ohi~to directo se refieren a la posi 

bilidad jurídica, por no ser físico el obit!to. 

La posibilidad jurídica del objeto directo con-

siste en que la creación, transmisión, modificüci6n <>extinción 

de obligaciones, sea compatible con la norma jur:fdicu que va a

rcgir el acto que tiene ese objeto directo y sir1 que tal norma

constituya un obstáculo insuperable para la producción de 1.os -

efectos jurídicos (articulo 1828 del Código Civil ). 

Ejemplo: si un testador pretendiera transmitir 

a sus herederos para dospu6s de su muerte, mediante la sucesión 

testamentaria, los derechos que tiene en usufructo, nos encon-

tramos con una imposjbilidad jurídica, respecto al objeto dirc~ 

to, püra que el testamento produzca su efecto de transmitir, -

con motivo de la muerte y por medio de la herencia, a 1os here

deros, los derechos de usufructo, porque la norma iurf<lic.:i es -

un impedimento i nsupcrablc para esa transmi si6n por 1as siguíe,!! 

tes razones: 

1.- Porque lu herencia se define como la succ--

si6n en los bienes y derechos del difunto que no se extinguen -

con la muerte (articulo 1281 del Código Civil. ). 

2.- Porque el usufructo es doflni<lo como un dore 

chb ru<ll, temporal, vitalicio, cuya mfixima duraci6n es la vida

del usufructuario, derecho que faculta i1 usar la cosa y a apro

piarse de los frutos que produzca. 

Conclusión: no es posible por testamento trans

mitir, con motivo de la muerte y por medio de la herencia, los

dcrechos que se extinguen al morir el titular y tcstadur, pues

la norma jurídica es el ol1stáculo para la L~ansmi~i6n hcrc<lita

ria de ese derecho de usufructo. 

Posibilidad del Objeto Indirecto,- El objeto i.!!_ 

directo, o sea la cosa y el hecho, deben ser posibles. La po

sibi l irlad es física y jurídica. En consecuencia, la cosa y el 

hecho deben ser posibles Eisica y jurldicamente. 
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Posibilidad <le la cosa.- J~~ posi!Jilida<l física -

de la cos~ consiste ~n que. ést.a exist.a en la naturaleza o sea -

susceptible de existir.. Ejemplo: una yaca y sus futuros cr.í.os 

articulas 1825 y 1826 del Código Civil ) , cuyos textos rezan: 

" La cosa objeto del contrato debe: 1 ° .. - E>:ist ir en la natural!::_ 

zaº. ( 1825).. 11 Las cosas futuras pueden ser ubjeto de un con 

trato': ( 1026 ) . 

Lil posibilidad jurtdicu. de la cos¿¡ consiste en -

que sea determinada o determinable en cuanto a su especie y ad! 

m5s que so encuentre dentro del comercio ( art.1825 del e.e.). 

Los grados de determinación son tres: 

a}.- En g6ncro; ejemplo: animales 

b} .- En especie¡ ejemplo: cien kilos de arroz. 

e).- Individual; ejemplo: este autom6vil marca -

Ford, con número ele motor X. 

r.a determinación en género ~s vaga e imprccisa,

consecuentemcntc, impide el cumplimiento de la obliqaci6n. La 

especie es una 1imitaci6n del g6nero; as1 la cletcrmi.nac:i.6n en -

especie se refiere a cosas funq:iblcs que deben determinarse en

cantidad, debi~ndose individualizar la cosa al momento de exi--

girsc el cumpli1nie11to. La determinación individt1al correspon-

de a las cosas designadds, tanto por su csr;ecic, como por sus -

características que Jus distinguen de sus semejantes, impidien

do que se confundan con las demás~ 

Al disponer el Código Cj vil que la cosa debe ser 

dctcrminuda o dct:crminñhl e, exige que la determinación sea en -

espl'!cie o individual y no permite la determinación en g6ncroJ -

pu~s en el caso de que no sea posible la determinación en espe

cie o individual, el objeto genérico serti imposible juridicame!! 

te, en consecuencia el contrato es inexistente y también sería

imposiblo el cumpl i.mi.cnto de la obligación cuyo objeto est~ de

terminado sólo en género; ejemplo: si el vendedor se obligó a

vcnder animales, sin dar las bases para la determinación indiv! 

dual, el objeto no es determinado ni determinable y en tal caso 

el deudor podría liberarse entregando lo mismo arañas que lagaE 

tijas, moscas, vacas, elefantes, etc. 
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~star en el comercio significa que la cosa sea -

susceptible de apropiación por permitirlo la 11..iluril.lcza. o la --

I. .. ey ( art:!culos 747, 748 y 749 del c. Civl l ) , consecut.°'ntcmuntc, 

puede ser poseida de un modo ex.elusivo. 

Hay cosas que la naturalez.J. impide que sean po-

seidas en forma exclusi v.:i fJOr una personil. Ejomplo: el mcdio

ambiente, entonces so dice que es una cos.:i que está fuera clel -

comercio por la nnturalGza. En otras ocasiones es la norma j~ 

rfdica la que impide que las cosas pertenezcan Qil forma exclus! 

va a las personas, como sucede con las calles o las carreteras, 

entonces se dice que están fuera del comercio ror disposici6n -

do la Ley. 

De lo ¡:mtcrior se concluye ouc el contrato será

inexistcntc cuando la casa no existe en la naturaleza ni es sus 

ccptiblc de existir, no es determina.da, ni <lL .. terminabl0 o cstá

fuera del comercio; pues en estos casos e] objeto es imposible

ffsica o juridicnmcntc. 

Posibilidad del hecho.- En sentido amplio y para 

los efectos de este tema por hecho se debe entender, tanto el -

hacer, como la abstanci6n (articulo 1824, fracc.II, y art.1827 

del Código Civil ) . 

El hecho objeto del contr;;to también debe ser p~ 

sibla flsica y jurldicamenle articulas 1827 y 1828 del C. Ci

vil ) . 

Posibilidad flsica del hecho.- La posibilidad f! 
sica consiste en que el hecho objeto del contrato esté de acucE_ 

do con las leyes de lu naturaleza, es decir que estas leyes Pº!. 

mi tan su realización, esto es, que no sean un impedimento u obs 

tel.culo insuperable para cualquier persona. 

Los articulas 1828 y 1829 respectivamente dispo-

nen: 
Art. 1828. - 11 Es imposible el hücho que no puede

existir porque es incompatible con una Ley de la natural t...,za o -

con una norma jurídica que debe regirlo ncccsarinmentt! y que 

constituye un obstáculo insuperable para su realización". 
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Articulo 1829,-" No se considcrarti imposible cl

hecho que no pueda ejecutarse por el obliqado, pero sf por otra 

persona en lugar de ~l. 

Conforme a estos preceptos J1ay que distinguir la 

imposibilidad ff.sica, que es insuperable, (le la di.ficultud, pO.!:_ 

que la imposibilidad se refiere u todo el mundo en virtud ele -

que todos estamos impedidos para rcal.i..zar el hecho imposible, -

por tanto la imposibilidad es abso1uta,cn curnb.io lc.i dificultad

es relativa porque el hecho que es dificil es rea] izablc µara -

algunos pero para otros no y así se pueden citar los siyuientes 

cjcmplos:dcsccndcr a 8000 metros de profundidad en el mar,o ab~ 

tenerse de rcspira1· veinticuatro horas,son hechos imposibles f! 
sicmncnte; en cambio traducir de un idiomu u otro es un hecho -

difS:cil. Como puede vcrsc,cn el descendimiento marino o en la -

abstcnci6n de respirar, el impcdimiento es insuperable ¡>ara to

do hombi;e,as.t la imposibilidad es absoluta a difc·rcncia de la -

traducci6n en la que el impedimento es rclati vo n las personas

que ignoran el idioma del que se va l1accr la trad11cci6n, ncro -

quien tenga el conocin1iento no está impedido,por tanto se trata 

de un impedimento relativo que constituye una dificultad. 

La imposibilidad física del hecho hace que el -

contrato tengu un objeto imposible y por tanto sea inexistente; 

en cambio en la dificultad el objeto sí es posible y en consc-

cucncia el contrato existe, pero al no poder ol deudor reulizar 

el objeto, por carecer de los conocimientos necesarios, incurr~ 

rti en incumplimiento. N6tese que en la imposibilidad, por scr

imposible el objeto, el contrato as .inexistentü y no produce -

obligaciones ( artfculo 2224 del Código Civil ) , en cambio en -

la dificultad, como el contrato existe si crea obligaciones pe

ro éstas uo se cumplen µor la dificultad que tiene el deudor, -

quien incurrirei en responsabilidad de d.:iños y pDrju iclo5 por in 

cumplimiento. 

Como puede verse estos casos de imposibilidad f! 
sica del hecho hacen <]lW el contrato tenta un objeto que no pu~ 

de ser materia de él, o de ot:ro modo, su objeto es imponible 12 
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que hace gue no se cumpla con lo dispues~o por el. artículo 1794 

fFacci6n 11, d~l Código Civil, en tal virtud, por ser imposible 

f!sicamentu. el objeto del contrato éste ser;i inox.iste11t0 Je - -

acuerdo con el articulo 2224 del C. Civil. 

Posibilidad jur1dica del hecho.- Esta cons)stc -

en que el hecho objeto del acto jurídico sea conforme a la nor

ma jur1dica c¡ue lo va a regir ( artículo 1828, C6diyo Civil ) ,

pues en caso de que ese hecho no se adccQe a Ju norma, ésta im

pedirá que so produzcan los efectos jur:íUicos d(!l ilCto que tie

ne por objeto ese hecho que es juridicamentc imposible por scr

incompatiblo con la norma do derecho; o sea la norma que viene

ª ser un obst6.culo insuperable p.:ira lu producci6n c]Q los efcc-

tos jurídicos. 

Ejemplo; el contrato de promesa tiene por obje

to una obligación de hacer consistente en celebrar el contrato

prometido { artículo 2245 del C. C. ) 1 en tal virtud, si se ce

lebra una promesa de venta respecto al Palacio Nacional, esto -

contrato de promesa tiene por objeto un hecho jur!dicanwnte im

posible, porque la normn es un obstáculo i nsupcrable, en aten-

ci6n a que dicho Palacio esta fuera del comercio, lo que impcdi 

rfi que pueda realizarse el hecho que es objeto del contrato de

promesa y que consiste en la cclcbrnci6n del contrato de compra 

venta del Palacio Nacional. 

Conforme a los artículos 1827, 1828 y 1830, debe 

distinguirse la imposibilidad jurídica de la prohibición, pues

la imposibilidad consiste en la incompatibilidad del hecho con

la norma juridica que necesariamente debe regirlo, consecuente

mente el hecho imposible es irrealizable; en cambio la prohibi

ción obedece a que el hecho es ilícito, por ser contrario a las 

leyes de orden p11bl)co ( artículo 1830 del C6dic¡o Civil ) , por

tante en la prohibición la norma jur!dica precisamente prohibe

los hechos ilícitos que son posibles, pues 11 lo ilícito es lo -

posible prohibido'': en consecuencia, puedo violarse 1.a norma -

prohibitiva con la consiguiente sanci6n; asf, hay muchas condu~ 

tas que se µuedun realizar y sin embargo no deben ejecutarse; -
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por ejemplo:, 1'1. ley prohibe al abogado que;! ~s tnµndi1tario <k.! unc1 

de las partes, ~c~p~üi el mar1dato <le~ cu~trarlo 011 ~l mismo ju! 

cio ( art, 2589 del Código Civil ), la aceµlación violando este 

precepto es un hecho jurídicamente posible pero prohibido;iqua.!. 

mente es posible pero prohibida la venta de cosa njcna ( artíc~ 

los 2269 y 2270 del Código Civi 1 ) , En combio no se prohiben

] os hechos imposibles jurfdicamentc, ciemplo: si cuatro pcrso-

nas del mismo sexo pretendieran unirse conjuntumentc en matrim2_ 

nio, esta unión es un hecho jurídicamente imposible; o sea las

prcstacioncs de hacer, que son objeto de este pretendido matri

monio y que consiste en que cuatro personas del mismo sexo l1a-

gan vida conyugal en coman, son un objeto jurídicamcr1te imposi

ble porque el matrimonio es la unión de dos personas ele distin

to sexo, marido y mujer ( arts. 140, 148, 163, 168, 172, 173 y-

177 del Código Civil ) . Asf en la in1posibilidad jurtdica no -

se trata de prohibiciones sino do hocl1os irrctllizables que no -

pueden producir efectos porque tienen como obstáculo insupera-

ble a la norma jurídica; por tanto, esos l1cchos son un oLjeto -

jur1dicamente imposible que causan la inexistencia del acto o -

contrato, este tipo de hechos contraria los presupuestos lógico 

juridicos de una norma q11e necesariamente debe regirlo¡ en con

secuencia, constit.uycn un contra-sentido o absurdo corno scrfa -

la idea de un cuadrado redondo; por tal razón el lc9isl.aclor no

se ocupa de prohibir los hechos imposibles; por lo que, estos -

hechos no violan la norma de derecho, si no que no se acfocúan a

ella. 

Es de observarse que c11 la prol1ibici6n, eJ acto

quu tiene por objeto un hecho prohibido, o sea u11 objeto ilfci

to, existe, por consiguiente sf puede producir efectos, a dife

rencia de la imposibilidad jurídica en la que no hily efectos -

por ser inexistente el acto cuyo objeto es imposible. El he-

cho prohibido es un objeto ilícito y segGn los articulas 1827,-

1830, 2225 y 2226 del Código Civil, la ilicitud en el objeto es 

causa de nulidad, pero permite que el acto produzca efectos pre_ 

visionales; en cambio, cuando el objeto no es ¡Josiblc ningGn 

efecto se origina por la inexistencia del acto de acuerdo al ar 
t1culo 2224 del Código Civil. 
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En la imposibilidad física es la Ley de La natu

raleza la 'Jua impide que se rPalicc el hecho; en cambio en la

imposibilidad jur'ídica es la norma juridicn el impedimento para 

que el acto produzca sus efectos; amlrns imposibilidades, tanto 

del objeto directo como del indirecto, ocasionan la incxistcn-

cia del acto jur1'<lico, de conformidad con los c.11;.tfculos 1794 y-

2224 del Código Civil, pues privan al acto dt::l c..demcnto csen--

cial objeto posible. 

e).- La solemnidad.- Tercer elcmC'nto de existen

cia del acto jurídico. 

"La importunciu social o económica de ciertos ac 

tos impone la necesidad de que su extcriorizaci6n se realice 

con determinados ritos que son condición de su ex istencio. 

Advi6rtase <iue la manera de realizur el neto cs

un elemento constitutivo del r.lismo; si csu forma ritual de cclE_ 

braci6n 'talta, el acto no llcgu a cxistjr¡ os ine>dstcnte. Es, 

asi, una verdadera solemnidad cinc complemf~nta el acto; es un --

elemento necesario para su creación." 46 ) . 

El derecho de familia tiene varios actos iurfdi

cos solemnes, tales corno: ~l divorcio administrativo, la adoE 

ci6n, la legitimación, el matrimonio, etc. A mayor abundamien 

to exponemos como ciernplo 'le un acto solemne como lo es el di-

vorcio administrativo, para su realización es necesaria la in-

torvenci6n de un funcionario público determinado, corno lo es el 

Juez del Registro Civil. Tambi6n requiere que en el acta se -

asiente en un libro determinado y no en cualquier infolio. Si 

los divorciantcs, en vez de hacerlo as1, concurrieran a expro-

sar su voluntad incqufvoca de separarse, ante un notario p~bli

co, aún cuundo sus declar.::icionos se verLieran con tocln claridad 

en el protocolo de ese funcionario, el c1ivorcio no se habria -

efectuado porque no basta la voluntad; no basta el objeto posi-

( 46 ) BEJARANO 51\NC!IEZ, Manuel, Obl iaacioncs Ci11iles, 'J'erce

ra Edición, Editorial liarla, S.A. de c.v., Mi'.b:ico, - -

1984, Ptig. 79. 
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blu dul acto; se requiere la solemnidad, el tercer elemento du

existcncia ... 

Otro ejemplo de solemnidad lo tenemos en el Dcr:: 

cho Mercantil carnbiario, que presenta casos <le actos solcmncs,

corno son los titulas de crédito que consagran <lec:1araciones un.!_ 

laterales de voluntad:para la existencia del acto se requiere -

del otorgamiento de un documento que cumpla con una ser i(~ de --

menciones y declaraciones precisadas por la t.cy. L<l faltu de-

alguna de el.las hace inexistente al titulo de cródito como tal. 

La letra de cambio, para existir, debu contener la mención de -

ser letra de cambio, esta mención debe de ir en el texto clcl d9, 

cumcnto ( artículo 76, fracci6n I, de la Ley General de Titulas 

y Operaciones de Cródi to ) , 

El acto solemne requiere de un rito que es un ln 

grcdientc 11cccsario para la crcaci6n del acto. 

VI.~.- Elementos de validez del acto juridico.-

a) . - Capacidad. 

b) .- Vicins <1el coriscntimic!rd.o. 

c) . - J,ici tud. 

d) .- Forma. 

a).- Capacidad.- 11 La capacidad jurídica es la ªE 
titud para ser sujeto de derechos y hacerlos valer. Hay, pues, 

dos especies de capacidad o más bien dos qrados en la capacidad: 

la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio ( Capitant, Jn 

troduction, ndm. 134. 

Incapacidad. La palabra incapacidad desiyud a!_ 

gunas veces a personas privadas de ciertos derechos { PL:rniol, -

Ripcrt, et savatier, 'romo I, nt1m. 247 ) . La misma exprcsi6n -

de incapacidad ordinariamente se aplica a perEonus que poseen -

todos sus derechos, pero que no tienen el libre ejercicio de -

ellos, por ejemplo, los menores y los demás sujetos i1 interdic

ción. Asf., pues, hay incapu.cido.d de goce e incapacidu<l de ---

ejercicio." ( 4 7 ) • 

( 4 7 ) BORJA SORli\NO, Manuel, Ob. Cit., pág. 240. 
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Tncup~cidnd do qocc.,- Como ujL:;1n¡..ilo du cstu espe

cie de in.cupacidad citaremos el caso de lus c..:x.t,r.:i.njcn1s que no

ticncn derecho para adquirir el dominio de las Licrras, aguas y 

sus accesiones, ni pura obtener concesiones d~ L~x¡,]otaci6n de -

minas, aguas o combustibles minerales, en L:1 HCf1Ública Mexicana... 

El Estado, sin embargo, put?de concederles 0su derecho, siemprc

que convcngnn ante 1a Secretaría de Rc1nciones Exteriores cu -

considerarse como nacionales respecto de dichos blent~s y L~n no

invocar, por 1o mismo, la protección de su gobierno por lo que

so refiere a aqu61los; b~jo la pena, en caso de faltar al conv~ 

nio, de perder en beneficio de la Nación los bienes que 11ubi0-

rcn adquirido en virtud del mismo. En unn faju de 100 ki.l6me

tros a lo larqo de las fronteras y c1e 50 de las pluyas, por ni_!! 

yQn motivo pueden los extranjeros adquirir el dominio directo -

sobre tierras y aguas t Con~tituci6n Politica de los Estudos -

Uni~os Mexicanos, artfculo 27, fracci6n 1 } • 

I11caµQcidad de eicrcicio.- l.~ ca¡l3cidad es la r~ 

gla y ln incapacidad la excepción. 

Nuestro C6di yo Civil declara t!Y.prcsamcnte que 

son hábiles para contratar todas las personas no cxcC[ltttadas 

por la Ley. 

Tienen incapacidad general <le contratar: los me 

norcs de edad, los muyo res ele edad privados de intol iqQncia por 

locura, idioti!:>mo o imhecilidad, aún cuanLlO tcnqnn intervalos -

lQcidos, los sordomu<los que no saben leer ni escribir {articulo 

450 del Código Civil l . Por ello debe contratnr su rapresen-

tante, a veces con autorización judicial. 

Do la incapacidad especia 1, nuestro C6dir:¡o Civil 

establece lo siguiente: articulo 174.- Los cónyuges requieren 

autorizaci6n judicial para contratar entre ellos, excepto cuan

do el contrato sea el de mandato para ple.itas y cobranzas o pa

ra actos de administraci6n. hrtfcl1lo 175, tau1bi6n se requiere 

autorización judicial paru. CJlW el c6nyuqc sea fiu.dor de su con

sorte o se obligue solidariamente con 61, en asuntos que sean -

del inter6s exclusivo de 6ste, salvo cuando se trate de otorgar 
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caución p~c¡i qu~ el otro obtenga su libertad, 

La au~orización, en los casos a que se refiere -

este y los dos artículos anteriores, no se concederfi11 cuando r~ 

sullen µe~jutllcaJus los intereses de la famili~ o de uno de los 

cónyuges. Artíct1lo 176, el contrato de ccm1f•Lil-venla sólo pue

de celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimo11io esté su

jeto al r6.g imcn de separaci6n de bienes. 

De la nulida~.- El artfculo 1795, fracción I, -

Uicc que el contrat:o puede ser inval idalio por incap.:icidad ley al 

de las partes o <le una du ellas; lo cual si.qnifica que la inca

pacidad de los contratantes l1acc que el contrato no sea v5licto

o en ctros t6rminos riue sea nulo. 

Oc la naturaleza de la nulidad.- Esln nuli.rlad sQ 

lo puede alegarse por el incapaz; artículo 2230, la nulidad por 

causa de error, dolo, violencia, lcsi6n o i.nc.:ipacid~, sólo pu~ 

de invocarse por el que ha sufrido esos vicios dc .. consc•ntimien

to, sea perjudicado por l.:i 1esi6n o es el incapaz. 

El artículo 2233, dice: Cuando el contrato es

nulo por incapacidad, violencia o error, ¡1ucdc ~er confirmado -

cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concu

rra otra causa que invalide la confirmación .. 

El cumplimiento voluntario por modio del pago, -

nov.:ici6n o cualquier otro modo, se tiene por rati f.icaci6n táci

ta y extingue la acción de nulidad ( articulo 2234 del Código -

Civil ) . La acción de nulidad os prescriptible, articulo 2236 

del C .. C., Ui.cc: La acción de nulidad fundada (:~n incapacidad o

crror, puede intentarse en los plazos establecidos en el articu 

lo 638 del Código Civil, ( la acción para pedir la nulidad pre~ 

cribe en los t6rminos en que prescriben las acciones personales 

o reales, scgtín la naturaleza del acto cuya nulidad se pretcn--

de ) • Si el error se conoce antes de riue transcurran esos pl~ 

zos, la acción de nulidad prescribe a los 60 dí.as, contados de_é 

de que el error fue conocido, 

Por consiguiente, es relativa la nulidad del con 
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trato cclcb):;'uclo por un incapaz, así ).o csti:iblcce el artículo --

2228 ~e nuestro e.e,, que dice: La falta de forma cstablocida

por la Ley, sino se trata de actos solemnes a.sí cn11 el error,

el <lolo, lo violencia, la lesión y !_a in~e-~1c:J_:!_0_~---~~~~_]er.~ 

de los autores del acto produce la nuli~~:.!_.rtd.:..~~2:.~5~~-~~"' 

Pcrsond ouc E~udc invoEE.E_!~_n~~~~:. - En nues

tro Código Civil asf lo establecen los artfculcls 2230 4u0 dice: 

•·]a nulidll.d por causa de error, dolo, vioh!ncia, lesión o incap~ 

ciclad, sólo J)uedt~ invocarso JlOr el que ha suf1·icio esos vicios -

de consentimiento, se ha perjudicado por la les16n o es el lnc~ 

paz'! l-.rticulo 1799,"la incapacidad de unu de l.J.!; pi:1rtcs no pu~ 

de ser invocada por la otra en provecho propio, sn l vo que sea -

indivisible el objeto del Uerocho o de 1a obl igaci6n común." El 

primer articulo citado csL::iblc~ce como principio qlle la nuliclad

por causa de incapacidad s61o puede invocarse por el inca¡Jaz, y 

el segundo art!culo descrito lo establece como excepción, pcrm:!:_ 

te que la nulidad sea invoca<l<l por la parte ca11az cuando sea in 

divisiLle ol objeto <lc1 dorccho o de la oblilJU.ci6n común. 

Efecto retroactivo de 1 Ll eonfJEtfü:tción. El ar--

ticulo 2235 <licc:''la confirmación se rctroctrac al día en qllC -

se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perju

dicará a los derechos de t:crccro_ 11 

Los acreedores pcrsona1es tendrtin derecho para -

hacer revocar la confirmación, si si hubiese sido hecha en frau 

de e.le sus derechos estando en quiebra el deuclor. 

Rcprescntaci6n: 11 Uay reprcnentacj6n cuando una -

persona cclubra a nombre y por cuenta de otra un contrato ( o -

en general un acto juridico } / de manera que sus efectos se pr~ 

cluccn directa e inmediatamente en la persona y en el patrimonio 

clel representado, como si él mismo hubiera celebrado el contra

to ( o ejecutado del acto ) : so produce una relación obliqato

ria directa entre el representado y un tercero,'' ( 4B ) • 

( 4 B ) Ibide¡n, 244. 
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I~~ representación descmpefia un papel considera--

ble en las relaciones jur!dicas, Desde luego, hay incapaces -

que no pueden ejercitar por sf solos sus derechos, porque }ps -

falta el diccrnimicnto necesario, La Ley l.es nombra entonces-

un representante que obre por su cuenta. El incapaz llega a -

ser propietario, acreedor, deudor, como si 61 mismo hubiese CO_!! 

tratado. Por otra µarta, la representación facilita la forma

ción de las rclaciom?B juridicas entre personus capaces, pcrmi-

ti6ndoles ejecutar actos sin aparecer el los mi snios. Suprime -

las imposibilidades materiales u otras ( alejamiento, inexpc--

ricncia, multi¡,Jicidad de ocuµacioncs, etc. ) que a menudo J~n

dr.ian obst~culo a la celebración de unu operación. Su utili-

dad se manifiesta principalmente en la esfera del p~1trimonio. -

Para que un contrato rueda celebrarse vti.lidnmcnte por un repre

sentante, es necesario que éste tenya poder de obr<J.r en nombrc

dcl representado. Este poder se confiere r_;or L:i Ley a los re

presentantes de los incapaces, como son los pddrcs de los meno

res y los tutores de éstos y de otros incupacitados, o por vo-

luntad del 1nandantc al mandatario. 

Nu(lstro C6digo Civil 1~stablecc en el artfculo --

1800 " El que os hábil para contratar, puede hacerlo por sf o -

por medio de otro legalmente autorizado.'' Artículo 1801.-''Ni~ 

no puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él 

a por lu Ley. " Articulo 1802 .-"Los contratos celebrados a ºº!!! 
brc de otro por quien no sea su leg.ttimo representante, serán -

nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados., 

los ratifique antes de que se retracten por la otra purte. La 

ratificaci6n debe sor hecha con las mismas formalidades que pa

ra el contrato exige la Lay. 

Si no se obtiene la ratificación, el otro contra 

tantc tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a qui.en inde

bidamente contrat6. 

El contrnto consigo mismo. Se dice que hay co!l 

trato consigo mismo, cuando una persona celebra un contrato fi

gurando en su propio nombre y en nombro de un tercero, a quien-
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representa o como representante de J,as dos rcrsonas .. Por eje!!! 

plo un t.utor se da en arrcndumicnto un bit~n de su 11upi Jo o el -

apoderado de e.los personas celebra un con.troto en el que ~ noni-

brc de una de ellas vende cierta cosa a Ja otra y o nombre de -

6sta, la com¡Jra. 

En el contrato consigo mismo so cnct1cntra11 los -

caracteres propios del contrato. 

Contrato cmtrc el reprcsenLE~.~c _..Y_~~r1resen~

do. Cuando las personaB que ejercen lu palri.il potcst<:ld prct:e!!_ 

dan celebrar un contrato con el l1ijo o descendiente de ellos, -

6stc dcbcra ser rc¡Jrcsentado en el contrato 11or un tutor nombr~ 

do por el juez para caclJ cuso, si hubiere oposici6n ck~ intcre-

ses entre los dos µrimeros y el segundo ( a1·ticulo 440 del Códi 

c10 Civil ) • 

Del t11tor.- Artfc11lo 569: '1 Ni. cnn 1iccncia judi 

cial, ni almonedll o fuera <..le ella puede el Lulor comprür o 

arrendar los bienes del incapacitado, ni t1acer contrato alquno

rcspccto de ellos, flara st, sus ascendientes, Sll muicr o rnnri--

do, hijos o hcrma11os ¡~r consanqllinidad o afinidad. Si lo hi-

cierc, adcm5s de la nulidad del cor1trato, el acto sera ~uficic~ 

temen te pa rd. que se le 

hibici6n del anterior, 

remueva~ 11 Artículo 570: '' Cesa la pro-

re:-1pccto de la vento <10 bienes, en el e~ 

so de que el tutor o sus parientes al 1 r mencionados sean coherc 

daros, partfcipcs o socios del incap3citado. 1
' 

Otros representantes.- Artículo 2280 ''No pueden

comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen en-

cargados: I Los tutores y curadores; II Los mand.Jlarios; III 

Los ejecutores testamentarios y los que fl1cren non1brados en ca

so de intesliiclo; IV Los inll.!rvenlorcs nombrdtlos f10l" 1.:::l Ll~!::iludor 

o por los herederos; V Los rcprescntant0s, administ:rud1.>rcs t_"\ -

interventores en caso de ausencia, y VI Los empleados pGbli--

cos.11 Art.:fculo 2282 11 Las compras hechas en conlravenci6n a -

lo dispuesto en este cap'ítulo, ncrán nulas, yu se hayan hecho -

dircctnmcntc o por inlcrp6sita pcrsona.'1 

b) .- Vicios del consentimient9.-
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Es p~cciso que el consentimiento d1! las partes -

contratantes se manifieste con un conocimiento ancqa~o a la vcE 

dad respecto a l~ rnalrrii1 C!U1~ es ob,cto del contrato; es <lccir, 

las partes, al manifestar su voluntad no deben l1~ber sufrido -

error. 

Igualmente, dicho consentimiento debe expresarse 

en forma libre, sin miedo ni temor; o sea, es nucesilrio que la

voluntad no cst~ viciada por la violencia. 

Consecuentemente, se requiere que el conscnti--

micnto esté libre de los vicios, error y violur1cia, para que -

sea válido el acto jur~dico, de acuerdo con los il.rtfculos: 1795 
11 El contrato puede ser invalidüdo: II por vicios del conscnt.!. 

miento. 11 ArLfculo 1812 '' El conscntin1i01tlo no es válido si -

ha sido dado por error arrancado por violonciil o sorprendido --

por clolo. 11 Arl tculo 2228 11 La faltu ck:> forma estüblecida por-

la Ley, sí no se trLlta de actos solemnes, usr. como ~err~, el 

dolo, la violencia, lu losi6n, y la incapacidad de cualquiera -

d0 los actores del acto, produce la nulidücl rf!lativ~ del mismo~ 

Por lo untcrior, a] cstucliar ~1-E~!.· elcmento

dc~ validez se annlizartin los vicios del consentimiento o vicios 

de la voluntad, error y violencia. 

Definición de la palabra error: 11 El error es un 

falso conocimiento de la realidad, es decir es lo contrario a -

lu verdad y consiste en un estado subjetivo que est6 en dcsa---

cuerdo con la realidad objetiva.º ( 49 ) . 

Se distingup el error de la i~norancia porq\lC 6! 

ta consiste en la falta de conocimiento, a difcrcnciil del error 

que es un falso conocimiento de la realidad, o sea en el crror

si huy conocimiento que no coincide con la verdad y en la igno

rancia falta ese conocimiento; sin embargo, error o i~i1orancia

tiencn los mismos efectos jurídicos. 

Articulo 17.-" Cuando alguno, 9E;>lot.'.\ndo la suma 

( 4~ ) Ml\RTINEZ l\LFl\RO, Joaquín, Ob. CiL., Pá9. 82. 
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ignorancia, notoria in0~pcricncia o extrema miseria de otros;-

obticne un lucro excesivo tPte sea evidcntcmcnt0 rlcsoro!JOrciona

do a lo que (;1 por su parte se obl i0n, 0_.EEriE_~i_~ado tiene de

recho a elcr;ir entre~ pedir la nu~idad del contr_ato_.'? l.J r::_9uc--

ci6n equitativa de su obljq.:ición, más el pnrJ9 Ue ___ !..~:±..-~.9EE..9spon-

dicntes dafios y perjuicios. 

año." 

El error de dcrecb2_e iqno_!":an:::.!:_~__J~_lJE..L• hay

quioncs confunden la ignoranciil do la Ley cun el error de dere

cho y, piensan que los .:irtículos 21 y lUll se contr.lclicen. 

In a11tcrior es falso, pues son dos supueslos <lis 

tintos, en virt\1tl de uuc el articulo 21 al disponer 11 
••• La iq-

no rancia de las leyes no c.xcusa su cumplimiento; ... " Este ar-

tículo ordena que el ignorar la Ley no es unu razón para violar 

la; o scíl. se tratu de ¿¡sr:qurar lu ap1 icación cJc la Ley. 

Por· su parte el artículo 1813, nl reglamentar el 

error de derecho, no c~slablece este tipo ele error como un cuso .... 

en el que se permita violar la Ley debido ft un cr~or; ya c¡ue e~ 

te precepto prccisu.mento ll ispone que el error de derecho en un

contrato produce su nulidad; en consl~cueneia ~i no se onulara ... 

so violaría la Lay, porque el conLrato seria v5lido y esto si -

implicarfa su violación. 

Por lo unterior el error de derecho no consiste

on una violu.ci6n autorizada. de la Ley, sino que ai darse dicho

error el contrato no tendrá efectos por quedar invalidado. 

Error·indiferen~~, se refiere a circunstancias -

accidentales o cualidades secundarias del objeto del contrato o 

de la persona y no la anula, sólo da lugar a una rectificación. 

Por ejemplo en el articulo 1814 del Código Civil, se rcfier" al 

error aritmético o de cálculo. 

Clases de error: Fortuito e Inducido, 

Es fortuito cuando se originó por cincunstancias 

accidentales, de un modo casual o cxpont§nco, e inducido cuando 
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fue prO"'.Ocado po;( dolp, es dcc1,,-, m~diµnle arLificiO!.,; o m¡Jc¡uin~ 

e iones .. Articulo 1815 " Su *.;!ntit:!Hde ¡Jor dolo c·n 105 contratot>1 

cualquiera sujesti6n o artificio que se en1~lec ~ara inducir a

crror o mantener en el a algt1no de los contratantes; y por mala 

fe, la disimulación do] error de uno de los contratant~s, unil -

vez conocido. 11 

Segú11 el artículo 1815, dolo es cualc¡uicr sujos

ti6n o artificio que se~ emplee para inducir o m.:intener en crr.or 

al otro contratante .. 

g_~?.]~ 1 cs una conducta de n.1tur<ilozil activa en

s! misma no es un vjcio del conse11timícnto, si110 c1uc trata de -

provocar el vicio error y cuando no logra inducirlo el conscnt! 

miento no cslti viciado, por tanto, y a pesar del dolo, el con-

trato es vjJido porc1uc el dolo sólo es url nicrlio para inducir al 

error. 

La Mlll.:i Fe, con~Jist0 en di~;imula1- un c0ntrat:antr• 

su conocimiento respecto del error en que sn encuentra el otro-

contratante, para mantenerlo en eso estado erróneo. Es uníl --

conducta de naturaleza pasiva que tiene las mismns consecuen--

cias que el clolo, ¡rucs anula el contrato c11ando por ]a disimul~ 

ci6n de un contratante el otro permanece en error que r(•cac so-

bre ol motivo determinante de su voluntad. Articulo 1816: "El 

dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que provic¡¡c de -

un tercero, sabi6ndolo aquella, anulan el contrato si ha sido -

la causa dctcr1ninantc de este acto jurtdico. 11 

Distinción entre dolo y mula fe, consiste en que 

el dolo es una condt1cta activa y la 1nala fe es pasiva. 

Clases de dolo: Dolo principal, dolo incidt;ntal, 

dolo bueno, dolo reciproco. 

Dolo princinul, es el que provoca. un error nuli

dad, o sea un error que recae sobre el motivo determinante de -

la voluntad y afecla al conlralo de nulidad rcl:itivu. 

los 1816 y 2228. 

/\rticu-

Do]o incidental, es el que origina un error indi 
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ferente, que a pesar de conocerlo, el contrato se l1ublera cele

brado. No atectü la Vdlidel, del contrato aunque sea más onero

so, sólo genera un ujust~ o indr•mnizaci6n. 

pol~~~, son los arlific:ios o propaquncla que

haccn los comerciantes cuando ¡:.ondoran l u:-; cuu. 1 i d.-1des de sus -

mcrcanc1as, para interesar a los clientes, no afecta la val idcz 

del contrato. l\rtí.culo 1821 " Las consitk1 rLJ.L:iuncs tJencr.:i.ll!S -

que los contral.:intos C>:pusiorcn solJrc los provechos y pcrjuí--

cios que na tura lmentc pueden resultar de 1 a ce 1 L!bruc ión o no e~ 

lebraci6n clel contrato, y que no in1portcn en4ilfiü o amcnazn alq~ 

na de las pu.rtcs, no scr§n tomada!-; en cuenta ul cu] i ficar el do 

lo o la violencia. 

con dolo al 

Q9lo r.ccfprocn, es cu.;:indo ambns ~i..irtcs proce<lcn-

11..~brar un contrato, nin<.1una puede uleq¿ir nul idrJd-

ni reclamar indcmnizaci6n. Articulo 1817 '' Si ambas partes --

procf..!den con dolo, ninguna de ellas r1ue<le ulegar la nulidad d(.·l 

acto o rccl~1marsc i.ndcrnni zaciones. 11 

En el Código Civil vigente, el único dolo que es 

causa de nulidad es l!l dolo principal, nuc origina un eri-or so

bre el motivo determinante de la voluntad. 

La clnsificaci6n del dolo debe hacerse en Eun--

ci6n del error que ocasione cnda especie de dolo y no como si -

el dolo fuera autónomo e indcpcndic!nt·~ d0.l error. Esta oclar~ 

ci6n obedece a que el artículo 1816, conceptúa u.l dolo como si

fucra autónomo, al scfialar 4ue: el dolo o mala fe anulan el -

trato si ha sido lu causü determinante del acto ·jurfdico,~ 

bien, es dolo principal el que ha tenido por efecto determinar

a un con~ratante a contratar; cuando debería decirse quo es do

lo principal el que ha tenido por efecto _ _!_!1_~~cir a un t..:rror LJUC 

determina a un contratüntc a contratar, <l l~icn que el dolo anu

la el. contrato si ha inducido a un error dctcrmi11antc. 

Violencia, el articulo 1.819 do nuestro Código Ci 

vil nos dice: 11 Hny violencin cuundo se emplea fuerza ftsica o 

u.rncnazas que importen poliqro de purdcr lc:i vida, la honra, la -

libertad, la salud, o una par.te considerable de~ los bicr1es dol-



191 

contratanb2, c,le su c6nyu9e_, d~ sus ascendientes, c.k· sus descen

dientes o de sus p;irientes colaterales dentro del sequndo gra-

do'l 11 

Scgün lo anterior la violencia puede ser física-

o moral. 

Violencia física, consiste en co~ccionar l~i vo-

luntad del individuo por medio de la fuerza material o bien por 

la privaci6n de la libertad, para que se obligue c11 contra de -

su voluntad. Ejemplo: los yol!les, torn1cntos o sccuustro. 

Violc•ncia moral, consiste en hacer amcnnzas quc

importen el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, -

la salud o los bienes del contratante, de BU cónyuge, asccn<lie~ 

tes, descendientes o llermano8 para que so obli<JUC en contra dc

su voluntad. 

Limitación sobre las que se eierco la violencia, 

es decir el namero de ~stas Jo limita el Código Civil, r1ues pa

ra que la violencia sea causa de nulidad del contrato, es nece

sario que las amenazas con la fuerza matcriul se refieran a las 

porsonas que mencion~ el artículo 1819, flUÓs si los tlCtos vio-

lentos recaen en diferentes personas, como los tíos, ¡1rimos o -

amigos, dichos netos no scrtin causa de nu 1 id ad por violl~ncia, -

lo que permite ducir, que l1ay dos clases de violencia: una ju

rídica y otra puramente psicol6qica. La jurídica puede ser -

causa de nulidad del contrato. La psicológicu. tambi6n vicia -

el consentimiento pues intimida, pero sin el efecto de anular -

el contrato, por consistir en hacer amenazas relativas a perso

nas excluidas de la enuml!raci6n lcgul; en camLio en la violen-

cia juridica las amenazas se refieren u las personas incluidas

en la enumeración que hace la Ley; consecuentemente, toda vio-

lencia jurídica es psíquica, pero no toda violencia psíquica es 

juridica; o sea, no cualquier estado psíquico do temor tiene el 

efecto jurídico de anular el contrato. 

El hecho en el que consista lil violencia debe -

ser realmente peliqroso, debe implicar el peligro de perder la

vida, la honra, la libertad o los bienes; por lo que, si los h~ 

chos o amenazas no implican estos peliqros no constituir6n jur! 



192 

dicamentc viol.cncia, aunque psicol69ican1~ntc s! intimide, pues

cse temor que vicia ~] consent imicnto no 1~rnduc..:ir6 la nul iduct -

del contrato; ejemplo~ si la amenuza que so h.:.:1ce consiste en -

decir te voy a cobrl1r lo que me d0bes, o le voy a denunciar a

las autoridades com¡ielcntcs 1 por un l1echo que se l1a cometido, C! 

tCJ amenaza jurídicamente no es violencia pues no e.s injusta. 

Tampoco se anular~ el contrato si la violencia consiste en la -

amenaza de arrojar una lagartija, a pesar del ~.avor qtlc se le -

tenga, porque este l1ecl10 nunca causar~ necesariamente la muer-

te, ni la p6rdida de los bienes, ni de la salud. 

Consecuencias de la existencia de __ lo~ í e ios del 

consentimiento. EJ acto jurtdico esta afectado de nullcJad reJ.~ 

tiva, artfculos 18J2, 1813, 1816, 1818, 2228 y 2230. 

S6lo pueden hacer valer la nuliriad quienes su--

frioron estos vicios, artículo 2230. 

La nulitI..i.<l se l!Xllnguc por proscripc.i6n, articu

las 2236 y 2237. 

Lü nulidad se extinc1uc por lu confirmución del -

acto, cuando haya cesado el vicio del. conscnt.imiento y csi1 con

firmaci6n tiene efectos rctro~ctivos al <lta del otorgamiento -

del acto, artículos 1823, 2233 y 2235. 

La nulidud tambi6n so extingue por la ratifica-

ci6n tticita del acto que consiste en el cumplimiento voluntario

dc las obligaciones creadas por el ucto anulable cuando ha ces~ 

do el vicio, artículo 2234 y . 

El acto viciado produce efectos provisionales, -

mientras no se ~ec].clLü su nulidad en una s0ntencia, artículo --

2227. 

e).- La licitud. 

Artículo 1827.- " El hecl\o pos.itivo o negativo,

objet:o del contrato, debe ser: 

II. I..t.cito .. " 

do: 
Artículo 1795.-" El contrato puede ser invalida-



193 

¡rr .. Por.que. su objeto, o su motivo o fin, sea --

il1cito .. , ... 1
' 

Articulo 2225,- 11 La ilicitut.l l·n el objelo 0n el 

fin o en la condición del acto pr.uduci.! su nulid.Jd, ya u.bsolutét, 

ya relativa, scgGn la disponga la Ley. 11 

Tratándose <le la riulidad <lt! lils ollligaciones, se 

estableció como princitJio básico: se sostiene guu sólo la Lcy

pucdc establecer nulidades, y 6stas se dividen en absolutas y -

relativas, resultando las r>rimcras de Jos actos ejecutados con

tra el tenor de las leyes prohibitivas o 1Jc intcr6s público. A 

la segunda categoria pertenecen todas las dc1n5s. Las nulida--

des absolutas pueden sel'.' <lccldraU.:is de• oficio por el juez., debe 

alegarlas el ~inistcrio Pfiblico y no son suce¡ltibl0s de ser co11 

firmadas por lu. voluntad de las r>u.rtes o invülidad~s fJOr la 

prescripción . Las nulidadus relativas sólo pul!df'n alc~¡u.rlas -

.1 as personas u cuyo favor ilun sido cstab lec i<lüs y puc.~dcn dL•sap~ 

rccer por 1.1 confirmaci6n. Las relaciones jurídicas, alJSült1t~ 

mente nulas, no proüucc11 rfectos ni antes ni dcspu6s do lu. de-

claraci6n de nulidad: en tanto llUC las afectadas do nulidad re

lativa pro<l11cor1 efectos jurídicos mientras lJUe jt1rfdica1ncntc no 

se declara su nulidad. 

Artículo 1830.- 11 Es ilícito eJ J10cho uuo es con 

trario a las leyes de orden ¡lablico o a las buenas costumbres.'' 

Articulo 1831.- 11 El fin o mot.ivo determinante -

de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario

ª las leyes <lL'l orden público ni a lus buenos costumbres~" 

Artículo 8.- " Los actos cjecutatlos contra el te 

nor de las leyes prohibitivas o de intcr6s público scrtin nulos, 

excepto en los casos en que l.:i Ley ordene lo contrario. 11 

El orden en el que se enuncian los anteriores 

preceptos, pretendo ser lógico, y no arit:m6tico. 

De los artículos que se han transcrito, se tiene 
la conclusión, según la cual la licitud es un elemento de vuli-
dez del acto juridico y cuya UUSQnCia, que consiste en la i l.íci 



194 

tud, viene a ser una causa de nulidad. 

Respecto a la noci6n de fin, 6stc es la consccue~ 

cia que un sujeto desea. alcanzar como resultado de su conducta.._ 

Por lo que hace a las cosas, debe aclararse que -

las cosas no son licitas ni ilfcitns, pues la licitud o ilicitud 

se refiere a la conducta de los sujetos rolaciona<la con las co-

sas: ejemplo: las arn1as que por Ley están rcsl!rvadas al cj6rci

to, no son cosas lícitas ni ilícitas, lo iltcito es la conducta

relativa u dich.J.s .:irmas, como puCc:dc.• ser su co1n0rcio, fJOrtación o 

uso. 

Bn relación a los hechos, si son viol.Jtorios de -

las leyes de orden público ser5n hechos ilfciLo.s y, por tunto, -

objetos ilfcitos <le los contrJtos. 

Jlara hacer una exposición clura del objeto, moti

vo y fin se da el cjem¡)lo siguiente: Perlro S5nchoz instituyo c~ 

mo único heredero univl'rsal a su hijo David S.1.nchcz, pero para -

el caso de que éste no p11c~c1a heredar, instiluye como heredero -

Sutitituto en segundo luqar a su sobrino Jorq<~ 1'6rez Stinchcz, --

quien, al saber que hercdarti. cuantiosa fortunu. si David mucre a~ 

tes que 61, antes que el testador, o se vuelve incapuz Lle he.re-

dar o repudia la l1crencia, contrata los servicios profcsionalcs

dc un asesino experto que no falla en su trabajo, para que de -

muerte al heredero David. 

En este ejemplo se tienen los siguientes concop--

tos: 
l. - Objeto indirecto: la prestación de hacer con 

sistente en el hecho de matar a David. 

2.- Motivo determinante de la voluntad: 1J. cunli

dad individual subjetiva del asesino contratado y que consiste -

en su destreza y acierto para asesinar sin fallar. 

3.- Fin: que opere la substitución de heredcro¡

cs decir, que el sobrino l1crcdc en luyar dvl hijo del testador,

quicn es dosposeido de la herencia. 

Los conceptos de objeto, motivo y fin responden a 
las siguientes preguntas: 
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1,- Qu6 se contrat¿¡ ? respuesta: el hecho de-
matiJr .. 

2.- Por quG se cor1trata al asesino? respuesta: 

por sus cualidados ncrsondles co11sJslerltes e11 sus a¡Jtitudes. 

3.- ¿ Para qu6 se contrata? respuesta: püra eles 

poseer al heredero ele su herencia. 

Los anteriores conceptos tienen como común deno

minador la ilícitud, pues son contrarios a J¿1s leyes de orden -

público, tanto el hecho de malar, como !!l L·Jcqir a alquir.rn por

sus aptitudes para asesinar y el desposeer ul heredero de su h~ 

rcncia. 
Por lo que hace .i la condición, 6sta su le dPfi

ne como un ucontccimiento futuro d<.! cuya realizuci6n incic~rt-a -

depende el nacimiento -o cxt~inci.6n de derect1os y obliqaciones, -

en tal virtud, ese hecho futuro e incierto sorá i 1 tcito en el -

caso de ser contrario a las leyes de orden pdbllco o a las bue

nas costumbres. 

En tal virtud, la condici6n est6 incluida en el

objcto, motivo o fin y será ilícita si es contrari~ a las leyes 

ele orden público o u las buenas costumbres; por tunto, el con-

capto de licito sn dcterminiJ en funci6n dnl significado que se

atribuya a las leyes de orden púbJ ico y a ] as buenas costumbres. 

Leyes de orden núblico, de conformidad con la v~ 

luntad de Jos particulares, las normas jurfdiCQS se clasifican-

011 taxativas y supletorias. 

Las normas taxativas son obligatorias indopen--

diontemente de la volu11tad de las partes; en cambio, las su11lc

tivas o supletorias pueden dejar de uplicarse por voluntad de -

las partes. 

Lun normas taxativas son de intor6s pQblico, en

consecuenciu. no son renunciables ni pueden ser cambiadas por 

pactos de los particulares; además, pueden tener un carácter im 

perativo o prohibitivo. Las normas imperativas ordenan la cj~ 

cuci6n de un hecho y las prohibitivas mandan la abstenci6n de -

una conductiJ. 
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A.l ser de orden ptlblico, J¿¡s pormcis tuxµtivµs, no 

es lícito quit.o.¡;lµs, consccucntc.rncp.t,p los µctos ejecutados on

contr'1. de estas lcyos son ilícitos y csttí.n s.:incion,:irlos con la -

nulidad. Articulo 8 2 .- eicmplo: Si en un contrato los c6nyu-

<JeS cst ipularan que uno de el los queda l i bL'rado d0 111 obl iqü--

ci6n de dar alimentos a los hijos que l1i1n procr<?acto, el objeto

de este contrato vs ilícito ¡_,or ser controrio a los artículos -

164 y 303, que son de or<len público y por lo mismo el conLrato

serti nulo .. 

Las normas suplc~·tivas o su1ileto1~ias ele la volun

tad de las µartes, tiene por objeto rc9lumentar las rclacionos

cntrc los particulares cunndo 6stos han omitido la rcglan1cnta-

ci6n corrc!:ipondic...nto; de tal modo que se a.pl ican .:uitc el s.i lon

cio de las partes, cslo es, a talta do la voluntad de óstas qua 

regule una situaC"i6n 0s¡:iccilic.::t que puede• ori(Jin<1rHC!, por ejem

plo, en un contrato. 

Esta.s normils supletorias son de i ntt! rés pr:i vado

dc los particulares, nor tilnto, son ronu11ciablcs y nor tal ra-

z6n se les conceptu6 corno las leyes que pueden dl!jar de ap1 icar. 

se por voluntad de las partes. Ejc1nplo: segan el artículo --

2082, 11 el pago debe hacen.se en el domicilio clcl <leudor, !:?.alvo

yuc las partes convinieren otra cosa.'' Sc9dn este proccpto,

las partes, por su volunlud, pueden dejar de aplicar esta disp9_ 

sici6n y convenir en sefialar, como lugar para efectuar el pago, 

un sitio diferente al domicilio del dc11dor, siendo válido el -

convenio que estipul6 un ].tJgar distinto, pues no l1ay ilícitud -

por no contrav~nir leyes de orden público. 

La <listinci6n entre normas taxativas y supleto-

rias se origina en el artfculo 6.- '' La voluntad de los partic~ 

lares no puede eximir de.la observancia de la Ley, ni alterarla 

o modificarla. Sólo pueden r(~nunciarsc los derechos privados-

que no afecten directamente al intcrf!s pCtblico, cuando la rcnu~ 

cia no pcrjud ique dt:rcchos de terceros." 

De este precepto se desprende que h(ly leyes cuya 

observancia no puede eximirse, alterarse o modificarse, por la-
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volunta<l de los pv,rticul.Jres; en camµio, hü'r' leyes 111.10 confie-

ren de~cc~os pri~ados que si so pueden ronunci<lr. 

Buenas costumbres, concepto: "Buenas cos tumbt:cs 

significa la moral mcd.ia de un lugar y de una 6¡-ioca l.:i qut1 va-

ria en el tiempo y en el espacio. Es la moral que prevalece -

en una comunida<l y tiempo determinados, gue no corresponde a un 

credo religioso, ni se trata de la moral inclividuill, sino de 

una moral social. 11 50 ) 

La mora.l es individual y vuriablc de persona a -

persona de tal manera que los individuos tienen diferencias y -

coincidencias morales, r•cro ul agruparse tamb.i6n se uqrupan sus 

coincidencias morales; por tanto, la suma de las morales inJivi 

duales de quienos inLeyran una colectividad viene a ser un co-

m(in denominador mor.:i l quE:~ consiste en la mora 1 1nc~d iu o moral so 

cial de una comunidad. 

No se trata de lc1 conccpci6n moral de una perso

na escrupulosa, tampoco la de una persona de conciencia relaja

da, sino de un concepto comcín a una colectividüd. Así se fJUC

dc hablar ele la moral media de los comPrciuntcs, dl? los into--

grantcs de un sindicato, de los m6dicun, Ue los iiboqados, de -

los alemanes, de los cspafiolcs, de los habitantes de la costa o 

de las ciudades internas, cte. 

De lo 111tcrior se desprende: 

1.- Lícito es lo que cstfi de acuerdo con las le

yes do orden pabljco y con las buenas costumbres. 

2.- Por leyes de orden pGblico se entienden aqu~ 

llas cuya obscrvuncia se impone atín en contra de la voluntad de 

los particulares, a diferencia de las leyes supletorias de la -

voluntad que pueden dejar de observarse. 

3ª- Por buenas costumbres se entiende la morul -

media Je un lugar y ele una 6poca, considerando que la moral va

ria en el tiempo y en el espacio. 

( 50 ) Ibidcrn, Pág. 110. 
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De lo U.f\terior concluimos: 

Lo que no cslá prohibido está permHido; es de-

cir, es lfcito; a su vez, lo p:i;ot\ibido no está permitido. 

4.- La consecuencia de la ilfcitud es la nulidad 

absoluta o relativa seqti.n el cuso concreto, de acuerdo con el -

articulo 2225 del C6digo Civil. 

d) .- !,a forma, es 11n elemento de vulidez del ac

to jur1dico que se refiere a la mancrn de exteriorizar el con-

sentimiento, el que se puede manifestar de dos modos: cxprcso

y tácito. ilrt!culos 1795, fraccton rv; l79G,1803, 1832 y - -

2228. 

1.- Expreso, este modo se subdivjdc en tres esps:_ 

cics que non: verbal, escrito y mímico. 

consentimiento puede ser cxpreBo o tt'icit.o. 

Artículo 1803. " El-

Es ex~reso cuun<lo-

se mvnificst:a verbalmente, por escrito o r}or signos inequívocos. 

El tácito resultcirti de hechos o d(! ¿¡ctos que lo ¡ircsupongan o -

quP autoricen a presumirlo, cxccr..ito <H1 los casos en que por la

Lcy o por convenio lu voluntad deba manifC'!;t<JTSl! expresamente." 

a).- Vcrbul: es ln munera de exteriorizar oral

mente la voluntad, t!S decir por medio de lu palabra. 

b) .- Escr..!J:~: consisto en manifestar la volun-

tad mediante la cscritu1·a, sirviendose do documentos en los que 

consta la voluntad; estos documentos pueden ser de dos clascs:

clocumento pdblico y documento privado. 

Do~umento pdblico, es áquel cuya formaci.6n cstti

encoittcndu.da a un funcionario que tiene f6 pública; ejemplo: Un-

Notario P(ibl ico. To.mbi6n es documenla ptíbl ico el que expide -

un funcionario en ejercici.o de sus funciones, ejemplo: un acta

de nacimiento, expedida por el Director del Registro Civil. Af. 

t1culo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Documenta privado, es el que no tiene las carac

ter1sticas del pOblico, o sea es documontos urivado el que no -

es elaborado por un funcionurio que tiene fó f-.• ablicu, ni expcd.! 

do por un funcionario en el ejercicio de sus funciones> sino al 

contrario, proviene de un ciudadano qua lo suscribe por su pro-
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pio derech.o.. Ejcmr..Io; un con.~¡;a~o de arrcndamien~Q. tlr---

tfcul.o 133 c;le~ C6digo Feclcral de Proccdimi011t,Qs C.ivil•cs. 

e) .. - Mímico: consiste en hacer· signos .inequfvo-

cos o señas para cxtcriorizur J,1 voluntad .. 

2.- 'I'ti.cit~, es el modo de exteriorizar la vo.111n-

tad y consiste en hechos o actos que la ¡1rcsun1en y sin c¡ue in-

tcrvenga la palabra ni. la escritura. Ejem¡> lo: st~ vende un -

reloj en treinta mil µesos y el co1n1lrador si11 contestar ctitrc

ga el dinero y toma cJ reloj. 

El silencio nadü manifiesta; üdcm~s. esto c1L1c rs! 

col6gicamcntc puedP se1· corree lo no lo es en matcr ia jurídica, 

porgue en derecho ol silencio no puede tener 01 efecto iurfdi

co de una aceptación, en atenci6n a que uccr~t~r ui0nifica jt1rf 

dicamentc obli11arsc y, en tnl virtud, habría ~uo concluir que

cl que guarda silencio co11sicnte en obliqarso si t:uvJera apli

caci6n jt1rfdica la fr·ase segGn 1a cua1. el que call~ otorqa; -

por tanto en materia jurídica el silencio no si9nific.:i ufül m11-

nifcstaci6n de voluntad hecha en el sentido de obligarse; es -

decir, la regla general es que en dcrccl10 r¡11icn guarda sil.en-

cio no manifiesta su voluntad aceptando obligarse; o seu, el -

que calla no otorga jurfdicamcntc, no consiente. 

Esta regla general la a¡Jlica el artículo 2054 al 

disponer; 11 Cuando el deudor y al que prct·~nda substituirlo fi 

jen un plazo al acreedor para que manifieste su conformidad 

con lu substituci6n, pasando ese plazo sin r1ue el acreedor ha

ya J1echo conocer su detcrminaci6n, se presume que rehusa.'' 

1'\ pt:tiar de la regla genera] que se nH.:ncjonu, lu

Ley h veces da al silencio el efecto de aceptación, pero en -

otras ocasiones lo considera como rechazo; por lo que, es pre

ciso analizar e] silencio ele un ¡nodo gcnd'rico; asf como sus ca 

sos específicos que reglamenta la Ley~ 

Lu regla genera 1 según la c11a l e 1 que ca 11 a no -

consiente, tiene una cxccpci6n no discutible guc establece el-
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articulo 1669, pues conforme peste precepto el silencio as una 

aceptación, al disponer~ 11 Cuan~o alguno tuvJcrc interés en -

que el heredero declare si ~cefJta o repudia la herencia, podrá

pedi.r, pasados nueve días de lu apertura de 6sta, que el juez -

fije al heredero un plazo, que no cxcedertí de un mt·s, purn que

dentro de 61 haqa su tlcclnración, apercibido •le c1ue si no ]¡1 ha 

ce se tendrá la herenciu por aceptada," 

Otro caso en el qt1c el silencio sf es afirmaci6n 

se du en la µr.ucba de confcs i6n, cuando admitida esta prueba se 

ha citado en forma lcyal al que la va a dcsnl1ogar, no obstantc

no comparece al juzgado o compareciendo ante las (Jreyuntas quc

le hacen quarcla silencio; en este caso, ya sc·a por no haber ca~ 

parecido o por no h.J.bcr contest.:i.do, el silencio t(·ndrá L!l efec

to jurfdÍCO de afirmación, [JUCS este Ser§ declarado conft!SO por 

guardar silencio. Artículos 309, 316, 322 del Có<ligo clo Proce 

dimientos Civiles del Distrito Federal. 

De lo anterior se desprcnd~ c1uc la rcqla general 

es que el siluncio no es aceolación; sin cmbar90, el silencio -

puede excepcionalmente tener el efecto jurfdico de trnu accpta-

ci6n, pero para esto debe ele existir una relaci6n cnlre dos par 

tes provenientes de la voluntacl o de la Ley, .EElaci6n contrac-

tual o estrictamente lc_:L~li_cn_yi.E!~~-de_~sa r~!E_C:i~-~~- está~ 

bliqado a romper el silencio, pues ele !~rario tcndr~_:_: 

consecuencia de ser una accptaci6n con efectos iur1dicos. 

Cl asi ficaci6n de los contratos por su forma. 

Los contratos se clasifican por su forma en: con 

sensuales, formules y solemnes. 

Cunsensuulcs~- Son aquellos que se pcrfeccionan

por el solo consentimiento, pues conforme a la Ley, para su va

lidez no se requiere que deban revestir forma determinada loga!_ 

mente para exteriorizar la voluntad, pudiendo manifestarse de -

un modo verbal, mímico y tácito. Articulo 1796. Ejemplo: una 

compraventa nl contado de un bien mueble. 
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Form.alcs.- Estos cont,(atos son aqueJ los L\Ue pil

ra su va].idez deben ~cvestir dctcrminad~s form~lidades estable

cidas por la Ley, consecuentemente es rcquisit() de validez quc

el consentimiento se manifieste por escrito y l~ inobscrvancia

dc laforma escrita será causa de nulidad rcl.:iliv~'- Ejemplo: -

la compraventa de bienes inmuebles que debe l1accrse en cscritu-

ra pt1blica. Artículos 1796. 1832 y 2228. 

~§·- Son uquellos en los nnc el modo que -

se utiliza para manifestar la voluntad es considerado, por la -

norma jurf.dica, como elemento esencial y su inobscrv~ncia hacc

inexistentc al acto. 

Como puede verse, la forma y la solemnidad con-

sisten en los modos que la Ley e:-: ige para exteriorizar la vol u~ 

tad, pero difieren entre sf porque la forma 0s .un t.•lcmento de -

validez y la solemnidad es d0 esencia. Cons0cucntemente la --

falta de forma ocasiona la nulidad relativa y lu faltu de solc!!_~ 

nidad origina la inexistencia. 

Conforme a esta clasif icaci6n se puede hablnr e.le 

consensualismo y formalismo, ontcndi6ndoso por conscnsualismo -
11 la tesis que pretende que los actos jurfdicos se perfeccionan 

por el mero acuerdo de voluntades, sin necesitar documento"¡ a 

su vez, por formalismo so entiende 11 la tesis que busca que la

voluntad de las partes se fiic en un documento. de tal manera -

que el acto no surta sus c[cctos, hasta en tanto no so cumpla -

con una forma que debe marcar la Ley. 11 

El formalismo pen::;iquc la scqur iclud jurídica, en 

dutrimonto de la celeridad en la formación de los actos jur1di

cos; por su parte, el consensualismo tiene por fjn lograr ~sa -

cüleridud, pero C\ costa de la seguridad jurídica." 

El C6digo Civil del Distrito Federal establece -

el conscnsuallsmo como regla yenet~a1 y el formal i.smo como exceE. 

ción de conformidad con los artículos 1796 y 1832, cuyos textos 

CY.presan: 

Articulo 1796.- Los contratos se perfeccionan por 
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el m . .;1ro CO[\sentimie11to 1 excepto ¡ique).los que deben J:l'.vestir un.a 

forma, \?St<1b).oci<,la por la Ley.. Des<;lo c¡uc se perfeccionan, obl,!: 

gana los contratantes .•. 

Articulo 1832.- En los contratos civiles cDda 

uno se obliga en la manera y t6rminos que n¡Jarczcn que quiso 

obligarse, sin que para la validez del conl rato se requieran 

formalidades df!te:rminadas, fuera de los casos cx11resamcntc de-

signados por la Ley. 

En virtud de la regla del Código Civil , los con-

tratos son conscns11alcs, ¡1cro establece formas para la n1ayorfa

dc los que reglamenta; en consecuencia, en el Dcrc.~cho Civil me

xicano hay muchos contratos formales, en cambio, no r::<isten los 

contratos solemnes 1:d.no ú11icamontc 1os actos juriclicos solemnes 

como son los actos del estado civil ele lus pc-rsonas,cntrc el los 

ol matrimonio, adopci611, rcconocimietlto d0 hijo5, 1•tc. 

l.- El acto cst5 afectado de nulidad relativa. 

Artfculo 2228 del eó<liqo Civil. 

2. - El acto produce e fcctos prov isinna les mien--

tras no se declare su nul idatl c~n una sentcn-

cia. Articulo 2227 del e.e. 

3.- t.u nulidad se puede hacer valer como acción o 

como cxccpci6n y la pueden invocat- todos los-

interesados. Artículu 2229 del e.e. 

4.- Cualquiura da los interesados puede cxiqir j~ 

dicialmente el otorgamicr1to de la forma que -

requiere la Ley. Articulas 1833 y 2232 e. C. 

5.- La acción de nulidad se extingue por la con-

firmación del acto co11 la forma que se habfa-

omitido. Art. 2231 del e.e. 

6.- Tambi6n se extingue la ccci6n de nulidad par

la ratificación tácita del acto que consiste

cn el cumplimiento '10luntario de las obliga-

cienes que provienen de dicho acto. Art. 2234. 
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7,- La c¡mf.ir:mación tleno c.foctos retroactivos -

al día en el que se otorgó el acto r,or prim!;". 

ra vez sin la formu que la LPy exige. Art íc~ 

~o 2235 del Código Civil. 

VI,6.- Contrato de transporte c.iv].}_.- " En efec

to, puede definirse el cont t'1..lto de transporte civil. aquel con

trato por el cual una f-'Crsonn que, sin <Jedicursc en forma habi

tual a realizar el servicio para el pablicu, se obliga a trans

ladar de un lugar a otro, bajo su inmediata dirección o la do -

sus dependientes, por tierra, por iHJUa o por el uirc, a pcrso-

nas, animales o mercaderias o cuulquicra olros obictos, a cam-

bío de un precio llamado pasaje o flete, m~qt1n los casos, (51) 

El Código Civj.l dec.licD ul contrato de transporto 

un capítulo especial (del articulo 2646 al 2665 }. 

La raglamcntaci6n de este contrato, al igual que 

pura la del hospedaje, huy que tener en cuenta que los preccp-

tos actuales <lul C6dígo Civil reproducen varius disposiciones -

del Código Civil de 1870, época en que acín no "'-" expedía el pr.!:_ 

mar c6digo de comercio, y, adem~s, que el transporte, a la Jlar

quc el hospedaje, puede ser considerado como un acto mixto ( ªE. 
tfculo 1050 del Código de Comercio ) por lo que hace al carga-

dor y al hu6spcd, rc5pcctivmncnte, lo cual explica también que

todavia se SÜJD hab tundo de rcgl amentos aplicables al cmpr0sa-

rio ( porteador y hotel"ro, GC<JÚn ol caso } , a pcsur de qu;, hoy 

d1a los re<Jlamentos de la moteria obli9an no sólo a dicho cmpr!"_ 

sat:"io que realizo el acto mercantil, sino tambi6n u la otra pa.E_ 

te que celebra el acto civil. 

" Quiza en razón de que 1..:!l transporte civil, cstt1 

u. punto de ocupar su lugar como picz11 de museo jurídico, suele

olv idarsc que el C. Civ. regula el contrato do transporte, sino 

constituye un contrato mercantil ( art. 2646 ) ; nn es f6cil prg 

( 51 1 Sl\NCHE;Z MEDl\L, R11món, Ob. Cit. , P6g. 356. 
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decir cuando ocurrir& su desaparición en l~ prlcticu, por dos--

razones:. 

a). Ante Ja ca1ificaci6n del contrato civil rie - -

tr.:inspo.t:te que, aparcntcmontc, debe de atribujrsc a la qcncruli_ 

zada prtictica do Lransportar gratuitamente, de modo esoccial en 

autom6viles particulares, a flCrsonas con las Cltales e] conduc-

tor no tiene compromiso jurídico ni moral al911no, esto es, pus~ 

jeras ocasion~les ( pr5ctica conocida en M6xico ccln el pintare~ 

co voct1blo avent6n, y a veces con el aborrecible anylicisnto ri

de ) ; es, por lo menos, dudoso que tal ser.vicio deba ca taloga.r

sc como contrato de trar1sporto, pues, stricto sensu, e] oferen

te no se obliga a prestarlo, y prueba do ello es que on cual--

quier momento puede dor por concluida su generosa conducta y -

obligar a su invitado a que descienda del vchlculo, sln incu--

rrir en responsabilid.-:id ni en incumplimiento contractual alquno 

por ese sólo hecho ... 

b). Se me informa quu en algunas localidades, -

alejadas de los grandes centros urbanos, ciertos individuos - -

ofrecen, ocasionalmente, sus servicios para trnnsport:ar dJnero

o mercanc!a, bien pcrsonülmcntc o mediante L•mplco de c.Jr.retas -

por ellos empujadas, o tiradas por cabalqaduras, a cambio de -

una remuneración en los t6rminos de las disposiciones legales ... 

semejantes convenciones constituyen verdaderos contratos civi-

les de transporte ... " 52 ) 

Clasificaci6n, es un contrato l>ilat0ral, oncros~ 

corunutativo de cjecuci6n duradera y de car~cter consensual o i~ 

formal. 

VI.7.- Contrato de transr..1:2rtc mercuntí_~.- "Con-

trato de transporte es el que celebran~ por una parte, una pcE_ 

sana física o moral que por sus propios modios, y }1aci~ndosc -

cargo de la custodia re la ti va, se obliga a l J evar de un l uqar a 

otro, efectos o personas, recibiendo como contraprcstaci6n un -

( 52 ) DIAZ BRAVO, Arturo, Contratos Mercantiles, Editorial -

Harla, S.A. de c.v., México, 1983, Plgs. 96 y 97. 
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pago cierto y en dinero de pprte de el solicitpnte del servl--

cio. ( 53 ) 

De ú~La dcfinici6n so dcsprcndcr1 los clomcntos

siguientes ~ a) . - lo obl igaci6n, por parte! del porteador, dc

transportar unu persona o cosa y, b) ._ - la obl igac i6n de la -

contraparte de pagar el prer;i.o del transporte. 

En cuanto a sus caracteristic.:.:1s, es un contra-

to: a).- tfpico, pues se encuentra regulilcioncs esoccíficas -

en diversas leyes; b) .- nominado, ya 1111e con ti1l nombre se lo 

conoce e identifica (Jlenament0 as1 en las leyes como en la 

prfictica¡ e).- consensual, en razón de qt1e, como se verfi, los 

documentos respectivos, como boletos, bil lotes, car tus de por

te y otros, s6lo cumrJlen una función probatoria; d) .- bi1..:1tc-

ral, pues confiqura obli~¡aciones y derechos a amb~s partes¡ 

e) .-oneroso, dado que la obli~¡aci6n del ¡.ortcactor tieno, como

neccsaria correlación, la del pago de un porte, pasaje o flete 

por parte del otro contratante; f) .- conmutativo, en raz6n de 

que los derecho!::> y obligaciones de las partes quedan plenamen

te demarcados en el momento de su cclcbraci6n, y g) .- detrac

to sucesivo, visto el tiempo que tomará el traslado de la per

sona o de la cosa. 

R6qimcn l.cqal del transporte mercantil, sus 1n5s 

importantes disposiciones de orden contractual se encuentran -

en el Código de Comercio, que regula cuatro mani fes tac iones 

del transporte: el transporte de personas y de carga, y el ma 

rítimo, iqualmcnte de personas y de carga. (del artfculo 576 al 

604 ) • 
~·anto el C6uigo Civil como el Código de Comer-

cio en la regulación respectiva al contrato de transporte, am

bos Códigos no regulan el contrato de arrc.ndnmicnto e.le vehicu

los de alquiler de servicio pQblico; por lo que consldüramos -

que aquí hay una laguna de la Ley al no rcglllar esta figura iu 

( 53 ) OLVERA DE LUNA, Ornar, Contratos Mercantilr,s, Editorial

PorrOa, s. A., Mdxico, 1982, PBg. 297. 
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r1dica que cotidi~npmente se practic~. Onicamcntc ·sefialamos es

ta ca~cnci~ sin que tcn(;arnos lu pretensión de penetrar en su e~ 

tudio, porque consideramos que es materia para la elaboración -

de otra tesis. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- Nuestra Constitución polftica ostá com-

puesta de tres partes que son: 

b}.- Las garantias sociales; y 

a).- Las yarantfas individuales; 

e).- La orqanización ~~l Cstado. 

La Constitución debe interpretarse como un conju~ 

to armónico, en el cual el significado de cada oartc debe deter

minarse en relación con e] de las partes restantes; nin9t1na dis

posici6n debe ser considerada aisladamente, y siempre debo pref~ 

rirsc la interpretación que complemente y no la que coloque en -

pugna a los distintos artículos de la Ley Su!1rcma. 

Acorde con lo rcsucl to por l .:i Suprema Corte de -

Justicia ( Intor1Jretaci6n Constitucional ) , en el Vol, 39, prim~ 

ra parte, p-22, amp¿n·o en rcvisi6n 8165/62, SalvcHlor Piña Mcndo

za, 22 de marzo de 1972, unanimidad de lh votos. 

CONSTITUCION FEDERAL. SUS ESTATUTOS NO PUl::OEN SER CONTRADIC'l'O- -

RIOS EN'lºRE Si . " ... juridicamcnte la Carta Muqna no tiene ni 

puede tener contradicciones, de tal munern que, sientl.o todos

sus preceptos de igual ierarqlifa, ninguno <le ellos prcvalcce-

sobre los dem~s~ ... 11 
( los dos a1timos I~~rrafos fueron cit! 

dos de la pág. 121 de esta tesis ) . 

SEGUNDA.- Se estableció en el articulo 256 de la

Ley Federal del 'l'raLajo, por unu parte, que las rclacionc-s entre 

los propietarios o pcrmisionarios y los ch0(urcs son rclacioncsp 

de trabajo y por otra, que cualquier estipulación que desvirtuc

la naturaleza de la relación jur1dica, no nroducirá ningOn efec

to. 

Con la afirmación anterior, el legisludor arbitr~ 

riamente convierte a los contratantes arren<.lü<lor r arrenclatario

de un vcl1ículo de alquiler del 8orvjcio pObliro ( taxi sin itin~ 

rario fijo ) , en patrón y trabajador respectivamente. El ar-

tículo citado contradice en perjuicio de los qobornados tres ti

pos de disposiciones: al.- Oc orden constitucional, los ar--

ticulos 1, 4, 5, 14, 16 y 28¡ b) .- De nivel fcdcra1, la parte -
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general de la LFT, e11 sus arliculos J, 8, 10, 20 p6rr~fo lº, 25 

fracciones 11 y ¡v, 58, 82 y 134 fracc. III; b') .- El Código -

de Comercio en lo relativo a los articulas 1º, 2º, 3º fracc. I, 

75 fracc. I, 78 y 81 c) .- Del derecho comón en el Códi90 Civil 

del Distrito Federal, en los artículos 1, 2, 450, del 1793 al -

1798, 1800, 1803, 1824, 1825 y 1827. 

TEHCEHA.- El nrt'iculo 20, párrafo primero, de la 

Ley Federal del Trabaio, trata de la relación de trabajo como -

fuente de obligaci6n, la cual consiste en la sola ¡ircstaci6n de 

un servicio µcrsona 1 subordinado, aunque no huya contrato, esta 

relaci6n no está sujeta il la voluntad de las partes, sino con -

las normas crcadils por la Ley, obligaciones y derC!t:hos obrero -

patronales. El articulo 256 de Ja LFT Licne una laguna jurfd.!c 

ca en el primer párrafo, porque dejo de establecer que las rela 

cienes obrero-1laLronJlos so11 subordinadas. 

CUAR'rA.- 1.a Ley Federal del Trabajo en su a,rtic!;! 

lo 3°, scñula que el trabajo no es artículo de comercio. Pero 

el p5rrafo segundo del artículo 256 de la LFT, en su afan do -

proteger al trabajador de tácticas amañadas con ba~:;c en simula

ciones de arrendamiento a que recurren los r>atrones y por su -

misma actitud proteccionista,contradice a] articulo 3º de la -

LFT, ya que el arrcn(lador y el arrendatario de un vel1fculo de -

alquiler de servicio pfiblico { taxi sin itinerario fijo ) si -

efectuan actos de comercio desde el momento en que ambos contra 

tantcs buscan el lucro. 

QUINTA.- El articulo 256 de la Ley federal del -

Trabajo, contiene una afirmación tajante iuris et de iurc, el -

contrato de trabajo de autotransportcs no admite prueba en con

trario. 

Pero dentro de los contratos de autotransportes

donde exista el arrendamiento de un vehículo d~ alquiler do ªºE 
vicio pl1blioo, hay un contrato mercantil debido a quo por una -

parte est5 el propietario del vchfculo y por la otra parto está 

el arrendatario, 6ste lllti.mo quiere y usa el vehículo para obt~ 

ner ganancias al prestar el servicio de autotransporte de pas.!! 
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Acorde con lo reSUt:!l to t::n 1...d l~\¡ .. i.::.iru Directo - --

28/11/1963 Undnimidad 5 votos. 

CHOFERES DE ALQUILER, NATURALEZA JURIDICll DE !,AS RC!.l\CIONES EN

'fRE LOS PROPIETl\RIOS Y LOS. 
1'Si el chofer de un automóvil de alquiler usa ~1 vehículo 1! 

brcmente durante un cierto nGmcro de horas al dfa en el ser

vicio público en el transporte de pasajeros, a cambio de una 

renta convenida con el ducfio del mismo y qt1e<lan en su favor

las utilidades existentes, entre ellos con tal motivo no pu~ 

de haber vinculo <le tra~ajo sirio de arrenJumicnto, toda vcz

quc para que exista cunlralo de traba-jo scr:í.a preciso quP el 

chofer 11restara st1s servicios al ducfio bajo su direcci6n y -

dependencia a cambio rl0 un su.lario, cosa que no sucede en el 

caso, sino que, por el contr.:irio, es el chofer quien paga -

por el uso del VC'hículo. 11 

Por otra parte se acredita la relación de traba

jo de los m1totransportistus cuando se dan los siguientes ele-

mentas: a}.- suborclinaci6n; b).- jornada; e).- Dirección -

y dependencia; d) .- luqar de prcstuci6n de los servicios; c).

permancncia en el empleo; y f) • - salario. Por. (~jcmplo: la re la 

ci6n obrero-patronal que se da en la Ruta-100; empresas de au

totransportes urbanas y forfincas, de carga y de pasajeros. 

SEXTii.- Debido a que hay una luguna en el marco

jurídico mercantil al no considerar bien definido el contrato -

de arrendamiento de vehículos de alquiler do servicio ¡Jóblico,

se ha propiciado que en la leyislaci6n laboral se mal i ntcrprc

te el articulo 256 de la Ley Federal del Trabajo, y docida los

ef~ctos jurídicos lo que es de una actividad de comercio, cnli

ficándola de relaci6n laboral siendo a todas luces contrario a

dereeho. 

SEPTIMll. - El articulo 256 de la LFT, tiene una -

laguna jurídica en el primer párrafo, porque dejó de establecer 

que las relaciones obrero-patronales son subordinadas. 
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.J:or lo que sugerimos se adicione para que quede 

en los términos siquientes ~ 

Las relaciones subordinadas entre los choff!res, 

conductores, operadores, cobradores y dcmtis t rabajadon?s que -

pretiLi1n servicios abordo de autotransportes de scrvit.:io públi

co, de pasajeros, de carqa o mixto.s. foráneos o urbunos, tales 

como autobuses, camiones, camionetas, o autom6vilcs y los pro

pietarios o permisionarios de los vehículos, son relaciones de 

trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de este capitulo. 

/\sí mismo proponemos la dcroguci6n del segundo

párrafo de este aI"tículo que establece: " Lil esLipulaci6n que 

en cualquier forma dcsvirt~a lo dispuesto en al párrafo antc-

rl.or, no produce ninqún efecto legal ni impide el e_lt.!LCicio de 

los darechos que deriven de los servicios prestados~'' 

Este Gltimo ptirrnfo debe dc>saparecer por conte ... 

ner una afirmación iuris et de iure, esto es, que no admite -

prueba en contrario, dicha afirmaci6n es arbitraria porque be

neficia a unos en perjuicio <le otros, siendo a todas luces in-

justa. A mayor abundamiento contradice nuestras normas de ºE. 
den: a).- Constitucional; b) .- Federal; c) .- Del derecho-

comGn; y d}.- La estructura de nuestro derecho procesal que 

se finca en el principio iuris tantum, es decir, que toda afif 

maci6n si u.dmitP prueba en contrario~ 
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