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INTRODUCCION 

Anteriormente, se pensaba que no hab{a modo de es

timular a la productividad al trabajador, sin embargo, ahora 

contamos con ciertos elementos encontr§ndoles sentido del -

porque deben aplicarse en raz6n a que puede mejorar el desa

rrollo econ6mico. 

Con este tema de la "Productividad en los Contra-

tos de Servicios", se pretende difundir como en la pr§ctica, 

hoy en dia se pueden llevar a cabo para obtener una mejor -

producci6n. Realmente todo se enfoc6 con el prop6sito de - -

aplicarlo en todo el sector empresarial para evitar ausenti~ 

mo, accidentes, desánimo el trabajo, la indisciplina, de-

serci6n y la ineficacia, teniendo su origen en la falta de -

estimulas porque no se ha sabido llegar al fondo de los pro

blemas humanos del trabajo. Probablemente, no se están toca~ 

do todos los puntos que se necesiten para estimular a la pr~ 

ductividad al individuo que labora, pero si contiene algunos 

que realmente surten los efectos deseados. 

Con respecto, al caso concreto de México, es nece

sario estimular a los trabajadores por lo del tratado de li

bre comercio porque ante el futuro que se nos presenta es i~ 

portante incrementar la productividad en cantidad y calidad. 

En el primer capitulo de este tema se dirá que en 
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una relaci6n de trabajo siempre encontraremos a trabajadores 

y patrones, distinguiendo claramente la funci6n que desempe

~a cada uno, veremos como surje una relaci6n laboral en don

de las partes para poder cumplir con sus obligaciones no se

ria posible sin la participaci6n de ciertos elementos, dedu

ciendo por ello que adem§s de las obligaciones básicas hay -

otras que mencionaremos con el desarrollo de este capitulo,

de- igual manera, se dar& uno cuenta de como loa trabajadores 

resuelven su situaci6n a su favor. 

Veremos en el capitulo segundo, que una persona p~ 

ra prestar un servicio lo deber§ de proporcionar de acuerdo 

con su especialidad, pero para que se encuentre obligada, a~ 

tes deber~ celebrar un contrato de servicios el cual podrá -

ser verbal o escrito, encontrando a la vez diversos tipos c~ 

mo el de remolque, hospedaje, transporte de cosas, transpor

te de personas haciendo referencia tambi6n de sus anteceden

tes hist6ricos, asr como del mismo contrato. Se tocará con -

detalle los atributos que tiene una persona ftsica y moral -

observando como influyen en un contrato de servicios. 

En el capitulo tercero con respecto a nuestro caso 

práctico se analizará un contrato de prestaci6n de servicios, 

en donde se tendrá la participaci6n de dos personas morales 

por un lado "Servicios Portuarios de Guaymas", y por el otro 

la "CompaHra de Transportes del Mar de Cort6z 11
, cada una con 

su respectiva funci6n econ6mica y representadas ambas por --
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personas físicas. Por tratarse de grandes empresas les con--

viene que la gente encargada de proporcionar el servicio tr~ 

bajen con alta productividad, siendo lo que se establecerá -

en las condiciones de trabajo y que se reflejan en las cl§u

sulas que manifiestan ambas compañias de conformidad. En el 

desarrollo de este capitulo encontraremos dichas clSuaulas -

vinculadas con la Ley Federal del Trabajo y con el C6digo de 

Comercio. 

El capitulo cuarto está dedicado especialmente a -

estimular a los trabajadores a la productividad y para logra~ 

lo la "Compañía de Transportes del Mar de Cortéz", se compr.2. 

mete a realizar lo necesario porque realmente lo que se pre

tende es un mayor rendimiento en el menor tiempo posible en 

relaci6n al trabajo solicitado y piensa lograrlo con ln par

ticipaci6n de ciertos elementos que se tocarán detalladamen

te, aqut lo que acarreará al mismo tiempo es un incremento -

en los ingresos del trabajador y de la empresa. 
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I. ASPECTOS JURIDICOS DE: 

l. Sujetos de la Relaci6n Laboral 

Las normas de derecho laboral tienen como f inali-

dad defender a los hombres que entregan su energta de traba

jo a la sociedad, en donde a través de ello tienen derecho a 

un ingraso remunerador que le sea suficiente y justo. 

Desde el origen del movimiento obrero, éste se di6 

cuenta que no podta esperar nada bueno de su enemigo la bur

gueara y de su c6mplice el Estado. La.lucha del trabajo que 

se di6 en aquellos primeros aílos, tenia un doble objetivo; -

la conquista de las libertades de coalici6n, de sindicaci6n 

y de huelga; la lucha para imponer a la burguesra, la nego-

ciaci6n y contrataci6n colectiva de las condiciones en la -

que se deberla de prestar el servicio. La lucha de los sind! 

catos fue dificil, al igual que su misma existencia y fueron 

muchos los obreros que pasaron largos aílos en prisi6n acusa

dos de los delitos de disoluci6n social en materia de huel-

ga. Aquella frase de Marx, se confirma después de haber pas~ 

do ciento cincuenta affos en la que nos dice: que el proleta

riado est~, en una sociedad en donde el Gnico m6vil de la -

burguesta consiste en el acaparar la riqueza para darse una 

vida de lujo. 

A pesar de todo, hay otro factor en la lucha en o-
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posici6n a la crueldad y a la deshumanizaci6n de la sociedad 

burguesa que podr!a llamarse la rebelión del pensamiento. 

Las normas de derecho laboral tienen como fin, el 

de proteger la actividad del hombre, es por ello que sus no.E_ 

mas e instituciones hacen notoria la presencia de la persona 

humana y esto se demuestra coq la limitaci6n a su jornada de 

trabajo, dtas de descanso, asI como vacaciones y un salario 

para vivir decorosamente. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, en su artfculo 

tercero decia que: el trabajador es ~quella persona que pre~ 

ta a otra un servicio tanto material como intelectual o en -

su caso de ambos géneros, en virtud de un contrato de traba-

jo, por lo que deducimos que, esta Ley no precis6, si s6lo 

la persona f Iaica o tambi~n la jurídica podf an ser sujetos -

de relaciones de trabajo, esto es, que tanto los sindicatos 

o una aaociaci6n podian ser trabajadores, cuando llevan a e~ 

bo el llamado contrato de equipo. Sin embargo, en la Ley nu_!. 

va en su articulo octavo nos menciona que el trabajador, ve~ 

dria siendo §quella persona ftsica que le presta a otra fiai 

ca o jurtdica un trabajo personal subordinado, observando -

que aqut, implica únicamente la persona fisica o sea que el 
( l) 

hombre puede ser sujeto de una relaci6n de trabajo. 

l. DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo 

Segunda Edici6n, Porrúa, S.A., México 1974, Paga. 13, 14 y -

151. 
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Ya con esto diremos, que en el momento en que nace 

la relaci6n laboral, ea cuando se empiezan a prestar los se~ 

vicios y su duraci6n ser§, en loa t~rminos que nos seffala el 

articulo 35 de la Ley del Trabajo, siendo por tiempo indefi

nido a falta de estipulaci6n expresa, pero, desde luego las 

relaciones de trabajo pueden ser tambi~n por tiempo fijo o -
(2) 

por obra determinada. 

En las relaciones de trabajo siempre encontraremos 

a trabajadores y patrones, es por ello que es necesario dis

tinguir claramente que funci6n deaempeffa cada uno: por lo -

tanto podemos decir que ea trabajador, aquella persona que -

entrega su energta de trabajo a otro. 

Ahora bien, se dice que el trabajador presta un 

trabajo subordinado lo cual nos ayuda a ver dos formas de 

·trabajo: la primera en la que el individuo actfia en forma 

libre aplicando sus conocimientos, principios cientificos y 

t6cnicos que crea convenientes. Teniendo como segunda forma 

de trabajo, la que debe realizarse acatando las normas e in~ 

trucciones vigentes en la empresa. 

Para poder entender mejor lo que estamos diciendo, 

daremos unos ejemplos: como aquel médico, que no debe sorne--

2. CAVAZOS FLORES, Baltasar, 35 Lecciones de Derecho Labo- -

ral, cuarta Edici6n, Trillas, México, 1985, Pag. 113. 
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terse a las instrucciones que le de su paciente, lo cual no 

puede ser, porque en caso de hacerlo estaría faltando a su -

deber, sino que él debe realizar au trabajo libremente: sin 

embargo, aquel médico que presta su trabajo en alguna insti

tuci6n, como el de un Centro de Salud o de un Hospital, su -

trabajo lo debe de llevar a cabo con las normas e instrucci~ 

nea que se establezcan en ese·lugar. 

Dicho lo anterior, notaremos que se están dando --

dos formas de trabajo muy diferentes, ya que, en el primer -

ejemplo, el médico es el responsable tanto de su fracaso, e~ 

mo de su éxito con el tratamiento que recete, mientras que -

en el segundo, lo es la instituci6n o sea el Centro de Sa- -
(3) 

lud. 

Ya para referirnos en concreto al trabajador, nos 

apoyaremos en la definición del articulo So. de la Ley del -

Trabajo, en donde nos dice: es aquella persona ftsica que le 

presta a otra ftaica o moral, un trabajo personal subordina

do. Con lo anterior podemos desprender los siguientes eleme~ 

tos que son: 

l. Que siempre debe ser una persona fisica el trabajador, 

porque las personas morales no pueden ser trabajadores. 

2. Cuando se preste el trabajo, ~ate deber& ser personal y -

subordinado. 

3. Se le debe de pagar un salario. 

J. DE LA CUEVA, Mario, Ob. Cit., Pag. 152. 
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Decimos que el trabajo debe ser subordinado, por--

que la subordinaci6n constituye uno de los elementos caract~ 

risticos de la relaci6n de trabajo, porque uno tendr& la fa

cultad de mandar y la otra parte deber& obedecer. La facul-

tad de mando tiene dos limitaciones, se debe dar en relaci6n 

al trabajo estipulado y se debe de ejercer dentro de la jor

nada de trabajo. 

De acuerdo con el articulo lOo. de la Ley de Trab~ 

jo, el patr6n ea áquella persona f1sica o moral, que usa los 

servicios ya sea de uno o varios trabajadores. 

Si un trabajador en un momento dado, utiliza loa -

servicios de otros trabajadores, lo que ocurriria es que el 

patr6n de aquel ser§ también de estos. (
4

) 

La Ley tiene como preocupaci6n central al trabaja

dor, evitando que sea objeto de presiones e imposici6n de --

condiciones injustas. 

La Ley define al patr6n y trabajador, siendo el -

primero aquel individuo que recibe el servicio, es quien - -

cuenta con los elementos para responder de las obligaciones 

que surgen de la relaci6n de trabajo, en tanto que la segun-

da persona, presta un servicio personal subordinado. Se debe 

4. CAVAZOS FLORES, Baltasar, Ob. Cit., Paga. 81 y 83. 
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de tener cuidado de respetar su dignidad, que implica darle 

lo necesario para el mejoramiento moral, social y econ6mico 
(5) 

de su persona y su familia. 

2. C6mo se Establece la Relaci6n de Trabajo 

Como introducci6n diremos que la palabra Patr6n, -

proviene del Lat1n Patronus, con esto se recuerda que el tr~ 

to que daba era el de un padre. Con el transcurso del tiempo 

esta tradici6n hist6rica ha sufrido transformaciones, porque 

se le ve, como el aeftor absoluto y duefto sin ltmites de la -

empresa con la evoluci6n de conceptos, el patr6n viene sien

do tanto un director como un jefe principal de una empresa, 

colaborador en la producci6n. 

El concepto de patrono, ea diferente al de empres~ 

rio en relaci6n a su etimologta, porque el primero es de co!!_ 

tenido moral (pater) y de formaci6n profesional, en tanto 

que el segundo, tiene un contenido econOmico o sea que ve en 

sus componentes y miembros, factores de producci6n. 

En cambio trabajador, es aquella persona que efec-

toa una tarea por cuenta de otro, pero para otros autores, -

es aquella persona susceptible de contrataci6n, sin embargo, 

5. BRICERO RUIZ, Alberto, Derecho Individual del Trabajo, 

Harla, s. A., de c.v. México, 1985, Pag. 108. 
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pora la pr.oBtdci6n del contrato de trabajo, deben haber cie~ 

to,. olomontos como son: 

l. Roalizar un trQbajo, tanto manual como intelectual o mix-

to: 

2. oue ao realice el trabajo, por cuenta ajena: 

J. Debe haber una relaci6n de dependencia, para quien da el 

t~obajo y quien lo recibe~ 

4. Debo hdber una remuneraciOn o sea, se le debe de pagar -
(6) 

un 11alario. 

Para que oe de una relaci6n de trabajo, es necesa-

ria la voluntad dQl trabajador o del patr6n, tanto a lo que 

~e refiero al contenido, al desarrollo y al cumplimiento de 

la rola~i6n jurtdica de trabajo, pero no e6lo con la concu--

rroncta d~ la voluntad de las p~~tes ea suficiente pilra po--

der explicar la relaci6n obrero-patronal en todos sus aspee-

toe. 

Comentamos lo siguiente: porque hay situaciones en 

que la tearta contractualista es insuficiente para que se 

pueda explicar el origen, contenido, des~1t'rollo y cumplimie!! 

to de la relación jurtdica de trabajo· por ello el contrato 

~~ una forma de explicar esta relacl611 jurídica de trabajo. 

~. CA~A~ELLAS, Guille~rn~. Ccntrat~ de Trabajo, Vol. 1. Bi- -

bli~~rAt~~a 0m~ba, Buenos Aires, l~óJ, Pags. 50~ y 5~9. 
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Hay casos. en donde el patr6n no interviene direct~ 

mente en la contrataci6n, sino que son sus empleados de con-

fianza loa que se encargan de su ingreso a la empresa, cuan-

do sucede ésto el empresario no conoce a sus trabajadores, -

incluso no sabe en que momento empiezan a trabajar, pero aun 

ast la voluntad del patr6n si existe, aunque en nuestro der~ 

cho hay casos en que no se puede afirmar la existencia de la 

voluntad del patr6n. 

Hay ocasiones en que la voluntad no es suficiente 

para que se pueda explicar el contenido de una relaci6n de -

trabajo, por las siguientes razones: 

l. Cuando un trabajador ingresa en una empresa, realmente él 

no puede discutir las condiciones en que deber§ prestar sus 

servicios, porque estas ya estan establecidas e incluso en -

la misma Ley del Trabajo ya hay unas condiciones fijadas y -

también en el mismo contrato colectivo de trabajo. 

2. Tambi€n puede suceder que en un momento dado las autorid~ 

des de trabajo modifiquen el contenido de la relaci6n de tr~ 

bajo. 

El incumplimiento a las obligaciones obrero-patro-

nales no s6lo radica en la voluntad de las partes, porque i~ 

terviene el sindicato como encargado para vigilar que se cu~ 

plan las disposiciones que establece la empresa.(?) 

7. CASTILLO, F., Apuntes del Primer Curso del Derecho del -

Trabajo. México, s.a.p. Paga. 215 a 218. 
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Como hemos venido mencionando la manifeetaci6n de 

voluntad, viene siendo un principio universalmente aceptado, 

para que las personas adquieran tanto derechos como obliga--

cianea, como cuando dos personas se reunen, en donde una ma-

nifieata su deseo de vender y la otra de comprar, entonces -

se pacta un precio la forma en que se deberá hacer el pago y 

la fecha de entrega, en este convenio ninguna de las partee 

queda obligada, si no ha consentido en la realizaci6n de la 

operaci6n. Otra aituaci6n ea en donde una persona solicita -

los servicios de un carpintero, plomero, contador o de un --

pintor, ~ate llamará a quien desea, le se~ala lo que tiene -

que hacer y le dice cuanto le pagará por el servicio. Una 

vez estando de acuerdo las dos personas hay una relaci6n, 

surgiendo derechos y obligaciones recíprocas, uno debe de 

realizar el trabajo que se le encomend6 y el otro a pagar, -

se considera con esto que el consentimiento tiene como fin -

que se produzcan loa efectos de derecho, que consisten en la 

preataci6n de servicios y en el pago del salario. 

Es por ello que hay autores que definen al contr! 

to de trabajo, como aquel acuerdo que ae da entre el emplea

dor y el empleado para que 6ste realice determinado aervi- -

cio, teniendo el empleador la.obligaci6n de pagarle un sala

rio. En cambio para otros ea una convenci6n en donde una pe~ 

aona denominada trabajador o asalariado, está comprometido a 

realizar actos materiales, que beneficiaran a otra llamada -

empleador o patrono, en donde el trabajador se coloca en una 

aituaci6n de subordinaci6n, a ca~bio de una remuneraci6n en 
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dinero. 

Con esto podemos decir, que la relaci6n patr6n-tr~ 

bajador est 

a). una forma de exterioriza~ la voluntad, para que existan 

obligaciones. 

b). El objeto que uno tiene, es la obligaci6n de prestar el 

servicio y la otra de pagar un salario. 

e). Los sujetos son: el patr6n y el trabajador. 

Las condiciones de la relaci6n de trabajo, las po

demos encontrar en el articulo So. y 123 Constitucional. La 

libertad de ocupar a una persona la encontraremos en el ar

trculp So. as! tambifin en que no se pueden obligar a que - -

presten sus servicios, sin darles una justa retribuci6n y -

el pleno consentimiento: la persona tiene la facultad de el~ 

gir el oficio, actividad o profesi6n que desee seguir. Aquí 

no se dice, que el consentimiento es el acuerdo entre patr6n 

y trabajador, sino que se ve como garantía al individuo que 

labora. 

El articulo 123 Constitucional, en el apartado A, 

menciona que sus disposiciones no quedan a voluntad de las -

partes, sino que son de imposici6n forzosa y tiene prohibi-

ciones, derechos y deberes para ambas partes. Para la Constl 

tuci6n resulta secundaria la voluntad, comprendiendo solo --

los diversos, especificas y detallados aspectos de la prest~ 

ci6n de servicios. 
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La Ley Federal del Trabajo de 1931, en su artículo 

17 menciona que el contrato individual del trabajo, es aquel 

en donde un individuo ae obliga a prestar a otra un servicio 

personal bajo su dirección y dependencia, mediante una retr! 

bución convenida. Las normas laborales se imponían a las pa~ 

tes, al igual que las condiciones fundamentales, sin embar--

go, existía un respeto a la voluntad. 

Ya en la Ley Federal del Trabajo de 1970 su crite-

rio es más adecuado, a la esencia de nuestro derecho, dándo-

le prioridad a la relación, aqur ya no se tiene el viejo cr! 

terio, en donde era primordial la existencia de un consenti

miento. <a) 

3. Condiciones de Trabajo 

Las condiciones de trabajo, para nuest~os indfge--

nas fueron introducidas por las Leyes de Indias, tanto para 

aquel que presta un servicio en un contrato de trabajo libre 

mente concertado, como el que presta un trabajo forzoso y --

las mismas Leyes de Indias toleraban esto. Lo mismo que per

siguen nuestros legisladores actualmente, es lo que perse- -

gutan los Reyes Cat6licos en relaci6n a que de muchas formas 

loa reyes procuraron su buen trato y conservación, evitando 

S. BRICE~O RUIZ, Alberto, Ob. Cit., Paga. 103, 105 y 112, --

113. 
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que dieran servicios personales que ¡os agotaran f Isicamen--

te, porque con ello se consumen poco a poco, esto lo podemos 

encontrar establecido en la Ley Primera, Titulo Doce, del Ll 
bro Sexto. Es como si ahora, donde existe la necesidad de 

que el legislador intervenga dando condiciones de trabajo 

tanto a obreros como a patrones. ya que, si el trabajo se 

presta en un lugar insalubre, .siendo adem~s excesiva la jor-

nada, etc. crean una degeneraci6n de la raza. 

AsI como nuestras leyes actuales de trabajo dan -

protecci6n al individuo, también las Leyes de Indias lo ha--

cian. 

Para nuestro México independiente las Leyes de In

dias resultan un gran reproche. Los Reyes de Castilla vieron 

el problema de raza de México y no nuestros gobernantes au--

tOctonoa, porque los reyes buscaron soluciones pr§cticas 1 --

mientras que nuestra gente se limit6 a ignorarlos, las pera~ 

nas que llegaron como conquistadores sometieron a la raza i~ 

d!gena a la servidumbre, para poder mejorar su condici6n y -

también protegerlos, se dieron a conocer disposiciones lega

les, que podemos encontrar en las Leyes de Indias.< 9 l 

Dejando atras la historia, toquemos puntos de m§s 

actualidad en donde se definen las condiciones de trabajo c~ 

9. CASTORENA, J., Jesús, Tratado de Derecho Obrero, Jaris, -

México, Pags. 93 a 95. 
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mo las normas que fijan aquellos requisitos para la defensa 

de la salud, al igual que la vida de loa trabajadores en los 

establecimientos como en los lugares de trabajo, también de

termina las prestaciones que perciben los individuos por su 

trabajo. 

Las condiciones de trabajo forman la parte esen- -

cial del Derecho del Trabajo, por que son normas que asegu-

ran de manera inmediata y directa, tanto la salud, como la -

vida del trabajador proporcionándole también un ingreso dec~ 

roso. 

si investigamos algo m§s sobre sus fuentes y f i- -

nea, notaremos que surgen de las exigencias de la misma vida 

y teniendo como misi6n en elevar la condici6n del individuo 

coloc§ndolo en un plano, en donde pueda aspirar a la cultu-

ra, con esto llega más all§ sobre la simple existencia en -

que vive un animal. 

Las Condiciones de Trabajo las podemos clasificar 

de la siguiente manera: teniendo una primera categorla que -

es de naturaleza individual, ya que se forma con normas que 

hablan sobre las condiciones que se aplican a cada trabaja-

dar, unas se dirigen a preservar la salud y vida, establecen 

la jornada mAxima de trabajo, pero su verdadero fin estA en 

que el individuo tenga un ingreso que le permita un nivel e

con6mico decoroso. 
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La segunda categorla ea de naturaleza colectiva, y 

su objetivo es el de adoptar las medidas preventivas de la -

salud, asI como la vida de loa hombres. 

La tercera categorla vendrla siendo igualmente de 

naturaleza colectiva, comprendiendo las prestaciones deno~i

nadas sociales, que se disfrutan en forma conjunta como si ~ 

no fuera, ya sea a un centro de recreo, asistencia o bien a 

una biblioteca. 

El Derecho del Trabajo está constantemente evolu-

cionando, mejorando los niveles de vida del trabajador, de -

tal manera las condiciones de trabajo deben superarse perma

nentemente para beneficio del individuo porque sus necesida

des y aspiraciones siempre están creciendo. 

Estas ideas se alcanzan por varios caminos: como -

las modificaciones del empresario en favor de los trabajado

res, los acuerdos del sindicato con el patr6n para modificar 

los contratos colectivos o bien por laudo de la Junta de Co~ 

ciliaci6n y Arbitraje: por último el acuerdo que se da entre 

el trabajador y patr6n, cuando no se da entre ellos, será 

por resoluci6n de la Junta, ésto último lo encontramos en el 

arttculo 57 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo que 

podrá solicitar el trabajador de la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje, que modifique las condiciones de trabajo, cuando 

no sea remunerador el salario que percibe, la jornada de tr~ 

bajo sea excesiva o existan situaciones econ6micas que la --
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justifiquen. 

La comisi6n redactora lo que quisiera para el tra

bajador es beneficiarlo siempre, pero no es posible porque -

las empresas privadas argumentaban que con un costo elevado 

de la mano de obra, no podrian sobrevivir, entonces se di6 -

cuenta que estaba contradiciendo la idea pura del derecho -

del trabajo, aceptando la posibilidad de que se diera la mo

dificaci6n, siempre que el cambio de las condiciones de tra

bajo, no fueran más allá de lo que marca la Ley Federal del 

Trabajo: a travfis de la modificación de los contratos colec

tivos, se da la primera posibilidad que debe ser acordada -

por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje; la segunda se da, 

en la modificación de laa condiciones de la relación indivi

dual de trabajo, de acuerdo con el artículo 57 en au segundo 

párrafo que establece que, la modificaci6n la podrá solici-

tar el patrono (ante la Junta de Conciliación y Arbitraje) -

cuando haya situaciones económicas que la justifiquen. 

De esto aGn hay un problema más grande, que va en 

contra del derecho del trabajo, en donde se plantea de que -

si el trabajador puede pactar con el patrón, la modificación 

de las condiciones de trabajo y aceptar que se le reduzca su 

salario, de acuerdo con el artículo quinto éste pacto es nu

lo. 

En la concepción contractualista de 1931, la rea--
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puesta a este problema pudo ser distinto, debido a que el 

trabajador no ae le puede despojar de los derechos que le e~ 

rresponden porque a trav~s de ellos conserva su dignidad hu-

mana, no pudiéndoselos quitar quien econ6micamente es m&e -

fuerte. ClO) 

Como hemos venido diciendo en p&rrafos anteriores, 

de manera general citaremos el derecho concedido a trabajad~ 

rea y patrones, para realizar cambios en las condiciones de 

trabajo en donde el trabajador para poder realizarlas, ten-

dr& que solicitar a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje se 

le conceda, como cuando el salario no es remunerador, su jo_!. 

nada de trabajo sea excesiva o existan circunstancias econ6-

micas que la justifiquen. 

La modificaci6n la podr§ pedir el patr6n, cuando -

haya circunstancias económicas que la justifiquen, este der~ 

cho tan importante que esta en la ley, consideramos que los 

tratadistas no lo han analizado bien, lo cual no es justo --

por la trascendencia que contiene. 

Para que el salario tenga el carácter de remunera-

dor hay que ver la intervenci6n de ciertos elementos que po-

demos encontrar en la Ley Federal del Trabajo, en su arttcu-

10. DE LA CUEVA, Mario, Ob. Cit., Paga. 263 a 267. 
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lo 85 empezando por definir lo que es salario, que vendría -

siendo la retribuci6n que se da al trabajador por su traba-

jo, el ya mencionado articulo dice: que el salario debe ser 

remunerador y no menos al establecido como mínimo, tomando -

como base para fijarlo "la cantidad y calidad de trabajo" o 

sea que para poder fijar el salario remunerador, se deben a

tender los elementos o atributos que se establecen en la ley 

de "cantidad y calidad del trabajo" .. 

El articulo 123 Constitucional en su fracci6n XXVII 

inciso a), confirma lo anterior diciendo que son nulas las -

condiciones y no obligarán a los contratantes aunque este -

on el mismo contrato jornadas inhumanas de trabajo, esta re

glamentaci6n le corresponde al articulo So. Fracci6n III de 

la ley, estableciendo que como las disposiciones que se dan 

en la ley son de orden pGblico, no produce efecto legal, ni 

tampoco impedir! el goce y ejercicio de los derechos, aunque 

sea escrita o verbal, cuando lo establecido marque una jor-

nada inhumana a juicio de la Junta de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je. 

Con lo anterior, podemos fijar que en nuestra legi~ 

laci6n la jornada m&xima de trabajo es de ocho horas, sin e~ 

bargo, no es rlgida en absoluto, d&ndo la oportunidad para -

que en determinados trabajos, en donde se utilice un exceso 

de energía pueda establecerse una jornada con un nGmero de -

horas menor, con ésto podemos dar un concepto de jornada hu-
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Con el concepto que nos da Mario de la cueva, s6lo 

lo ve desde el punto de vista del trabajador, en donde esta-

blece que son'! 

"Las normas que fijan los requisitos, -

para defensa de la salud y la vida de -

loa trabajadores en loa eatablecimien--

tos y lugares de trabajo y las que de-

terminan las prestaciones que deben per 
(12)

cibir los hombres por su trabajo". 

Es un concepto muy limitado en donde s6lo se bene

ficia al trabajador, aunque esencialmente ese a·a su fin. 

Si observamos con detenimiento, notaremos que tam-

bién hay privilegios para el patr6n, que se encuentran cont~ 

nidas en el articulo 65, en donde se les obliga a los traba-

jadores, en caso de algOn siniestro o riesgo inminente a pr~ 

longar su jornada de trabajo, cuando este en peligro la exi~ 

tencia de la empresa~ el artículo 110 dice, que ar se puede 

hacer un descuento del salario. 

11. BERMUOEZ CISNEROS, Miguel, Las Obligaciones en el Dere-

cho del Trabajo, Cardenas Editor y Distribuidor, México, - -

1978, Paga. 66 y 67. 

12. DE LA CUEVA, Mario, Ob. Cit. Pag. 263. 
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Para la modificaci6n de las condiciones de trabajo 

a petici6n del patr6n, Mario de la Cueva nos dice: que éste 

podrl hacer uso del articulo 57 p§rrafo segundo, en cambio -

N6ator de Buen, nos se~ala esta modificaci6n contenida en el 

articulo 426 que se dan cuando existan circunstancias econ6-

micas, que asr lo justifiquen o cuando se de un desequili- -

brio entre el capital y el trabajo, originado por el costo -

de la vida. 

Las condiciones de trabajo se dirigen a las partes 

m's importantes que integran el objeto de la relaci6n labo-

ral. De acuerdo con el orden que lleva la ley son: 

l. Jornada de trabajo: 

2. oras de descanso; 

3. Vacaciones; 

4. Salario: 

S. Participaci6n de los trabajadores en las utilidades de -
(13) 

las empresas. 

4. Obligaciones y Derechos del Trabajador y del Patr6n 

Bn el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, -

hay dos elementos: la prestaci6n de un trabajo y el pago de 

un salario, siendo estas dos obligaciones la base que marcan 

la relaci6n entre el trabajador y el patr6n. AOn ast no nos 

13. DE BUBN L., Néator, Derecho del Trabajo, Tomo II, Sépti

ma Edici6n.PorrGa, s. A., México, 1987, Pags. 137 a 139 y 141 

a 143. 
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muestra un panorama total de la relaci6n1 porque si nos va--

moa al fondo del problema veremos: que el cumplimiento de -

las obligaciones no sería posible sin un conjunto de elemen

tos que lo acompaílan, dándonos a entender que hay más oblig~ 

clones que se deben ver. De lo que deducimos que además de -

las obligaciones básicas hay otras que llamamos obligaciones 

inherentes o derivadas de las Obligaciones básicas. Hecha la 

aclaraci6n desglosaremos el primer punto: 

A) La obligaci6n de prestar el trabajo. 

En parte las normas e instituciones del derecho i~ 

dividua! del trabajo, tienen como fin defender la salud y v! 

da del trabajador en el momento en que eatan prestando su 

_trabajo, porque es de donde emerge el progreso de la empre-

ea, trayendo como consecuencia el desarrollo de la economta, 

por ello se establece que: 

l. El trabajo se debe dar personalmente: encontramos esto -

fundamentado en las definiciones del trabajador, de relaci6n 

y contrato de trabajo, en donde se menciona que el trabajo -

siempre debe ser personal y no se repita aquella situación -

que vivieron los cuijes que recib{an poco dinero por su tra

bajo. Por esta circunstancia la Comiai6n Redactora preocupa

da por lo que se les hacia a loa Cuijea les brind6 protec- -

ci6n, colocándolos en el articulo 10 en su segundo párrafo, 

en donde ar un trabajador utiliza los servicios de otros tr~ 

bajadores aquella persona que funge como patr6n lo será tam-

bién de áquelloa. 
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2. La obligaci6n de eficiencia: el derecho del trabajo tiene 

como fin primordial la persona e ingreso del trabajador. Los 

ingresos se dan de diferente forma, ya que, depende de la C.!_ 

tegor!a de loa trabajos como del rendimiento de cada trabaj~ 

dor, ahora ae entiende porque el artículo 85 establece cier

ta cantidad de dinero en donde para ello toma en cuenta la -

cantidad y calidad del trabajo. 

Muy atinadamente se manifiesta el porqué, el sala

rio se debe dar tntegro y puntualmente como una obligaci6n -

que tiene el patr6n, lo que debe ser acompaílado del cumpli-

miento de la obligaci6n del trabajador de dar la cantidad al 

igual que calidad del trabajo apropiado. Con éllo podemos d~ 

ducir: que la eficiencia es el deber de prestar la cantidad 

y calidad del trabajo que se haya convenido o adecuado al s~ 

lario, la soluci6n a estos problemas los hayamos en la Ley -

Federal del Trabajo de 1931. La primera la encontraremos en 

el convenio que seHale los requisitos de la preataci6n, de -

aqur se llega a la conclusi6n de que al fijar las condicio-

nes de trabajo se dan con la mayor exactitud el servicio o -

servicios que se deben prestar: la segunda, que a falta de -

disposiciones expresas segGn la doctrina: hay dos criterios 

para poder determinar cantidad y calidad de trabajo llamados 

objetivo y subjetivo, considerando el primero como el rendi

miento promedio de loa trabajadores de una misma categorra, 

en cuanto al segundo se basa en las aptitudes de cada traba-

jador. 
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El criterio subjetivo fue aceptado por nuestro de-

recho en 1931, teniendo como punto de partida el articulo 27 

que menciona, que a falta de disposiciones convencionales, -

quedar§ obligado el trabajador a realizar la tarea que sea -

de acuerdo con sus fuerzas, aptitudes, estado o condici6n y 

que el g~nero sea el mismo de loe que formen el objeto de la 

empresa o establecimiento. 

Tenemos como una segunda regla, en donde se le im

pone al trabajador como obligaci6n el de llevar a cabo el -

trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado, enco!! 

tr§ndolo establecido en el artículo 134 fracción IV de la -

Ley Federal del Trabajo. Por último, en el artículo 53 frac

ci6n IV menciona como causas de terminaci6n de las relacio-

nes de trabajo "la inhabilidad manifiesta del trabajador". -

Desde 1931 hay una disposici6n para evaluar la eficiencia del 

trabajador que viene siendo parecida al artículo 53, frac- -

ci6n IV de la Ley nueva, en donde en forma justificada está 

la terminaci6n de las relaciones de trabajo en donde se en-

cuentra la inhabilidad manifiesta del trabajador que no haga 

posible la prestaci6n del trabajo. 

B) Las obligaciones inherentes o derivadas de la prestaci6n 

del trabajo. 

Estas obligaciones las encontraremos contenidas en 

el acttculo 134 de la Ley Federal del Trabajo, siendo las s! 
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guientea: 

l. La obligaci6n de no divulgar loa secretos de la empresa: 

ee plantea lo siguiente, porque el trabajador esta frecuent~ 

mente en contacto con loa secretos de fabricaci6n de la em-

presa y coma 61 no tiene ningün derecho sobre ellos, no po-

drá por lo tanto hacer uso de los mismos, porque de lo con-

trario constituirS un acto il1cito por estar usando una cosa 

ajena en su provecho, ya que en caso de hacerlo se le podrfi 

rescindir de su trabajo. 

2. La obligaci6n de no competir ilegalmente con el patr6n: -

enfoquemos nuestra atenci6n de cuando y en que circunstan- -

cias se da un caso de competencia del trabajador hacia su p~ 

tr6n: esta situaci6n se presenta cuando un cronista deporti

vo fund6 un peri6dico deportivo en donde se dedicaba a comp~ 

tir con la empresa en donde trabajaba o sea competia en su -

contra para ganarle la clientela, llegando a la conclusión -

el tribunal de amparo que se estaba dando efectivamente una 

competencia que resultaba desleal provoc6ndose con ésto a 

que se diera la rescisi6n laboral. A causa de lo sucedido se 

di6 a conocer una formula que de aplicarse en sus originales 

tfrminos ocasionarla gran perjuicio a los trabajadores. En -

donde se manifiesta que si un obrero se dedicaba a competir 

con su patr6n, ya sea estableciendo una industria o un nego

cio parecido al de 6ste o que prestara sus servicios en otra 

industria, estaba realizando con ello una competencia des- -

leal por tal motivo no era posible que se continuara dando -
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la relaci6n obrero-patronal. 

En concluai6n diremos que desde 1938 se ha sosten! 

do que la libre competencia no esta prohibida porque es uno 

de loa derechos fundamentales del hombre y según el artículo 

So. Constitucional, s6lo podr§ prohibirse cuando no se resp~ 

ten los derechos que tiene la Sociedad o los derechos de te~ 

ceros. 

3. Las obligaciones humanitarias: es cuando el trabajador -

queda obligado a prestar auxilio en el momento adecuado que 

se necesite, como cuando se de un siniestro o riesgo inmine~ 

te en donde peligre la vida de una persona a loa intereses -

de su patr6n. 

4. Las obligaciones morales y sociales: éstas obligaciones -

son las de guardar buenas costumbres en las horas en que se 

realiza el trabajo: no realizar actos injuriosos ni de mal -

trato a su patr6n o compañeros de trabajo: no debe llegar a 

su centro de trabajo en estado de ebriedad, en el momento en 

que esta trabajando no debe portar armas y situaciones que -

se le parezcan. 

S. Otras obligaciones: éstas vendrfan siendo como el de cui

dar las herramientas y Gtilea de trabajo, los que deber§n d~ 

volverse cuando termine la relaci6n de trabajo; no las podr~ 

usar para realizar cosas en su provecho y otras semejantes. 



- 28 -

C) Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones -

del trabajador. 

En tiempos pasados los seílores feudales castigaban 

en forma bestial a los hombres por cualquier error que tuvi~ 

ran, por muy insignificante que éste resultara, ya sea azo-

t&ndolos, encerr§ndolos con tal de que éstos no incumplieran 

sus deberes. Esto adquiri6 un cambio al desaparecer el sist~ 

ma de servidumbre y ya en forma especial después de la pro-

mulgaci6n de loa derechos del hombre, ya que, cuando se di6 

a conocer el articulo So. de nuestra Constituci6n de 1857, -

di6 a entender que se podia obligar a una persona a trabajar 

en contra de su voluntad. Con esta situaci6n el derecho ci-

vil sali6 en defensa de loa empresarios ofreciendo una doc-

trina en donde se sancionara el incumplimiento de las oblig~ 

cionea. Con este gran apoyo que recibieron incluyeron en loa 

reglamentos de fábrica o en los contratos individuales, una 

cláusula en donde se lea permitía castigar en caso de no cu~ 

plir con sus obligaciones, en esta cláusula se estipulaba -

que los empresarios podían perdonar o despedir al trabajador 

cuando lo juzgaran conveniente, siempre que no volviera a r~ 

petir la falta cometida, ellos imponían el castigo convenie~ 

te, como podría ser el que continuaran con su jornada de 

laborea por días sin que se les proporcionara un salario, 

descansarlos unos d!as o una multa y hasta darles una buen~ 

cantidad de azotea. Estas sanciones fueron aceptadas por -

loa trabajadores, las que se llegaron a conocer con el nom--
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bre de poder disciplinario que tenia el patr6n. 

Después de 1917 esta situaci6n no podia continuar 

toler§ndose por nuestro derecho mexicano del trabajo, porque 

!ba en contra de los derechos de cada trabajador, y con esto 

se venia abajo la idea de la ~ignidad del trabajo porque el 

trabajador es un hombre como cualquier otro, en donde si al 

empresario quiere que se le respete debe de igual manera re!! 

petar al que labora con él; y de acuerdo con lo que tenemos 

escrito en nuestra constituci6n en su articulo quinto, se -

prohibe cualquier tipo de pacto que limite la libertad del -

hombre por cuestiones de trabajo. 

De repente el derecho del trabajo se enfrent6 ante 

una encrucijada como es, el porque si teniendo uno de sus m~ 

jores logros que ea el de estabilidad en el trabajo; sali6 -

después un segundo principio por igual importante que es -

la disoluci6n de las relaciones de trabajo, la cual se dá 

cuando el legislador concluye en que son graves. Con este di 

lema de un posible caos en el funcionamiento se adopt6 una -

soluci6n por la Ley de 1931 en donde a los principios del d~ 

recho del trabajo se puede presentar como una postura arm6n! 

ca. 

La Ley se quedo con el término medidas discipl.!. 

narias y s6lo se aplicarán con el acuerdo entre los traba--
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jadores y el empresario. Con esto el articulo 102, fracci6n 

IX de la Ley Federal del Trabajo, decta: 

"El reglamento, además de las prevenci~ 

nea que se estimen convenientes, cante~ 

drá: disposiciones disciplinarias y foE 

ma de aplicarlas. 

En los casos en que las empresas impon

gan la suspensi6n del trabajo como med! 

da disciplinaria, no deberán exceder de 

ocho d!as y nunca se haran anotaciones 

malas a los trabajadores, sin la previa 

comprobaci6n de las faltas cometidas, -

debiendo intervenir en ambos casos el -

delegado del sindicato y a falta de 6s

te, un representante de los trabajado--

rea". 

De aquI creemos que se debe comprender, por un la

do la enumeraci6n de las medidas disciplinarias que se pue-

den imponer debido a que son medidas unicaa, es por ello que 

si la frase permitiera la creaci6n de otras, seria nula, ta~ 

to porque lo que se establece en la ley de trabajo son de o~ 

den imperativo, por ello creemos que estaríamos en contra 

del contenido de la constituci6n, en cuanto no hay sanci6n -

sin una ley previa~ El articulo 423, Fracci6n X de la Ley --

nueva se debe ajustar al artículo 14 de la Carta Magna, en 

donde oe establece que si a un trabajador se le va aplicar -
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una sanci6n, tendrá derecho primera a ser oido. 

En la Ley nueva no hay una disposici6n en donde se 

le otorgue la facultad al empresario de querer imponer algu

na medida disciplinaria: y en consecuencia nada impide que -

los trabajadores soliciten a una comisi6n mixta las medidas 

disciplinarias que crean convenientes. Esto lo podemos con-

firmar cuando la Comiai6n desapareci6 el párrafo segundo de 

la norma de 1931 en donde en una ocaai6n se di6 a entender -

que quien podría imponer sanciones era la empresa. 

También qued6 prohibido imponer multas como medida 

disciplinaria en relaci6n a la suspensi6n del trabajo, la e~ 

misi6n redactora pens6 mucho sobre esto, porque con ello da

ba a entender que el trabajador no percibiria un salario, -

llegando a la conclusi6n de que dicha auspensi6n no deberia 

de exceder de ocho diaa. 

Las normas con estos cambios sufridos pudo por fin 

redactarse nuevamente: conteniendo medidas disciplinarias -

al igual que procedimientos para su aplicaci6n. No podr§ ser 

de m§s de ocho dias la suspensi6n del trabajo para que se a

plique una sanci6n al trabajador éste tendrá antes el dere-

cho de ser otdo. 

Como hemos venido mencionando, entre el trabajador 

y patr6n hay cierta relaci6n, en donde el trabajador está --
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obligado a trabajar para el patr6n durante ciertas horas, lo 

que no puede llevarse a cabo siempre si el patr6n no determ! 

na sobre que condiciones ee debe desarrollar el trabajo, de 

esto hay varias cuestiones como son: 

l. La llamada obligaci6n de proporcionar el trabajo. 

Vendr1a siendo en aquel caso en donde a un trabaj~ 

dor se le debe reinstalar nuevamente, ello implica el propo~ 

clonarle el trabajo a la persona. La doctrina laboral no es

taba de acuerdo con esta tesis, sosteniendo que el trabaja

dor s6lo tiene la obligaci6n de poner su energ1a de trabajo, 

ya si el patr6n no hacia uso de ella no era problema de quien 

se prestaba a trabajar. De lo anterior, la doctrina lleg6 a 

la conclusi6n de que la obligaci6n de proporcionar el traba

jo no se d§. 

2. La obligaci6n de recibir el producto del trabajo. 

O sea que se pagará s6lo cuando reciba el producto 

del trabajo, es como cuando a fin de establecer lo que habrá 

de pagar8e1 se debe determinar antes el número de obras que 

se hayan realizado. En el trabajo a domicilio se le impone -

al patr6n la obligaci6n de recibir en su tiempo, en caso de 

no hacerlo deberA pagar una indemnizaci6n por el tiempo per

dido que haya tenido el trabajador. 

3. La obligaci6n de proporcionar los instrumentos y útiles -
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de trabajo. 

Si no se cumple con esta obligaci6n de dar los in!!_ 

trumentos y Otiles de trabajo, no ser§. posible que se reali

ce un trabajo. 

4. La obligaci6n de coadyuvar· a la guarda de los instrumen

tos y Gtiles de trabajo, propiedad del trabajador. 

o sea que el patr6n no podr§. retener esos objetos 

porque esta prohibido. Encontrando esta prohibici6n en el a~ 

trculo 132, fracci6n IV de la Ley. 

B) Las obligaciones educacionales. 

Loa empresarios tienen como obligaci6n proporcio-

nar a sus trabajadores educaci6n, los cuales son a.e dos ti-

pos: teniendo primeramente el de alfabetizaci6n, lo que les 

resultar§. útil para la enseílanza primaria y secundaria, asr 

como para que puedan realizar actividades deportivas como -

culturales, en tanto que el segundo punto va dirigido a la -

capacitaci6n profesional, tanto para loa miamos trabajadores 

como para sus hijos~ 

Las rarees de esta obligaci6n la encontramos en la 

Constituci6n de Apatzingan, en donde loa soldados de la ind~ 

pendencia dejaron que la historia hablara sobre la instruc--
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ci6n como algo indispensable para los ciudadanos. En la Decl~ 

raci6n de Derechos Sociales de Querétaro, es en donde se est~ 

blece que todos tienen derecho a la instrucci6n sea ni~o, jo

ven o adulto al quedar en el articulo 123, fracci6n XII cons

titucional que menciona en que aquellas negociaciones agrfco

las, asr también las industriales y mineras o de otro tipo de 

actividad tenia como obligaci6n el construir escuelas. 

Con el fin de despertar el sentido humano, el arti

culo 132 de la Ley en su fracci6n XIII se les dej6 como obli

gaci6n a los patrones el deber de colaborar con las autorida

des de trabajo y de la educaci6n, con el prop6sito de alean-

zar como meta, la alfabetizaci6n de los trabajadores. 

La ley nos marca una obligación más: en que se tie

ne que contribuir al desarrollo de las actividades culturales 

y del deporte, pudiendo lograrlo proporcionándole los equipos 

y todo lo necesario. Desgraciadamente estas proposiciones no 

fueron aceptadas por los empresarios, la cual se di6 a cono-

car en el memorándum de la CONCAMIN del 31 de marzo de 1969. 

La capacitaci6n profesional es un beneficio para t~ 

dos los trabajadores porque por medio de ella se supera el iE 

dividuo y a la empresa le conviene preparar a su personal pa

ra que maneje adecuadamente el funcionamiento de las máqui- -

nas, también le conviene todo ésto porque su producci6n aumeE 

tará considerablemente. 
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Hubo un tiempo en relaci6n a la capacitaci6n, en -

donde se planteaba una soluci6n la que resultaba sencilla por 

un lado, y cruel por el otro, esta aituaci6n se debe·a que e~ 

da hombre tenia que forjar su propio destino, porque nadie t~ 

n!a la obligaci6n de ayudarle, de tal manera que el capacita~ 

se asi mismo le facilitarla llegar al puesto que quisiera, sin 

embargo, el nuevo derecho del·trabajo nos plantea una aitua-

ci6n diferente, aqut el hombre tiene cierto derecho por el -

trabajo que le da a la comunidad, por lo tanto, la sociedad -

le debe dar lo necesario para que pueda vivir bien. Entre loa 

derechos a que se hace acreedor es a la educaci6n primaria, -

secundaria, tticnica y universitaria. El diálogo con la cien-

cia y la tficnica nos mostr6 un panorama amplio, en donde la 

capacitaci6n profesional debe pasar a formar parte del dere-

cho de los hombres: por la sencilla raz6n de que es un requi

sito sin el cual la empresa no puede operar. 

En la actualidad lo que mas se exige de una empre-

ea, es que sus trabajadores se encuentren perfectamente capa

citados porque de lo contrario pueden llegar a desaparecer, -

por no alcanzar la cantidad y calidad que piden los grandes -

mercados del mundo. 

La comisi6n se qued6 con el principio que cre6 la -

ley de 1931, que conaistia en otorgar becas ya sea a los tra

bajadores o a sus hijos, lo que viene a ser un estimulo para 

loa que les guata estudiar. Esta obligaci6n qued6 plasmada en 

el articulo 132, fracci6n XIV de la Ley con las caractertsti-
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cae que mencionaremos enseguida; para las empresas que util! 

ceo más de cien y menos de mil empleados, sostendrá un beca

rio, aquellas que utilicen m§s de mil, sostendr§n tres beca

rios. 

Con la exposici6n de motivos, recogi6 la comisi6n 

las ideas que se expusieron y justif ic6 la nueva obligaci6n 

que dice: es muy cierto que la industria moderna necesita 

personal mejor capacitado, es por ello que los cursos que se 

imparten ser~n en beneficio de la empresa y por supuesto ta~ 

bién en favor de loa trabajadores que podr§n aspirar a mejo

res puestos, ast como a mejores ingresos. 

C) Las obligaciones de previsi6n social. 

Las normas que mencionaremos enseguida, actualmen

te las podemos encontrar plasmada en materia de seguridad ª2 

cial porque tienen como fin, el defender la salud y vida de 

los trabajadores. 

La declaraci6n de derechos sociales en su fracci6n 

XV les establece deberes a los empresarios, con el fin de e

vitar accidentes de trabajo, a cuidar de la higiene y salu-

bridad de los lugares en donde se lleva a cabo una activi- -

dad. Desde hace tiempo los trabajadores solicitaban que en -

todos los establecimientos se les proporcionaran sillas para 

poder utilizarlas porque de acuerdo con los diagn6sticos m~-
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dicos, el estar de pie por varias horas producta ciertas en-

fermedades las que podemos encontrar en el nGmero 150 de la 

tabla de enfermedades de trabajo del articulo 513 de la Ley. 

O) Otras obligaciones. 

Estas obligaciones las encontramos en el articulo 

132 y 133 resultando indispensables para que una relaci6n de 

trabajo se desarrolle en forma normal, entre las que podemos 

encontrar: la concesi6n de licencias para desempeñar comiai~ 

nea del sindicato o bien del Estado, sujetas a una reglamen

taci6n cuidadosa, en la declaración de derechos en la frac-

ci6n XII se aplica para que se facilite el establecimiento -

de los servicios municipales, mercados, centros recreativos 

y otros parecidos: en cuanto a las obligaciones sindicales; 

darles un local para que pongan las oficinas del sindicato, 

comunicar a loa trabajadores y al sindicato áquellos nuevos 

puestos que se den y con ello tengan la oportunidad de lle-

gar a los puestos que quieran, no se podr§ uno meter en la -

formaci6n y vida de loa sindicatos, no se puede portar un ªE 

ma dentro del centro de trabajo, y no deberá presentarse uno 

al establecimiento cuando se este bajo el influjo de bebida 

alcoh6lica o de una droga enervante. 

E) Prohibici6n de poner en el Indice. 

Anteriormente, loa empresarios europeos tenran co-



- 38 -

mo costumbre el de poner en listas negras a trabajadores que 

los patrones consideraban malos elementos. Estas listas lle

gaban a otros patronea por medio de circulares, publicacio--

nes, etc. En nuestros diaa, este problema no se ha superado, 

explicándonos ast el porque la prohibici6n de poner en el 1~ 

dice a los trabajadores que es el nombre con el que se le c2 
(14) 

noce actualmente. 

5. La Contrataci6n Colectiva 

Para poder darnos cuenta de lo que es la contrata

ci6n colectiva diremos primeramente que: mejora las condici2 

nea de vida de los individuos: suministra mano de obra: e i~ 

troduce m6todos democráticos en la industria. 

La contrataci6n colectiva es el contrato por equi

po o colectivo, teniendo presente que ae da cuando un patr6n 

o varios patronea celebran un convenio con un grupo de trab~ 

jadores, en donde con cada miembro integrante va a adquirir 

derechos y deberes. 

En la contrataci6n colectiva se observa que si se 

unen varios trabajadores para solicitar mejores condiciones 

de trabajo la situaci6n por lo regular se resuelve a su fa--

14. DE LA CUEVA, Mario, Ob. Cit., Paga. 372 a 377 y 379 a --

388. 
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vor o sea que la presi6n que ejercen sobre un patr6n o patr~ 

nea más fuerte, en cambio si un trabajador por si a6lo 

quiere tener la misma fuerza que la de un grupo notaremos 

que no ea posible, inclusive nos atrevemos a decir que la si 
tuaci6n no se va a resolver a su favor. Esto se da porque u

na persona considerada individualmente no es tan indispensa

ble en una empresa por la forma en que se organiza ésta. 

Ahora bien para saber un poco más de esta figura, 

diremos que en épocas pasadas se realizaban diversas activi

dades de manera independiente, que con el paso del tiempo y 

el mismo crecimiento de la poblaci6n se tuvo la necesidad de 

crear pequeñas tiendas de menudeo en donde áquellos que eran 

dueños empezaron a contratar gente para que los ayudaran en 

sus actividades. Con las diferencias que empiezan a surgir -

entre patrones y empleados comenzaron los problemas. 

Las industrias empezaron a crecer en donde el sec

tor obrero ya estaba definido y estas personas que prestaban 

sus servicios en los establecimientos forman grupos organi

zados e inicia la lucha en contra del patr6n al darse cuenta 

de la situaci6n por la que estaban pasando, viendo que sus -

ingresos eran muy bajos lo que no les ayudaba para cubrir t~ 

das sus necesidades, las jornadas de trabajo eran agotadoras 

acompaffado ésto de malos tratos por parte del patr6n 1 lo que 

provoca que se rebelen aunque por ello aabtan que podian pe~ 

der la vida. 
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Al trabajador mexicano dui:-ante mucho tiempo se le 

di6 un trato inhumano por parte de nuestros conquistadores -

considerándolo como un animal, lo mencionado en este momento 

resulta injusto porque el individuo que realiza una labor, -

(abrica con sus manos arttculos no para beneficio de uno si

no para todos, es productor de riquezas y debe de contar con 

los medios para disfrutar de todo aquello que loa demás go-

zan y la manera de lograrlo es reduciendo su jornada de tra

bajo, asi como un salario que le permita vivir decorosamente 

y la forma de hacer valer sus dei:-echos es uniéndose para te

ne~ la fuerza suficiente, cosa que aucedi6 con la huelga que 

relataremoH enseguida; la cual además de resolverse de mane

ra püctfica se da en favor de los trabajadores, encontrando 

este hecho en el aílo de 1582 en donde se nota que la Cate- -

dral Metropolitana de México tenía grandes salidas de dinero 

concluyendo que los salarios de cantores y ministriles eran 

muy altos por lo que se decidi6 reducirlos dándose el 4 de -

julio de 1582, a partir de ese dia la catedral se qued6 sin 

mGsica porque los maestros se negaban a tocar el órgano por 

un sueldo tan bajo y por haber hecho una reducci6n de perso

nal. Este asunto llegó a las altas autoridades eclesiásticas 

interviniendo directamente este problema el Arzobispo, 

porque de no haberlo hecho la iglesia hubiera permanecido 

por mucho tiempo sin músicos; éste los mandó a llamar propo

niéndoles algunas ofertas y promesas para poder convencerlos 

a que regresaran a su trabajo los cantores y ministriles, p~ 

ra ocupar de nuevo sus puestos establecieron sus propias co~ 
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loa miembros que se tentan antes: que se les diera el sala-

rio que habían dejado de percibir durante todo el tiempo que 

no habían trabajado~ 

Esta huelga no fue como las que se dan en la actu~ 

lidad, pero hay cierta similitud en algunos puntos como: se 

abandona el trabajo por acuerdo de la mayorra, debido a los 

bajos salarios que estaban percibiendo, no se trabajó por un 

tiempo, restituci6n del trabajo y salario, sucediendo algo -

parecido a lo que se presenta en nuestros d!as en un sin fin 

de casos, la diferencia que se daba en ese entonces es que -

el patr6n tenla toda la libertad de contratar a otras persa-

nas, lo que hoy no es permitido. Este acontecimiento que de~ 

cribimos en lineas anteriores pocas veces se presentaron en 

loa trescientos aílos de la colonia. Lo que m&s nos sorprende 

de este acontecimiento, es de como un grupo tan pequeílo se -

enfrent6 con una instituci6n tan poderosa como lo es la igl~ 

sia, m&s aGn que se resolviera a su favor sin ninguna repre-

salia. 

El movimiento obrero mexicano surge a partir del -

momento en que los trabajadores tomaron conciencia del esta-

do en que se encontraban y de sus derechos, convenci~ndoae -

de las injusticias a las que estaban sometidos, proclamaron 

loa principios de igualdad humana. 

El proletariado no tenia un claro conocimiento de 
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sus propios problemas, de sus objetivos como de sus metas, -

porque su organizaci6n sindical no era capaz de llevar su l~ 

cha para alcanzar sus derechos. 

Lo que propici6 en México la explotaci6n del hom-

bre por el hombre, fué el crecimiento de la agricultura y de 

la industria en muchas de las regiones de nuestro país, con 

ello los explotadores de la mineria y otras industrias daban 

un salario poco remunerador a sus obreros, que no era justo 

por el tiempo que duraba su jornada de trabajo que era de e~ 

torce o dieciaeia horas diarias, acompañada esta aituaci6n -

por el mal trato que recibían y otra serie de atropellos fue 

lo que propicio que se diera el choque entre la burguesía y 
(15) 

el proletariado. 

Verdaderamente en donde surgen disposiciones enea-

minadas a la protecci6n de los trabajadores es a partir de -

la Constituci6n de 1857, siendo a partir de esta fecha en --

donde si se puede decir que se protegian los derechos de los 

trabajadores, encontrSndolos en sus diversos artículos entre 

los que tenemos el artículo 4o. de la Ley Federal del Traba-

jo, en donde seHala que todo hombre tiene la libertad de re!!. 

lizar la profesi6n, industria o trabajo que le acomode, sie.!!! 

15. ARAIZA, Luis, Historia del Movimiento Obrero Mexicano, -

Segunda Edici6n, Casa del Obrero Mundial, M~xico, 1975, Pags. 

11 a 14 y 16. 
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pre y cuando estas actividades sean ltcitas. El art!culo So. 

de la Ley Federal del Trabajo, menciona que ninguna persona 

podrá ser obligada a realizar un trabajo sin la justa retri

buci6n y pleno consentimiento. Por Ultimo, el articulo 9o. -

de la Ley dice que no se podrá impedir el derecho de asocia~ 

se o reunirse pac!f icamente con cualquier objeto ltcito. Es

te articulo es de suma importancia porque ea donde se encueE 

tra la base de la actual asociaci6n profesional de nuestro -
(16) 

pata. 

En lineas anteriores, tocamos la huelga que se di6 

en el afto 1582 en la Catedral Metropolitana de México, en --

donde para resolver la situaci6n que vivieron los cantores y 

ministriles no hubo necesidad de recurrir a la violencia y ~ 

demSa resolvitindose satisfactoriamente, suceso muy contradi~ 

torio a lo que aucedi6 con los trabajadores de la mina de e~ 

nanea, en donde se lleg6 a un acuerdo de pedir un incremento 

en sus salarios debido a que su trabajo habta aumentado, de 

igual manera quertan también igualdad de condiciones de tra-

bajo respecto a las que se les brindaban a los norteamerica

nos. Para ello se form6 una comisi6n que fue a las oficinas 

de la compafffa que se encontraba en la poblaci6n de Cananea, 

esta comiai6n fue agredida por la pollera por medio de armas, 

este ataque priv6 de la vida a un niHo que iba con ellos. --

16. GRAHAM FERNANDEZ, Leonardo, LOS Sindicatos en Mtixico, 

"Atlamiliztli", A. c., México, 1969, Paga. 29 y 34, 35. 
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Los trabajadores de la mina al enterarse de estos 

acontecimientos se trasladaron inmediatamente a Cananea en -

donde también se les recibi6 con violencia. Los huelguistas 

quemaron la maderer!a de la empresa, convirtiendo el poblado 

en un verdadero campo de batalla y para volver a establecer 

la tranquilidad se tuvo que hacer uso de la fuerza, encarce
(17) 

landa a los representantes de loa trabajadores. 

Los sindicatos le encontraron significado a la lu

cha que se estaba dando con el patr6n preocupándose en que -

sus trabajadores tuvieran un mejor salario, reducci6n de su 

jornada de trabajo que era su principal objetivo, pero no s~ 

lo se limit6 a estos puntos porque también ten!an interés en 

que se establecieran escuelas pGblicas gratuitas, que desap~ 

reciera la pena de c§rcel por adeudos, defender a los indiv! 

duos que eran acusados por conspirar. A pesar de todo el ca~ 

po de acci6n que tentan era bastante limitado en comparaci6n 

con nuestras normas modernas. 

La demanda de loa trabajadores fue aumentando con~ 

tantemente al solicitar que sus salarios se incrementaran y 

que sus condiciones de trabajo se mejoraran, lo que propicio 

que los patrones atacaran a los sindicatos, uni~ndose entre 

et, para destruirlos y que mejor forma de hacerlo que recu--

17. CASTORENA, J. JesGs, Manual de Derecho Obrero, Sexta Ed! 

ci6n, México, 1984, Paga. 44, 45. 
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rrir a los tribunales para que los declararan ilegales, pu--

diéndolos acusar por "conspirar por la limitaci6n del comer

cio", encontrando fundada la acusaci6n fue comGn que se die

ran los litigios por conspiraci6n. 

En la contrataci6n colectiva se observa que hay -

acci6n de grupo que se enfoca a trav~a de representantes co

mo en una discusi6n de delegados de la empresa, en un senti

do colectivo, representan los propietarios del negocio los -

cuales pueden llegar a ser miles. En los sindicatos los neg~ 

ciadores representan a los miembros de la planta industrial 

local o a los mismos trabajadores, lo pueden hacer en una -

ciudad entera o regi6n, por ello, podemos argumentar que la 

contrataci6n colectiva viene a ser una acci6n de grupo que -

se da por representantes. 

Podemos decir, que la contrataci6n colectiva ea -

din4mica debido a su r4pido crecimiento y desarrollo tanto -

geográfica como industrialmente, extendiéndose a un nGmero -

elevado de trabajadores en donde a través de un estudio con

cienzudo y sistem~tico busca siempre mejorar aquellos sala-

r ios de hambre, las horas y condiciones de trabajo. 

La contrataci6n es un procedimiento ininterrumpido 

y serta un error suponer que principia o termina con la re-

dacci6n del contrato, ya que, esto s6lo viene a ser el co- -
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mienzo de todo porque viene operando todos los aras del aNo 

o sea que dfa con ara se deben de respetar las reglas que ya 

quedaron establecidas en el convenio de trabajo, por lo que 

cabe decir que cuando apenas se termina la negociaci6n de un 

contrato ya se debe de estar preparando el que sigue. 

Aaf un sindicato como una empresa dentro de su or

ganizaci6n tienen gente especializada que se dedica a la co~ 

trataci6n~ entre loa que podemos encontrar contadores, econ.2 

mistas, estadfsticos, _abogados e investigadores quienes al -

mismo tiempo se encargan de recoger, interpretar y analizar 

loa datos capturados, reuni~ndolos en la forma mas útil para 

los fines de la contrataci6n. 

Ea un procedimiento equitativo, debido a que si 

una de las partes presenta una demanda la otra debe de con-

testar la demanda siendo esto aceptable, porque lo justo es 

que las partes presenten los puntos que mas lea conviene, en 

donde cada uno debe asumir sus responsabilidades de los a- -

cuerdos a que se lleguen. 

Anteriormente, lo que propiciaba una diacuai6n e-

ran sencillamente los salarios, las horas y las condiciones 

de trabajo. En nuestro tiempo ya no solo son esos puntos: s!. 

no que ahora se deben de incluir seguro, beneficios de reti

ro, pago de prima vacacional y en los dias de fiesta, reaju.!!,. 

te de personal, permisos de ausencia, antigüedad y otros pu~ 
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toa. 

Algo que nos sorprende ea la amplitud del alcance 

de la contrataci6n, su alcance geográfico, el aumento de los 

temas que trata y como ha cambiado desde la contrataci6n con 

una fábrica hasta con varios establecimientos, pudiendo dar

nos cuenta lo dinámico que reSulta la contrataci6n. 

Asi la historia de la contrataci6n ha conquistado 

poco a poco zonas que anteriormente eran del dominio exclu-

si vo de la empresa, ahora ya no es asi. Los sindicatos que -

muestran más agresividad logran obtener mejores resultados -

que áquellos que son pasivos y loa temas que se discuten son 

variables porque se dan de acuerdo con la actitud que adqui~ 

re cada patr6n. 

Como punto interesante diremos que uno de loa te-

mas más importantes que el sindicalismo toca es el salario, 

figura que resalta entre las primeras y m§s importantes mat~ 

rias de la contrataci6n colectiva, inclusive si recordamos ~ 

quellos primeros contratos que se daban entre loa trabajado

res y las empresas se limitaban por lo regular a salarios. 

Podemos decir con ello que la contrataci6n colecti 

va: 

l. Ha crecido junto con el sindicato y prosperado en momen-

tos de riqueza, y en ocasiones muerto por aquellos periodos 
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de depresi6n que han surgido. 

2. Ha crecido con cada paso que da, o sea, se ha extendido -

considerablemente notándolo en el nGmero de unidades que se 

encargan en la contrataci6n de empleados. <is> 

18. RANDLE, Wilson, El contrato Colectivo de Trabajo, Victo

rino Párez, Letras, s. A., M6xico, 1958, Paga. 5 y·e y 10, -

11 y 93 y 95 y 101 a 105 y 125 y 133 y 226. 
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6. La Productividad 

Para iniciar con el tema de la productividad bien 

cabe decir que es un cambio que le permita a nuestra ,socie

dad, como empresa pGblica y privada hacer más y mejor las·

cosas, los recursos con que cuentan utilizarlos mas racio-

nalmente, participar más activamente en la innovaci6n y en 

los avances tecnol6gicos, abrir cauces a toda poblaci6n tr~ 

bajadora para su más activa y creativa participaci6n en la 

actividad econ6mica y en los frutos generados en ella. 

Como requisito de gran importancia que no puede -

pasar inadvertido es que para aumentar la productividad y -

calidad es la distribuci6n equitativa de los beneficios que 

de ella se obtengan en todos los sectores, reafirmándolo -

una vez m§a porque realmente las ganancias que se generan -

son por medio del esfuerzo conjunto. 

Se debe entender que para aumentar la productivi

dad y la calidad intervienen varios elementos o sea que no 

solo radica en el esfuerzo del trabajador o en cambiar la -

maquinaria de una empresa porque hay que contemplar desde -

la relaci6n que se está dando entre las partea, el desempe

ffo, la motivaci6n y la participaci6n de la fuerza de traba

jo: la disponibilidad de recursos f inancieroa auf icientes y 

oportunos: la vinculaci6n con sus proveedores y consumido-

res: el ambiente de trabajo y otras más. Por lo dicho, para 
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lograr un incremento en la productividad y calidad ea una -

responsabilidad colectiva que involucra a todos loa que par

ticipan en la producci6n en donde ae encuentran los empresa

rios, los administradores, los trabajadores, también deben -

de participar las comunidades cientif icas y acad~micas el -

propio gobierno y la sociedad en general. 

Por tal motivo el 25 de mayo de 1992 se firm6 "El 

Acuerdo Nacional para la Elevaci6n de la Productividad y la 

Calidad" que tiene como puntos básicos los siguientes: 

l. Modernizaci6n de las estructuras organizativas del entor

no productivo, entre otras, sindicales y gubernamentales. Se 

sugiere simplificar los tramos jerárquicos y la departament~ 

lizaci6n excesiva que dificulta que la informaci6n llegue r! 

pido a todos loa niveles, así como realizar un ajuste racio

nal de los proceaoa productivos a las condiciones cambiantes 

de los mercados y de la tecnología y que las empresas desa-

rrollen metas para darle al consumidor artículos de mayor e~ 

lidad y mejores precios, se propone también que junto con 

sus proveedores, las empresas busquen la forma de utilizar -

materia de calidad: fomentar y mejorar la relaci6n laboral -

para tener el medio ambiente adecuado para realizar una act! 

vidad y también tener informaci6n mas amplia sobre lo que es 

una empresa en donde presta su trabajo. 

2. superaci6n y desarrollo de la administración. En este ca~ 

po el gobierno y los sectores se comprometen junto con el --
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sector educativo a formar administradores de empresas para -

actuar en una economta mas abierta al mundo, de igual manera 

que esten especializados en mejorar la calidad, productivi-

dad, relaciones humanas e industriales que ponga mayor aten

ci6n al cuidado del entorno ecol6gico en la que actua la em

presa. 

Asimismo se buscar§ sean permanentemente capacita

dos y actualizados para estar preparados y hacerle frente a 

los nuevos retos de una economta mas abierta, cambio tecnol~ 

gico ast como a la competencia que hay en los mercados. 

3. Enfasis en los recursos humanos. como la productividad e

xige un mayor énfasis en los recursos humanos hay que promo

ver en los centros de trabajo, politicaa encaminadas a la a~ 

peraci6n de loe trabajadores y a darle un trato humano para 

que participe en el mejoramien·to de los procesos producti- -

vos, el trabajo en equipo, la seguridad en el empleo, un am

biente sano y digno, quitarse la idea de que el trabajador -

es un elemento a explotar, hay que verlo ahora como· parte i~ 

portante y darle su lugar. Por ello los que firmaron este a

cuerdo creen conveniente otorgar capacitaci6n permanente en 

todos los niveles, que va desde el gerente hasta el mas mo-

desto de sus empleados como puede ser el que realiza el aseo 

en ese lugar: readieatrar la mano de obra para enfrentar los 

constantes avances tecnol6gicos pero tambi€n para lograr as

censos en su centro de trabajo. 
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Tambi~n para aumentar la productividad y calidad -

se exige que mejoren los lugares de trabajo para realizar -

sus actividades en un medio mas humano; reforzar las medidas 

de seguridad para evitar tantos accidentes; desarrollar en -

forma directa con la participaci6n de trabajadores y patro-

nea programas para cuidar el medio ambiente en donde realiza 

sus actividades la empresa; buscar la forma de resolver el -

problema que tiene el trabajador para transportarse de su e~ 

ea a su trabajo. 

Otro punto importante es la motivaci6n que se le -

otorga al trabajador para lograr que participe más activame~ 

te en la producci6n. Con respecto a este punto los diferen-

tes sectores de trabajadores y el gobierno recomiendan refoE 

zar eate programa y ae pretende lograr proporcionando infor

maci6n que va desde los altos directivos hasta los mas mode~ 

toa con el objeto de lograr una mayor participaci6n y compr~ 

miso: darle la oportunidad al trabajador para desarrollar a~ 

tividades distintas a las que realiza rutinariamente: rocon~ 

cer, evaluar y estimular el desempeffo, la iniciativa y la -

participaci6n del trabajador. 

Con respecto a la remuneraci6n que recibe un indi

viduo es un factor muy importante en la productividad para -

lograr un mejor desempeffo en su &rea de trabajo ya que viene 

a constituir un estimulo de la misma por lo que es necesario 

se revisen y actualicen los esquemas de remuneraci6n para --
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que realmente contribuyan a la motivaci6n y esttmulo del tr~ 

bajador. Ya que se puede dar a través de un mejor pago el d~ 

bido reconocimiento a la capacitaci6n, a la eficiencia, a la 

iniciativa, a la responsabilidad y al esfuerzo realizado por 

un individuo. 

4. Fortalecimiento de las relaciones laborales. El acuerdo -

propone una nueva cultura de la productividad y calidad a -

través de fortalecer las relaciones entre trabajadores y pa

trones para superar los conflictos ast como un clima adecua

do para conseguir las metas de productividad y calidad, des~ 

rrollar nuevas formas de diálogo que permitan tocar y poner

se de acuerdo sobre los programas de calidad y de producti-

vidad logr&ndose esto con las ideas y experiencias de aque-

llos quienes en diversas esferas, participan en los procesos 

productivos 

s. Modernizaci6n y mejoramiento tecnol6gico, .investigaci6n y 

desarrollo. La aplicaci6n de la tecnologia, la investigaci6n 

y el desarrollo es un elemento necesario para obtener una -

mayor productividad porque con ello se van a aprovechar los 

recursos y mejorar la calidad de loa bienes y servicios por 

lo mismo los sectores y el gobierno deben de promover el de

sarrollo de una cultura tecnol6gica en el país desde la edu

caci6n b~aica: alentar loa esfuerzos de las empresas por a-

daptar, diseñar y establecer tecnologías competitivas. 
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Asimismo en este acuerdo las partea se comprometen 

a promover no solo en loa centros de trabajo, programas que 

se destinan a recibir la introducci6n de cambios tecnol6gi--

coa, en donde se dice que hay una preparaci6n especifica de 

los recursos humanos asr como cambios que se dan en la orga-

nizaci6n del trabajo lo que va a repercutir igualmente en la 

ciudad y en el campo. 

6. Entorno macroecon6mico y social propicio a la productivi-

dad y a la calidad. El gobierno se compromete a promover con 

los sectores productivos, un marco macroecon6mico adecuado -

para lograr la estabilidad de precios, la recuperaci6n del -

poder adquisiti~~ de los trabajadores, con relaci6n a los -

servicios pGblicoa promover su eficiencia y calidad: y esta

blecer reglas claras de aplicaci6n general para evitar la i~ 

provisaci6n. (lg) 

19. PAYAN VELVER, Carlos, "Acuerdo Nacional para la Eleva- -

ci6n de la Productividad y la Calidad", La Jornada. NGmero -

2769, México, 25 de mayo de 1992. Pag. 11 
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II. LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

l. Concepto de Contrato de Servicios 

El contrato de servicios, ea un contrato a travfis 

del cual una de las partes se ve obligada a prestar a la o--

tra un servicio a cambio de una cierta cantidad de dinero, 

este tipo de contrato se perfecciona con el consentimiento -

de las partes y puede celebrarse verbalmente o por escrito. 

Este cOntrato puede darse por terminado por: no -

cumplir con las obligaciones pactadas; por no tener la apti-

tud el individuo que va a otorgar el servicio; en caso de t~ 

ner una enfermedad que se prolongue por mucho tiempo; por t~ 

ner una incapacidad que no sea por culpa de su patr6n, y por 

injurias o malos tratos. 

En lo laboral, la prestaci6n de servicios se dar& 

conforme a las funciones para lo cual fue contratada y desa

rrollar§ el sujeto su trabajo de acuerdo con su eapeciali-

dad. Diariamente con au asistencia, muestra su deaempeílo en 

el trabajo y ello nos permite calificar su efectividad en lo 
(20) 

que ae le encomienda. 

20. CABANELLA, Guillermo, Diccionario Enciclop6dico de Dere

cho Usual, Tomo v, Décima Cuarta Edici6n, Heliasta S.R.L., -

Buenos Airea, 1979, Pag. 384. 
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Para poder hablar del contrato, es necesario saber 

lo que ea un convenio y el articulo 1792 de nuestro C6digo -

Civil para el Distrito Federal nos dice: "convenio es el a-

cuerdo de dos o mas personas para crear, transferir, modifi

car o extinguir obligaciones". Entonces "los convenios que -

producan o transfieren obligaciones y derechos toman el nom

bre de contratos". (art. 1793 C6digo Civil). 

Al hablar del contrato necesariamente debemos ha-

cer referencia al término "convenio" en donde el C6digo ci-

vil Francfis define el contrato como: un convenio en donde -

una o varias personas quedan obligadas, hacia otra u otras, 

a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. En cambio en México 

nuestro C6digo Civil en su art. 1792 nos dice que loa conve

nios que producen o transfieren las obligaciones y derechos 

son contratos. 

En el contrato la voluntad constituye un elemento 

primordial porque sin ella no podría producirse, con lo que 

deducimos que la voluntad contractual se basa en el "princi

pio de la autonom!a de la voluntad". 

Como antecedentes tenemos los C6digos Civiles Mex! 

canos del Distrito Federal, de 1870 y 1884 que reflejan en -

sus artículos 1535 ( cod. de 1670 ) y 1419 ( cod. de 1684 ) 

en que la autonomía de la voluntad es importante. 

Se confirma con lo dicho anteriormente, que el in-
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dividuo tiené libertad para contratar, entendi€ndolo como la 

facultad que tiene una persona para llevar a cabo un contra-

to respecto de cierto objeto. Esta libertad no se podrS dar 

cuando ciertos convenios no puedan celebrarse porque la ley 

lo prohibe. 

Para que se puedan determinar las condiciones del 

contrato se debe de tomar en cuenta la autonomra de la volu~ 

tad, en donde loQ,_contratantea puedan establecer con toda l! 
(21) 

bertad las condiciones que crean convenientes. 

En un principio se dijo que en el contrato de ser

vicios las partea se obligan, una a prestar un servicio de-

terminado y la otra a dar una cierta cantidad de dinero como 

sucede con los siguientes contratos de prestaci6n de servi-

cios por mencionar algunos: el de transporte de personas, C,2 

sas y el contrato de remolque. 

El Contrato de Transporte 

Es aquel en donde un sujeto, persona flsica o co--

lectiva transporta de un lugar a otro cosas o personas em- -

pleando el medio adecuado, pero a cambio de este servicio se 

deber§ de pagar un precio. 

21. DE BUEN LOZANO, Nestor, La decadencia del Contrato, Se-

gunda Edici6n, PorrGa, s. A., Mfixico, 1986, Paga. 152, 163 -

y ss. 
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Se considera un contrato bilateral y oneroso por--

que una de las partea deber& dar una cierta cantidad de din~ 

ro, en tanto que, la otra se obliga de llevar de un punto a 

otro punto a una persona o cosa. 

La necesidad de mover las materias primas o los 

bienes que se producen de un lado a otro, provocan que el 

contrato de transporte sea uno de los contratos que mSe se -

usen en el comercio actual motivando la creaci6n de empresas 

poderosas. 

En nuestra sociedad tenemos gran necesidad de lle

var de un lado a otro diversidad de cosas, aar como de pera~ 

nas provocando que el transporte se practique a través de -

grandes empresas. 

El transporte se puede dar por tierra, mar o aire 

utilizando por supuesto el medio adecuado para desplazarse, 

siendo el objeto del transporte: personas, cosas o noticias, 

esto Gltimo segGn la Ley de V!as Generales de Comunicaci6n, 

en lo que se refiere al transporte de noticias como lo es el 

servicio telegr~f ico, radiogr§fico y postales queda reserva

do exclusivamente al Estado. 

Contrato de Transporte de Cosas 

Del cont~ato de transporte de cosas desglosamos --
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a) personales; 

b) Reales; y 

e) Formales. 
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Como elementos personales tenemos: primero, la pe.E. 

sona que se compromete y responsabiliza de realizar el obje

to del contrato, conocido como porteador, y el C6digo de Co

mercio en su articulo 577 dice: 

"El porteador asume la obligaci6n de -

transportar los objetos utilizando me-

dios propios, aunque si bien, la ley le 

permite estipular con otros la conduc-

ci6n de las mercancías, en cuyo caso 

conserva tal carácter respecto de la 

persona con quien haya contratado prim~ 

ro y toma el carácter de cargador con -

relaci6n a la segundaM~ 

Con ello deducimos que el porteador tiene obliga-

cienes y responsabilidades que se desprenden del contrato y 

serán las mismas cuando el transporte se de con el auxilio -

de sus dependientes: de igual manera, sobre él recaen las o

bligaciones econ6micas y jurídicas del cumplimiento del tr~ 

porte. 

El por.teador no necesariamente debe ser una perso-
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na fisica, sino que, tambifin puede ser una persona colectiva 

de igual manera lo puede ser, el Gobierno Federal, Estatal o 

MunicipaL 

Como segundo elemento personal tenemos al cargador, 

quien a nombre propio puede celebrar el contrato sin impor-

tar de que sea o no propietario de las mercanciaa. Por lo -

que puede ser propietario, poseedor, tener la cosa en dep6e! 

to, etc., y tomar solo la deciai6n para poder disponer de e

lla y as! poder ser transportado. 

En el contrato de transporte el porteador se obli

ga ante el cargador a mover de un punto a otro cosas o persa 

nas, utilizando el medio adecuado recibiendo a cambio un pr~ 

cio por el servicio otorgado, de lo dicho se desprende que -

los elementos reales del contrato eon en relaci6n al trans-

porte de cosas, el precio y las cosas mismas. El C6digo de -

comercio en su articulo 581, Fracci6n IV dice que se expres.!. 

r& en la carta de porte: 

"La designaci6n de los efectos, con ex

preai6n de su calidad genárica, de su -

peso y de las marcas o signos exterio-

res de los bultos en que se contengan". 

Se debe de mencionar en este documento lo que se -

est§ transportando, en donde deben ser siempre cosas materi_!. 

lea. 
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En este mismo artículo en su fracci6n V menciona -

que el precio del transporte se deber~ de pagar en dinero, -

en donde las partes contratan bajo el precio que crean sea -

el conveniente. Casi en todos los casos el precio siempre se 

paga en atenci6n a la naturaleza, peso de la mercancia, como 

a la distancia que tenga que recorrerse. 

La carta de porte constituye el elemento formal, -

sin embargo, no es tan importante para lograr el perfeccion~ 

miento del contrato, debido a que solo ea un documento probl!, 

torio pero aGn as! la Ley de Vfaa de Comunicaci6n en su art! 

culo 66 y el C6digo de comercio articulo 581 la exigen al -

porteador. Argumentamos lo anterior, porque con la sola man! 

festaci6n de voluntad se forma el contrato de transporte sin 

ser necesario algGn documento escrito. 

Estamos de acuerdo en que la carta de porte no sea 

importante para lograr el perfeccionamiento del contrato pe

ro aun as! no hay que restarle valor por lo que nos dice el 

C6digo de Comercio en su art!culo 584: 

"Cuando se extraviaren las cartas de --

porte, las cuestiones que surjan se de

cidir&n por las pruebas que rindan los 

interesados ••• " 

Ea por ello, que nos atrevemos afirmar que el por

teador deber& de responder con claridad del contenido de la 

carta de porte, debiendo soportar las consecuencias que se -
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desprendan de una falsa declaraci6n. 

El transporte de personas,_ ea aquel en donde el -

transportista o porteador queda obligado a trav~a de un pre

cio a desplazar de un lugar a otro a una persona junto con -

eu equipaje. 

En este contrato aunque tiene como finalidad un -

desplazamiento, el transportista o porteador no tiene la mi~ 

ma responsabilidad que en el transporte de cosas, decimos lo 

siguiente porque a las personas se les debe de dar mayor a-

tenci6n en su trato así como en su seguridad, incluso se de-

be asegurar al pasajero y la forma de hacerlo es contratánd~ 

le un seguro, pero no solo a él sino tambi~n a sus cosas por 

los riesgos que puedan surgir por motivo del servicio. 

En el contrato de personas los elementos son: 

l. El viajero, 

2. El porteador o transportista y 

J. El precio. 

El pasajero ea el que paga el precio del boleto y 

lo conserva para poder utilizarlo el dia se~alado porque si 

pretende darle uso después de la fecha indicada ya no tendr~ 

valor. 

Por regla general, al celebrarse el contrato se le 
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entrega al pasajero un boleto para poder comprobar asI que -

efectivamente se realiz6 un contrato. En el C6digo de Comer-

cio, articulo 600, fracci6n II se les obliga a los empresa--

rios a otorgar a loa pasajeros billetes de asiento para com-

probar que han cubierto el precio. 

El porteador o tran~portiata es quien se obliga a 

realizar el viaje el d!a y hora que se aeffale en el contrato 

as! como, transportar a la persona que solicita el servicio 
(22) 

al lugar de destino. 

El Contrato de Remolque 

Este contrato, tiene como objeto que un cuerpo fl~ 

tanta proporcione a otro cuerpo flotante la fuerza de tra- -

cci6n que necesite para poder moverse, ya sea, por carecer -

de ella, porque la fuerza que tenga no sea suficiente o por 

no poder utilizarla por alguna averia. 

cierta cantidad de empresas que se dedican a pro--

porcionar el servicio de remolque, manifiestan que ya termi-

nado el contrato, viene a aer un contrato de prestaci6n de -

servicios en donde el remolcador le proporciona al remolcado 

su fuerza motriz. 

Haciendo referencia a la técnica de la navegaci6n 

22. VASQUEZ DEL MERCADO, Osear, Contratos Mercantiles, Po- -

rrúa, s. A., México, 1982, Paga. 139 a 142 y 146 a 148 y 150 

151, 153, 162, 165. 
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maritima, al estar hablando de remolque nos estamos refirie~ 

do a aquella operaci6n que consiste en el de desplazar a un 

buque o mejor dicho a un cuerpo flotante por medio de la 

tracci6n que ejerce otro buque. Con ello se trata de atender 

aquella necesidad de desplazar un buque o bien aparatos flo-

tantea que no se encuentran en condiciones de poder emplear 

su fuerza motriz o bien no alcanzan la velocidad deseada o -

en un momento dado carecen de ella. 

Ea conveniente hacer la aclaraci6n, que el remol-

que no solo se limita a la navegaci6n mar!tima, sino que, se 

advierte su presencia tambi~n en el transporte terrestre, al 

igual que en la navegaci6n a~rea, como ejemplo tenemos el r~ 

molque de planeadores. 

Regresando al punto del remolque marítimo encontr~ 

moa también que para efectuar la tracci6n de buques también 

se utilizan medios terrestres para llevarlo a cabo: es a tr~ 

vés de la fuerza muscular del hombre o del animal, ya en la 

actualidad este fen6meno se encuentra superado: tambi~n se -

encuentra la tracci6n en la que se utilizan medios mecánicos 

colocando aparatos fijos sobre tierra, este medio aún se si

gue utilizando en aquellos casos de navegaci6n por r1os, ca-
( 23) 

nales, etc. 

En suma, como se observa de la anterior expoaici6n 

23. MENENDEZ MENENDEZ, Aurelio, El Contrato de Remolque, Te= 

nos, s. A., Madrid, 1964, Paga. 33, 47 y 15, 16. 
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el objeto de los contratos de servicios es variado¡ sin em--

bargo, en ellos se encuentran en forma persistente elementos 

y caracterrsticas comunes consistentes, b§sicamente en ele-

mentes personales, reales y formales. En el primer caso cua~ 

do menos la participaci6n de dos sujetos; en el segundo el -

objeto que se referir& a un servicio en particular: el terc~ 

ro, depende de los requisitos ·que establezca la ley de la m~ 

teria para su validez y el cumplimiento de las formas que 

esta establezca. 

2. Antecedentes de loa Contratos de Servicios 

Los Contratos de Servicios posiblemente tengan su 

origen en los contratos consensuales, que son loa que se dan 

por medio del consentimiento no formal, o sea, son aquellos 

contratos que se perfeccionan y son v§lidos por el simple -

consentimiento de las partea, pudiendo perfeccionarse tanto 

entre presentes como entre ausentes y el acuerdo de volunta

des poara ser por palabra. 

En loe contratos consensuales tenemos el contrato 

de arrendamiento dentro del cual se distinguen la locatio -

operarum (servicios profesionales) y locatio operis cuando -

fil que presta sus servicios recibe de la otra parte un trab~ 

jo como el de limpiar un vestido, transportar mercancras, -

construir una casa, etc. 

El arrendamiento aparece en Roma con las aiguien--
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tes caracterraticaa: era consensual porque se perfeccionaba 

con la simple emiai6n del consentimiento de las partes que -

llevaban a cabo el contrato, es sinalagm§tico perfecto por-

que engendraba obligaciones reciprocas para los contratantes, 

para el arrendador de dar el uso y goce de la cosa y la oblJ:. 

gaci6n del arrendatario de pagar la cantidad que se convino, 

es un contrato de buena fe en donde el juez al sentenciar t~ 

maba en consideraci6n no s6lo lo expresamente acordado, sino 

que se basaba en todo lo que fuera exigible en razón a la 

lealtad y correcci6n que se contenían en los contratos de 

buena fe, tambi~n se consideraba como un contrato de Derecho 

de Gentes por lo que lo podían realizar de igual manera los 

peregrinos. 

En ~pocas pasadas se dice que las acciones que se 

desprenden del arrendamiento, se apoyaron en las f6rmulaa 

propias de las acciones que provienen de la compra-venta, p~ 

ro es preciso hacer una diferencia porque en la compra-venta 

el vendedor se obligaba ante el comprador a proporcionat"el -

uso y disfrute pacifico y definitivo de la cosa que se ven-

dla, mientras que en el arrendamiento el arrendador a6lo te

nía como obligaci6n el proporcionar al arrendatario el uso y 

disfrute de la cosa arrendada por cierto tiempo. Otra dife-

rencia es que el vendedor transfiere la posesi6n, el arrend_!. 

dor e6lo traslada la tenencia o detentaci6n material. 

El objeto del arrendamiento es muy variado porque 
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pueden ser todas las cosas corporales, muebles o inmuebles. 

Una caractertstica especial en raz6n al objeto, es que para 

entregar la cosa para su uso y disfrute es necesario que es

ta no sea consumible, de igual manera, se consideran como o_!! 

jeto del contrato de arrendamiento ciertos servicios, ast e~ 

mo la ejecuci6n de una obra. Para la prestaci6n de servicios 

los romanos consideraban que no podian ser objeto de arrend~ 

miento los servicios liberales. 

Este tipo de contrato no se desarrollo plenamente 

en Roma, debido al sistema de esclavitud adoptado por los r2 

manos, y porque en este tiempo no era bien visto que un hom

bre libre desarrollara trabajos manuales remunerados, porque 

segGn ellos se aproximaban a una categorta similar al escla

vo; adem&s es importante agregar que en Roma el contrato de 

arrendamiento de servicios no podta ser sobre cualquier ser

vicio, sino que deberian de ser Squelloa denominados servi-

cios no liberales, en donde no era necesario tener conoci- -

mientas profesionales como son los servicios manuales, mien

tras que los servicios liberales no eran susceptibles de que 

se dieran en arrendamiento. Las consecuencias que acarre6 -

esta diferencia, ea que si un individuo otorgaba sus servi-

cios considerado& como no liberales al llegar a su término -

el contrato, tenia derecho a que se le pagara lo convenido, 

en tanto que, si un hombre libre al llegar a su t~rmino el -

contrato no tenia derecho a recibir ningún pago. Se daba es

ta situaci6n porque aquel individuo que prestaba servicios -
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profesionales liberales no era aceptado por loa romanos que 

se les reconociera como un contrato de arrendamiento de ser-

vicios. 

Como puntos importantes haremos menci6n a las obl! 

gaciones que tentan las partes al realizar el contrato, emp~ 

zando primeramente con: 

l. Las obligaciones del arrendador, tenemos: 

a) Que el servicio lo debe dar en el tiempo, manera y lugar 

en que se haya convenido o de lo contrario deberá pagar su -

valor. El contrato se extingue en caso de que se llegue a -

dar la muerte del locator. 

b) Como el arrendador tiene la obligaci6n de cumplir con lo 

que se compromete, deberá responder de au dolo y de toda cu! 

pa. No podr& exigir el pago convenido cuando por enfermedad, 

muerte u otra situaci6n no hubiera prestado sus servicios. 

2. Obligaciones del Arrendatario: 

a) Debe de pagar la retribuci6n que ae haya convenido. De -

acuerdo con lo mencionado anteriormente, diremos que en el -

arrendamiento de servicios se deber& de pagar de acuerdo con 

(24) 
lo que se haya hecho. 

24. CRISTOBAL MONTES, Angel, Curso de Derecho Romano, Unive~ 

sidad Central de Venezuela, Caracas, 1964, Paga. 423, 424 y 

485 a 489 y 507 a 515. 
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Al inicio de nuestro tema solo estamos hablando de 

como surgieron loa contratos de servicios, explicando que 

loa contratos consensuales tienen su origen en Roma, cuya 

principal caracter1atica es que ae perfeccionan con la sim-

ple manifestaci6n de voluntad de las partea, dentro de los -

contratos consensuales está el de Arrendamiento de Servicios 

en donde una parte se obligaba ante la otra a proporcionar -

determinado servicio a cambio de un pago en dinero, por lo -

que desarrollaremos enseguida el contrato de transporte que 

viene a ser de igual manera un contrato de servicios y para 

poder desarrollar sus antecedentes hist6ricos comentaremos -

la forma en que realizaban sus desplazamientos los pueblos -

prehist6ricos, en donde el primer medio de transporte de que 

se sirvi6 el hombre fue de él mismo. Pero m§s tarde aprendi6 

que uniendo la carga a robustos atados a bueyes, asnos, cam~ 

llos o caballos les resultaba m6s comoda la trayectoria a -

seguir. En las zonas en donde habia nieve busc6 la forma de 

utilizar el trineo. Como invento de mayor importancia lo fue 

la rueda que a ciencia cierta no se sabe como apareci6 por-

que con los hallazgos que se han dado en Babilonia e India, 

tienen una antigüedad superior a los cinco mil años, encon-

tramos que en ese entonces ya se conocfa la rueda. 

Bueno una vez que se descubri6 la rueda se fabrlc6 

de madera y de metal extenditindoee casi por completo en to-

dos aquellos patees civilizados. Algo que asombr6 a Hern§n -
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Cortes y a sus hombres sobre este acontecimiento fue que nue~ 

troa abortgenes no conoclan tal invento. 

En el transcurso del tiempo se han movido sobre 

ruedas gran cantidad de carros, carretas y coches gracias al 

invento que se di6 de un personaje an6nimo del viejo mundo. 

Otro medio de transporte que se descubri6 lo fue -

el barco, hecho por aquellos pueblos que habitaban ~n las o

rillas del mar o de rtos, de tal manera que el hombre pudo ~ 

rrastrar un peso de veinte veces mayor que sus antecesores. 

La forma en que surgi6 es cuando el hombre primitivo uni6 u-

na serie de troncos de arboles para formar una balsa. 

Tenemos como primeros maestros en la construcci6n 

de buques a los egipcios. Este pueblo por medio de su comer

cio recorri6 el Nilo y el Mar Rojo llegando hasta Chipre en 

busca de cobre. <25 > 

Como hemos de notar loa primeros transportes prim! 

tivoa que se dieron: son los que se desplazan sobre tierra -

firme en donde el hombre transporta la carga a hombro, tam-

bi6n utiliza animales como burros, caballos, camellos, etc. 

observando que cada medio cumple una funci6n importante de--

25. BERGHAUS, Erwin, Historia del Ferrocarril, Zeus, Barcel2 

na, 1964, Paga. 12 y 13. 
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pendiendo de la regi6n en la que se encuentre, estas te!cni·--

cas empleadas facilitan satisfacer las necesidades del indi-

vi duo. 

Loa medios de transporte primitivos que tenemos -

son: el transporte a hombro que viene siendo el desplazamie~ 

to de la carga a trav6s de un'hombre. Transporte por anima-

les que viene a representar un progreso en relaci6n al tran~ 

porte a hombro, resulta un peldaHo o sea un paso hacia la e

voluci6n del transporte. Esta forma de transportar aun se a! 

gue empleando en aquellos lugares en donde un vehrculo u o-

tro medio terrestre no le es f&cil desplazarse debido a lo -

poco acondicionado del camino. cargas arrastradas entre las 

que tenemos el trineo que se desliza perfectamente sobre la 

nieve utilizando como fuerza de tracci6n perros o bien re- -

nos. Este tipo de transporte primitivo actualmente se sigue 

empleando en lugares en donde los caminos son dificil de - -

transitar y las caracter!sticas que justifican su subsisten

cia son: en primer lugar porque no requieren de un camino 

bien acondicionado para su desplazamiento, deduciendo por 

tal motivo que son los adecuados en el caso de las colonias 

que apenas inician su formación o explotaci6n. Como segundo 

caso, en aquellos lugares en donde el tránsito de veh!culos 

sea imposible como en el Polo Norte en donde la nieve cubre 

casi todo el affo las regiones, por lo regular las montaffas -

en donde una ruta no puede ser trazada, o tambi6n en aquellOB 

sitios en donde la abundancia y violencia de las lluvias ma! 
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tratan el piso. Estos son los motivos por el que no se hace 

el trazado de una carretera o bien de un ferrocarril, pero -

ahora supongamos que se hace, lo que daría como resultado -

que el acondicionamiento de las vtas de circulaci6n sertan -

muy costosas y aquel que solicite el transporte de sus mer-

canctas o bien de personas pagaría un precio muy alto por el 

servicio, justificando con esta situación que estos medios -

no son convenientes en estos lugares. 

Por lo dicho nos damos cuenta que los transportes 

primitivos, se recomienda usarlos en aquellas zonas en donde 

la economia no estS estabilizada: y la necesidad de tranapoE 

tar es de poca importancia, pero de todos modos cabe decir -

que estos medios de transporte tienden a desaparecer al ins

talar servicios de transportes mas evolucionados como el uso 

del avi6n, helic6ptero, camiones de carga y otros. 

Conforme una regi6n crece los medios de transporte 

se hacen indiepensables ya no solo el transporte terrestre, 

sino tambi~n por agua y por aire. 

Pero no puntualicemos en una regi6n, ya que, el -

transporte es indispensable en todas partes del mundo, sien

do uno de los medios mas importantes para determinar su des~ 

rrollo, pues se proporciona un servicio a larga distancia o

freciendo adem§s la extraordinaria ventaja de establecer en-
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lace en cualquier regi6n sea esta desarrollada o no. 

Resulta interesante en como las mGltiples activid~ 

des del ser humano que implican desplazar de un lugar a otro 

personas o cosas a evolucionado a trav€s del tiempo utiliza~ 

do los métodos y aparatos de transporte mas variados llegán

dolos a considerar como un medio de primera necesidad. 

si estudiamos detenidamente el transporte, veremos 

que es muy importante para una sociedad, ya que el servicio 

prestado es positivo porque permite dar satisfacci6n a las -

necesidades existentes que tiene el individuo y as! como las 

satisface provoca el surgimiento de otras. En cambio si una 

agrupaci6n de personas no contara con los medios de transpor 
(26) -

te sufrirla una perturbaci6n profunda en su economta. 

J. Partes en loa contratos de Servicios 

Como partes en loa contratos de servicios tenemos 

que puede ser entre una persona ftaica y una persona moral o 

bien entre personas ftsicas o personas morales, mSs adelante 

tocaremos de manera independiente lo que es una persona ft-

aica y una moral, en donde ambas son indispensables para que 

se pueda llevar a cabo la preataci6n de un servicio determi-

nado. 

26. DE GROOTE, PaGl, Tratado de Explotaci6n de loa Tranaeor

!.!!.!1 Aguilar, s. A., Madrid, 1954, Paga. 37 a 40. 
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La persona moral necesariamente requiere de perso-

nas fisicas, que en su representaci6n realizan conductas hu

manas como si ella las llevara a cabo, por lo que nos atrev~ 

moa afirmar que este ente es creado por el hombre, porque el 

que en verdad viene a ser el destinatario de los derechos y 

deberes es la persona fisica. 

La persona fisica es aquel individuo del g6nero h~ 

mano que procede de la misma naturaleza, en Derecho lo enteE 

demos como aquella persona capaz de ser titular de derechos 

o sujeto de obligaciones. 

Toda persona fisica o ser humano debe de contar 

con los siguientes atributos, entre loa que tenemos: 

a) Capacidad, 

b) Nombro, 

e) Domicilio, 

d) Estado Civil, 

e) Patrimonio, 

f) Nacionalidad. 

consideramos que toda persona física debe de con-

tar con estos atributos sin dejarlas a su libre voluntad, 

sin embargo, a pesar de lo dicho hay algunos a los que si se 

les reconocen ciertos efectos de la voluntad hasta donde la 

ley lo permite, por decir uno tenemos el patrimonio que me-

diante acto jurfdico puede ser transmitido o modificado. Pe

ro para seguir un orden mejor desarrollaremos uno por uno, -

iniciando con la capacidad que viene a ser un atributo im- -
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puesto por la ley en la que se encuentra la capacidad de go-

ce y la de ejercicio, decimos impuesta porque no queda a vo

luntad de las partes en donde la primera viene siendo la ap

titud de todo ente para ser titular de derechos o sujeto de 

obligaciones, esta capacidad de goce _viene a constituir un ~ 

tributo esencial e imprescindible con el que debe de contar 

toda persona. 

La capacidad de ejercicio se identifica con la ap

titud del individuo para ejercer por si mismo sus derechos y 

obligaciones, cuando se carece de ella estamos frente a un -

incapaz civilmente, que es la falta de aptitud que tiene una 

persona para hacer valer sus derechos, y los puede hacer va

ler solo por medio de un representante. El articulo 646 del 

C6digo Civil se~ala que una persona es mayor de edad cuando 

cumple los 18 a~oa, una vez cubierto este requisito podr~ 

disponer libremente de au persona as! como de sus bienes. De 

todo esto encontramos una excepci6n porque hay individuos 

que son mayores de edad pero no cuentan con la capacidad de 

ejercicio, entre los que encontramos: los privados de intel! 

gencia por locura: idiotismo o imbecilidad: loe sordomudos 

que no saben leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y 

por último a loa que habitualmente hacen uso inmoderado de -

drogas enervantes. 

El nombre nos sirve para individualizar a una per

sona. El apellido ligado al nombre de pila le brinda a cada 

sujeto su identificaci6n personal. Constituye un atributo 
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que no depende de la voluntad del oficial del Registro Ci- -

vil: sin embargo, se le otorga la facultad de dar nombre a -

los hijos que son de padres desconocidos. El articulo 58 del 

C6digo Civil párrafo último menciona que si se llegara a pr~ 

sentar como hijo de padrea desconocidos, el indicado para p~ 

nerle nombre y apellido será el oficial del registro civil, 

anotando esta circunstancia en el acta y cuando se presente 

como hijo de matrimonio se tomarán en cuenta los nombres, d2 

micilio, y nacionalidad de los padres al igual que los nom-

bres y domicilio de los abuelos, aei como de las personas -

que hubieren llevado a cabo la presentaci6n. 

Respecto al domicilio el C6digo Civil en su artic~ 

lo 29 establece que: 

•El domicilio de las personas f{sicas -

es el lugar donde residen habitualmen-

te, y a falta de este, el lugar del ce~ 

tro principal de sus negocios, en ause~ 

cia de estos, el lugar donde simplemen

te residan y, en su defecto, el lugar -

donde se encontraren 11
• 

El domicilio puede ser voluntario, legal y conven

cional. El voluntario viene a ser su domicilio real porque -

es escogido libremente por la persona; el legal es impuesto 

por la ley como a la mujer casada, empleados menores e inca-

pacitados, militares en servicio activo, empleados públicos 
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y a los individuos que han sido sentenciados a cubrir una -

pena que les priva de la libertad por más de seis meses: el 

convencional lo encontramos en el articulo 34 del C6digo Ci

vil que dispone: "Se tiene derecho de designar un domicilio 

convencional para el cumplimiento de determinadas obligacio-

nea". 

Cuando hablamos del estado civil de una persona -

nos estamos refiriendo a la relaci6n que guarda en relaci6n 

con la familia. Se da esta situaci6n cuando se incorpora a -

una persona a un determinado grupo familiar en donde en un -

matrimonio puede tener el estado de c6nyuge o bien, el de p~ 

riente por consanguinidad, por afinidad o por adopci6n. 

El patrimonio viene a constituir los bienes con -

que cuenta una persona, por lo que podemos definir como el -

conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que se -

valoran en dinero. 

La nacionalidad es el vinculo juridico que tiene -

una persona con la naci6n a que pertenece, con lo que una 

persona se considera nacional con determinado pais cuando ha 

nacido en él, asI como el que ha adquirido en el mismo la ".!. 

turalizaci6n. 

El hombre para alcanzar los fines que se propone;

es sabido que por si s6lo, si pretende llevarlos a cabo lo -
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podrta lograr pero le resultarta dificil y ante ese supues--

to, se asocia con otros individuos combinando sus esfuerzos, 

as{ como sus recursos 1e serta m&s fácil alcanzar tales fi-

nes, a esa colectividad se les conoce como personas morales 

que igual al ser humano actuan en el derecho como sujetos de 

derechos y obligaciones. 

Los atributos con que cuentan las personas morales 

son las siguientes: 

l. Capacidad, 

2. Patrimonio, 

3. Denominaci6n o raz6n social, 

4. Domicilio y 

S. Nacionalidad. 

En cuanto a su capacidad notamos que hay dos dife

rencias en relaci6n con las personas fteicas, la primera es 

que en las personas morales no hay incapacidad de ejercicio, 

porque depende de circunstancias propias e inherentes al ser 

humano como el ser menor de edad, cuando se le priva de int~ 

ligencia por locura, idiotismo o imbecilidad; tambi6n cuan-

do sea sordomudo, unida esta situaci6n al hecho de que no a~ 

pa leer ni escribir; el ser ebrio consuetudinario, el inge-

rir drogas enervantes inmoderadamente y en forma habitual. -

Como segunda diferencia tene~os que la capacidad de .goce de 

laa personas morales tiene un ltmite y como regla general no 

_pueden adquirir bienes, derechos o reportar obligaciones que 
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no tengan nada que ver con su objeto o fines propios. 

La denominaci6n o raz6n social es una forma para -

poder identificarlos en sus relaciones, en las personas mor~ 

les la denominaci6n o raz6n social equivale al nombre de las 

personas f!sicas. 

El domicilio de acuerdo con el articulo 33 del C6-

digo Civil establece que: 

11 Las personas morales tienen su domici-

lio en el lugar donde se halle estable-

cida su adminiatraci6n. Las que tengan 

su administraci6n fuera del Distrito F~ 

deral, pero que ejecuten actos juridi--

coa dentro de su circunscripci6n, se --

considerarSn domiciliadas en el lugar -

donde loa hayan ejecutado, en todo lo -

que a esos actos se refiera. Las sucur-

sales que operen en lugares distintos -

de donde radica la casa matriz, tendr§n 

su domicilio en esos lugares para el --

cumplimiento de las obligaciones con- -

tra!das por las mismas sucursales". 

Por 6ltimo, tenemos la nacionalidad de las perso--

nas morales que de acuerdo con el articulo So. de la Ley· de 

Nacionalidad y Naturalización se toman en cuenta dos facto--
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res: tendrá la nacionalidad cuando se forme de acuerdo a las 

leyes mexicanas y adem&s debe establecer su domicilio dentro 
(27) 

de la RepGblica. 

Al tocar a los sujetos que intervienen como persa-

nas f!sicas y morales, surge una aeparaci6n en dos catego- -

r!as fundamentales: la de los sujetos que contratan la mano 

de obra y la de aquellos que la otorgan. 

En t~rminos generales, áquel individuo que presta 

sus servicios mediante un trabajo subordinado a cambio de --

una remuneraci6n, es sujeto del contrato de trabajo; y &quel 

que recibe los beneficios del servicio, a su vez debe de pa

gar un salario. 

Consideramos como trabajadores, Gnicamente a las -

personas ftsicas porque las morales no pueden realizar por -

si solas la prestaci6n de un servicio, porque requieren de -

la participaci6n de aquéllas. Hacemos la aclaraci6n que con 

lo mencionado anteriormente, no queremos decir que una pera~ 

na moral no pueda llevar a cabo un contrato para la presta--

ci6n de un servicio, pero siempre tendr§ la necesidad de que 

participen para su realizaci6n personas ffaicas. Ahora bien, 

27. SOTO ALVAREZ, Clemente, Prontuario de Introducci6n al Es 

tudio del Derecho y Nociones de Derecho Civil, Tercera Edi-

ci6n, Noriega Limusa, México, 1982, Paga. 81 y 84 a 86 y 88, 
89. 
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es conveniente saber a quien se le denomina persona tísica -

en una relaci6n de trabajo que viene a ser: aquel sujeto de 
(28) 

la actividad laboral o sea trabajador. 

En lo que respecta a la capacidad laboral para po-

der referirnos a ella, primeramente debemos saber que ea la 

capacidad de goce, que viene Siendo: aquélla que se adquiere 

con el nacimiento y se pierde con la muerte. Entendemos con 

ésto que no hay persona que carezca de este derecho como su-

cedi6 en épocas anteriores, en donde resultaba injusto que -

con la esclavitud su capacidad de goce disminuía considera-

blemente. 

Así como ea importante la capacidad de goce, de i-

gual manera lo es la capacidad de ejercicio, la cual se ad-

quiere a los dieciocho años, lo que nos da a entender que d~ 

pende de la edad de la persona: pero que podemos decir de a

quellos que padezcan locura, idiotismo, imbecilidad, etc., -

no tienen esta capacidad aunque sean mayores de edad, ellos 

s6lo podrán hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaci~ 

nea a travfia de un representante. 

El C6digo Civil nos dice que el menor de dieciocho 

28. CABANELLAS, Guillermo, Compendio de Derecho Laboral, To

mo r, Bibliográfica Omeba, Argentina, 1968, Paga. 273, 276 y 

351. 
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affos ea incapaz, porque no tiene el criterio necesario para 

decidir por propia voluntad. Comprendiendo entonces que para 

poder ser capaces se requiere que comprenda la consecuencia 

de sus actos, al sufrir un desarrollo fisico va adquiriendo 

poco a poco, el uso de raz6n y de su voluntad: no obstante, 

no se considera capaz sino despu~a de haber cumplido diecio-

cho affos. Una vez que se cuente con la mayor!a de edad el i~ 

dividuo dispone libremente de su persona al igual que de sus 

bienes: y con ello adquiere plena capacidad de ejercicio, en 

tanto no le afecten algunas de las causas que le impidan go

zar de ella, que se mencionan en las fracciones II, III y IV 

del articulo 450 del C6digo Civil en donde se tocan los pun-

toa por loa que una persona mayor de edad no puede discernir 

y decidir por si misma; como serta el padecer locura, imbec! 
(29) 

lidad o cualquier otra enfermedad mental. 

En la Ley Federal del trabajo la capacidad laboral 

la tiene, toda persona mayor de dieciséis años para prestar 

sus servicios con las limitaciones que la propia ley establ~ 

ce, en cambio loa menores de dieciséis años y mayores de ca

torce años necesitan de la autorizaci6n de sus padrea o tut~ 

rea, a falta de élloa, del sindicato al que pertenezcan, y -

en filtima instancia a través de una junta de conciliaci6n y 

arbitraje, de un inspector del trabajo de cualquier autor!--

29. ORTIZ URQUIDI, Rafil, Derecho Civil, PorrGa, S. A. Méxi-

co, 1977, Paga. 297 a 299 y 3071 308 y 311. 
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dad polrtica, para que un patr6n pueda celebrar con ellos un 
(30) 

contrato de trabajo. 

4. Objeto y Condiciones de los Contratos de Servicios 

Podemos decir que el objeto del contrato de manera 

general, ea la obligaci6n que.tiene una de las partes de pr~ 

porcionar su energía a la otra parte, incluso, se ha llegado 

a considerar como objeto del contrato al propio trabajador, 

a su actividad, lo atil que resulta su esfuerzo, la energía -

que otorga para que salga adelante lo que se le haya encame~ 

dado. 

ConcretSndonos al objeto del contrato de servicios, 

viene a ser el que realiza un individuo siendo material o i~ 

telectual, su tiempo de duraci6n es variable porque puede d~ 

rar horas, se puede realizar en un ara o solo dedicarle un -

poco de tiempo a lo que ee esté realizando. 

El contrato de servicios es oneroso porque, en él 

ambas partes resultan beneficiadas, en donde una recibirá -

los beneficios del servicio solicitado pagando un precio por 

ello y la otra parte se encargará de realizar la actividad -

encomendada recibiendo a cambio cierta cantidad de dinero c~ 

30. Diccionario Jurtdico Mexicano, Segunda Edici6n, PorrGa, 

s. A., México, 1987, Pag. 399. 
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mo aquel jardinero que tiene como tarea el de cuidar que se 

encuentre en buen estado un jardin, el pintor que pinta una 

casa, la carga o descarga que se efectua en un buque por una 
(31) 

persona. 

Como punto importante, tocaremos de manera indepe~ 

diente los requisitos del objeto para saber en un momento d~ 

do si el servicio a realizar es posible llevarlo a cabo y 

que no est~ en contra de lo que marca la ley, por ello es 

conveniente decir: 

l. Que ha de ser posible, y 

2. Licito. 

Ha de ser posible el servicio a realizar como obj~ 

to que se haya convenido, porque si es imposible provocar~ -

que el contrato sea nulo, al respecto el C6digo Civil dice -

que podr&n ser objeto del contrato, aquellas cosas que no -

se encuentren fuera del comercio de los hombres, inclusive -

también las futuras, igualmente menciona que los servicios -

imposibles no pueden ser objeto de contrato; como ejemplo de 

un objeto imposible ser!a el de sacar toda el agua de un oc~ 

no, esto se basa en la capacidad que tienen las partea para 

poder realizar la prestaci6n. Mientras que, el servicio fut~ 

31. REZZONICO, Luis Marta, Estudio de los Contratos, Vol. 

Segunda Edici6n, Roque oepalma Editor,Buenoa Aires, 1959, -

Paga. 486 y 540. 
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y la otra de llevar a una persona o cosa de un lugar· a otro. 

En lo que respecta al transporte de cosas, el des

plazarlas de un lugar a otro se confta su seguridad a quien 

las transporta y de igual manera debe de vigilar que lleguen 

en buen estado a su destino, podemos decir con ello que vie-

ne a constituir esto un elemento caractertatico de este con-

trato. El encargado de que se cumpla lo dicho se conoce como 

porteador, empezando su obligaci6n a partir del momento en -

que recibe la cosa a transportar, debiendo entregar lo encaE 

gado dentro del plazo que se convino siguiendo la ruta por -

la que se comprometi6, pudiendo desviarse solo por causas de 

fuerza mayor. Como dijimos, la responsabilidad del porteador 

comienza a partir del momento en que recibe la mercancra de-

biendo cuidar su buen estado en todo el trayecto, asr que, -

si se pierden o sufren algún dafio deber§ dar una explicaci6n 

a quien tenga en su poder la carta de porte o bien pagar con 

arreglo a juicio de peritos el precio de lo dañado, a menos 

que pruebe que las pérdidas o daños que haya sufrido la mer-

canc!a no fue su culpa. Como derechos que tiene, es el de r~ 

cibir el precio pactado se realice o no el transporte. Si no 

se realiza el transporte por culpa del cargador, el portea-

dar podrá s6lo recibir la mitad o bien la totalidad de lo --

convenido. Si el porteador en un momento dado no recibe la -

totalidad del precio convenido por el viaje, podrá retener -

la mercancta que se le encarg6 mientras que el cargador no -

le pague. 
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Como obligaci6n que tiene el cargador, es de entr~ 

gar la cosa que se debe de transportar en el lugar y tiempo 

que se haya convenido, junto con la entrega de las cosas se 

deben de dar también loa documentos que se requieren para p~ 

der moverse como lo son loa documentos fiscales, aduanales, 

etc. deber~ de igu~l manera entregar en su oportunidad la 

carta de porte al consignatario para que en el momento en 

que llegue la carga pueda hacer uso de ella. 

El consignatario es aquella persona que recibe las 

cosas siendo también quien tiene en su poder la carta de po~ 

te, una vez que recibi6 la mercancia debe abrir y reconocer 

los bultos si asr pide que se realice el porteador. 

Se hace la aclaraci6n que el realizar un contrato 

de transporte no solo es para llevar de un lugar a otro co-

sas sino que también puede ser de personas, pero ello impli

ca un mejor trato y otorgarle al individuo mayor seguridad -

en su viaje por lo que se debe de contratar un seguro con el 

objeto de asegurarlas, as! como sus pertenencias de los da-

~os que se le puedan ocasionar durante el transporte. Este -

contrato es en donde un sujeto llamado transportistas trasl~ 

da de un lugar a otro personas junto con su equipaje. Cuando 

este servicio se otorga por una empresa de transporte esta -

no podr~ rechazar pasajeros debiendo emprender su viaje aun

que no se ocupen todos los asientos. 

Al llevarse a cabo este contrato se le entrega al 
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pasajero un boleto para probar la celebraci6n del contrato y 

exigir los derechos que le corresponden haciendo notar tam--

bién que el precio por el viaje lo ha cubierto en su totali-

dad y pueda ser llevado al lugar que solicitó. 

En conclusi6n el transporte tiene como objeto el -

de mover cosas o personas de ~n lugar a otro y para satisfa-

cerla hay diversas maneras de desplazarse, en donde tenemos 

el transporte por carretera que se da por la aparici6n del -

vehiculo automotor y la que otorga las satisfacciones que se 

requieren para poder transportar por carretera. El descuidar 

este medio de transporte resulta perjudicial para los inter~ 

ses de una colectividad y para mantenerla hay que velar que 

las carreteras se encuentren en buen estado con la finalidad 

de que el movimiento de los vehrculos se desarrolle en las -

mejores condiciones. La creaci6n de nuevas carreteras viene 

a mejorar las caracter!sticas de las redes con que ya se cue~ 

tan, mejora la circulaci6n y aligera la explotación de una-

región. Pero no solo contamos con este medio sino que tam- -

bién t~nemos el transporte por ferrocarril, aéreo y mariti-
( 33) 

mo. 

Otro contrato de prestaci6n de servicios viene a -

33. VASQUEZ DEL MERCADO, Osear, Contratos Mercantiles, Po- -

rrúa, s. A., México, 1982, Paga. 219, 223, 231 a 233, 236 y 

237. 
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SCC' el de hosµcda:je que es en donde una pet:'.sona L lamdda ho8-

tel~1-o pt"opot"Ciona a otra llamada l1uª5ped, alberque, ast co

mo alimentos y otros servicios según Jo estipulen. 

Lo persona que haga uso de la habitación, de 

loa muebles1 reciba Bervicio de limpieza del cuaC"to y d~ la

vado de t:'opa debeC':i. pagar una t"etribuci6n a cambio de lo que 

se l f" ofrece. 

r.os elementos que foC"rnan este contt:'ato son: 

J. El consentimiento, 

2. El objeto, 

:1. Lól forma .. 

En este contrato el consentimiento ~e puede mani-

festar de una maneca expccsa o sea por el acuet"do de volunt~ 

des o bien t&citamente, que se da por la oceptación del hué~ 

ped de las condiciones que establezca el ducílo del local, 

que pcr lo regular tiene siempre en un lugar visible. 

El objeto consiste en prestar al t1u6spcd por cier

to tiempo una habitaci6n como también ciertos mueblea, pro-

porcionar la limpieza del cuarto, recibir alime11tos, puede -

tambi~n consumir gas, agua, luz, etc. 

Tocante a la forma la ley no exige una mancr.a de-

terminada para la celebración de oste contrato por lo que se 
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puede decir que es consensual consistiendo en los que se dan 

por medio del consentimiento no formal, dándonos a entender 

que se perfeccionan por el simple consentimiento de las par

tes. 

Como obligaciones que tienen las partes encentra-

moa que son: el hostelero debe de otorgar loa servicios con 

que se haya comprometido, sobre todo el de proporcionar al-

bergue a la persona con quien contrato, que viene a consti-

tuir la parte esencial de esta figura. De igual manera, debe 

de responder del deterioro, destrucci6n o pérdida de bienes 

que fueron introducidos al. local con su consentimiento o el 

de sus empleados. 

Las obligaciones que tiene el huésped es el de pa

gar la cantidad con que se convino, ocup~r el local que se -

le indic6, as! como de los muebles que en €1 se encuentren -

dándole un uao normal. El no cumplir con esto provocarta la 

rescisi6n del contrato pagando también loa da~os y perjui- -

cios, al terminar el contrato deberá de restituir las cosas 

proporcionadas. Debe de cubrir las disposiciones que sean de 

carácter administrativo como el de: proporcionar su nombre, 

(34) 
guardar la moralidad en el eotablecimiento, etc. 

34. ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Angel, Contratos Civiles, Se-

gunda Edición, PorrGa, S. A., México, 1985, Paga. 217 a 221. 
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Hemos visto al principio el objeto y variedades de 

contratos de prestaci6n de servicios, pero aar también, es -

importante ver las condiciones sobre las que se da y para e

llo haremos menci6n a los elementos naturales y accidentales 

del contrato, siendo el primero los que se encuentran dentro 

de todo contrato, aún cuando las partes nada hayan dicho so

bre ellos. Los accidentales son los que se determinan libre

mente por las partes sin llegarle a quitar validez al contr,!. 

to. 

Como primer elemento natural, tenemos el consenti

miento, que viene a ser el que se da por el acuerdo de volu!!_ 

tadea de las partes que van a contra.tar, por tal motivo, to

do consentimiento surge por la manifestaci6n de dos o más v~ 

luntades en donde una parte le propone algo a la otra y ésta 

con la aceptaci6n dará a entender que se encuentra conforme 

con la propuesta. 

El objeto, el cual debe sor posible fisicamente o 

sea que debe de existir en la naturaleza, y hay imposibili-

dad fisica cuando no exista o no pueda existir. Es posible -

juridicamente cuando se encuentra en el comercio o cuando e~ 

t§ dentro de lo que la ley nos se~ala, en caso contrario no 

podrá ser objeto del contrato y si se llegara a celebrar se

r& inexistente. 

El objeto, además de ser posible debe ser licito -
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segGn los arttculos 1827 y 1828 del C6digo Civil, esto es --

cuando la prestaci6n no ea contraria a la ley. El hecho ilt

cito no se debe de confundir con la imposibilidad jurtdica, 

porque ~ata existe cuando el hecho no se pueda realizar por 

establecerlo as! una norma de derecho, resultando un obatác~ 

lo insuperable para su ejecuci6n, en tanto que, no todo he-

cho iltcito origina la nulidad absoluta del contrato. Esto -

se da porque hay actos que se consideran como ilicitos por-

que están en contra de una ley, pero no es suficiente el gr~ 

do de ilicitud para que se sancione con la nulidad. 

Se entiende por causa en los contratos, aquello -

que persiguen las partes al obligarse, siendo el fin inmedi~ 

to de las partes que es el cumplimiento del contrato. La ca~ 

sa no constituye simplemente una declaraci6n de la persona -

para cumplir con la obligaci6n que ee comprometi6 a realizar 

sino para que ejecute el servicio realmente. 

El contrato es formal cuando el consentimiento se 

da por escrito, de tal manera que, si no se presenta ast el 

contrato estar§ afectado de nulidad relativa. Actualmente p~ 

ra poder expresar el consentimiento en lo que respecta a la 

formalidad, la ley se ha preocupado en que ésta a6lo sea por 

escrito, ea por ello que en nuestro derecho s6lo. podr§n ser 

contratos formales aquellos que ae celebren por escrito, y -

los que se realicen verbalmente ya no se consideran como co~ 
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tratos formales. 

Por regla general el consentimiento se debe dar -

por escrito, pero por excepci6n y para no caer en contradic

ciones, ser§ consensual a6lo en aquellos casos en donde la -

ley no lo exiga por escrito. Por razones de seguridad el co~ 

sentimiento se tiene que dar por escrito para evitar proble

mas entre las partes, que de no ser aat se presentartan con 

mucha frecuencia. 

La capacidad s6lo constituye un elemento para que 

el contrato tenga validez. Se considera que una persona cue~ 

ta con una capacidad de ejercicio total cuando sea mayor de 

edad y en pleno uso de sus facultades mentales. Tienen inca

pacidad de ejercicio los ya mencionados anteriormente. 

Se ha repetido constantemente que el consentimien

to viene a ser un elemento de suma importancia en el contra

to, porque se forma con el acuerdo de voluntades en el mome~ 

to en que el aceptante manifiesta su conformidad por la ofer 

ta propuesta, pero si falta este elemento el contrato reali

zado carecerS de validez. 

Nosotros consideramos que viene a constituir un e

lemento accidental del contrato, cuando la oferta hecha no -

es aceptada en su totalidad sino que se acepta en forma con

dicional por la diacusi6n que se dá entre las partes permi--
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(35) 
tiendo que lo ofrecido se modifique. 

35. ROJINA VILLEGASt Rafael, Compendio de Derecho Civil, To

mo III, M6xico, 1985, Paga. 54 y 64 y 69 y 92 y 96 y 128. 
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III. EL CONTRATO DE SERVICIOS 

l. Las Partes en el Contrato de Servicios 

A continuaci6n analizaremos un contrato de presta

ci6n de servicios en donde se observa la participaci6n de -

dos personas morales, una con la denominaci6n "Servicios Po.E, 

tuarios de Guaymas, S. A., de C.V." y la otra "Compañia de -

Transportes del Mar de Cortéz, s. A., de c.v." ambas repre-

sentadas por personas fisicas, pero antes de iniciar es im-

portante ver la funci6n econ6mica que tiene una Sociedad An~ 

nima, asI como su concepto. 

Una Sociedad An6nima se estructura de tal manera -

que puede constituir empresas de gran magnitud, que por lo -

regular no lo podrian llevar a cabo individuos o sociedades 

de tipo personalista, que no cuentan con el capital auf icie~ 

te, ya que, en caso de que fracasaran podrian quedar en la -

ruina. Sin embargo, la S.A., obtiene la participaci6n de un 

gran nfimero de personas quienes arriesgan algo de su patrim~ 

nio ante la perspectiva que se les presenta, la cual es de -

obtener grandes ganancias. Como ventaja que se tiene ea que 

las acciones de cada uno de los socios es f§cil negociarlo -

por lo que ellos lo consideran como dinero en efectivo. 

Como definici6n de Sociedad An6nima, el Articulo -

87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice: "S~ 



- 95 -· 

ciedad An6nima es la que existe bajo una denominaci6n ••• 11 y 

el articulo 88 de la misma ley manif ieata respecto a la den~ 

rninaci6n social que: 

"La denominaci6n se formar§ libremente, 

pero será distinta de la de cualquiera 

otra sociedad, y al emplearse se ir§ -

siempre seguida de Las palabras "Socie

dad An6nima" o de su abreviatura "S.A.". 

Lo dicho en este articulo, se lleva a la práctica 

en los estatutos sociales de la empresa de Servicios Portua

rios de Guaymas, Sociedad An6nima de Capital Variable, en su 

articulo lo. que dice lo siguiente: La sociedad se denomina

r& "Servicios Portuarios de Guaymas, s. A., de C.V." 

La denominaci6n que se está empleando es distinta 

a la de cualquier otra sociedad como el del "Palacio de Hie

rro, S.A., " o el del "Pescador Alegre, S.A.", por lo tanto, 

el principio que fo~mula el artículo 88 es aplicable a la d~ 

nominaci6n que nosotros estamos empleando, inclusive la ley 

no establece sanci6n en caso de que no se hiciera menci6n de 

la abreviatura S.A. después de la denominaci6n social. 

En relaci6n al capital minimo que se requiere para 

poder constituir una sociedad es de veinticinco mil pesos, -

en los estatutos sociales de la Empresa de Servicios Portua

rios de Guaymas, S.A., de C.V. el capital mínimo viene a ser 
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de cuatro millones de pesos moneda nacional, sin tener dere-

cho a retirarlos por lo que notamos que no importa el monto 

dado sino la obligaci6n que contraen los socios y con su fiE 

ma se comprometen a cubrir totalmente la cantidad que acuer

den como capital social. La cantidad de cuatro millones que 

se piden como capital en los estatutos sociales de la empre

sa que estamos mencionando es superior a los veinticinco mil 

pesos, debido a que esa cantidad ea insuficiente para crear 

una empresa inclusive no aervirta ni siquiera para una empr~ 

ea de mediana importancia. 

como Gltimo requisito tenemos: que parte de dicho 

capital esté exhibido o sea se debe de entregar en la caja -

social por lo menos el veinte por ciento de las aportaciones. 

Tenemos como partes que celebran un contrato de -

prestaci6n de servicios, por un lado "Servicios Portuarios -

de Guaymas, s. A., de C.V." teniendo como representantes al 

Ciudadano Ingeniero J. Roberto Hern§ndez Camalich, que viene 

a ser el Director General, que se constituy6 mediante Eacri

tura PGblica 24695 con focha del 27 de marzo de 1972, otorg.!_ 

da ante la fe del Notario PGblico No. 46 del Distrito Fede-

ral, manifestando que cuenta con el personal necesario sind.!. 

calizado que requiere la Compaffia con la que contrat6 y me-

diante la celebraci6n del contrato deberá de proporcionar de 

su personal sindicalizado 18 trabajadores. 

Por otra parte, tenemos a la "Compai'IIa de Transpo.E_ 
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tes del Mar de Cortéz, s. A., de c. v.• representada por el 

ciudadano Licenciado Guillermo Campuzano Zambrano, conside-

rándose como una Sociedad An6nima de Capital Variable, cons

tituida mediante Escritura PGblica No. 32 de fecha 9 de abril 

de 1968, otorgada ante la fe del Notario PGblico Licenciado 

Octavio Rivera Farber de Mazatlán, Sinaloa, inscrita bajo el 

No. 61 Volumen cuadrag~simo séptimo, libro tercero del Regi~ 

tro PGblico de Comercio de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa: -

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por condUcto 

de la Direcci6n General de Puertos y Marina Mercante, le ha 

otorgado permiso, para llevar a cabo las maniobras de sus -

productos exclusivamente dentro de sus instalaciones portua

rias del Puerto de Guaymae, Sonora, esta compa~!a para rea-

lizar sus actividades, requiere de •servicios Portuarios de 

Guaymas". 

2. Objeto del Contrato de Servicios 

En el siguiente contrato de servicios de maniobras 

portuarias, veremos la forma en que una compaffia con la de-

nominaci6n de •servicios Portuarios de Guaymas, s. A., de c. 

V." al realizar el contrato se obliga a proporcionar a la 

"Compaff!a de Transportes del Mar de Cortfiz•, 18 trabajadores 

para ejecutar maniobras portuarias, entendiendo con ello que 

puede realizar dentro de la zona portuaria las maniobras de 

carga, descarga, almacenaje, transbordo, estiba, desestiba, 

acarreo, etc., asI como, celebrar contratos de trabajo con -



- 98 -

organizaciones que sean reconocidas por la ley, en cuanto a 

su pago por las maniobras portuarias que haya efectuado se 

deberá de sujetar a las tarifas que se se~alan por la seer~ 

tarta de Comunicaciones y Transportes, con intervenci6n de 

la Secretarla de Marina. 

"Servicios Portuarios de GuaYmas", de acuerdo con 

su objeto social, se encuentra facultada para proporcionar 

en el Puerto de Guaymas, Sonora, los servicios pGblicos y -

las maniobras mar!timo portuarias, en los términos de las -

concesiones y permisos que al efecto le ha otorgado la Se-

cretarta de comunicaciones y Transportes, y para tal efecto 

cuenta con personal sindicalizado necesario para realizar -

la operaci6n que solicita la "Compaffta de Transportes del -

Mar de Cortéz• realmente, notamos que esta sociedad verdad~ 

ramente estS realizando un contrato de prestaci6n de servi

cios en donde la otra parte se compromete a pagar por lo 

realizado una cierta cantidad de dinero y estos pagos se h~ 

r5n mensualmente en forma anticipada, los diez primeros aras 

de cada mes. 

Observamos tambi6n, que la voluntad viene a cons

tituir un elemento primordial porque, sino existiera no po

dria convenirse lo que estamos diciendo, ni tampoco establ~ 

cer con la libertad que uno deseara las condiciones que se 

crean convenientes, en este contrato las partes est§n de a-

cuerdo sobre los puntos que se consideran de mayor importa~ 
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cia. Por ello cabe decir, que las partes contratantes encar-

gadaa de llevar a cabo este contrato ya convinieron lo que -

consideran más importante. En relaci6n al que presta la mano 

de obra su objetivo es el de obtener una remuneraci6n para -

poder atender sus principales necesidades, ast como la de su 

familia. 

La "Compaffta de Transportes del Mar de Cort~z", --

tiene como objeto la manufactura, venta, compra, importaci6n, 

exportaci6n, distribuci6n y comercio en general de cemento, 

as! como, celebrar cualquier otro acto u operaci6n que sea -

necesario o conveniente, para realizar el trabajo que se pr~ 

pone, recurre al auxilio de otra empresa, la cual se encarg~ 

r6 de proporcionarle el personal necesario para el desarro-

llo de los trabajos que se propone. 

Por tratarse de grandes empresas necesitan estar -

rolando gente en diferentes turnos, en donde se conviene que 

los horarios de trabajo a los que se sujetará el personal 

proporcionado, ser& el siguiente: de 07:00 a 15:00 horas, de 

15:00 a 23:00 horas y de las 23:00 a las 07:00 hora~, pudie~ 

do la compa~ta distribuir el personal conforme a sus necesi

dades~ loa trabajadores, objeto del presente contrato ten- -

dr&n la obligaci6n de estar precisamente listos para iniciar 

la jornada de trabajo en sus puestos, conforme a loa hora- -

rica que aeílalamoa con anterioridad. 
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Las partes que aparecen en el presente contrato m~ 

nifiestan; que los 18 trabajadores tendrán la obligaci6n de 

trabajar con alta productividad, pero para lograrlo se debe 

proporcionar al trabajador todos aquellos elementos que se -

consideren como necesarios como el de otorgar la capacita

ci6n o adiestramiento para el trabajo, ya que, ara con ara -

son más indispensables, porque si no contamos con trabajado

res que se encuentren perfectamente capacitados, la produc-

ci6n no alcanzará los niveles de calidad que se requieren P!!_ 

ra competir en los mercados. 

Creemos realmente que debemos pensar que ea una -

realidad el intenaif icar la enseílanza de los of icioa a tra-

véa de cursos especiales a los que podrían asistir j6venes y 

adultos que se encuentren ya laborando, por ello el articulo 

123 Constitucional en su fracci6n XIII nos dice al respecto: 

"Las empresas, cualquiera que sea su a~ 

tividad, están obligadas a proporcionar 

a sus trabajadores, capacitaci6n o adie~ 

tramiento para el trabajo. La ley regl~ 

mentarla determinar& los sistemas, mét~ 

dos y procedimientos conforme a loa cu~ 

les loa patronos deberán cumplir con d! 

cha obligaci6n". 

En st entendemos, que por medio de la capacitaci6n 

o adiestramiento tanto te6rico como práctico prepara al indi 

viduo para desempeílar mejor la actividad que se le encomien-
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de, alcanzando con ello una mayor eficiencia y si observamos 

con cuidado aquel trabajador que tenga una mejor capacita- -

ci6n o adiestramiento le permitir§ alcanzar un nivel econ6m! 

co m6s alto y una mayor productividad. Cabe decir que la ca

pacitaci6n y adiestramiento se deberla impartir al trabaja-

dar durante las horas de su jornada de trabajo, para que le 

sirva al mismo tiempo como un-estimulo. 

Con la capacitaci6n o adiestramiento que reciba un 

trabajador se obtendr6n beneficios, tanto para él como para 

el patr6n, porque por medio de ella el individuo logra su s~ 

peraci6n, por supuesto esto le conviene a la empresa porque 

la persona queda apta para el adecuado manejo de las m6qui-

nas, llevando con lo dicho un aumento considerable en la pr~ 

ducci6n. 

El trabajador al prestar sus servicios tiene siem

pre como obligaci6n de acuerdo con el artrculo 134 fracci6n 

IV de la Ley Federal del Trabajo "ejecutar el trabajo con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiem

po y lugar convenidos" siendo lo que espera todo empresario. 

Pero para lograr estimular al trabajador a que sea siempre -

el mejor entre sus compafferos y obtener como dijimos ya el -

rendimiento deseado, es dSndoles premios y otros incentivos 

que más adelante desarrollaremos. 

Otro factor que influye para lograr alta producti

vidad, es pagarles por el tiempo extra que laboran, enten- -

diendo que son las que surgen por necesidades especiales de 
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la empresa, excediendo el nGmero de horas que se imponen le

galmente, y por ello se remunerar§n de mejor manera. 

3. Condiciones de Contrataci6n 
A. Derecho Mercantil 
e. Derecho Laboral 

En el contrato de Servicios de Maniobras Portuarias 

que estamos analizando, intervienen dos personas morales la 

primera con la denominaci6n "Compaff!a de Servicios Portuarios 

de Guaymas, s. A. de c. V." y la otra "Compaffia de Transpor

tes del Mar de cort~z, S.A. de c.v. 11 estableci6ndose cláusu-

las en donde encontraremos condiciones de contrataci6n de o~ 

recho Laboral, así como de Derecho Mercantil, m6s adelante -

daremos inicio con las de Derecho Laboral. 

En este anSlisis el patr6n es la persona ftsica o 

moral que utiliza loa servicios de uno o varios trabajadores, 

de igual manera, hay condiciones de trabajo como la jornada 

a la que estan sujetos los individuos en una relaci6n de tr~ 

bajo, que viene a ser el tiempo durante el cual el trabaja-

dar estS a disposici6n del patr6n para prestar sus servicios, 

dlas de descanso y vacaciones que tienen como finalidad que 

un individuo conviva mSs con su familia y pueda festejar fie~ 

tas tradicionales, en general es para mejorar la salud de t~ 

dos aquellos que entregan su energla de trabajo a otra pera~ 

na. Hablaremos sobre el salario que viene a constituir un e

lemento que tiene como fin satisfacer las necesidades del 

trabajador como de su familia, ast como las obligaciones que 
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tiene el patr6n, como el de proporcionar los instrumentos p~ 

ra que un sujeto pueda realizar su trabajo, el proporcionar 

capacitaci6n y adiestramiento a sus trabajadores para obte-

ner de ellos un mayor rendimiento en lo que se les encomien

de. De igual manera, diremos cuales son las obligaciones que 

tiene el trabajador, como la prestaci6n del trabajo y otros 

puntos que mSs adelante fundacemoa con los artículos de la -

Ley Federal del Trabajo. 

El Titulo Primero que se refiere a los Principios 

Generales hablaremos del patr6n en donde el art. 10 de la Ley 

Federal del Trabajo nos dice: 

11 Patr6n es la persona física o moral -

que utiliza los servicios de uno o va-

rica trabajadores". 

Si lo comparamos con la cl&uaula décima y décima -

cuarta, veremos que la "Compaffta de Transportes del Mar de -

Cortáz, S.A. de C.V." tiene las funciones de patr6n, porque 

puede llevar a cabo todas las labores de administraci6n y a~ 

pervisi6n con el personal que crea conveniente pueda reali-

zar tal funci6n, teniendo de igual manera, la libertad para 

poder contratar gente. Consideramos como patr6n a la Compa-

ffta de Transportes porque puede contratar la gente que cona! 

dere indispensable para su servicio. 

Continuando con los Principios Generales del Tttu-
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lo Primero el articulo 15 fracci6n II de la Ley Federal del 

Trabajo dice: que !As empresas que presten servicios para -

otra empresa que no cuenten con la gente necesaria se obser

vará lo siguiente: 

"Los trabajadores empleados en la ejec~ 

ci6n de las obras o servicios tendrán -

derecho a disfrutar de condiciones de -

trabajo proporcionadas a las que disfrE 

ten los trabajadores que ejecuten trab~ 

jos similares en la empresa beneficia-

ria." 

Una de las condicionas a que se refiere el art!cu

lo 15 fracci6n II de la Ley Federal del Trabajo se encuentra 

en la misma Ley en el art!culo 76 con las siguientes pala- -

bras: "Los trabajadores que tengan más de un affo de servicios 

disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas •••• " -

segGn lo manifiesta la Cláusula Segunda del contrato que es

tamos viendo, en donde la "Compaílla de Servicios Portuarios 

de Guaymaa", se compromete a mantener a los 18 trabajadores 

que hayan sido seleccionados por la Compaílla de Transportes 

y sustituirlos cuando tengan vacaciones. 

La Cláusula Cuarta dice: que los 18 trabajadores -

tendrán ciertas obligaciones, por lo que se entiende en que 

realmente en este contrato hay una relaci6n de trabajo entre 

el que recibe y presta un trabajo personal {Articulo 21 Ley 

Federal del Trabajo en su Titulo Segundo). 
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La cl§uaula sexta que se refiere al salario viene 

a ser el que recibe el trabajador por sus servicios, adem§s 

el pago se debe de hacer en efectivo y con moneda de curso -

legal, -segGn la Ley Federal del Trabajo en su articulo 82 -

Titulo Tercero, en relación a esto la "Compañía de Servicios 

Portuarios de Guaymas", se compromete a pagarles a los trab,! 

jadores que otorguen sus servi·cioa a la Compatlta de Transpo!. 

tea el siguiente sueldo: 

N r V E L 

H-l 

H-2 

H-3 

H-4 

SUELDO NETO MENSUAL 
(PESOS) 

770,000.00 

912,000.00 

l'oao,000.00 

1'277,000.00 

A continuaci6n en las siguientes cl§uaulas veremos 

lo referente a la jornada de trabajo que en la Ley Federal -

del Trabajo en su Título Tercero Art!culo 58 nos dice que: 

11 Jornada de trabajo es el tiempo duran-

te el cual el trabajador está a dispos! 

ci6n del patr6n para prestar su traba--

jo." 

Comprob§ndolo en la Cl§usula 06cima y Vig6sima, en 

donde notamos que el tiempo en que el trabajador está a dis

posi ci6n de la compañta de Transportes es de acuerdo a las -

necesidades de la misma. En la Cl§usula Décima del contrato 

de servicios que estamos analizando dice en la parte final -

que: la "Compaília de Transportes del Mar de cortéz", podrti -



- 106 -

establecer los horarios en que deberán prestarse los turnos 

de trabajo, comprobándolo en la Cláusula Vigésima, siendo el 

primero de las 07:00 a 15:00 horas, el segundo de 15:00 a 

23:00 horas y el tercero de las 23:00 a las 07:00 horas ind~ 

pendientemente del tipo de jornada que se trate ya sea diur

na, nocturna o mixta por ello se menciona el articulo 59 de 

la Ley Federal del Trabajo que dice: 

"El trabajador y el patr6n fijarán la d~ 

raci6n de la jornada de trabajo, sin que 

pueda exceder de los máximos legales." 

La Cláusula Décima Novena habla del tiempo extra -

que trabajan las personas proporcionadas por la Compaffia de 

Servicios Portuarios, haciéndose primeramente la aclaraci6n 

que se pagará conforme a la Ley Federal del Trabajo, encon-

trando esta disposici6n en el Articulo 67 Párrafo II, en do~ 

de dice: 

"Las horas de trabajo extraordinario se 

pagarán con un ciento por ciento más del 

salario que corresponda a las horas de -

la jornada." 

Ahora hablaremos de las obligaciones que tiene el -

trabajador y la Cláusula Cuarta menciona: que los 18 trabaj~ 

dores contratados por la Compaffia de Transportes, deberán -

realizar sus actividades con una alta productividad; traba-

jos de carga y descarga de cemento a granel, carga y descar

ga de carros tolva o pipa y de carro tolva a domo o barco y 
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de domo a barco, carga y descarga de cemento de pipa a domo 

o de pipa a barco, conexión y desconexi6n de mangueras a bu

que, operaci6n de silos o domo, opecaci6n de trackm6vil para 

el movimiento de tolvas o g6ndolas de ferrocarril, limpieza 

de &reas diversas, bombeo de cemento a domo y mantenimiento 

del equipo cuando sea necesario, por lo que consideramos que 

el trabajador debe de ejecutar sus servicios con la intensi

dad, cuidado y esmero apropiados segGn el Artículo 134 Frac

ci6n IV de la Ley Federal del Trabajo en su Titulo Cuarto y 

la Fracci6n III, en donde manifiesta que adem&s deber5n de -

realizar su trabajo bajo la direcci6n del patr6n o represen

tante, en donde la Cl§usula Décima Quinta tiene también re!~ 

ci6n con lo dicho, ya que, argumenta que los trabajadores -

que proporcione la CompaRia de Servicios Portuarios, deberán 

estar sujetos a todas las indicaciones que les designen loa 

supervisores de la CompaRia de Transportes y realizar las ªE. 

tividadea que se lea encomienden, así como de ser cambiados 

de un puesto a otro de acuerdo a las necesidades que tenga. 

Ahora veamos una de las obligaciones que tiene el 

patr6n, como es el de capacitar al personal que se encuentre 

a su servicio como lo dice la Cláusula Quinta del Contrato -

de Servicios, en donde la CompaR!a de Transportes aunque no 

es patr6n, podrá seleccionar el personal proporcionado para 

capacitarlo conforme a las siguientes necesidades: operador 

trackm6vil, auxiliar de trackm6vil, auxiliares descarga de -

tolvas FF. ce., auxiliares descarga de pipas, auxiliares me-
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ea de transfer. Al respecto, el articulo 132 fracci6n XV de 

la Ley Federal del Trabajo en su Titulo Cuarto dice: que el 

patr6n tiene la obligaci6n de proporcionar capacitaci6n y a

diestramiento a sus trabajadores. La Cláusula D~cima Primera 

menciona que además de capacitarlo le debe de proporcionar -

para la ejecuci6n de su trabajo Otiles, instrumentos y mate

riales necesarios que vaya a ocupar, siendo semejante a lo -

que expresa el Arttculo 132 fracci6n XI de la Ley Federal -

del Trabajo. Continuando con la Cl6usula D~cima Primera pre

senta otra obligaci6n que tiene la Compafita de Transporte; -

como el de proporcionar seguridad personal para que el trab~ 

jador pueda laborar eficientemente, encontrando lo dicho en 

esta cláusula en el arttculo 132 fracci6n XVI de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo que nos dice: que el patr6n tiene la obliga

ci6n de instalar medidas de seguridad para prevenir riesgos 

de trabajo y perjuicios al trabajador. 

Otras de las obligaciones que se establecen a car

go del patr6n, la encontramos en el articulo 132 fracci6n -

XVII de la Ley Federal del Trabajo en su mismo Titulo Cuarto 

que es el de: 

"Cumplir las disposiciones de seguridad 

e higiene que fijen las leyes y los re

glamentos para prevenir los accidentes 

y enfermedades en los centros de traba-

jo ••• • 

Encontrando estas obligaciones en la Cláusula Vig! 
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sima Primera, en donde la Companta de Transportes se respon-

sabiliza de tener las instalaciones limpias para que el tra

bajador pueda ingerir sus alimentos, ast como, tener aseados 

los servicios sanitarios para evitar enfermedades. 

En las siguientes cl§usulas, veremos lo referente 

a la capacitaci6n y adiestramiento a que tienen derecho loa 

trabajadores, por ello la ClSusula Quinta estipula que la -

Compaffta de Transportes, seleccionar§ al personal proporcio

nado, posteriormente se encargar& de capacitarlo conforme a 

las necesidades que se le presenten, encontrando relacionada 

esta cl§usula con el artículo 153-A de la Ley Federal del -

Trabajo que dice: 

"Todo trabajador tiene el derecho a que 

su patr6n le proporcione capacitaci6n o 

adiestramiento en su trabajo .•• " 

Continuando con la capacitaci6n o adiestramiento -

que debe recibir un trabajador, la Cl§uaula Décima Quinta di 

ce: que ellos también tienen como obligaci6n el de sujetarse 

a los programas de capacitaci6n y adiestramiento que se eat~ 

blezcan y posteriormente la Compa~ia de Transportes se enea;: 

gará de seleccionarlos a través de un examen, luego los cap~ 

citar~ para que puedan efectuar las labores requeridas. De -

loa 18 trabajadores que ya esten capacitados seleccionará -

los más aptos y con mayor potencial de aprendizaje como tit~ 

lares comprobando que con la Capacitaci6n o Adiestramiento -
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que e• imparta a loe trabajadores, tendr~ como fin: 

qActualizar y perfeccionar los conoci--

mientoa y habilidades del trabajador en 

dU actividad; ast como proporcionarle -

informaci6n aobre la aplicaci6n de nue

va tecnologfa en ella." 

(Art. 153-F Fracci6n I de la Ley Fede-

ral del Trabajo). 

Tambi'n tendr~ como finalidad, mejorar las aptitu

dea del sujeto que entrega su energla de trabajo (Articulo -

153-F Fracci6n V). De igual manera, tiene relaci6n con la 

Cl,uaula Olcima Quinta el Artfculo 153-H FracciOn III que 

nos dice que aquellos individuos que hayan recibido la c~pa

citaci6n o adiestramiento se obligan a: 

"Presentar loa exSmenes de evaluaci6n -

de conocimientos y de aptitud que sean 

requeridos." 

La Cl,usula Décima S'ptima nos menciona: que los -

trabajadores que proporcione la Compaílra de Servicios Portu~ 

rios, ingresaran a la categoria conocida como nivel U-1, que 

se encuentra en la Cláusula Séptima, pero no antes de haber 

sido aprobado por la Companra de Transportes del Mar, y el -

individuo que sea aceptado se le otorgar~n las remuneracio-

nes y compensaciones que se seOalan en dicha cl~usula, encaE 

g5ndose la rniema compa~Ia de Tran~po~tea de otorgar los pue~ 
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tos vacantes conforme los trabajadores se sujeten e los pro-

gramas de capacitaci6n y adiestramiento, demostrando igual-

mente tener la aptitud y capacidad para desarrollar las act! 

vidades que requiera la Compañia de Transportes. 

La forma de comprobar que un individuo es apto pa

ra desempe~ar la funci6n que Se le solicita y ocupar el ni-

vel que menciona la Cláusula Séptima la encontramos en la -

Ley Federal del Trabajo en su Título Cuarto en su Art. 153-V 

Párrafo I que dice: 

''La constancia de habilidades laborales 

es el documento expedido por el capaci

tador, con el cual el trabajador acred! 

tará haber llevado y aprobado un curso 

de capacitaci6n". 

"Las constancias de que se trata surti

rán plenos efectos, para fines de asee~ 

so, dentro de la empresa en que se haya 

proporcionado la capacitaci6n o adies--

tramiento.". 

(Art. 153-V Párrafo III de la Ley Fede

ral del Trabajo). 

Coñtinúa diciendo el Articulo 153-V PSrrafo IV: -

que si en una empresa hay diversas especialidades o niveles 

que tengan relaci6n con el puesto que se menciona, en la con~ 
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tancia se le har§ un examen al trabajador para ver en cual -

de ellas es apto. 

con los párrafos III y IV, que hemos visto del Ar

ticulo 153-V tienen relaci6n con lo que se dice en la Cl§us~ 

la Vig~sima Tercera, en donde menciona que la Compafiia de -

Transportes deberá de proporcionar curaos de capacitaci6n, -

para que los trabajadores puedan ir pasando por los diversos 

niveles que en ella se dan, como es del nivel H-1, al H-2 y 

al H-3. 

En el articulo 159 P§rrafo II de la Ley Federal -

del Trabajo Titulo Cuarto, referente a los Derechos de Pref~ 

rencia, Antigüedad y Ascenso dice: que si el patr6n capacit6 

a sus trabajadores, en el momento que se presente una vacan

te se le otorgará el ascenso a quien demuestre ser más apto. 

En el Contrato de Servicios de Maniobras que estamos viendo 

encontramos lo que se menciona en este articulo en la Cláua~ 

la Décima octava, donde dice: que la Compa~ra de Transportes 

notificar& a la Compaffia de Servicios Portuarios, loa ascen

sos que los trabajadores vayan logrando. 

La Cláusula cuarta establece que los 18 trabajado

res proporcionados por la Compaffia de Servicios Portuarios, 

tendr&n que realizar trabajos de carga y descarga de cemento 

a granel, carga y descarga de carros tolva o pipa y de carro 

tolva a domo o barco, y de domo a barco, carga y descarga de 
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cemento de pipa a domo o de pipa a barco, conexi6n y desco--

nexi6n de mangueras a buque, operaci6n de silos o domo, ope

raci6n de trackm6vil para el movimiento de tolvas o g6ndolas 

de ferrocarril, bombeo de cemento a domo, trabajos generales 

y mantenimiento del equipo, al respecto, el Articulo 266 de 

la Ley Federal del Trabajo en su T!tulo Sexto, referente 

Trabajo de Maniobras de Servicio PGblico en zonas bajo Juri~ 

dicci6n Federal nos dice que: 

"En los contratos colectivos se determi 

nar&n las maniobras objeto de los mis--

moa ••• " 

Reiteramos que el contenido de algunas de las el§~ 

sulas pactadas en el contrato mercantil que estamos analiza~ 

do son de naturaleza estrictamente laboral: por tanto, resu! 

ta indispensable comparar dichas cl~usulas con lo dispuesto 

en la ley de la materia correspondiente. Al reepecto, el ar

ttculo 386 nos da la definici6n de contrato colectivo: el -

cual 11 es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos 

de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sin

dicatos de patrones, con objeto de establecer las condicio-

nee según las cuales debe prestarse el trabajo en una o m§s 

empresas o establecimientos" la parte que nos interesa es lo 

referente a que el convenio tiene como finalidad, establecer 

condiciones sobre las cuales se va a prestar el trabajo en -

una o m§s empresas notando esto en la ClSuaula Octava, por-

que a la Compañta de Servicios Portuarios por ser el patr6n 
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tiene la obligaci6n de responsabilizarse del pago de vacaci~ 

nea de sus trabajadores, asr como de su prima vacacional, -

aguinaldo, inscribirlos por su cuenta en el Instituto Mexic~ 

no del Seguro Social e Infonavit, efectuar las retenciones -

para pago del Impuesto sobre la Renta, a pagar la prima de -

antigüedad cuando corresponda, pagar los Impuestos Municipa

les, Estatales y otros. 

ContinGa diciendo la Cl&usula D6cima Segunda, que 

este contrato podr5 darse por terminado, en caso de incumpl! 

miento por cualquiera de las partea, particularmente por la 

baja productividad por parte del personal proporcionado por 

la Compa~ta de Servicios Portuarios, en relaci6n a esto el -

Articulo 391 Fracci6n x, dice que el contrato colectivo con

tendrS: 

"Las demSs estipulaciones que convengan 

las partes." 

En la ClSusula Segunda, encontramos que los traba

jadores que sean seleccionados por la Compa~!a de Transpor-

tes, podrSn ser sustituidos en caso de accidentes de trabajo 

y enfermedades generales, situaciones que consideramos como 

riesgos que se tienen en cualquier lugar donde se preste un 

servicio, afirmSndolo el Art!culo 473 de la Ley Federal del 

Trabajo en su Titulo Noveno, considerando como riesgos de -

trabajo los accidentes y enfermedades a que estan expuestos 

los trabajadores por razones de trabajo. También establece -
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esta cláusula que al trabajador se le puede sustituir cuando 

tenga vacaciones, siendo un derecho que tienen al realizar -

un contrato de trabajo segan el Articulo 76, encontramos que 

aquel sujeto que entrega su energia de trabajo a otra perso

na, tendr& derecho a disfrutar de un periodo de vacaciones -

pagadas, lo cual lo encontramos tambi~n en el Articulo 391 -

Fracci6n V de la Ley Federal del "Trabajo, en donde dice: que 

el contrato colectivo contendrá los dias de descanso que le 

corresponden al trabajador aai como vacaciones. 

En lo que respecta a las autoridades del trabajo, 

nos dice la Cláusula D~cima Tercera, que para poder interpr~ 

tar y cumplir este contrato de servicios y todo lo que no e~ 

t6 previsto en €1: deberán someterse laa partes a la conci-

liaci6n que efectúe la Secretaria de Trabajo y Previsi6n so

cial en la Ciudad de México, Departamento de Cuerpo de Fun-

cionarios Conciliadores de la propia Secretarta de Trabajo, 

es por ello que el Articulo 524 de la Ley Federal del Traba

jo dice: 

"La Secretaria del Trabajo y Previsi6n 

Social y los Departamentos y Direccio

nes del Trabajo tendr§n las atribucio

nes que les asignen sus leyes orgSni-

cas y las normas de trabajo." 

En la Cl§usula D~cima Sexta las partes convienen -

que el tabulador pactado en la Cláusula S~ptima, ser§ revis~ 
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do el dta primero de agosto de cada año, es por ello que el 

Articulo 399-bia, en su Titulo Séptimo nos dice: que los con 

tratos colectivos se deben de revisar cada a~o. Continúa di

ciendo la Cláusula Décima Sexta que los incrementos extraor

dinarios que se hagan a los salarios mtnimos, se harán siem

pre y cuando se acuerde a nivel nacional por la propia Comi

si6n Nacional de los Salarios Mtnimos. Para entender lo ant~ 

rior, primeramente diremos que la Comisi6n Nacional de los -

Salarios Mtnimos funciona con un Presidente, un Consejo de -

Representantes y una Direcci6n Técnica (Arttculo 551 de la -

Ley Federal del Trabajo, Titulo Once) y es el Consejo de Re

presentantes a quien le corresponde: 

"Fijar los salarios minimos y profesi~ 

nalea ••• " 

(Articulo 557 Fracci6n VII de la Ley -

Federal del Trabajo, Titulo Once). 

En el Contrato de Servicios de Maniobras Portua- -

rias que estamos analizando, la 11 Compafiia de Servicios Por-

tuarios de Guaymas, S. A. de C.V." tiene la facultad de pro

porcionar el personal sindicalizado necesario para los usua

rios que los necesiten, como el de realizar los servicios -

de maniobras maritimo portuarias, d§ndonos a entender de que 

realmente ella es responsable del personal, ya que, se enea~ 

ga de efectuar los pagos correspondientes del personal que -

suminiatra a la "Compafita de Transportes del Mar de Cortéz, 

S.A. de C.V." como seria el de pagar su prima vacacional, a-
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guinaldo, darles su periodo vacacional, aras de descanso, se 

compromete tambi~n a inscribirlos por su cuenta en el Insti

tuto Mexicano del Seguro Social e Infonavit, mientras que la 

Compaffia de Transportes s6lo se concretar~ a recibir loa se~ 

vicios por parte de la Compailia de Servicios Portuarios sin 

hacerse responsable del personal que le sea proporcionado, -

es por ello que la Cl§usula Novena dice: 

"La CompaiUa de Transportes queda rele

vada de cualquier relaci6n obrero-patr~ 

nal con el personal proporcionado por -

la Compail!a de Servicios Portuariosª" 

Este Contrato de Servicios de Maniobras Portuarias 

es de Derecho Mercantil, ya que, en él encontraremos la par

ticipaci6n de dos Sociedades An6nimas, que est§n constitui-

daa con arreglo a las leyes mercantiles (Articulo 3o. Frac-

ci6n II del C6digo de Comercio, Libro Primero), cada una con 

su respectiva denominaci6n y reconocida por la Ley General -

de Sociedades Mercantiles que segcin su Artículo lo. la reco

noce en su Fracci6n IV como Sociedad An6nima, y ya el Arttcu 

lo 67 nos dice lo que viene a ser una Sociedad An6nima: sie~ 

do la que existe bajo una denominaci6n, y esta es difeiente 

a la de cualquier otra (Artículo 88 de la Ley General de so

ciedades Mercantiles), comprobando lo dicho en el contrato -

de servicios que estamos analizando, ya que, una lleva como 

ra26n social "Servicios Portuarios de Guaymas, S.A. de c.v. 11 

y la otra "Compaílía de Transportes del Mar de Cortéz, S.A. -
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de C.V." cada una con diferente funci6n, porque la primera -

realiza los servicios públicos y maniobras maritimos portua

rios que le soliciten los usuarios en el Puerto de Guaymaa, 

en tanto que la otra se dedica a la venta, importaci6n, ex-

portaci6n, distribuci6n, y comercio en general de cemento y 

otras actividades. 

Ahora bien, en cuanto a las condiciones de contra-

taci6n la Cláusula Cuarta del Contrato de Servicios que se-

guimos analizando, las partea convienen que los 18 trabajad~ 

res tendrán como obligaci6n realizar trabajos de carga y de~ 

carga de carros tolva o pipa y de carro tolva a domo o bar-

co1 y de domo a barco, carga y descarga de cemento de pipa a 

domo o de pipa a barco, conexi6n y desconexi6n de mangueras 

a buque y otras complementarias. Para fundar esta cl§usula -

el Articulo 272 del C6digo de Comercio, Libro Cuarto de las 

Maniobras en los Puertos dice: que lo referente a la carga -

y descarga, almacenaje, transbordo, estiba, desestiba y aca

rreo y otras actividades que complementen el comercio martt! 

mo son servicios portuarios. 

Mientras que la Cl§usula Vigésima Segunda, nos di

ce: que este Contrato de Servicios est6 sujeto a que la Se-

cretarta de Comunicaciones y Transportes, les entregue la a~ 

pliaci6n de la concesi6n para el uso y disfrute de terrenos, 

es por ello que el Articulo 4o. Fracci6n tt de la Ley de Vtas 

Generales de Comunicaci6n dice: que los problemas que se 11~ 
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guen a presentar sobre interpretaci6n y cumplimiento de las 

concesiones y toda clase de contratos que estén relacionados 

con las Vtas Generales de Comunicaci6n se decidir&n por esta 

ley. 
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IV. LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 

l. Capacitaci6n y Adiestramiento 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, al emplear los -

t6rminos de Capacitaci6n y Adiestramiento lo realiza conjun

tamente, de tal manera que, se puede llegar a pensar que son 

palabras sin6nimas, sin embargo, son distintas en cuanto a -

su alcance tal y como se ve en los conceptos que se dan a --

continuaci6n en donde la Capacitaci6n ea la 11 acci6n y efecto 

de capacitar o capacitarse." o sea que convierte a uno en 

apto para algo y el Adiestramiento viene a ser la 11 acci6n y 
(36) 

efecto de adiestrar o adiestrarse". 

Etimol6gicamente "adiestrar" implica que la mano -

izquierda resulta menos h§bil que la derecha, pretendiendo -

que la otra alcance las perfecciones de la mano derecha en ~ 

quello que le resulta dif!cil realizar, por lo tanto, al re

ferirse al adiestramiento es para mejorar la actividad nor--

mal .. 

Mientras que la c9pacitaci6n es para obtener cono

cimientos nuevos que resulten diferentes a los que se reali-

zan habitualmente. La Ley Federal del Trabajo al emplear las 

palabras capacitaci6n y adiestramiento no lo hace con la le-

tra "Y" sino con la •o• por lo que hay personas que han lle-

36. PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario Para Juristas, Mayo 

Ediciones s. de R .. L., Guanajuato, 1981, Paga. 46 Y 219. 



- 121 -

gado a creer que tienen el mismo significado, coaa que no es 

cierto, porque con la capacitaci6n un sujeto va a obtener e~ 

nocimientos, como aquel caso en donde una persona para apre!!. 

der a conducir primeramente debe de conocer cual es el vola!!,. 

te, loa frenos, las velocidades, el cambio de luces, etc., -

ya una vez que sabe la funci6n de cada una de las partee se 

tendr§ que adiestrar implicando esto saber dar la vuelta en 

una esquina y buscar el momento en que deber& usar la rever

sa a la perfecci6n para no causar un desperfecto, ya sea a -

otro coche o a su mismo vehiculo, con este simple ejemplo -

pretendemos decir lo que es la capacitaci6n o adiestramiento 

en donde una sigue a la otra y todo para realizar una activl 

dad lo mejor que se pueda, por lo que deducimos que en ambas 

se obtienen conocimientos, tanto te6ricoe como prácticos, -

del cual no se puede negar reaultan indispensables para mej~ 

rar nuestra producci6n y porque no, tambi~n que pueda reali

zar un sujeto sus labores con una alta productividad, como -

lo establece la cl§usula cuarta del Contrato de Servicios de 

Maniobras Portuarias que estamos viendo. 

Con respecto a este punto de la capacitaci6n o a-

dieatramiento, realizaremos a continuaci6n una vinculaci6n -

con las cl§uaulas del contrato objeto de la tesis, entre las 

que tenemos a la cl§usula quinta, en donde se observa que la 

capacitaci6n si es importante; debido a los diversos puestos 

que propone la 11 Compañia de Transportes del Mar de Cort6z" -

al personal que est§ seleccionando como: el de operador tra~ 

m6vil, auxiliar trackm6vil, auxiliares descarga de tolvas, -
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auxiliares descarga de pipas, auXiliares mesa de transfer, -

el cual debe estar perfectamente preparado para evitar acci

dentes en la actividad que est§ desempe~ando, se dice ésto, 

porque en el pasado se realizaban contratos de aprendizaje, 

en donde una de las partes otorgaba sus servicios personales 

a la otra, a cambio de ello se le ense~aba un oficio y se le 

pagaba un salario muy bajo. Cama esto resultaba injusto, se 

establecieron disposiciones que podemos encontrar en la Ley 

Federal del Trabajo, en el articulo 153-A que dice: 

"Todo trabajador tiene el derecho a que 

su patr6n le proporcione capacitaci6n o 

adiestramiento en su trabajo que le pe~ 

mita elevar su nivel de vida y product! 

vidad, conforme a los planes y progra-

mas formulados, de comGn acuerdo; por -

e1 patr6n y el sindicato o sus trabaja

dores y aprobados por la Secretaria del 

Trabajo y Previsi6n Social." 

En materia laboral, por medio de la capacitaci6n -

el trabajador puede mejorar sus ingresos, as! como su nivel 

de vida. Adem6s guarda una estrecha relaci6n con una persona 

en cuanto 6ste pretenda mejorar su condici6n social y econ6-

mica, logrSndolo por medio de una adecuada preparaci6n tal y 

como lo muestra la clSusula sexta, en donde se argumenta que 

entre mayor sea su preparaci6n podr6 aspirar a mejores nive-

lee, como se observa en el siguiente cuadro: 
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nidad ya no tendr§ porque hacer ningGn examen para demostrar 

su aptitud para el puesto que se le ofrezca. 

También nos dice esta cláusula d~cima quinta, que 

los 36 trabajadores que propone "Servicios Portuarios da Guay

mas", deberán de presentar un examen de aptitudes y conoci-

mientos, posteriormente procederá la "Compafiia de Transpor-

tes del Mar de Cort6z" a capacitarlos para deaempeffar las -

funciones requeridas, ya que, no se podrá dar el ascenso al 

trabajador que no presente los exámenes de evaluaci6n que -

sean requeridos o si reprueba, porque el capacitarse o adie~ 

trarse tiene por objeto segGn el articulo 153-F de la Ley F.!!, 

deral del Trabajo: 

"I. Actualizar y perfeccionar los con.2_ 

cimientos y habilidades de1 trabajador 

en su actividad; aat como proporciona~ 

le informaci6n sobre la aplicaci6n de 

nueva tecnologta en ella: 

II. Preparar al trabajador para ocupar 

una vacante o puesto de nueva creaci6n; 

III. Prevenir riesgos de trabajo; 

IV. Incrementar la productividad; y, 

V. En general, mejorar las aptitudes -

del trabajador." 

El punto m~s importante para nuestro pata en rela

ci6n con este articulo, lo encontramos en la fracci6n IV en 
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donde se manifiesta; que nuestra productividad se debe incr~ 

mentar, cosa que México requiere para alcanzar un número ma

yor de satisfactores para nuest~a gran poblaci6n, asi como -

para competir, de igual manera, en los mercados internacion~ 

les que son bastante exigentes en relaci6n a la calidad de -

los productos. Esta parte tiene relaci6n con la cl6usula dé

cima segunda, en donde dice: que la vigencia de este contra

to ser& por tiempo indefinido y cualquiera de las partes po

dr6 darlo por terminado, particularmente por la baja produc

tividad del personal que proponga "Servicios Portuarios de -

Guaymas." 

Referente a quienes deber&n de impartir la enseña~ 

za, nos dice la cl&usula vigésima tercera: que la "Compaília 

de Transportes del Mar de Cort~z 11 , se compromete a proporci~ 

nar cursos de capacitaci6n con la finalidad de ocupar los di 

versos niveles que propone, por lo dicho nos apoyaremos en -

varios articules de la Ley Federal del Trabajo, como en el -

153-C, 153-P, 153-U. 

A contlnuaci6n daremos inicio con el articulo 153-

c, que dice: 

"Las instituciones o escuelas que deseen 

impartir capacitaci6n o adiestramiento, 

asi como su personal docente, deberán -

estar autorizadas y registradas por la 

Secretaria del Trabajo y Previai6n So-

cial". 
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Pero para poder hacerlo, deberán antes de cumplir 

los requisitos que pide el artículo 153-P de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, que son: 

"I. Comprobar que quienes capacitarán o 

adiestrarán a los trabajadores, están -

preparados profesionalmente en la rama 

industrial o actividad en que impartí--

rán sus conocimientos: 

II. Acreditar satisfactoriamente a jui-

cio de la Secretaría del Trabajo y Pre-

visión Social, tener conocimientos bas-

tantea sobre los procedimientos tecnol& 

gicos propios de la rama industrial o -

actividad en la que pretendan impartir 

dicha capacitaci6n o adiestramiento; y 

III. No estar ligadas con personas o 

instituciones que propaguen algún credo 

reliqioso, en los términos de la prohi-

bici6n establecida por la fracci6n IV -

del artículo 3o. Constitucional". 

La entidad instructora (empresa, instituto o eacu~ 

la autorizados) son las que deberán expedir los certificados 

a los trabajadores que hayan aprobado el curso de capacita--

ci6n o adiestramiento, así como a los que demuestren ser ca-

paces sin haber tomado los cursos respectivos, esto de acue~ 

do al artículo 153-U en donde manifiesta: 
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"Cuando implantado un programa de capac! 

taci6n, un trabajador se niegue a reci--

bir ésta, por considerar que tiene los -

conocimientos necesarios para el desemp~ 

fto de su puesto y del inmediato superior, 

deberá acreditar documentalmente dicha -

capacidad y presentar y aprobar, ante la 

entidad instructora, el examen de sufi--

ciencia que seftale la Secretarta del Tr~ 

bajo y Previsi6n Social. 

En este último caso, se extenderá a di--

cho trabajador la correspondiente cons-
(37) 

tancia de habilidades laborales 11
• 

Algo que nos pareci6 bastante importante y no se -

encuentra incluido en el contrato de prestaci6n de servicios, 

sino en la Ley Federal del Trabajo, es que el trabajador de-

berá asistir puntualmente a los cursos ? actividades que foE 

men parte de la enseílanza que se le imparta: deberá de aten-

der las indicaciones que se hagan por parte de los instruct~ 

res o personas encargadas de la enseílanza, y cuando finalice 

un curso deberá presentar ex§menes de evaluaci6n de conoci--

mientes mismos que deber§ aprobar. 

37. DE BUEN L., Néetor, Derecho del Trabajo, Tomo II, Sépti

ma Edici6n, PorrGa, s. A., México, 1987, Paga. 282, 301, 316 

y 317. 
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Es recomendable hacer la observaci6n que cuando se 

presente un curso de capacitaci6n o adiestramiento, los tra

bajadores no podrán asistir al mismo tiempo, pero se debe de 

buscar la forma de poder distribuirlos por secciones, espe-

cialidades o bien por departamentos, con lo que la totalidad 

de los trabajadores de una empresa o establecimiento recibi

rán su curso y para lograrlo se deben de fijar fechas exac-

tas para que se les pueda impartir la enaeílanza. 

Cuando no se pueda impartir la instrucci6n, debido 

a que una empresa o establecimiento no cuente con los suf i-

cientes recursos econ6micos para llevarlo a cabo por medio -

de instructores particulares, se permitirá que una escuela o 

inatituci6n se encargue de ello, pero para ésto se debe de -

encontrar debidamente registrada y autorizada por la Secret~ 

ria del Trabajo y Previsión Social. 

De todo lo visto, podemos concluir que: se deber§ 

de vigilar el desarrollo de los planes y programas que se e~ 

ten impartiendo, ast como los términos o periodos de cada 

curso, para obtener un adecuado entrenamiento se deberán de 

instalar instituciones especializadas en cada rama o activi

dad industrial importante en el pata, los representantes de 

los trabajadores y de la empresa, deber§n vigilar los proce-

dimientos de enseílanza que se implanten, pero además loa in

tegrantes podr§n sugerir medidas para lograr el perfecciona-

miento de la instrucción que reciban los trabajadores, debe-



- 128 -

r§n de cuidar de que la persona que est5 recibiendo la capa

citaci6n o adiestramiento adquieran conocimientos y habilid~ 

des que sean actuales, además que correspondan a la activi--

dad que desarrolle en el lugar en que labore, se le debe in-

formar al trabajador de la aplicaci6n de la nueva tecnologia 

que se encuentre relacionada con su actividad profesional, -

con la preparaci5n que este recibiendo le deberá permitir no 

solo mejorar sus aptitudes para cubrir una vacante, puesto -

de nueva creaci6n u obtener un ascenso, sino también para --

que tenga mas cuidado para poder prevenir los riesgos en re-

laci6n al trabajo que está desempeílando y la forma de lograE 

lo es utilizar correctamente el equipO y herramienta que se 

le proporcione para realizar sus actividades, el mejorar las 

aptitudes de los trabajadores los va a preparar para lograr 

un aumento en la producci6n, por supuesto estos son los fru-

tos que va a obtener el patr6n por capacitar o adiestrar a -
(38) 

las personas que trabajan para él. 

2. Estímulos a la Productividad 

Hubo un tiempo en que aquella persona que entrega

ba su energta de trabajo a otra, se le obligaba a trabajar -

en contra de su voluntad y tenia que sacar adelante la pro-

ducci6n porque de lo contrario se le castigaba o golpeaba --

38. Diccionario Jurtdico Mexicano, Segunda Edici6n, Porrúa, 

S. A., Mªxico, 1987, Paga. 404 y 405. 



- 129 -

por no hacerlo y eato no podta continuar dándose, porque no 

era posible que Gnicamente se beneficiara a una parte, con -

el paso del tiempo esto cambi6 y ahora para aquel individuo 

que produce artículos para beneficio de todos, debe de igual 

manera, disponer de los medios para gozar de todo en lo que 

él participa y la mejor manera de conseguirlo es obteniendo 

un salario que le permita vivir decorosamente, inclusive la 

misma Ley Federal del Trabajo, dice en su artículo 82: 

"Salario ea la retribuci6n que debe pa-

gar el patr6n al trabajador por su tra-

bajo". 

Para reafirmar lo dicho en la cláusula sexta del -

contrato de servicios de maniobras portuarias que estamos a-

nalizando, se está pagando un salario a loa trabajadores pa-

ra que ejecuten las maniobras portuarias que requiere la "CO!!! 

paHia de Transportes del Mar de Cort~z", y el salario que se 

compromete a pagar es de acuerdo al siguiente tabulador: 

N I V E L SUELDO NETO MENSUAL 
(PESOS) 

H-1 770,000.00 

H-2 912,000.00 

H-3 1'080,000.00 

H-4 1'277,500.00 

A este pago se le conoce con diferentes denomina-

clones como: el de salario, sueldo, jornal, remuneraci6n, --

etc. Anteriormente, el salario adem&s de pagarse en efectivo 
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que ea una cantidad determinada de dinero que se le otorgaba 

a una persona por su trabajo, se daba en moneda de curso le

gal, tambi€n se pagaba en especie que eran bienes distintos 

del dinero, pero esto originó abusos en el pago, ya que sie~ 

pre querran pagar en especie, por tal motivo nuestra Ley Fe

deral del Trabajo, para no caer nuevamente en esos errores -

eatableci6 en el articulo 101, lo siguiente: 

"El salario en efectivo deberá pagarse 

precisamente en moneda de curso legal •• " 

Este-articulo da a entender que el salario se debe 

de pagar en efectivo y no permitir que se pague en mercan- -

c!a, como serta el de dar a cambio de dinero alimentos, ves-

tido, etc. 

Ahora bien, como no existe un criterio para medir 

exactamente el trabajo que se desarrolla, hay dos formas pa

ra calcularlo: teniendo primeramente el lapso de tiempo en -

que se presta el servicio, el otro es el resultado que se o~ 

tiene por su desarrollo. Con estos dos criterios de medida, 

el articulo 83 adquiere para el cálculo de la retribuci6n -

laa siguientes formas: 

"El salario puede fijarse por unidad de 

tiempo, por unidad de obra, por comi- -

ai6n, a precio alzado ••• " 

Por unidad de tiempo, es cuando el salario se cal-
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cula tomando en conaideraci6n el tiempo que se ocup6 para -

realizar un trabajo, ya sea una hora, un d!a, semana, quinc~ 

na o bien un mes, este sistema ea el que comunmente se util! 

za en la mayoría de los casos porque es fácil calcularlo. 

Por unidad de obra: para poder calcular este tipo 

de trabajo se toman en cuenta "las unidades realizadas las -

cuales son muy diversas como: metros de cable, pieza, kil6m~ 

tros recorridos, estiba y desestiba de cajas, botes, paque-

tes, etc., toneladas de cualquier tipo de material, etc. A -

este tipo de trabajo se le conoce comunmente como "salario a 

destajo". Hace la aclaraci6n el artrculo 83 de la Ley Fede-

ral del Trabajo: 

''Cuando el salario se fije por unidad de 

obra, adem5s de especificarse la natura

leza de ésta, se har5 constar la canti-

dad y calidad del material, el estado de 

la herramienta y Gtiles que el patr6n, -

en su caso, proporcione para ejecutar la 

obra, y el tiempo por el que los pondr§ 

a diapoaici6n del trabajador, sin que -

pueda exigir cantidad alguna por concep

to del desgaste natural que sufra la he

rramienta como consecuencia del trabajo". 

El trabajo por unidad de obra, se piensa que perj~ 

dica la salud del hombre, porque trabaja muy aceleradamente 
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para poder sacar adelante la producción y obtener asi el pa

go correspondiente. 

Mientras que el salario por comisi6n, es un porce~ 

taje que recibe un individuo por haber llevado a cabo una o

peraci6n de venta y ese porcentaje que mencionamos viene a -

constituir su pago. 

El salario a precio alzado: en esta forma de pago 

el trabajador se compromete a realizar una obra fijando una 

cantidad de dinero, mientras que el patrón solo se ve oblig~ 

do a proporcionar los materiales y equipo de trabajo. 

El salario se debe de pagar siempre al trabajador 

el cual deber§ ser en efectivo, asi como en moneda de curso 

legal, s6lo cuando se encuentre imposibilitado para realizar 

el cobro personalmente se le podrá pagar a la persona que el 

mismo designe como apoderado, a través, de una carta-poder -

suscrita por dos testigos. 

Como vimos, el salario asegura un tipo de vida al 

trabajador conforme a la dignidad humana, proporcion§ndole -

satisfactores materiales, sociales, culturales, asi como pa

ra poder proporcionarle educaci6n a sus hijos. 

Como o~servamos, toda persona que reciba un pago -

por su trabajo lo vá a ~st1mular a producir m§s, pero no un 
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salario raquttico como el que ganan ciertos obreros en la a.s:, 

tualidad, digamos un pago como el que se nos muestra en el -

cuadro de la cl&usula sexta del contrato de servicios de ma

niobras portuarias que seguimos analizando, en donde por es

tar mejor retribuidos su nivel de producci6n va a ser mejor. 

Referente a los des~ansos que tiene el trabajador 

para poder estimularlo a la productividad, siendo notorio -

que el descansar le ayuda a recuperar fuerzas para continuar 

trabajando con más ganas, pero el descansar no s6lo tiene C.5!. 

mo objetivo la conservaci6n y desarrollo de la vida fisiol6-

gica de una persona, sino tambi~n para que pueda convivir -

con su familia, aprender cosas nuevas y aumentar sus conoci

mientos, el Derecho del Trabajo, sabedor de las necesidades 

de áquella persona que trabaja necesita tiempo libre para -

festejar ciertos acontecimientos, por tal situaci6n empezar_!! 

moa diciendo que los descansos anuales se dan para cumplir -

con esos fines y también por tal motivo en el contrato de 

servicios de maniobras portuarias que estamos analizando, en 

la cláusula segunda los 18 trabajadores que sean escogidos -

por la "Compa~ta de Transportes del Mar de Cortéz", deberán 

ser sustituidos por "Servicios Portuarios de Guaymas" cuando 

les toque tomar sus vacaciones. 

Con respecto a las vacaciones el arttculo 76 dice: 

"Los trabajadores que tengan más de un -

año de servicios disfrutarán de un peri~ 
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do anual de vacaciones pagadas, que en -

ningGn caso podrá ser inferior a 6 días 

laborables y que aumentará en 2 d!as la

borables hasta llegar a doce, por cada -

affo subsecuente de servicio. 

Después del cuarto a~o, el periodo de v~ 

caciones se aumentará en dos d!aa por e~ 

da cinco de servicios". 

Cabe seffalar que las vacaciones se deben de tomar 

en d!as laborables, teniendo en° cuenta que se le proporcio-

nan al trabajador para que en verdad descanse y no se de a-

que! la situaci6n, en donde no se otorgaban por recibir a ca!!! 

bio un poco de dinero más para que no las tomaran, si se pr~ 

sentara este caso, se estaría en contra de lo que nos marca 

la Ley Federal del Trabajo en su artículo 79 que dice: 

"Las vacaciones no podrán compensarse -

con una remuneraci6n". 

Se comenta esto porque el objeto que tiene el des-

canear a un individuo ea para reponer energraa, as! como di~ 

traerse o m§s bien dicho romper con esa rutina que se le pr~ 

aenta ara con ara durante un affo. El periodo vacacional no -

podr§ ser elegido por el trabajador, sino es comGn que en --

las empresas ya se tienen fechas fijas para que los trabaja-

dores eligan el periodo que deseen. 
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Inclusive, para poder cumplir con las obligaciones 

que se se~alan en la cl&usula cuarta del contrato de refere~ 

cia, como el de trabajar con alta productividad, realizar 

trabajos de carga y descarga de cemento a granel, carga y 

descarga de carros tolva o pipa y de carro tolva a domo o 

barco, y de domo a barco, carga y descarga de cemento de pi

pa a domo o de pipa a barco, eonexi6n y desconexi6n de man-

gueras a buque, operaci6n de silos o domo, operaci6n de trae~ 

m6vil para el movimiento de tolvas o g6ndolas de ferrocarril, 

limpieza de §reas diversas, etc., las vacaciones que se le -

den al trabajador las debe de tomar obligatoriamente, siendo 

necesario para que él pueda conservar la salud, y su rendi-

miento y eficiencia en el trabajo sea mayor ein perjudicar 

su equilibrio fisiol6gico, lo que puede obtenerse a tr§ves -

del descanso correspondiente. 

Pero adem§s de los descansos anuales existen tam-

bi6n de otro tipo que, de igual manera, sirven para estimu-

lar al trabajador, como el descanso semanal y su origen tie

ne una explicaci6n del porque se otorga durante un dta com-

pleto, siendo de tipo religioso en donde se manifiesta que -

se debe de descansar los domingos para cumplir con Sus ri- -

tos. Posteriormente, el descanso semanal desaparece por el -

surgimiento del maquinismo, en donde se quiere que se traba

je todos los atas de la semana para poder aumentar ast la -

profucci6n, junto con ello abarca nuevos mercados y algo que 

no podia faltar perseguido por todo industrial, es obtener -
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m&s riqueza. Oespu~s en el año de 1891 en Alemania, el des--

canso semanal se vuelve a establecer no por situaciones rel! 

giosas, sino para respetar los principios del derecho del -

trabajo, en donde se establece la limitaci6n de la jornada -

de trabajo para que el individuo recupere las fuerzas perdi

das y asr aumentar la productividad. 

En 1917 en México, se estableci6 en la Constituci6n 

en su fracci6n IV, el descanso semanal en donde dice: 

"Por cada seis d{as de trabajo deberá -

disfrutar el operario de un dta de des-

canso, cuando menos 11
• 

Por las causas expuestas en nuestra Ley Federal -

del Trabajo, bien sea por tradici6n religiosa o para convi-

vir con su familia se procura que el descanso semanal aiem-

pre sea en domingo, aunque podemos decir que no es una regla 

general, porque no en todos los casos es posible otorgar a -

las personas ese día para descansar, pudiendo ser cualquier 

dia de la semana. 

Tambi~n dentro de los.descansos breves est§ el de~ 

canso durante la jornada, siendo el que se le proporciona 

por un periodo de tiempo para reponerse y aprovechar para t~ 

mar sus alimentos, se hace la observación, de que el tiempo 

que interrumpi6 sus labores le aer6 tomado en cuenta como --
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(39) 
tiempo efectivo de la jornada de trabajo. 

Hemos venido mencionando, en como el descansar a -

una persona influye en la producci6n, pero para estimularlo 

aGn m&a se dan descansos extraordinarios a una persona que 

se considera un buen elemento. y se otorga al trabajador que 

se evalué con un 100\ correspondiéndole por ello diez d!as -

notando que este incentivo puede motivar al que labora a ser 

mejor entre sus compafferos. C
4

0l 

Los ascensos, como estimules a la productividad se 

prevén dos tipoa de puestos: 

l. Los que han quedado vacante y 

2. Los de nueva creaci6n. 

Para poder cubrir un puesto vacante las partea se 

deben de poner de acuerdo tomando en consideraci6n: prepara

ci6n, asiatencia, antigiledad, etc., como ya se dijo, para c~ 

brir una vacante se establecen ciertas modalidades dependie!!. 

do de que el patr6n haya cumplido o no su obligaci6n de cap~ 

39. MU~OZ RAMON, Roberto, Derecho del Trabajo, PorrGa, S.A., 

México, 1983, Paga. 130 a 132, 149 y as. 

40. Compilaci6n de la Regulaci6n Laboral Interna de la Secre 

taria de Salud, S.S.A., México, 1991-1994 1 Pag. 115. 
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citar o adiestrar a sus trabajadores de la categoria en don-

de ocurra la vacante tal y como se establece en la cláusula 

quinta, en donde dice que la "Compaílta de Transportes del -

Mar de Cort~z", capacitar§ a los trabajadores propuestos por 

"Servicios Portuarios de Guaymas", para que realicen las si

guientes actividades: operador trackm6vil, auxiliar trackm6-

vil, auxiliares descarga de tolvas, auxiliares descarga de -

pipas, auxiliares mesa de tranafer, si cumpli6 con este pun-

to entonces el ascenso le corresponderá a quien sea más apto 

y tenga mayor antigüedad. Cuando sean varios los trabajado-

res de un mismo oficio o profesi6n que quieran cubrir el pue~ 

to que qued6 vacto y todos sean aptos, adem§s con la misma -

antigüedad se le dar§ preferencia a la persona que tenga a -

su cargo una familia, pero si casualmente todos los candida

tos cumplen con estos requisitos se realizar§ un examen, no-

tando que es en este momento en donde se tiene en considera

ci6n la aptitud de una persona. 

Si el patr6n no capacit6 o adieatr6 a sus trabaja

dor.ea del oficio o profesi6n en donde se encuentre la vacan

te, ~ata se otorgarS al trabajador de más antigüedad. 

En relaci6n a loa puestos de nueva creaci6n, se o~ 

serva que existen dos posibilidades: cuando hay trabajadores 

en la empresa con la misma aptitud y cuando no los hay. CuaE 

do se presente la primera posibilidad se otorgar§ a quien d~ 

mueatre ser m&~ apto y cuente con m~s antigüedad. cuando en 
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la empresa no haya trabajadores con aptitudes para cubrir --

los puestos de nueva creaci6n y en el contrato colectivo de 

trabajo no se especifique ningGn procedimiento, el patr6n -

tendr& toda la libertad para cubrirlos. Aqu1 se observa que 

una persona para obtener un ascenso en cualquiera de loa dos 

puestos, depende mucho el que se capacite o adiestre, sir- -

vi~ndole de igual manera como·un estimulo a la productividad, 

pero aunque es repetitivo ea para que el trabajador aprenda 

a utilizar adecuadamente la maquinaria con la que trabaja y 

es natural que al conocer su manejo va a producir rn&a r&pi-

do, incrementando con ello la producci6n pero no s6lo eso, -

sino que tambi6n es necesario se capacite o adiestre para -

que su trabajo lo desempeíle conforme a las medidas de segur.!_ 

dad para evitar accidentes. 

Enseguida veremos porque el limitar la jornada de 

trabajo interviene en la productividad, ya que, en la anti-

gUedad no se tomaba en cuenta la salud de aquellos hombres -

que laboraban, porque lo que determinaba la jornada era la -

luz que producta el sol o sea que se trabajaba desde que sa

l ta hasta oscurecer, provocando en el hombre un desgaste f1-

sico tremendo, por lo que su cuerpo se enfermaba f~cilmonte 

debido a lo prolongado que resultaba su tiempo de trabajo~ -

Sin lugar a dudas la jornada de trabajo excesiva afecta el -

organismo del individuo, provocando por un lado fatiga f1si

ca acompaílado esto de falta de atenci6n a lo que está reali-

zando, por lo que puede provocar accidentes que afecten su -
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cuerpo, por otro lado le puede provocar una muerte prematu--

ra. Es por tal motivo, que se limit6 la jornada laboral para 

que el trabajador pueda convivir con sus semejantes. En la -

actualidad es asr, comprob&ndolo en la cl&usula tercera del 

contrato de servicios de maniobras portuarias que continua--

moa analizando, en donde se establece que la jornada de tra

bajo del personal ser& distribuido en las 24 horas del dta, 

siendo cada turno de 8 horas. 

Es necesario que un trabajador tenga una jornada -

limitada, porque cuando ya se encuentra fatigado produce mal 

debido a que conforme las horas van pasando se consumen sus 

energtas disponibles, de modo que si se prolonga el trabajo 

m§s alla de lo exigible el ser humano tiene que recurrir a -

sus reservas org§nicaa que no actGnn con aquella intensidad 

que uno quisiera para lograr alcanzar el porcentaje de pro-

ducci6n que se logr6 e'n las primeras horas de trabajo. (
4
l) 

Otros estímulos que existen para incrementar la --

productividad de loa trabajadores de acuerdo a las funciones 

que tengan encomendadas a desempeffar tenemos, los est!mulos 

econ6micos y loa est!mulos de reconocimiento: en el primero 

se otorga cierta cantidad de dinero mensualmente, d§ndoae ya 

sea, en vales de despensa o bien en especie para reconocer -

41~ MU~OZ RAMON, Roberto, Ob. Cit., Paga~ 243 a 245. 
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su desempefio y productividad en su área de trabajo. Este es

ttmulo econ6mico lo puede obtener un mismo trabajador no im-

portando las veces que resulte triunfador, por contar con la 

calificaci6n más alta de entre sus compafieros. De tal manera, 

podemos afirmar que no se le otorgará a aquella persona que 

goce de preferencia, amistad con la autoridad del centro de 

trabajo, ni se dejará a la suerte de cada uno, tampoco se d.!_ 

jará de evaluar al trabajador por situaciones de enemistad. 

La persona que se haga merecedora del segundo se le dará por 

ello una nota buena, medalla, diploma por no tener durante -

cierto tiempo retardos, inasistencias, permisos por dtaa ec2 

n6micoa o licencias con o sin goce de sueldo. <
42

> 

Estamos convencidos, de que es necesario se tomen 

en cuenta estos puntos para incrementar nuestra productivi-

dad en cantidad y calidad en las diferentes actividades que 

se nos presenta, porque es notorio y lamentable de la forma 

en que hacemos las cosas, restándole importancia a los ele--

mentos ya mencionados. Esto debertan entenderlo todos los e~ 

presarios que una vez cubierto los elementos requeridos se -

obtendrá una mayor cantidad en la producci6n sin dejar a un 

lado la calidad en el menor tiempo posible, aat como menor -

costo y esfuerzo humano beneficiando a los trabajadores, pa-

tr6n y a la comunidad. 

42. Compilaci6n de la Regulaci6n Laboral Interna de la Secre

taria de Salud, Ob. Cit., Paga. 112 y 115. 
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En la actualidad, vemos satisfactoriamente que ya 

se empieza a tomar en cuenta el querer elevar la productivi

dad y la calidad de lo que hacemos en el "Acuerdo Nacional -

para la Elevaci6n de la Productividad y la Calidad", firmado 

el 25 de mayo de 1992 por los lideres de las organizaciones 

campesinas, obreras y empresariales, ante la presencia del -

Presidente Carlos Salinas de Gortari, éste documento cuenta 

con diez p§ginaa y tiene como fin: dar un cambio en las rel~ 

cianea obrero-patronales de un futuro no muy lejano, debido 

a que pretende establecer una cultura laboral parecida a la 

de los parees desarrollados. 

Loa puntos que toca este acuerdo son: 

"l. Comprometer a los trabajadores en 

las decisiones de las empresas, en to

das las ramas de la producci6n, para -

mejorar la calidad y la productividad. 

2. Promover la capacitaci6n para que, 

virtualmente, México se convierta en -

un país de administradores. 

3. Establecer f6rmulas claras para lo

grar el mejor clima posible en los ce~ 

troa de trabajo, con cooperaci6n y a-

pertura para evitar los conflictos. 

4. Aplicar criterios de remuneraci6n, 

para que los trabajadores y administr~ 

dores perciban ingresos adicionales, -
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extraealariales, lo que redundarán en 

mejores resultados de las empresas por 

la elevaci6n de la calidad y la produ~ 

tividad. 

s. Humanizar el trabajo y sup~rar la -

práctica de que el capital s61o busca 

mano de obra barata~ 

6. Que los trabajadores tengan la opo~ 

tunidad de poder hacer carrera en la -
(43) 

empresa. 

3. Tiempo Extra 

En relaci6n al tiempo extraordinario que labora u

na persona, el articulo 123 constitucional, fracci6n XI di--

ce: 

11 cuando por ciC'cunstanciaa extraordin_! 

rias, deban aumentarse las horas de --

jornada, se abonará como salario por -

el tiempo excedente un 100% más de lo 

fijado para las horas normales. En ni~ 

g6n caso el trabajo extraordinario po

drá exceder de tres horas diarias ni -

de tres veces consecutivas. Los meno--

43. Epoca, Epoca de México, S .. A., de c. Vd México, D. F., 

lª de Junio de 1992, Número 52, Paga. 10 y 11. 
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res de diecis~is af'los no serán admiti--

dos en esta clase de trabajos;" 

En cuanto al concepto de jornada extraordinaria o~ 

servamos lo siguiente: 

l. Prolongaci6n de la jornada convenida: 

2. La prolongaci6n se da por circunstancias extraordinarias: 

3. Estas circunstancias extraordinarias son originadas por -

una necesidad patronal: 

4. Este tiempo extraordinario no deberá exceder de tres ha-

ras diarias, ni de tres veces en una semana. 

Por tal motivo, en la cláusula décima novena se -

conviene que el personal proporcionado por "Serviclos Portu!, 

rica de Guaymas~, trabaje tiempo extraordinario conforme a -

las necesidades de la ºCompaf'lia de Transportes del Mar de -

Cortéz". 

En el pasado Squellos hombres que prestaban su tr~ 

bajo a otro lo hactan de sol a sol, otros sin querer exage-

rar iniciaban sus actividades desde las cuatro de la maMana, 

terminando a las diez de la noche sin pensar en pagar m§s di 

nero por el tiempo extraordinario que permanecran los hom- -

brea en su centro de trabajo, sino que se procuraba obtener 

un mayor volumen de trabajo posible a cambio de una paga muy 

baja: sin embargo, por tal motivo han surgido movimientos --

obreros precisamente para lograr la reducci6n en la jornada 
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de trabajo. Hoy en ara este problema ya no se analiza con un 

criterio proteccionista sin apoyarse en nada, ahora con las 

investigaciones que se han realizado desde el punto de vista 

m~dico, psicol6gico, econ6mico y social se ha logrado compr2 

bar que cuando alguien se encuentra cansado, aparte de que -

entorpece su actividad provoca accidentes de trabajo, dismi

nuye las defensas de su organísmo, provocando se enferme con 

m§a facilidad. Desde el punto de vista econ6mico, cuando la 

jornada de trabajo se prolonga, se ve reducido su rendimien

to afectando considerablemente la producci6n. El exceso de -

trabajo impide que pueda convivir con su familia, asistir u 

fiestas o reuniones de otro tipo que requiere toda persona -

para poder continuar trabajando con entusiasmo. Pcisteriorme!!. 

te, se propone fijar una jornada de trabajo de ocho horas c.~ 

mo en la actualidad, como se muestra en el contrato de serv1 

cica de maniobr~s portuarias en la cláusula vigésima, que a 

pesar de trabajUr di:a y noche el personal están rolados· en ·· 

diferentes turnos, siendo el primero de 07:00 a 15:00 horas, 

de 15:00 a 23:00 horas y de las 23:00 a las 07:00 horas. 

Por lo planteado se lleg6 a considerar como m§s i~ 

portante la jornada máxima general de ocho horas diarias, P.! 

ro como se dijo ya en el inicio del tema, esta ,jornada puede 

prolongarse cuando el individt10 trabaja horas extraordina- -

rias por circunstancias especiales que se presentan en la e~ 

presa. 
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Si una persona labora el domingo se le pagará al -

trabajador por ese día, un doscientos por ciento más del sa-

lario, además dice el artículo 71 de la Ley Federal del Tra-

bajo: 

"Los tt"abajadores que presten secvicio 

en ara domingo tendr§n derecho a una --

prima adicional de un veinticinco por -

~iento, por lo menos, sobre el salario 

de loa días ordinarios de trabajn". 

Este 25\ se da, ya que el domingo es. un día muy ª!! 

pecial porque es cuando la familia se reune para convivir, ~ 

aistir a misa, practicar un depoC"te y por el hecho de no cu!!!_ 

plir con los f inea señalados BP. da este porcentaje, el cual 

se calculará sobre el salario de los días ordinarios de tra-

bajo, ahora bien cuando una persona labora en su ara de des-

canso el articulo 73 dice: una persona no está obligada a --

trabajar en sus dlaa de descanso porque de hacerlo se le 0-

(44) 
torgarA un salario doble. 

La jornada normal de trabajo segGn lo establece la 

Ley, es de ocho horas y cuando se pase de ese limite por el 

mismo convenio que hayan celebrado las partes lo llamaremos 

jornada extraordinaria de trabajo, advertimos en este punto 

44. DE BUEN L., Néstor, Ob. Cit., Paga. 146 a 150 y 155 y --

165. 
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que cuando una persona prolonga su jornada laboral no ea pa-

ra perjudicarlo en ningGn sentido, sino que se va a favore--

cer porque con ello se verá un incremento en su salario. 

El tiempo extraordinario de trabajo como se dijo, 

ya debe de ser la continuaci6n de la jornada ordinaria ejem-

ple: cuando un individuo termina de trabajar horario nor-

mal a las 3 de la tarde supongamos, pero quiere prolongar su 

jornada hasta las 6 de la tarde, notaremos que ha trabajado 

3 horas más, considerándolo como tiempo extraordinario por-

que su turno lo sigui6 inmediatamente después de terminar su 

horario normal, a este tipo de trabajo especial la ley de 

trabajo le asign6 por lo mismo una remun~raci6n también esp~ 

cial. Es por ello también que en la cl§usula d~cima novena -

hay una parte en donde se establece que el costo que repre-

sente el tiempo extra se pagar§ conforme a la Ley Federal -

del Trabajo. 

Lo importante de la jornada extraordinaria ea que 

debe de haber una continuidad en la jornada ordinaria y no -

podrá ser igual a loa que trabajen por turnos, como aquella 

persona que empieza sus labores a las 5 de la ma~ana y term! 

na a las 12 del dta y esa misma persona empieza a trabajar -

nuevamente de las 6 de la tarde hasta las 2 de la maffana, e~ 

tas Gltimas horas que labor6 no se podrSn considerar como 

jornada extraordinaria porque no se est§ dando una continui-

dad de la jornada normal de trabajo, sino que aquí se est§ -
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cubriendo un nuevo turno. 

Ea importante conocer algunos puntos interesantes 

en relaci6n con esta figura, en primer lugar este tipo de -

trabajo no ea obligatorio o sea que no eat& obligado un tra

bajador a prolongar su jornada ni se le puede forzar a otor

gar su energ!a laboral en horas distintas porque él, al cum

plir con su horario ae puede retirar a descansar aunque hu-

biera dejado cosas pendientes por hacer, siempre y cuando no 

se encuentre dentro de algunas de las causales que nos marca 

la ley, en donde si se le puede obligar a trabajar en contra 

de su voluntad, como cuando se encuentre en peligro la empr~ 

ea en donde trabaja, por ello la Ley Federal del Trabajo en 

su art!culo 134 fracci6n VIII dice que el trabajador tiene -

como obligaci6n: 

"Prestar auxilios en cualquier tiempo -

que se necesiten, cuando por siniestro o 

riesgo inminente peligren las personas o 

los intereses del patr6n o de sus compa

ñeros de trabajo; 

Desde el punto de vista econ6mico, podemos decir -

que el centro de trabajo debe uno protegerlo hasta donde sea 

posible porque careceria de 16gica el dejar que se destruya 

la maquinaria o equipo empleado para trabajar, porque si se 
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destruye se acabaría junto con ello su fuente de ingresos. <
45

> 

Lo que llama la atenciOn en este contrato de serv! 

cioa es la forma en que se hacen llegar ciertos pagos a los 

trabajadores, ast como la misma informaci6n porque es noto--

rio que se est6 dando una triangulaci6n para hacerle llegar 

lo correspondiente al individuo como su salario, compensa- -

cienes, notificaci6n de ascensos y como lo que estamos vien

do es la jornada extraordinaria, se menciona por ello la - -

cl6usula décima novena en donde se afirma que el tiempo de -

mlia que est& laborando no lo paga directamente la "CompaHra 

de Transportes del Mar de Cortéz" por los servicios presta--

dos, sino para que la parte proporcional llegue a sus manos, 

pasa primero por las de "Servicios Portuarios de Guaymas•, -

porque de acuerdo a lo convenido entre ambas partes es a lo 

que se lleg6 en donde se expresa que los pagos que le corre~ 

pandan no le eer§n dados por la empresa en donde este pres-

tando sus servicios, sino de la que depende directamente. 

45. GONZALEZ CHARRY, Guillermo, Derecho del Trabajo, Cuarta 

Edici6n, Temie, Bogot§, 1976, Paga. 402 a 404. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA. En el contrato de servicios que celebran las partea 

para lograr obtener una mayor eficiencia el trabajador debe 

realizar su trabajo de acuerdo con su especialidad obtenitin

dola de la capacitaci6n o adiestramiento, esto es que sean -

aptos para poder manejar adecuadamente la maquinaria para 

que su nivel de producci6n aumente considerablemente. 

SEGUNDA. Para prepar~r a un individuo a desempeñar mejor la 

actividad que se le encomiende alcanzando con ello una mayor 

eficiencia, ee le deben de proporcionar los elementos indis

pensables como el que se les pague un mejor salario y no - -

sean tan raquiticoa como los que obtienen ciertos trabajado

res en la actualidad: conceder los ascensos que merezcan laa 

personas que ae encuentren perfectamente preparadas, otorgar 

eattmulos econ6micos mensuales y estimulas de reconocimiento 

como medallas, diplomas y notas buenas. 

TERCERA. Con las investigaciones realizadas se ha logrado -

comprobar que loa descansos otorgados a un trabajador como -

las vacaciones, el concederles un dta y los descansos breves 

durante la jornada aumenta su rendimiento en la producci6n; 

por lo que conceder al trabajador descansos extraordinarios 

como dias de asueto, permiten estimularlo aGn m§s. 

CUARTA. Uno de los aspectos que provocan un bajo rendimiento 
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por parte del trabajador lo constituyen los bajos salarios: 

por lo que el remunerarlo de mejor manera lo estímula para -

alcanzar el nivel de producci6n esperado. 

QUINTA. La productividad aplicada al trabajador consiste en 

que ~ate utilice racionalmente loe recursos que le propor- -

clone el patr6n y los que est6n a su alcance, y participe en 

los cambios tecn6logicoa que se presentan. 

SEXTA. Para aumentar la productividad y la calidad, no solo 

se debe de contar con maquinaria moderna, tambi~n hay que t~ 

mar en cuenta la relaci6n entre las partes, el desempeffo, la 

motivaci6n, la participaci6n de la fuerza de trabajo y aspe_s 

tos como recursos financieros oportunos, vinculaci6n con pr~ 

veedores y consumidores. 

SEPTIMA. Para trabajar con alta productividad ea indispensa

ble capacitar y adiestrar a los trabajadores conforme a los 

planes y programas que al efecto se formulen. 
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CONTRATO DE·-PRESTACIUN OE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PAl!TE SERVICIOS -
PORTUARIOS DE GUAYHllS, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DEL C. ING. J. ROUEílfO -
HERNANDEZ CAMAL!CH, UIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA, COMPllÑIA DE TRllNSPOR
TES DEL Hl\R DE CDRTEZ, S.A. DE C.V., REPRESENTAOA POR EL C. LICENCIADO GUI 
LLERMO CAMPUZANO ZAMBRANO; APODERADO; A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES OENO 
MINARA LA "ENTIDAD" Y LA "COMPAÑIA", RESPECTIVN1ENTE, AL TEllOR OE LAS Sl-:
GUIEIHES OECLAllACIOl:ES Y Clo\USUU,,: 

DECLl\RAC l ONES 

l. LA ENTIDAD declara que: 

a) Es una Sociedad Anónimi: 1fo Capital Variable, con participa
ción mayoritaria del Gobierno Federal, constituida mediante Escritura PO-
bl ica 24695 de fecha 27 de Marzo de 1972, otorgada ante la Fé del llotario 
Público No.46 del Distrito Federal y se rige ~n los términos de la Ley Fe
deral de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Sociedades Mercantt les 
ambas en vigor. 

b) De acuerdo con su objeto social. se encuentra facultada pa
ra proporcionar a los usuarios en el Puerto de Guaymas, Sonora, los servi
cios públicos y las maniobras marttlmo portuarias, en los t6rmlnos de las 
concesiones y permisos que al efecto le ha otorgado tu Secretarla de Comu
nicaciones y Transportes. 

e) Cuenta con el personal necesario de sus Sindicatos que re-
quiere la operac16n de la Terminal de Cemento de la CCMitPAÑIA en el citado 

_Puerto por lo que puede obligarse en los términos de este Contrato. 

d) El C. lng. J. koberto llernandez Camalich es su Director Ge· 
neral y cuenta con la persorial idad y facultades para suscribir este Contra 
to, en los términos de la Escrl tura Públ tea No. 10449 de fect1a 4 de AbrlT 
de 1985, otorgada ante la Fé del Notario PQbl ico No. 28 de la Ciudod de -
Hermas i l lo, Sonora. 

e} Señala como su domicilio para los efectos de este Contrato, 
Recinto Porluario, Zona Franca, Código Postal 05430 en Guaymas, Sonor<.J. 

11. LA COHPllÑIA dei:lara que: 

a} Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constltuhla me 
di ante Escritura Públ lea No.32 de fecha 09 de Abri 1 de 1968, otorgada ante 
la Fé del Notario PCibllco lle. Octavlo Rivera FarLer de Maz,1lltin, Sinaloa, 
inscrita bajo el No. 61 , vo 1 umen cuadrag~s imo séptimo, 1 i bro tercern del lle 
gistro Público de Comercio tle la Ciudad de Mi1Zilll~11. Sinaloa. -

b} Tiene por objeto la ·:anufactura, venta, compril, import.1cib1, 
exportilClón, distribución, y comercio en yeneral tle Cl'l'll(~lltn a~t ccir.~l. ce!r! 
brar cualquier otro acto u operación que '..ea 11r>c.ei;ar10 o cun1~'n1erit0 pMJ~ 
·los propósitos de la Soc)~dad. 
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c5 la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, por conducto 
de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, le ha Otorgado perml 
so en los términos del Oficio No. de fecha de · 19907 
para llevar a cabo las maniobras de sus propios productos exclusivamente -
dentro de sus Instalaciones portuarias del Puerto de Guaymas, Sonora. 

d) Por lo expresado en la declaración anterior; requiere que -
la ENTIDAD le proporcione los trc1bajadores sindical Izados suficientes, pa
ra ejecutar las maniobras portuarias que requiere en su terminal de cemen
to en el Puerto de Guaymas, Sonora. 

e) El C. Licenciado Gul l lermo Campuzano Zambrano, es su Apode
rado General y tiene la personalidad y facultades para suscribir este Con
trato, en los términos de la Eser! tura Públ ita 51740 de fecha 12 de Octu-
bre de 1989, otorgado ante la Fé del tlotario Públ leo llo.74 de la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

f) Señala como su domicilio para los efectos de este Contrato, 
el ubicado en Ave. Constitución 444 Pte. en Monterrey, Nuevo León. 

Expuesto la anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el 
contenido de las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA! Mediante el presente Contrato la ENTIDhD se obliga a proporcio 
nar a la COMPAfHA de su personal s lndical izado a 18 trabajadores para eje":" 
cutar las maniobras portuarias que requiere su opera,d6n la terminal de ce 
mento en el Puerto de·Guaymas, Sonora. 1 

-

SEGUNDA: La ENTIDAD, se compromete a mantener a los mismos 18 trabajado 
res que prevJamente si;an selecctonados por la CC»!PARIA y sustituirlos en:: 
casos de Inasistencias, accidentes de trabajo, enfermedades generales, .YA;
&-ª-~iones o permisos que otorguen por Contrato Colectivo de Trabajo la (NTI 
DAfiaertvados de Comisiones Sindicales, etc. -

TERCERA: La ENTID/\D, se compromete a proporcionar a la COMPANJA para la 
operación de su terminal, el personal que se establece en las clausulas -
que antecede los 365 dtas del año, distribuidos en las 24 horas del dta s~ 
gún lo requiera la f.OHPARIA. 

CUARTA: t.onvlenen lüS par 1.es compJrecientes en el pre:.l;:'l\te Contrato -
que los 18 trabajadores objeto del presente Contrato tendrtin las obl lgacio 
nesJ s.iguit>ntes: Trabajilr con unil alta productividad, realizar trabajos dC 
Cürg.i y descarga de cemento a grar1el, carga y descaryJ de carros tolva o 
pipa y de carro tolva a domo o bilrco, y de domo a barco, carga y dl!SCar·gd 
de cemento de pipa a domo o de pipa a barco, conexión y descone11:i6n df man 
'guer.1s a bt!Que, operac lOn de si 1 os o d1JmO, operac i 6n de trackmov i 1 pa, J e T 
movimiento de tolvas o góndolas de ferrocarrl I, .J impieza de c\reas diversas, 
bombeo de cemento a d"or110, trab.:ijos generales y !f!Jntenlmiento del. _eo•liDO -
cuantJo lo considere prutlentc la CC»!iPMIA sin embargo{eStos ,últimos traf.ldjos 
de mantenimiento de eQlljpo JS( como pintura~ .. ti"abajOs de electricidad y rr 
par.:iciones podrdn ser contratados 1 ibremcnte por la COMPAÑIA. 
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QUINlA:- La-COHrMIA, seleccionarli el p~rsonal propuesto por la ENTllYiJ • 
. Y t"echJ qi.e sea·procederli a su capacnacl6n conforme a las necesidades que se 

especifican a continuación: 

ACTIVIDAD PRINCIPAL TURNOS: 10. 2o. Jo. TOTAL 

Operador Trackmov i 1 1 1 o 2 
Auxiliar Trackmovil 2 2 o 4 
Auxiliares úescdr\)J ét: t;:,l ·ou~ rr .ce. 2 o 4 
Auxl llares descarga de pipas 2 2 2 6 
Auxl liares mesa de transfer 1 1 o 2 

8 8 2 1iJ 

SEXTA: Conviene la ENTUMO en pagar a los trabajadores que ornc:tPri --
sus servicios a la COHPARIA el tabulador slguientP 

~UELDO NETO MENSUAL 
l V EL (PESOS) 

H-1 
H-2 
H-3 
H-4 

770,000.00 
912,000.00 

1'080,000.00 
1'277,500.00 

SEPTIMI\: En relación al tabulador anterior, la COllPNllA se compromete a 
pagar a i a ENTIDAD por cada trabal ador de ni ve 1 11-1 $1'544, 124. 00; Por ca
da trabajador de nivel H-2 la cantidad de $1 '860,477.00; Por cada nivel -
H-3 la cantidad de $2 • 251 , 572. 00 y por: cad(! trab.aj üdor ni ve 1 H-4 1 a cant i -
dad de $2'837, 136.00 · 

OCTAVA: L,os-dnc.erl.ores pagos se· narl!n mensualmente a la ENTIDAD en far 
ma anticipada, los diez primeros d1as de cada mes, ajust:mdose en su parte 

~~~i:~l~n ª~or!~~l ~~e d~ª1~s m~~aba?a1d~~~~d~d s~~ ~:~~~~~~~~~!~ª~~o~~ml~a~~n-_: 
as1 como del pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, se comprome 
te también la ENTIDAD a inscribir por su cuenta en el Instituto Mexicano':' 
del Seguro Social e lnfonavit y absorver los pagos correspondientes de to
dos y cada uno de los trabajadores que prestan sus servicios en las insta~ 
l.iciones de la COMPAÑIA. A efectuar las retenciones para pago del Impuesto 
Sobre la Renta, a pagar la prima de üntigUedatJ cuando corresponda, a pagar 
los Impuestos Municipales y Estatales y el pago de la Junta del Progreso y 
Bienestar y a la Universidad de Sonora, a hacer los p,1gos semanales al per 
sonal aslgn11do a \a Terminal de la COMPAÑlA y hacerse re~ponsables rJe iuS 
i ndcmn 1 zac iones que pud 1 e sen reclamar tos trabajadores ante 1 as Autori da--
des competentes. · 

NOVENA: La COHPAfH;, queda relevada de cualQuler relnción obrero-patro-
nal con el personal orooorcionado por la ENTIDAD. 

1 DECIMJ\: La EHt IDAU reconoce y acepta que la operación y superv is i6n de 
las actividades de la Terminal de Cemento propiedad de la COOARIA, estar.1 
a Cdr<JO C.nica y exclusivamente de ta citada razOn social CCM'ARIAf'i)üa1eñCÍa~ 
C!sta efectuar todas l.1s labores de administraciOn y supervtsiOn'C'oíl el per 
son.11 que juzgue prudente\ teniendo la 1 iberlad absolota para contratar dT 

-~l~~Íi~~~ g~~i~~d~tri1o~g1~~e~o~º~u~~ci~r~g~2g~ ~~~j~~t~~~~s~l ap~~so~:~ 
Federal del lr11bajo-.·. · 
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OEClM/\ PRIHERf\: la ·cOHl1ARlf\ proporcionar~ el equipo y herrdrnientil necesll
rto, ast como el de su seguridad personal, para la eficiente operación en 
la TormlncJl-cl<> Cemento conforme a las necesidadt's que ella misma determine. 

OECIHA SEGUNDA: La vigencia del presente Contrato ser~ por tiempo indeftnl 
do y cualquiera de las pilrtes podrA darlo por terminado mediante comunica:
ct6n escrita que se efectúe ~on una anticipación de 30 citas. quedando am-
bas partes relevadas de cuulr]lli~r respo11s-1hilid.v1 .1\ rnmp\ir~e el supuPSt" 
ul 4ut:: se refiere la pres1:11te cltiusuld. Las partes contratantes acuerdan 
que el derecho que contiene la presente clc1usula podra ser'ejercido solo -
en et caso de lncumpl !miento por cualquiera de las partes del contenido -
del presente Contrato total o parcialmente, particularmente por la baja -
productividad que pudiese denotilr el personal Que proponga la ENTIDJ\U a la 
COHPllÑ!A. . 

DEClMf\ TERCERA: Para ,..la interpretación y cumplimiento del presente Contra
to as( como para todo aquello que no esté previsto en el mismo, las partes 
se someten a la concll iación que efectúe la Secretaria de Trabajo y Previ-

.. siOn Social en la Ciudad de Mé)dco, Departamento de Cuerpo de Funcionarios 
Conciliadores de la propia Secretaria de Trabajo, renunciando expresamente 
al fuero que pudiera corresponderles en razón de su dorniel 1 io presente o -
futuro o cualquier 1Jtra caus~. 

OECIHA CUARTA: Las partes convienen que si se dA el supuesto previsto en -
[a clausula décima segunda la COMPl\RIA queda en l lbertad absoluta para con 
tratar 1 ibremente al personal que juzgue conveniente y a tratar con las or 
ganlzaciones slndtc:ttlPs m1e también juzque orudel"te la COMPAfHA.. -

DECÍMJ\ QU!NTÍI: Los trabajadores qu" proporcione la ENTIDAD deberan sujetar:_ 
se a todas y cada una de las indicaciones de los Supt!rvlsores que designe 
la COMPAÑIA y a desempeñar todos tos trabajos que se le encomienden median 
te el sistema de multihabilidades pud_lendo ser cambiado de un puesto a --= 
otro conforme a las necesidades de la COMPAfHM teniendo Ja obligación de 
sujetarse a todos los programas de capacitaclrrn y adiestramiento que esta
blezca. La COMPAfHA seleccionar6 mediante un exAmen de aptlt•.1des y conocl 
mientas generales a 36 (treinta y seis) trabajadores propuest'os por la EN:: 
TIDAO y procederA a su capacitación para.que puedan efectuar las labores -
requeridas en el nivel H-1. De todos los trabajadores capacitados la COHPA 

-ÑlA seleccionare\ a los 18 (dieciocho) mas aptos y con mayor pot~ucial de-= 
aprendiza je como t l tul ares. A 1 os demSs que aprueben el ex Amen de capacita 
ci6n la CC»IPANIA le lnfonnarA a la ENTIDAD para QU:!' ésta a su vez extienda
la constancia que le permita cubrir vacantes cuando se produzcan y que -
sean necesarios cubrir conforme a los requerimientos de la COMPARIA por ca 
da trabajador que se encuentre en pertodo inicial de capacitación, la CDM: 
PAÑlA se c·ompromete a cubrir a la ENTION> las cuotas establecid<lS en la -
c!Ausula c;éptlma para·el-nivel lt-1, 

DECIHA. SEXTA: Convienen 1as parL .. S que el tuoult1dor p<Jct • .ulo en l<J clt"1usula 
séptima a cargo de la COHPAíllf\ se revisare\ el d(a 1o de f\yosto de cada ai10 
E:n la misma proporción en que se incremente el tabulador pllctado rrnlre lol 
ENTIDAD y sus trabajadores representados por la Organ i z.:ic i ú11 Sindical QU'? 
corrl?sponda. Y conforme al Convenio que suscriban ante las autoridades com 
petentes debidamente requisitada. Por lo cual la CNllUAU lemJrS la obliyd 
c10n e.Je enterar de esto~ acuerdos ,, l.i CU11PAÑIA Qntrec¡.111tl1J los. Convl!l1iri!.. :· 
que se pacten en ese..·:5entldo. lamh1én se h<Jr;jn CJ(lcns.1vo~ il los sat.ir1os -
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pactados en" la clAusula séptima los incrementos extraordinarios a los s11la 
rlos mtnimos en su proporción, siempre y cuando se acuerde a nivel nacta:
nal por la propia Comisión Naclo11al de los Salarias Mtnimos o por recomen
dación de los flrmanles del pacto, Que estos incrementos se hagan extensi
vos a los salarlos contraétuales. Esta serA la Cmtca forma que podró madi 
ficarse el tabulador establecido en la cUusuta .séptima del presente Con--= 
trato. 

· ·Por su parte la ENTIDAD modlficarti. en los mismos términos los salarios con 
V""nldos a pagar a los trabajadores seq(m too; PStahlece la cl~usulil sext..1.-

Ot:CIMA SEPTlMA: Convienen las··partes·que los trabajadores propuestos por -
la ENTIDAD tngresarón previa aprobación de la COMPAÑIA a la categorta inti 
tulada en la cláusula séptima como nivel H-1 con las remuneraciones y coiñ 
pensaciones senaladas en la referida cláusula y será facultad de la COMPA-= 
NIA ir otorgando 1 os di versos nivel es en la med 1 da en Que los trabajadores 
se sujeten en los Programas de Capacitación y Adiestramiento y en la medi
da que demuestren tener la aptitud y capacidad para desarrollar diversos -
trabajos que requiera la COHPAfUA (ser multiMbiles) y como se señala en -
la cláusula c.uarta Y. quinta del oresente Contrato. 

OECIMA OCTAV'A: Para los efectos que se expresan en la cláusula séptima del 
presente Contrato la COMPAfilA se compromete a notificar' a la EHTIDAD de -
los ascensos que vayan logrando los trabajadores, para dar cumpl tmlento de 
los pagos que deberA enterar a la F.NTIOfln. 

DEClMA NOVENA: La COMPANIJ\ quedara tacultada para solícltar que el persooal 
proporcionado por la ENTIDAD trabaje tiempo extraordinario conforme a sus 
necesidades, aclarándose que el tiempo extraordinario se pagará por parte 
de la COHPANIA a la ENTIDAD repercutiendo a la COHPNllA el costo que repre 
sente el tiempo extra confonne la Ley Federal del Trabajo, y en base al sa 
lario pactadc según la cláusula sexta, conjuntamente con ·1os costos asaeta 
dos por este pago (se pagará a la entidad solamente el costo directo paga:: 
do a 1 trabajador y el costa d t recto pagado a -terceros con rnott va de este -
pago). 

VIGESlMA: Convienen las partes que los horarios l1e trabajo a ·1os que se su 
jetará el personal proporcionado por la ENllOJ\U ser~ el siguiente: de -
07:00 a 15:DO horas, de 15:00 a 23:0D horas y de las 23:DO a las 07:DO ho-· 
ras, pudiendo la COMPAÑIA distribuir el personal conforme a sus necesida-
des; los trabajadores objeto del presente Contrato tendrán la obligación -
de estar precisamente l lstos para iniciar la jornada de trabajo en sus~! 
tos confonn"' íl los horarlas aue seílala con anterioridad. 

VIGESIMA PRIMERA: La COMPAÑI/\ se c0.1111rometc y se limitará sU responsabili 
dad a tener instalaciones adecuadas para ingerir al irnentos y a tener servT 
eles sanit<1rlos aclecuadnc:. -

V lülS IHJ\ Sl.GUNUf\: E 1 presente Contrato de Pres tllc i ón de Serv 1 cios, querla r~ 
su1eto C:'n todo cuso a qu~ la Secretarla de Cornunlcaciones y Transportes en 
tr·euue por escrito el otorgamiento de la ampliación de la concesión para:
el uso y disfrute de tcrreno5 y permiso de maniollras de servicio particu-
lar en GuJvrr,u~. Sn11ur<1, .1 la Cl»1PMlA para poder opL'rilr su tcrminJl de ce
mento en c.I Puerto de Guayrn.1s: las partes acuenJan que el presente Contra
to entrar'1 en· vigor 15'.(qulnce) ·dlas después, contados a partir de la fe
cha de la notificación y entregoJ por escrito que efectGe la Secretarla de 

,-comunicaclones y Transportes a la C~MlA a su Repres~ntante o Apoderado. 
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VlGESlKA lERCERA: La COHPARJA se comprom~l.e a proporcionar cursos de ca
pacitación para pasar a niveles de habilidad y conocimiento superiores a -
nivel H-1, at H-2 y al H-3 cuando mAxtmo 6 (seis) meses despu~s de Que -
existan 3 {tres) trabajadores del nivel anterior. De haber trabajadores -
que por segunda ocasión no aprueben la capacttactón dada, estos serSn sus
tituidos por la ENTIDAD a petici6n de la Cot1Pl\Ñll\. 

El presente Contrat.o se firma por cuadrupJ lcado en la Ciudad y Puerto de -
mes de Septiembre de 1990. 

POR LA~RE 

Uc.Gu llermo c~:'.·~f /J.no 
'tUt .. 

Apoderado 7~ 

TESTIGO 

C I j . ~ 
Ing. Enrl~ue: CArdenas Trigos 
Vaca l de O pe rae iones de 
Puertos Mextcam;>s 

lng~~L 
Gerente de Zona 
Area Paclftco 

/ 
Ing. Agusttn Barrios Espino 
Gerente de Dlstrlbucl6n 
Area Pac l flco 
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