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P R O L O G O 

El contrato de trabajo, no obstante haber sido tr!: 

tado en diversos estudios, sigue siendo tema de mucho ínte~ 

res~ ya que su importancia es decisiva en el. Derecho Laboral, 

por ser el eje en torno al cual, giran las relaciones obrero

patronales. 

Los problemas no supera.dos que de su dilucidaci6n 

se originan, ci:iusan una serie de problemas que afectan la v!, 

da. contractual. 

El Derecho Social, es hoy en día, quien orienta el 

equilibrio en muchos países, pues por une parte, protege a. -

la gran mayor!a de las clases ne ce si tada.s y por otra impone, 

una serie de principios que los gobernantes deben acatar a -

fin de obtener el equilibrio público, para lograr así, el 

bienestar de los trabajadores, que son 1os que alientan y 

.transforman el espíritu de la ley. 

Dentro del campo del Derecho Social, surge la Teo

r!a Integral, como producto del grito latente de los oprimi

dos, que luchan por la superaoi6n y el rompimiento de las O!!; 

de,nas que por afios han a.quejado au existencia. Es por lo t~ 

to en l!a !reor!a Integral y en- su proyección dinámica· en el: -

Contrato de Trabajo, donde el trabajador encuentra. esa supe-. 

raci6n que por mu.cho tiempo ha deseado; para no seguir sien

dct ya considerado como un esclavo u objeto, sino que se le -

debe respetar ¡ escuchar sus derechos, por ser la base del -

desarrollo y progreso de un pa!s. 



A).- DENOMINAOION: 

O A P I T U L O I 

EL CONTRATO DE TRABAJO 

Al respecto nos dice Antokoletz: "la expresi6n coa 

trato de trabajo no figuraba en los C6digos Civiles del siglo 

XIX, que s6lo legiolaron sobre "locaci6n de servicios. La de

nominación se utilizó por economist.as antes de incorporarse e. 

la terminologia jurídica" ( I ). 

La expresión :t'ue adoptada inicialmente, de modo o~i 

cial en B~lgica, por la Ley de 10 de marzo de 1900, despu~s -

en Suiza, m!!s adelante en Francia, donde figur6 por vez prim~ 

ra en la Ley de 18 de j'ulio de 1901, incorporada a su C6d.igo 

de 'llra1:iaj'o; al referirse a los obreros o empleados llom~a os 

al servicio milit~r, dispuso que su contrato de tr.nbajo no se 

rescindie~a por tal causa. 

Del t~rmino contra.to de traba.jo se ha. dicho que, -

aún falto de presición, no tiene el defecto.de darnos una no

ci6n inexacta del objeto del contrato, "Josserend ratificando 

le. denominaci6n de contrato de tre,ba.jo, expresa que, "la anti 

gua ae arrendamiento de servicios procede de un punto de vis

ta arcBico, superficial; no cua.dra ya con las ideas modernas 

de la libertad moderna y de la independencia de los trabajad.!?, 

res; regido por un es"f;;atuto original, el contrato llamado an

tes de arrendamiento de servicios ha conquistado su autonomía 

i) All'TOKOLETZ, Daniel, Tratado de Legislación del Trabajo y -
Previsión Social, Cit., por Cabanellas Guillermo, Contrate 
de Trabajo, V. I. ed. Libreros, Buenos Aires, 1963. p. 32 • 

.. 
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se ha transformado en el contrato de trabajo y con este nom

bre no evoca ya, ni en el fondo ni en la forme, el recuerdo 

del arrendattiento de cosas: los servicios asegurados por una 

persona no pueden ser vaciados en el mismo molde que los --

prestados por las cosas" ( 2 ) • 

Mas, contra la. denominaci6n contrato de trabajo, -

se han hecho objeciones a saber. Se le ha reprochado por --

constituir un término más econ6mico que jurídico; -pttes el -

trabajo puede ser objeto de diversas convenciones, especial

mente de un contrato de empresa, de un contrato de sociedad 

y de u.na prestaci6n gratuita. El contrato forma el objeto -

del contrato y no se desiena un contrato por su objeto: no -

se dice el contrato de tierra, ni el contra.to ·de casa, ni el 

contrato de dinero. Se distingi..ten las especies de contratos 

por los estados de derecho que crean. Los jurisconst.tltos se 

han habituado a llamar al arrendamiento de trabajo, contrato 

de trabajo. En derecho esta expresi6n no tendría más raz6n -

de ser, que el ~ontrato de cosa. 

Al ocuparnos de la naturaleza jurídica del contra

to de trabajo, veremos que no se tra,ta de un arrendamiento. 

La denominaci6n contr~1to de trabajo, tiene la venta.ja de re

ferirse precisamente al he~ho objetivo de la prestación, por 

la raz6n de que el individuo no se contrata¡ pues, dentro ~ 

del actual concepto de la libertad individual, ello no sería 

~) P~J:IOL Y RIPERT, Tratado -práctico de Derecho Civil, La -
HalJana, 1940. T. IX, P. 6,. Citado por Oabanellas, G. Ibi.,. 
dem. p. 33. 
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posible. Contrata su trabajo, sus servicios; esto es, el tr~ 

bajador por una suma denomina.da salario, dé. el producto de -

su aotividnd laboral en favor de quien lo paga.. 

Caba.nellas Guillermo dice : "A1 concederse autono

mía a este contrato, no se trató tan s6lo de suplir,.oomo 

bien se ha dicho, omiciones ls.mentables, ni de ampliar el n~ 

mero de artículos destinados en los. Códigos Civiles a la re

gulación del contrf2to de arrendamiento de servicios; "sino -

de verificar una. cuestión más ir:rportcnte, rel:=.i.tiva a. determ.!_ 

nar si el contrato ce trabajo clebh. vaciarse en los moldes -

aportados a nuestro Derecho moderno por el sentieo clásico -

de la legislación roma.na; o, si por el contrato, la invenci61:i 

del maquinismo, la manifestación de la ley de la com~etcnoin, 

con todo su rigor y con toda su f'Uerza, hacían ineficaces, -

en orden .n la. justicia de la remuneraci6n percibida, los co_n 

venios individuales que celebra. la mercancía humana" ( 3 ) • 

El contrato de traba.jo, por sus C!?.racteres, expan

si6n y contenido, cobra cierta inde~endencia frente a los C,2. 

múnes regulados por los c6digos civiles. Es por ésto, que el 

c-ontrato de trabajo tiene cierta autonomía, y no debe inte-

g:i:-ar un c6digo de Derecho ~reponderantemente Privado 1 como -

lo es el C6digo Civil. 

En conclusi6n podemos decir que los juristas vie-

ron que entre el trabajador y el patrón hay un acuerdo de V.2, 

lun.tades para que uno preste un servicio y el otro pague por 

3) CA'.BAHELLAS, Guillermo, opus, oi t. P. 34. 
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~luna retribución. Este acuerdo constituye lo· que tradicio-, . 

nalmente se ha designado como un convenio, y el convenio de!!_ 

tro del Derecho Civil se traduce en uno o varios contratos, 

en el Derecho del Tre.bajo se design.6 'con el nombre de Con

trato de Trabajo, al convenio ce1ebrado entre el pa.tr6n y su 

trabnjndor para la prestación de los servicios de éste. 

B) .- FUENTES: 

El estudio de las fuentes presenta para el invest! 

gador una serie de problemas, ya que hasta la fecha no se ha 

logrado unificar el criterio de los juristas sobre las fuen

tes. Sin embargo, a posar de lo complejo del problema debemos 

hacer referencia a nociones generales que nos permitan ubi-

carnos, para después particularizar sobre las fl.tentes del -

contrato de trabajo. 

La palabra fuente proviene del Latín Fons, Fontis, 

que es, en su primera acepoi6n el manantial de agua que bro

ta de la tierra, es decir, aquello que es principio, funda-

mento u origen de algo. 

Fuente del Derecho, nos dice el maestro García 

Maynes tiene en la terminología jurídica tres acepciones que 

es nec:esario distinguir con cuide.do. Se habla en efecto, de

fuentes formales, reales e históricas. Por fuente formal en

tendemos los procesos de creaci6n de las normas jurídicas. -

Llamamos fuentes reales a los factores y elementos que dete.!: 

minan el contenido de tales normas. El término fuente hist6-

rica, por último, aplícase a los documentos ( inscripciones, 

papiros, libros, etc. ), que encierran el texto de una ley o 
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conjunto de leyes. En este postrer sentido se dice, por eje~ 

plo, que las Instituciones, el Digesto, el C6digo y las Nov!:_ 

las, son fuentes del derecho romano" ( 4 ) • 

Tradicionalmente se clasifica a las fuentes en rea -
!es o materiales y fuentes formales. 

Fuentes Reales o materia1es.- El Derecho del Traba

j'o se gest6 por el estado de inconformidad en que vivían ~ -

siguen viviendo los que trabajan; por la explotación de que 

se les ha hecho objeto a través de la historia de la lucha -

de clases. Así nuestro Derecho Laboral actual s6lo es un me

dio de atenuar la explotaci6n del hombre ~or el hombre, y de 

a.cuerdo con nuestro Derecho Positivo este aouso se comete en 

contra del hombre que trabaja. Es más, se ha sufrido un re-

trooeso, ya que en las 111 timas ref'ormas a nuestra Carta Fun

damental,· cristaliz6 una idea del maestro Mario de la Cueva, 

en el sentido de que se garantice al capital el derecho a ob 

tener un "interés razonable", que no tiene nada de razonable 

ni es interés. 

A pesar de lo anterior debemos tomar en cuenta que 

el motor que impulsa a la creaei6n de las normas la~orales -

es la penuria y necesidad en que viven los trabajadores, que 

son los 'lhtlcos que realmente producen, siendo por ello que 

luchan por conquistar nuevos derechos, y los em?resarios a la 

vez, se conforman conque subsista el estado de cosas actual, 

tt:) GARCIA M.AYNES, Eduardo, Introducci6n al Estudio del Dere
cho, Novena Edioi6n, Edit. Porrúa, s. A., M~xico, 1960, p. 
51. 
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~a que les permite segui?" obteniendo utilidades desmedidas. 

En congruencia con lo anterior, el estado de mise

ria de los trabajadores, es la causa generadora de las nor~

ma.s del Derecho del Trabajo; debi~ndonos preocupar· no s6lo -

e:r. presente del trabajad·or, sino tamllUn su futuro que es i~· 

Cierto. Subsistirá la luclla 4e e~ases, mientras existan ~s-

tas·, s6lo. co.n la desapari0idn: de las clases cesara la lucha, 

los trabajadores deben tender a la apropiaci6n de los medios 

de producci6n, socializando las empresas y el capital, es la 

lÚliea forma en que no resuJ.ten explotados,. por ello debe 'PU.(i 

narse por un cambio en la estructura :fundamental del Estado, 

a :fin d'e lograr un justo y equitativo reparto de la riqueza, 

s6lo así se logrará la Paz Social, que es a lo que aspir.a -

cualquier pueblo. 

Por lo antes mencionado, no participa.moa con las -

ideas del maestro Mario de la Cueva, en lo que hace a las l~ 

mitaoiones que señala a las necesidades de los trabajadores 

para lograr su mejora.miento. 

Y, es que no se puede reela.mar colaboraci6n de los 

trabajadores, si la inmensa m~or!a de los empresarios no -

son lionrados con el Estado ni consigo mismos, ya que predi-

can l:::, ;~idad y el al t:ru!smo y se hacen aparecer como fil~ 

tropos y generosos cuando han amasado eu fortuna a costa del 

sudor y la sangre de los que trab~jan; la riqueza se acrece~ 

ta en unos cuantos y la miseria aumenta grandemente en la m! 

yor!a. Opulencia y miseria no pueden coexistir en una socie

dad que se precie de estar integrada con gentes de ideas __;_ 
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avanzadas. 

'.Fuentes Po:rmalee.- Antes de abordar el estudio de 

eetas fuentes diremos que la legislaci6n labora.1, es el mín! 

mo de derechos a favor del trabajador, que constituye un coa 

jÚllto de ga.r.ant!as sociales, qtte deben respetarse y que el.

Derecho del Tra.ba.~o se actualiza en las convenciones colecta:, 

vas de trabajo, siendo éstas la que le imprimen una dinámica 

mw particular a toda la oiciplina. 

Tomando en cuenta lo antes dicho creemos que en el 

Derecho del Trabajo no existe jerarqtúa en lo que hace a sus 

normas, o bien si se insiste diríamos que ocupará el erado -

superior jerárquico toda aquella norma que beneficie más al 

trabajador alfu cuando provenga de un ordenamiento secundario. 

A este respecto el maestro Sánchez Alvnrado dice: 

"En el Dérecho del Trabajo las partes tienen el derecho de -

establecer las condiciones de trabajo, que :puedan estar a.cor -. 
,des con el contenido mínimo de la legislaci6n; que pueden ia 

clueo, SU'perar a éstas, pero que nunca deberán contravenir -

las mismas en perjuicio del trabajador; es decir, el J;ecto -

será ineficaz y nunca podrá a.dmi tir::1e, cuando vaya en detri

mento de las garantías mínimas contenidas en J.a ley" ( 5 ) • 

El Artículo 123 OonstitucionaJ. cpmo fuente formal. 

- Este preoe11to Oonsti tucional es la fuente más fectinda del 

derecho. mexicano del trabajo, que tiene su gifoesis en la ex-

5) S.ANCHEZ ALV.ARADO, Alfredo, Instituciones del Derecho del 
Trabajo, T. I. V. I, Edit. por Oficinas de Asesores del -
Trabajo, México, 1967, p. 249. 
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plotaci 6n del hombre que tre.baj a para , su subsistencia. y· lu•

cha por su liberaci6n econ6mica para la transformaci6n de la 

sociedad capitalista" ( 6 ) • 

Por consiguiente, las normas del artículo 123 son 
' estatutos exclusivos de la persona humana del trabajador y -

pera la clase "Proletaria que lucha en defensa de sus intere ... 

ses comunes y para el mejorruniento de su situación económica. 

Nació como norma proteccionista tanto del trabajo económico, 

así como del trabajo en general, aplicado, a toda persona h:!;a 

me.na que presta a otra un servicio personal. 

En consecuencia, podemoo decir que, dos son los f! 
nea del artículo 123: Uno, la protección y tl.ltela jurídica y 

econ6mioa de los trabajadores industriales o de los prestad.2, 

res de servicios en general; y otro, la reivindicación de ~ 

los derechos de la clase tra.bajadora por medio de la evolu-

ción o de la revolución -proletaria. Contiene Iae bases de t.2, 

da la. legisle,ci6n laboral y attn cuando se le han hecho dive! 

sas reformas, su esencia. se conserva al imponerse inioialme!! 

te tanto a.l Con~reso de le. Uni6n como a las legislaturas de 

los Esta.dos, el deber de legi sler en materia de trabajo; a -

partir de 1929, en forma exclusiva tuvo esa facultad el Con

greso de la Uni6n; pero sin contravenir, las bases conteni--

··: das en el cuerpo del propio ordenamiento • 

Decimos que constitu;¡re una fuente formal del Dere

cho del Trabajo ya que da origen a una serie de normas, per-

6) TRUEBA URDINA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Ed. 'P.2, 
rrúa, México, 1970. p. 115. 
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mi tiendo a la. vez el nacimiento de otras, siempre y C\lando -

estas normas no contraríen-o menoscaben los mínimos estable

cidos en el propio ordene.miento, des~rendi6ndose además una 

serie de principios que i·igen nuestra dici'Plina. 

La Ley Federal del Trabajo como Fuente Formal.

Constituye tambi6n una fuente formal del Derecho Laboral, yn 

que permite la creaci6n de vna serie de normas, contenidas -

en sus diversos artículos las que a su vez dan lu,<jar a tma -

serie de reglamentos relacionados con el a.rticula~o de la -

ley. 

S6lo que toda la reglamentaci6n al Artículo 123 -

Constitucional, sigue significando el mínimo de derechos a -

favor del trabajador, por lo Que ningún Reglru:iento o Decreto 

se podrá dictar en contravenci6n de los mandatos Conatituci~ 

nales en·perjuicio de los trabajadores, pues el contenido de 

la Legislación Laboral, es solamente un mínimo de garantías. 

El maestro Sánchez Alvarado dice: "La legislnci6n 

ordinaria, generalmente resulta estática no obstante que hay 

una mutación frecuente de los fenómenos sociales, es por 

ello que se le imprime o se hace más dinámico el Derecho del 

Trabajo !trav6s de las convenciones colectivas de trabajo, ya 

que permiten la adecuaci6n en cada caso en particularº ( 7 ) • 

Tomando en consideraci6n lo antes dicho, creemos 

que es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo, con -

más frecuencia, para que de este modo se actualice y satisf! 

7) SANOHEZ ALVARADO, Alfredo, opus. cit., p. 251. 
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ga las necesidades imperantes. To.J.er. ~eformas sie!Jlpre. se de

berán hncer con mucho cuí.dado procurv.ndo siempre favorecer -

al trnbaje.dor. 

Fuentes formales del Derecho del Trabajo conteni-

das en la Ley Federal del Trab~.jo.- Tanto en el art:l'.ctü.o 17 

y el G de la Ley Federal ael Trabajo se consignnn las Fuen-

tes Formales del Derecho Laboral, que a la letra dicen: 

Art:l'.culo 17.- nA falto. de disposici6n exriresa en 

la Consti tuci6n, en esta Ley o en sus Reglamentos, o en los 

tratados a que se refiere el artículo 60., se tomarán en co~ 

sideraci6n sus disposici6nes que regulen caaos semojmttes, -

los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, 

los princi~ios generales del derecho, los principios genera

les de justicia cecial que derive.n del artículo 123 de la -

Consti tuci6n, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad''. 

ArtícttJ.o 60.:... "ki.s Leyes respectivas y los tra.ta-

dos celebrados y e.probados en los Mrminos del artíctüo 133 

de J!a Con::iti tuci6n serán e:plicf'blcs a las relaciones de tra

be.jo en todo lo o,ue beneficien al trabajador, a partir de la 

fecha c1e le. vigencia". 

Procederemos a analizar, cada una de estas fuentes: 

LA COSTUI:IDRE.- Es considerada como fuente formal -

del Derecho del Traba.jo de carácter general y, observamos -

que conforme a1 Código Civil para el Distrito y Territorios 

Federales, se dice en el Artículo 10: 

ttContra la observa.neis. de le. Ley no puede alegarse 
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desuso, costumbre o práctica en contrario". 

De donde se desprende que, en el Derecho Civil, d! 

ce respetarse el texto legal en todo caso, la Ley Civil rige 

para todos; en cambio en el Derecho Laboral, la legislaci6n

es el contenido mínimo, es el punto de 'partida para convenir 

nuevas y mejores condiciones de trabajo, por ello la costum -

bre puede ser: 

1.- Costumbre Secundum Legem, es aquella cuyas no:=_ 

mas complementan a las·institu:Cdas por metodos sistematiza-

dos. 

?..- Costumbre Preeter Legem, es aquella cuyas nor

mas reguJ.a.n los casos no previstos por la ley, teniendo una

funci6n normativa subsidiaria. 

3.- Costumbre Contra Legem, es aquella cuyas nor~

mas, están en contradicción a las instituidas en la ley. 

Si partimos do la base de que, el contenido de la

ley laboral, es el mínimo de derechos del trabajador, ai es

posible que el trabajador convenga con su patrón, sobre las

condic:ionee en ctUe debe prestar el servicio, se puede a.dop -

tf:U' una costllmbre similar o igual a la ley; en este caso si

la costumbre contraría a la ley y beneficia al trabajador,-• 

se observará y aplicará ~sta; en cambio si la costumbre con

traría a la ley, si fuese en detrimento de los mínimos cont! 

nidos en la ley, o bién si se hiciera una renuncia tácita -

del trabajador a a.J.guno de sus derechos, esa costumbre será 

ineficaz y jamás podrá invocarse en forma legal. 
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La costwn'bre generalmente consta de dos ele.mentas; 

uno material o sea la repetici6n de un hecho y un elemento -

psicol6gico o sea la convicoi6n de los individuos,. de que -

una conducta determinada debe seguirse observendo porque es 

obligatoria. En materia Laboral, el elemento psicológico pu! 

de faltar en determinado momento, por ejemplo; por desconoci 

miento del trabajador, al ingresar a sus 1abores, de las ºº.!:!. 
tumbre existentes en el centro de trabajo, sin embargo, ten

drá el derecho de que se le haga extensiva la costumbre, o -

sea, invocarla si ~sta le beneficia; así tenemos el caso de

los aguinaldos y gratificaciones, antes de que se considera

ran obligatorios para el patr6n al privárselo de ello, argu

mentando que el trnbajador lo desconocía, es darle un trato 

inequitativo y de desventaja en relaci6n con los demás trab! 

;!adores. 

"J,a costtunbre frecuentemente ordena o ajusti:i. las -

disposiciones de la Ley o de la convenci6n colectiva de tra

bajo, siendo notable la forma como las partes ho.ce:n ajustes 

·a mw relaciones de tipo diario y habitual, sobre inicio de 

jornada ' descansos, c~mbio a.e turno, pagos de salarios, 

etc., siendo por estas razones por lo que se le considera e~ 

mo fuente del Derecho del Trabajo" ( 8 ). 

Generalmente se confunde con el uso, siendo inco-

rrecta éoto. similitud, ya que la costumbre es de carácter e!, 

neral y el uso de carácter pnrtioular; la costumbre puede 

8) SANCHEZ ALV.AJUJJO, Alfredo, op. cit., p. 256 
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darse en uno. zona o regí 6n detenninada, y el uso en une. em-

presa en !)G.rticular. En todo caso ya sea l.a costumbre o el -

uso vienen a constituir una fuente formal del Derecho del -

Trabajo •. 

J,os principios derivados de la Ley Federal del TrE; 

bajo.- Nuestro Derecho del Trabajo, no s61o está integrado -

por un conjünto de normas frís.s, sino que adem~s por une. se-

rie de principios que son rectores y orientadores para inte!_ 

pretar, integrar y aplicar las normas; ademds de oue son au

xiliares del propio l.egislndor , pera actos posteriores de -

creaci6n de nuevas normas~ 

Con bnse en 6sto, he.remos mención de algunos de -

los 'Principios: 

1.- El principio de: 11'Irremmciabilidad de Dere--

ohos". En efecto, los derechos de los trabajadores no son r~ 

nuncie.bles, ni expresa ni táci te.mente, y en el caso de que -

se llegnre a insertar tmo cl6.usule Que implique remmoin de 

algún derecho, se tendrá por no puesta. 

A este respecto el artícuJ.o 33 de nuestra Ley Federv.l 
' dic1Jone: ''Es nula la renuncia QUe los trabaje.dores hGgan de 

los se.lr..rios devengados, de las indemnizaciones y demás pre,! 

tacionea que deriven de los ser,ricios -prestndos, cualquiera 

c¡ue sea la forma o denomine.ci6n que se le. dé. 

Todo convenio o liquidaci6n para ser válido, deberá ha -
oer~e por escrito y con·'.".ener una rele.ci6n circunstanciada do 

los hechos que le motiven y de los derecho~.compren'didos en 

él". 
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E1 Derecho tfoxicano del Trabajo por desgracie., no 

reglamenta 1es nulidades. Toda renuncia a cuelouier derecho 

establcciao en las leyes de protección y e.uxilio de los tra

bajadores es nulo, y la nulidad es de pleno derecho. El tra

ba.je.dor jamás podrá renunciar al contcnico a'e la Ley cuando 

le. rentmcia lesione aleunos de sus derechos. Pero si la ro-

nuncia a la.s disposiciones contenidas en la r,ey le bcnefi--

cie.n, podrá hacerlo. 

2.- El -principio de que: 11El c?ntenido de la Ley -

es el mínimo de Derechos a favor del Tr~ln~.jr.;clor". Así tcne-

mos que, prestador y recibidor de servicios tienen libertad 

pe.re. convenir en J.as condicione o de tr::ibajo, ;iero esa fe.cuJ ... 

tad para convenir nunc8 podrá adm:i. tirse como para derogar 

los mínimos a.clmitidos en la Ley, r.6lo que esa libertad ne e_!! 

cur:!ntra limi tade. a que: .en ningún ca.so se lleguen a po.ctc.r -

cond.iciones inferiores a las conr:.::ic;ns.das e:n la Ley, sin em-

bc.r6o, pondrá. mejores condiciones de las eatablecidas en le 

leeislaci6n. Por ello se dice que la 'Le~r es el mínimo de ae

rechos a favor de los trabaje.dores, pero debe entenderse que 

es el mínimo, no el máximo de derechos, tiutoriz6.naose a le.s 

partes para que con toda li berted adectt~n el contrato a le.s 

conc1iciones que im-peren en ttn momento determinado. 

Así tenemos que lo. jornB.da y el as.J.ario quedan ga

rauti zados en los siguientes preceptos de la 'Ley: 

Artículo 59.- "El trabe.ja.dcr y el patr6n fijarán -

la dur8.ci6n de la jornada de trnbajo sin que pueda exceder -

de los máximos legales" • 
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Artíoulo 61.- "La duraci6n m~ma de la jornada s! 

rá: ocho horas la diurna, siete la noc~a y siete horao y 

~edia la mixtan. 

Artíctü.o 05.- "El salario debe ser remunerador y -

nunca menor al fijado como m!nimo de acuerdo con las dispós! 

cienes de esta ley". 

Cuando el trabajador considere que el salario que 

se le está pagando no es remunerador en relaci6n con los se! 

Vicios que presta, deberá.demandar ante la Junta de Concilia· 

oi6n y Arbitraje, la determinaoi6n del salario remunerador, 

que será. fijad() por la Comisi6n rracional de los Salarios L!í-

nimos, 

Sin embargo, puede existir la pooibilidad de que -

las partes lleí!,lten a convenir por ignorancia, desconocimien

to de las· normas protectoras, dolo, mala fe etc., en condi-

oiones inferiores a las contenidas en la l~y. Esta~ posibles 

situaciones fueron determinantes para que el Constituyente -

de 1917 dictara: 

Artículo 123.- Fracci6n XXVII: "Serdn condiciones 

'' nulas y no obligarán a los contrayentes aunque se expresen -

en el contrato: 

a).- Las que estipul.en una jornada inhumana por lo 

notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo; 

11) .- Las que fijen un salario que no sea renn.mera

dor a juicio de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje; 

o).- Las que eetipul.en un plazo mayor de una sema-
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na para la percepci6n del jornal; 

3.- El principio de que: "La nulidad en materia de 

Trabajo opera Ipso Jure, Vi Et Potestate Legis". Al oonsig-

narao una serie de derechos a favor del trabajador, de cará~ 

ter irrenunciable, si las partes llegasen a convenir erl der.2. 

gar alc;une. disposici6n contenida en la ley, en forma expresa 
' 

o tácita o bien, simplemente, a pactar una condici6n inf'e---

rior, la cláusula o cláusulas serán nulas de pleno derecho, 

por mandato de la ley, sin que se requ:l.e~a de una sentencia 

declarativa. Es decir, la. nulidac1 en materia le.boraJ. ti.ene -

peculiaridades que no siempre están acordes con los linia--

mientoa del derecho connm, ya que en nuestro derecho laboral 

no se requiere ejercitar la acoi6n de nulidad y menos aún la 

sentencia declarativa de nulidad, pues 6sta opero. ipso-jure, 

por mandato de la ley; la. nulidad se produce en virtud de la 

propia norma, sin necesidad de solicitud o intervenoi6n de -

la parte a:feotada, el trabajador simplemente puede negarse a 

observar el pacto o cláusula nula, sin incurrir en responsa

bilidad. 

4 .... El principio de: "In Dubio Pro Operario". Con

siderando que el contenido de la ley laboral es el mínimo de 

derechos en favor de los trabajadores, y que las partes pue

den convenir en 1as condiciones de trabajo, podría resultar 

que el pacto o convenio no fuese lo suficientemente claro y 

existiese duda sobre la fon1a de resolver, es decir, si a f! 

vor del patrón o a favor del trabajad9r, en este supuesto: -
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En la duda debe resolverse a favor del trabnjador, siempre, 

en todo caso. 

5.- El principio de que: "Para trnbajo igual debe 

correspon.dex- salario igualtt. De acuerdo con el principio de 

igualdad que debe imperar en todo el derecho labQral, en la 

Constituci6n de 1917, de.1 art!culo 123, fracci6n VII, apart~ 

do "A" se consigna este principio: npara, trabn;jo .igus.1 debe 

corresponder salario iguo.l, sin tenor en cuenta sexo ni na

cionalidad". 

Este principio lo ha pretendido adoptar la Orga.ni

zaoi6n Internacional de Trabajo, s61o que lo consigna en foE 

ma distinta al decir:"Para trabajo de igual valor, igual sa-

; lario". 

6.- El principio de a.ue:"Para trabajo igual Igual

dad de pretenoiones". Este principio complementa al anterior, 

principio que se enuncia, con el objeto de tener en cuenta -

que, en nuestro derecho no debe haber discriminaciones en -

perjuicio de los trabajadores. 

LA EQUIDAD. - Aún cuando la doctrina considera a la 
. 1 

Equidad como un elemento de la norma, sin emba:rgo, se consid.!:_ 

ra como una fuente formal, por el Legislador Laboral. 

El maestro Sánohez Alvarado dice:"Es indudable que 

la Equidad es una fuente supletoria, por e11o se le coloco -

en la parte final del artículo que se invoca, además debemos 

observar que la Equidad, nunoe debe tener el alcance de una 

enmienda o oorrecci6n a la ley, sino a6lo de interpretar se-
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gihl la raz6ri y la oonoiencia de loe juz~adores" ( 9 ) • . . 
Se ha dado a la Equidad, 'diversas acepciones y, 

as! se le identifica con la justicia, ooneideré.ndosele como 

aquello que es fundamentalmente justo; en otro sentido se --
. 

considera que la norma abstracta a conoretizarce o individua-

liza.roe en una sentencie debe ser justa, en el caso particu

lar en el que se pronu.noi6; en otros casos, debe ser la fue~ 

te orientadora para el juzgador, en los casos en que ~ste se 

le conceden facultades discrecionales pa.;ra actuar. 

En nueotro derecho debe tenerse en cuenta dado que 

en el Art!oulo 775 se establece: 

"Los laudos se dictarán a verdad sabida, sin nece

sidad de sujetarse a. ree,-l.a.s sobre estimación de las 'Pruebas, 

sino apreciando los hechos segdn l.os miembros de la Junta lo 

orean debido en oonoiencie.11
• 

La verdad sabida es la verdad hallada en el proce

so, sin formalismos, frente a la verdad legal o técnica. Ea 

decir, de acuerdo con este precepto, la Equidad debe ser --

orientadora para el juzgador, pu.es se l.e ha investido de una 

gran íacu1~ad para dictar su resoluoi6n, sin tener que suje-

tarse ·a regla alguna. 

En todo caso, ésta siempre debe interpretarse de -

acuerdo con la idea aristotélica: m1perar a la justicia y me 
. -

jorar a la justicia, y si se mejora a la justicia, al.l! en~ . 

contraremos un principio reivindicatorio en favor de la ola-

9) SlUTOimZ A!NIJtAIJO, ilf'redo, op. cit., p. 259. 
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se trabaje.dora. 

LOS TRATADOS IHT:Eill'Lti.OIONALES.- En cualquier !JD.ÍS -

en dona.e el hombre es explotado por el hombre, en donde oe -

lucra con el trabajo humano en beneficio de los ~ue detenton 

los medios de producci6n; es evidente que exioten las misme.s 

necesidades e inquiett\des de los hombre que las sufren. Así -

la necesidad de subsistir en uni6n de los stcy-os; el af~n de 

superarse, el lograr condiciones de existencia dicnns y dec,2_ 

rosas que como seres humanos les corresponde etc., ha motiv~ 

do el quo se considere que los objetivos de los tro.bajc.dorcc 

son id6nticos, de ahí que le 0rGanizaci6n Internacion~l del 

Trabajo se ha.ya. constituido con fines genéricos, paro. estv,--

blecor un minimo de derechos en favor del que trabaja. 

méxico es un país miembro de la Orgeniznci6n Inte! 

naciona1 del Trabajo, y como to.l, ha participado en conferen

cie.e promovidas por aqu~lla, que han dado lugeJ:• a que se a--

cuerden Convenciones o Recomendaciones pare. todos lor:i Estados 

miembros. 

As! en el Artículo 133 de nuestra Constitttci6n se 
• 1 

c.onsigna: 

"'Esta Consti tuci6n, las leyes del Congreso de le. -

Uni6n que emanen de ella y todos los tratados que estén a.e -
acuerdo con la. misma, celebrados y que se celebren por el J?r2_ 

sidente de le. Repiiblica, con Aproba.ci6n del Senado, será JJey 

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Este.do se ane

glarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pese.r de--

las disposiciones en contrario que puedan haber en las C!ons-
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tituoioneo o loyea de loa Esto.doo 11 • 

De acuerdo oon este precepto, los Tratados Intern~ 

oione.les n_ue :fueren api•oba.dos por el Senado, tienen fuerza -

obligo.toria, es deoir, mediante el cumplimiento de ciertos -
' requisitoo, los Tratados Internacionales se incorporan al De-

recho j;ositivo Mexicano, y por consigt:liente obligan como si 

hubieron sido croa.dos por el 6rgano legislo.ti vo interno. Es -

~or esto que los Tratados constituyen una. fuente del Derecho 

del Tra.bajo.,t 

Las autoridades encargadas de aplicar las leyes -

del trabajo, nacionales o internacionales, siempre deberán -

a°!)lioa.rlas en beneficio de la. ola.so trabajadora. 

LA JURISJ?RUD:8i1CIA.- La Ju:risprudenoia tambUn es -

con si de ro.da como 'l.tna fuente, to ni ando di versas e.cepci one s--

dentro de las cuales se mencionan las siguientes: 

a).- J'Ul'isprudenoia es el conocimiento do le.s cosas 

divinas y htunanas, ciencia de lo justo y do lo injusto. 

b) .- Sento'\1.oia.s uniformes dictadas 'Por nuestro l.íá

ximo Tri bu'!lal sobre un punto determinado de derecho. En este 

i.tl timo caso la Jurisprudencia puede ser confirma ti va de la -

ley, su1)leto:ria de la ley, interpreta.ti va o derogatoria. 

o).- Hábito 'Práctico de interpretar recto.mente las 

leyes y e:plioa:rlas oport1.1.ne.mente a los casos que suceden. 

De ~atas acepciones, sola.mente nos referiremos a -

l~ segtmda por ser motivo de nuestro eetl•dio. 

La Ley de Amparo vigente, reglamontarie de loe ar-
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tío.ul.os 103 y 107 Constitucionales, precisa en diversos artf · 

culos, cuando lus ejecutorias 'Pronunciadas IJOr nuestro r:áxi-
, -

mo Tribunal constituyen jurisprudencia • 

. Artículo 193.- "La jurisprudencia que estal;lezca -

la SuIJrema Corte de Justicia funcionando en Pleno sobre in~ 

terpretaci6n de la Constituci6n y leyes federales o tratados 

celebrados con las potencias extranjeras, es obligatoria t~ 

to para ella como para las Salas que la componen, los Tribu

nales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circtrl 

to, Jueces de Distrito, Tribunales de los Estados, Distrito 

y Territorios Federales y Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Las ejecutorias.de la SUprema Corte de Justicia 

fttncionando en Pleno~ constituyen jurisIJrudencia, siempre 

que lo resuelto en ellas se encuentre en cinco ejecutorias -

no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido a-

probadas por lo menos por ca.torce ministrosº. 

Artículo 193 bis.- "La juris!)rtldencia que establez 

can las Salas de la suprema Corte de Justicia sobre interpr! 

t~ci6n de la Constituci6n, leyes federales o tratados cele--
, 'I 

bradoa con las potencias extranjeras, es obligatoria para ~ 

las mismas Salas y para los Tribunales Colegiados de Circui

to, Tri0unales Unitarios de Circuito, Jueces de Distrito •••• 

Las ejecutorias de las Salas de la Suprema Corte -

de Justicia constituyen jurisprudencia, siempre que lo re--

suel to en ellas. se encuentre en cinco ejec11torias no inte-

rrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas -
/ 
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por lo menos por ci.tatro ministrosn. 

De acuerde con los preceptos invocados, s6lo se -

puede constituir. jurisprudencia por la suprema Corte de Jus

ticia de la Naci6n, funcionando en Pleno, o por las Sulas -

sobre interpretaci6n, no obstante esto nos encontramos con -

absurdos en la práctica, los que han llegado al extremo de d~ 

rogar Textos Constitucionales, como :f'u.~ el caso de la frac-

ci6n XXII del Artículo 123 Constitucional. Habiendose reque

rido una reforma. a J.a Consti tuci6n para ~o seguir incurrien-

• do en semejantes errores. 

"Esto se debe a que en nuestro ?i!áximo Tribunal hay 

improvisaci6n, falta de fijeza, falta de criterio, por cui--

. derse por sus integrantes más la posici6n polític~t, que el 

principio jurídico, y esto siempre resultará así, mientras 

el Poder Judicial dependa si no formalmente, sí materialmen

te del Poder Ejecutivo. Y es que en nuestra suprema Corte de 

Justicia, se han dado cesos de colocar a ministros altamente 

especializados en ciertas ro.mas jurídicas en una diferente ~ 

ey.clusivamente para colocarlos, desaprovechándose sus conoc!_ 

mientos y su experiencía, por ello, el criterio no existe. -

No hay selecci6n, si no puestos de colocaci6n de tipo polít!, 

co. Es esa la realidad en que vive la justicia mexicana y ~ 

peor aún la Ji.tsticia Laboral, siendo lamentable que el movi

miento obrero, carezca de autoridad moral para denunciar se-. 

mejantes irregularidades, ya que se encuentre. sometido incoa 

dicionalmente. Los intereses creados son demasiado poderosos 
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como para obtener resultados positivos; por estas razones 

consideramos que la jurisprudencia n.o debe!Ín ser obliga.to-

ría a efecto de que no se le considere co~o fuente del Dere

cho del ~raba.jo" ( 10 ). 

LOS J?RilTCIPIOS GENERALES DF. JUSTICIA SOCIAL.- La -

justicia social, se concreta a la protección, tutela y mejo

ramiento de las condiciones económicas de los trabajadores,

ª fin de que éstos puedan compartir los beneficios de las ri 

quezas naturales, de la civilizaci6n y de la cultura; pero -

este concepto de justicia social del le~slador ordinario es 

muy restringido, pues no se ajusta al ideario del artículo -

123 Constitucional quo impone como parte de la justicia so-- · 

aial la reivindicaci6n de los derechos del proletariado. Rei 

vindicaci6n que tiende al reparto equitativo de los bienes -

de la pro'Clucci6n o socializaci6n de ~stos. De acuerdo con --

n'l,testra Oonsti.tuci6n social implicaría el cambio de le. es

tructura eoon6mica, socializ011do las empresas y el Capital,-

. por no haberse conseguido por medio. de la evoluci6n jurídica 

yá que ni la legislaci6~ ni la jurisdicci6n del trabajo lo -

'' han logr~dó hasta hoy, ni se logrará con la nueva ley le.co-

ral de 1970. 

"La justicia social es justicia distributiva., en el 

sentido de que ordena un régimen que las desigualdades trad! 

ciona.les han mantenido desordenada.mente; s6lo restableciendo 

este orden se reivindica. el pobre frente al poderoso. Tal es 

10) SANCHEZ ALVARADO, Alfredo, ob. cit., pp. 269 y 270. · 
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C) .- CONCEPTO: 
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El contrato de trabajo es la causa generadora de -

la. aplice.ci6n y vigencia de los estatutos del derecho labo-

ral, es el contrato de trabajo, el acuerdo de voluntades, lo 

o.ue hace Cl.ue ésta r!.llTla del Derecho Social tenga su punto de 

partido.. Se dir!a q_ue es el supuesto jurid~co del Derecho L.!!!;. 

boral de cuyo. realización depende el nacimiento de consecue~ 

oias jur!dicaa y por consigi.ti.ente la apl~caci6n de esta cie~ 

cia social; el derecho del trabajo está condicionado a la -

roaliznoi6n de este supuesto, el que una vez satisfecho, si! 

nifica para esta materia una intervención completo.. 

Siendo el contrato de trabajo un acuerdo de voli.m-

ta.des entre dos o más personas, que hace ne.cer una serie de 

derechos y oblieaciones a todos los que intervienen en su -

realización; dichas obligaciones y derechos pueden ser con-

vencionales o legales, pero las primeras, siempre deben res

petar 61 mínimo leea.l y mmca contravenirlo. 

Realizado el acuerdo de voluntades sobre la prest! 

ci6n de un ~ervicio y la correspondiente remuneraci6n entre 

patrón y trabajador, se configura as! í~tegramcnte el contr! 

to de trabajo, produc~endose con ello consecuencias de dere

cho, dando lugar a que se apliquen en toda su intensidad las 

Instituciones del Derecho Laboral. 

Pocos contratos han merecido, en verdad tantas y -

tan antagónicas definiciones como el de trabajo. La causa de 
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la divergencia procede de las distintas concepciones en tor

no a su naturaleza jurídica i a los factores de carácter so

cial y econ6mico que tienen gran influencia en 61. 

El maestro Sánchez Alvarado lo define como: "La --

convenei6n por la cual una persona por un salario se subord! · 

na a otra para prestarle servicios personales" ( 12 ). 

En el concepto de Cabanellas, el contrato de traba 

jo: "Es aquél que tiene por objeto la prestaci6n continuada 

de servicios privados y con carácter econ6mico y por el cual 

una de las partes da una renruneraci6n o recompensa a cambio 

de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o direcci6u, 

de la actividad profesional de otra" ( 13 ). 

En estas definiciones se reúnen, la tésio del con

trato de trabajo con la de relaci6n de trabajo, en el senti

do de prestaciones de servicios sin víncu1o contractual. 

A este respecto, vemos que. el contrato de trabajo 

se estructur6 en el artículo 123 de nuestra Constituci6n, -

sin tomar en cuenta la tradici6n civilista, ya que con toda 

.claridad qued6 precisado en el seno del Congreso Constituye~ 

te, como un contrato evolucionado, de'carácter social, en el 

que no impera el régimen de las obligaciones civiles y monos 

la autonomía de la voluntad, pues las relaciones laborales -

en todo caso deberán regirse conforme a las normas sociales 

m!nimas creadas en la legislaci6n laboral. Por consiguiente, 

la teoría del contrato de trabajo en la legislaci6n mexicana, 

12) SANOHEZ ALVARADO, Alfredo, ob. cit., p. 327 
13) CA:BANELLAS, Guillermo, ob. cit., p. 45 
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se funda en los principios de derecho social cuya aplicación 

está por encima de los tratos personales entre el trabajador 

y el patr6n, pues todos los privilec;ios o beneficios que oe 

establecen en las leyes sociales, suplen la autonomía de la 

voluntad; es decir, por encima de ia voluntad de las partes 

están lno normas que favorecen al trabajador, siendo la ley 

la que suple la voluntad de las partes para. colocarlas en un 

plano de igualdad. Por ello el contrato de trabajo se rige -

por normas laborales de carácter social distintas del dere-

cho de las obligaciones de la legislaci6n civil. 

En cuanto a la teoría relacionista, esta fue ex--

puesta por Wolfgang Siebert allá por el affo de 1935 en el a

pogeo del nacional-socialismo en Alemania, para coobatir la 

teoría contractual, consistiendo la relaci6n en la incorpor! 

ci6n del trabajador a la empresa, de donde se deriva la pre~ 

taoi6n de servicios y el paeo del salario, estimándose que -

1a relación era acontractual, a fin de que fuera gobernada -

por la :ley o por el derecho objetivo proteccionista del tra

bajador. Esta teorín que en nada supera a la teoría contrac

tual, no cont6 con el apoyo de la mayoría de los juristas, 

pues tratándose de una relaci6n proveniente del contrato o de 

alguna relaci6n que no se origine en la voluntad de la.e PB;;: 

tes, siempre se tendrá que aplicar en toa.o caso la norma le

gal en beneficio del trabajador. 

Como ha dicho el tratadista Guillermo Cabanellas, 

vuelve al escenario la tantas veces discutida prioridad en-

tre el huevo y la gallina. La teoría de la relaci6n laboral 
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no ha sido aceptada ~or la mayoría de los doctrinarios labo

rali"stas, ni por la lc~islo.ciones. Le.a definiciones de dere

cho laboral basadas en la relación de trabajo no tienen va-

lor cient~fico ( 14 ). 

Queriendo soslayar el problema doctrinal, dice la 

Exposici'6n de motivos de la Hueva Ley Federal clel Tr::.bajo: -

ttta doctrina y la juris!lrndencia discuten, desde hace varios 

años, cuál es la naturaleza de la relación que se establece 

entre un tra.bajaclor y un patrón para la prestación de los -

servicios. La Teoría. Tro.dicionul, cuyas raíceEl se remontan -

aI Derecho Roma.no, sostiene que las rela.ciones jurídicas en

tre dos personas a6lo pueden derivar de un acuerdo de volun

tades: En consecuencia, la relación de un1 trabajador y un P! 

tr6n debe configtu-a.rse co::no un contra.to. La Teoría Uoderna -

ha llegado a la conclusi6n de QUe la relación de trabajo es 

una figura distinta del contrato, pues en tanto que en éste 

la. relación tiene por objeto el intercambio de prestaciones, 

el derecho. de trabajo ae propone garantizar la vida y la se.-

lud del trabajador y asegurarle, un nivel decoroso de vida, 
'1 

siendo su:f'iciente para su aplioaci6n el hecho de la presta--. . 

oi6n del. servicio, C1.1alquiera que sea el acto que le dé ori

gen. No corresponde a la ley decidir las controversias dóc-

trina.les, por lo que se consider6 conveniente tomar como be

se la idea de la relaci6n de trabajo, que se define como la 

14) CABA!illLLAS, Guillermo, Introducción al Derecho Laboral, 
Buenos Aires, 1960, Vol. 1, p. 446 

.. 
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prestación de un servicio personal suborP,inado, medie:nte el . . 
pnao de un salario, independientemente del acto que le dé -

origen, pero oe adoptó trunbién la idea de contrato, como uno 

de los actos, en ocasiones indispensables, que pueden dar n! 
' cimiento a la relación de trabajo. Les idees antes menciona-

das e:i~'!1lioE>.n el contenido del e.rt:!ci1lo 20 del proyecto·. 

!ia nueva ley, en el art:! otilo 20, incluye las dos -

teor!as, oomo se precisa en el texto que a la iptra dice: 
11 0e entiende por relación de trabajo, cualquiera -

quo sea el acto que le dé orieen, la prestación de un trabajo 

peraonal subordinndo a una persona, medie.nte el pago de un -

atllario". 

11 Co~trato indivi,duul de traba.jo, cualquiera q_ue 

aea su forma o denominación, es aquél por virtud del cual 

una }lersona se obliga a prestar a otra tui trabajo personal -

subordinado, mediante el pago de un sal.ario". 

La p:restaci6n de un trabajo a que se refiere el P! 

rrafo primero y el contrato celebrado, producen los mismos -

efectos. 

De acuerdo con los oonoeptos que da este a.rt!oulo, 

podemos decir que la relaci6n de trabajo y el contrato indi

vidtial de trabajo, tienen los mismos efectos, pues en el fo!l 

do no hey ningi.ma di:f'e:renoia, a.im cuando en la ley se define 

pri~oro la r~laoi6n la que en todo caso siempre provendrá ~ 

del oont:r~to individual de trabajo, ya sea expreso o tácito, 

ya que la inoorporaci6n del tra.bajador en la empresa requie-
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re del consentimiento del patrón, pues sino fuera así no ae 

podría ori.ginar la relación, 

"En realidad la relación es un Mrmino que no oe -

opone al·contrato, sino lo complementa, ya que precisamente 

aqu~lla es oritP.nada generalmente por un contrato, que gene

ra la prestación de servicios y consieuientemente la obliga

ción de pagar salarios y cum~lir con todas las normas de ca

rácter social. En todo contrato o relaci6n la.bornl se aplica 

forzosamente el derecho objetivo social, consignado en lR le 

gislaci6n del tre.bajo, así como el derecho e.ut6nomo que se -

establezca en el contrato, y que se supone que es superior a 

Jla ley en prestaciones favorables aI trabajador" ( 15 ) • 

Entre los maestros que tomaron parte en la formul,E; 

ci6n del proyecto de la nueva ley, destaca Mario de la Cueva, 

por lo que seguramente tratando de imponer su teoría sobre la 

relaoi6n de trabajo, sobre el contrato individual, se vi6 -

obligado a reconocer la realidad mexicana y la comisión re-

dactora del proyecto transigió sobre lo discutido en la doc

trina, declarando finalmente que 1a relación de trabajo así . ' 
como el contrato, tienen los mismos efectos. 

15) TRUEBA URBWA, Alberto, ob, cit., p. 278 



CAPITULO I~. 

REQUISI!rOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO 

En el Derecho Civil se ha elaborado la teoría de 

los requisitos necesarios.para la existencia y validez de ~ 

los contratos. As! tenemos que el artículo 1794 de nuestro·-

06digo Civil dispone que para la existencia del contrato, se 

requiere: a).- Consentimiento,.b)~- Objeto ~ue pueda ser ma

teria del contrato. Y en el a.rt:l'.ou1o 1795 del mismo ordena-

miento se dice que el contrato puede ser.invalidado: a).- -

Porque su objeto, su motivo o fin sea ilícito, b).- Porque -

el consentimiento no se haya manifestado en la forma que es

tablece la ley. 

En los artículos antes mencionados, la ley distin

gue entre existencia. y validez del contrato, sefialando los -

requisitos que deben con01.trrir para una y otra. Tomando en -

considernci6n ésto, creemos que ls. doctrina de derecho civil 

so aplica en algunos ae sus aspectos n la relaci6n indivi--

dual de trabajo. Pero no obstante, pensamos que no es necesE: 

rio distineuir entre existencia y validez del contrato de 

trabajo, por considerar que es una imitaci6n de las ideas 

francesas, tal como fueron expuestas por Bonnecase, ya que -

la teoría de las nulidades exigen soluciones particulares; -

en cambio en el derecho de trabajo, éste no permite aquella 

diferenciaci6n que se hace en el Derecho Civil, pues hay ci!. 

cunste.ncias que le imprimen una fisonomía particular, es de

cir, c~racterísticas distintas a los demás contratos, ya que 

los sujetos de la relaci6n son -patronos y tra.bajadores 
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Por lo tanto, los requisitos de existencia son 

aquéllos sin los ci.tales el contrato ~o puede existir. 
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A continuaci6n examinaremos cada uno de los requi'

si tos de existencia: 

A) • - CONSENTIMIENTO: 

Para la ~restaci6n de servicios se requiere tanto· 

de la voluntad del trabajador así como la del patrón; ya que 

independientemente a las limitaciones al principio de la au

tonomía de la voluntad, e~ trabajador nigue siendo un hombre 

libre, que debe expresar su consentimiento para vinctüaroe -

con el patrón. 

Se ha afirmado que el consentimiento es el elemen

to más substancial, hasta el punto de constituir el alma del 

contrato ( 1 ) • 

,El consentimiento eo el acuerdo, consciente y li-

bre de l:a voluntad, respecto a i.m acto e:>:terno, querid_o es-

pontáneamente y d.ebe manifestarse por propuestas de una de -

las partes, y aceptarse por la otra, pudiendo ser expreso o 

tácito. El expreso se manifiesta verbalmente, por escrito o 

por signos inequívocos; el tácito resulta de hechos o actos 

que lo hacen presumir. 

Etimol6gicamente, consentimiento deriva del "cum y 

sentire'', sentir juntos, querer la misma cosa; lo cual sign!_ 

fica coincidencia de voluntades, concurso de 6stas. 

1) CASTAN TODEÑAS, Derecho Civil Español, citado por Cabane-
1las, Guillermo, Contrato de Trabajo, V. I. Buenos Aires, 
1963, p. 192 

~·' 
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"Prescindir de la voluntad contractual es una ex-

cepci6n no admisi~le en el contrato de trabajo. En los casos 

en que :falta la expresa y formal manifestaci6n de voluntad -

de una de las partes, el acto contractual se ha perfecciona

do mod.iante un consentimiento tácito; por eso puede afirmar

se que en Derecho Laboral, el consentimiento es y sigue sie~ 

do elemento necesario" ( 2 ). 

La libre manifestaci6n de la voluntad que gobierna 

el consentimiento, se obtiene en virtud de normas estableci

das por la ley; de esta :forma se compensan lo.a di:f'erenciás -

de posici6n de las partes en el contrato de trabajo. Como la 

mayoría de las cláusulas, de su contenido, se establece por 

inter~s general, basta la sim]Jle ma.nifestaci6n coincidente -

de voluntades, para formalizar· la relaci6n jurídica, pero no 

para dar el contenido de ésta; ya que sus puntos esenciales 

deben ser fijados por el Estado, el que debe actuar como in

termediario siempre en defensa del más débil, que es el tra

bajador, al que debe amparar y proteger, Por esa raz6n, el -

consentimiento en el contreto de trabajo, sirve para inicia=: 

lo y pe.re. rc,ecindirlo por a.cuerdo de los contratantes; pero 

no para variar las cláusulas principales del contenido de la 

relaoi6n jurídica, en su mEl\Y'or parte ya :fijadas por el legi! 

lador o contenidas en pactos colectivos de condiciones de --

trE:.bajo ·-,'¡· 

En nuestro Derecho Constitucional, la libertad al 

2) CABAHELLAS,GuilJ.ermo, opus. cit., p. 194 
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trabajo, estd consagrada como una Garantía Individua1, en 

loa t~rminoa siguientes: Art!culo 4o. Constitucional: 11 A. nin 
' . -

guna persona' podrá impedirse ~ue se dedique a la profesi6n,

induatria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos • 

. El ejercicio de esta libertad s61o podrá vedarse por determ!_ 

naci6n judicial, cuando se ataquen loa derechos de terceros 
' 

o por resoluci6n gubernamental, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos .de. la sociedad .. 

Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resoluoi6n judici~"· 
Art!culo 5o., del mismo ordenamiento: "Nadie podrá 

ser obligado a pr~star trabajos personales sin la justa re-

tri buci6n y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo i~ 

puesto como pena por la autoridad judicial, el oua.l se ajus

tará a lq dispuesto en las fracciones l y 11 del artículo --

123". 

El maestro Sánchez Alvarado sostiene que: "Por lo 

que hace al patr6n, ~ste tambi~n, manifiesta su conformidad 

de recibir los servicios del trabajador, ,es decir, lo. volun

tad del pe.tr6n en todo caso apa.rec·e precisamente para reci

bir .loa servicios de otro, siendo inadmisible que un traba

jador pueda prestar sus servicios contra la voluntad del que 

los recibe, sobre todo si la prestaoi6n de servicios está ª!:!: 

jeta a las 6rdenes de su patr6n o de sus representante y en

eontra.ndo esa ma.nifeataci6n de voluntad, siempre en tod~ ca

so, al dar instrucciones al trabajador sobre la forma o ma--

L M- -:°' r,".;'• - • .~ 
·"•",;-..:··::, 
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nera de prestar el servicio" ( 3.). 

Vicios del consentimiento.- La voluntad debe estar 

carente de vicios. Segim la teoría civilista, los vicios de 

la voluntad son: a).- error; b).- mala fe; e).- violencia y 

d) ~- leoi6n. 

Error.- "Es una creencia no conforme a la verdad, 

un este.do patol6gico en discordálcia con la realidad objeti-

va, una noción fa1sa11 ( 4 ) • 

El eXTor puede ser: a).- de a.ri tm~tioa, o sea de -

cálculo, dando J.ugnr 'dnicamente a su reparación; b) .- de he-
,·.\ . 

· .. ·cho, recae sobre hechos materiales; c) .- de derecho, recae -

'·sobre una regla de derecho; d) .- obstáculo, impide la forma

ción del contrato; e).- nulidad, hace anulable el contrato; 

f) • .:. indiferente, no afecta al acto. 

Los erroros m~s importantes pa.rs. la materia que -

nos ocupa, consideramos qite son, el error de hecho y el error 

de derecho. 

El error de hacho, existe dentro del error obstácu 
' -

lo e impide la formación dol contrato, ya que la voluntad de 

las partes está equivocada en cuanto a la realidad del con-

trato que se quiera realizar. 

El error de derecho, es aquél que invalida el con

trato, cuando recae sobre el motivo determinante de la vol~ 

tad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la 

4
3) SAl!CHEZ ALVARADO, Alfredo, opus. cit., p. 321 

) BORJA SORIANO, ?<la.miel, Teoría General de las Obligaciones 
Edi toria.l Porcla., S.A., J.I~xico, 1966, p. 245 

- - .. --:;,.,_ 



ce_lebreci6n se declara ese motivo, o si se prueba por las 

circunstancias del mismo contrato que se ~-e~ebr6. 
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Dolo•- En cuanto al dolo, el C6digo Civil vigente 

nos dice en su art:Cculo 1815: "Se entiende :11ºr ~olo en loo -
. ' 

contratos, cualquiera sugesti6n o artificio que se emplee p~ 

ra inducir a error o mo.ntener en él a alguno de los contra-

tantea". 

Mala fe.- El artículo anterior nos da la noci6n de 

la mala fe, al preQeptunr. en su segunda parte: " •••••• y por 

mala fe la disimulaci6n del error de uno de los contratantes 

una vez conocido". 

Violencia.- El art:!culo 1819 preceptúa: 11Hay vio-

lenoia cuando se emplea fuerza f:!sica o amenazas que impor-

ten peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la sa

lud o una parte considerable de los bienes del contratante, 

de su c6nyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o -

de sus parientes-colaterales dentro del segundo grado". 

Lesi6n.- Borja Soriano consigna al res~acto la do

fini ci6n de Despontee: "La lesi6n es el perjuicio qt\e un có~ 

tratante experimenta, cuando en un contrato conmutativo, no 

recibe de la otrá parte, un valor igual al de la prestaci6n 

que suministra •. Este perjuicio nace de la desigualdad de los 

valores y el daffo que causa parece un atentado a la justicia" 

(5 ). 
Considerando la naturaleza y loe caracteres propios 

5) !bidem., p. 260 
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del Derecho.del Trabajo, es dif:!cil q"}e.las teor!as se nos -

presenten en toda.su magnitud, por lo que los vicios de la -

voluntad en esta materia, están ~jetos a muchas modalidades. 

Di~posiciones laborales en que puede hacer error: 

Artículo 47.- 11 Son causas de.rescisi6n de la rela

ci6n de trabajo, sin responsabilidad para el patr6n: 

l.- Enga.fíarlo el trabajador o en su caso, el sindi 

cato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados 

falsos o referencias en loe que se atrioµyan al trabajador -

capacidad, aptitudes o fa.cul tades de que carezca ••••• ". 

Artículo 51.- "Son causas de rescisi6n de la rela

ci6n de trabajo sin responsabilidad para el trabajador: 

l•- Engañarlo el pa.t:r6n o, en su oaso, la a.grupa

ci6n patronal al proponerle el trabajo, respecto a las cond! 

ciones del mismo ••••• 11 • 

En estos casos hay error sobre la persona, ya del 

trabajador o del patrón, pero no es causa suficiente para su 

invalidaci6n. En t6rminos generales podemos.decir, que el e

rror para producir la nulidad de un contrato, debe ser lo su . 
ficientemen·~e grave pa.ra ello, y cuando ésto sucede trae co-

mo consecuencia la invalidez del contrato, es decir,la resc! 

si6n produce los mismos efectos q~é la nulidad. 

La difiou1tad en lo que concierne al error sobre la 

porson~, stU'ge respecto del contrato de los empleados de co~ 

fianza y del servicio dom~stico, en estos casos, por conser

vnr el contra.to do trabajo el carácter "intui te personae" 

81Dl.'l@TECA CEl'frwftC 

M4 Da lt " 
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que en otras épocas tuvo. En ambos casos, cuando la. confian

za so pierde da lugar a la términaci6n del ~ontrato; éste -

error cuyas cualidades determinaron la existencia de la con

fianza y la formación del contrato; se debe considerar como 
·' 

un vicio del consentimiento y encuadráreele en el artículo -

sobre terminaci6n del contrato por la pérdida de la confian-

za. 

En cuanto al error de derecho, en el contrato_ do -

trabajo, no lo puede invalidar, ya que cuando lleGa a recaer 

sobre las condiciones en que debe prestarse el servicio, la~ 

cláusulas que sean contrarias a la ley y demás normas ·de tre. 

bajo se les substituye por las legales. 

:B) .- CAPACIDAD: 

Se consi.dera que la capacidad es J.a apti tl.td de o-

brar yá~:i:damente por si mismo. Supone por tanto~ el diceri1i

miento, la facultad que nos permite distinrrttir lo justo do -

~o injusto, lo bueno de lo malo y medir las consecuencias p~ 

sibles de nuestros actos y de nuestras acciones. 

Conviene distinguir entre capacidad y personelidnd: 

La primera es la aptitud de obrar válidamente; la segi.tnda es 

.. la posibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. 

"La distinci6n, por otra parte entre incapacidades 

y prohibiciones ofrece singular importancia en el contrato -

de trabajo. Mientras las prohibiciones restringen el ejerci

cio del derecho, la incapacidad restringe el goce, el dere-

oho mismo. Las incapacidades se fundan en circunstancias ~ 
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jetivas de ciertas personas, que oblig~ a la. ley a retardar 

o a suspender dtrránte cierto tiempo la aptitud para realizar 

~ctos jurídicos válidos. Las prohibiciones que algunos auto-
. 1 

res denominan inco.pacidades es1)eciales, se basan en r~·zones 

mora1es" ( 6 ) • 

Se consideran así prohibiciones, las que se hacen 

sobre mujeres y menores y les im:r>iden trabe.jar .en determina

dns industrias nocivas para la salud o la moral, .en estable

cimientos industriales o· comercioles a determinadaa hora.e de 

la noche etc,. Hay en ciertos casos una premm.ci6n legal de 

q_ue el o'bjeto dei contra.to es ilfoi to por estar !Jrohibido -

por el legislador. La limitaci6n por ejemplo: De la jornada 

laboral a ocho horas diarias como máximo, es una disposición 

.dictada. en atención a la.s reducidas posibilidades de las --

fuerzas humanas. De la misma. manera la prohibici6n de traba

jar en c1:1'. a d onii:ngo • 

La pauta genera.l en cuanto a la capacidad y prohi

biciones para contro.ta.r en materia laboral,. ee encuentra en 

las siguientes dir.rposicionoo de nuestro Ordenamiento Laboral: 

Artículo 22.- "Queda prohibida la utilización del 

trabajo de los menores de 14 aüos y de los mayores de ésta -

edad y menores de 16 años que no he:yan terminado su educa~

oi 6n obligatoria, salvo los casos de excer>ci6n que apruebe -

la D:u.toride.d correspondiente en que a su juicio haya. compat?:_ 

bilidad entre los estudios y el trabajo". 

6) OASTAH TOBEÑAS, cit. por Cabanellas, G., pp. 201 y 202 . 
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·Le. eoucaci6n obligc.torie. a qtte oe refiere el pre-

cepto anterior es, precisamente, la prima.ria. q_ue impe.rte de 

monera gratuita el Estado. El 6rgano administrativo ~ue debe 

aprobar la compe.tibilidad entro los estudios y el trabajo, -
·' 

en ce.so de menores de 16 años, es la Inspección de Trabajo, 

Local o Federal, segi.ín el caso. Los patrones que em~leen a -

trabajadores menores, contraviniendo la oi~posici6n comenta

da, ser6.n e.creedores a que se .les imponga como sanci6n una -

multa que va desde cinco a cinco mil _pesos. 

Artículo 23.- "Los mayores de 1.6 añós pueden -pres

tar libremente sus cervici'os, con lao limitaciones establee.:!:, 

das. en esta ley ••• ". 

Es decir, q_uc loo mo.yorcs de 16 aHos tienen ca-pac.:!:, 

dad plena para celebrar contrato de trabajo y capacidad pro

cesal pe.ra intentar onte las autoridr.dcs de trabajo, las ac

ciones que nazcan del contrato de trabajo, También los mayo

res de 14 aüos y mcnoreo de 16, tienen cnpacidnd, necesitán

dose pare ello un permiso previo, de donde se deriva a su -

vez la capa.cidad procesal de los mismos. 

Uno de los principales problemas del Derecho del -

Trabajo, es la protecci6n al niño, que es el trabajador del 

futuro; razón por lo que las leyes prohiben la utilizaci6n 

de sus servicios. Esta prohibici6n se ft1nda además, en que 

el ni~o tiene derecho a desarrollarse, tonto física como es
piri mal.mente y no es conveniente, que lo haga a corta ede.d. 

Por estas razones creemos que la prohibici6n se encuentra --
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Plenomente justifioadn. 

En ouonto a la capacidr,,.d de la mujer casa.da, ln 

Le~ Federal del Tro.bajo derogada. por la vigente,, decía en su 

artículo 21 :. 11La mujer casada no necesitará consentimiento -
' 

de su me.rido para celebrar el contrato de trabe.jo, ni para -

ejercitar lor:i derechoo que de 61 deri'ven11 • 

La ley actual no dice nada al respecto, y creemos 

que ésto. oe debo a que el c'!.erecho mexicano, adem6.o de esta-

blccer constiti..\cionalmente la libertad qe trabajo, recónooe 

am1Jliamente· la igualdr1d· jurídica de la rrn.ijer en el artículo 

2o. del 06digo Civil para el Distrito y Territorios Federa-

les, al dis!Joner: "La ca1mcidad jurídica os igua.l !>ara el -

hombre y la mujer; en consecuencia, lo. mujer no quede. somet! 

da, por ra.z6n de au sexo e. restricción alguna ••• 11
• Con base 

en ~sto, pensamos que la mujer no necesita del consentimien

t.o :para celebrar el contro.to de trabnjo, ni para ejercitar -

las acciones que de él deriven. En concordancia con este pr! 

oe-pto, tenemos el artículo J.64. de la Ley Federal del Traba.jo, 

que dice: 11 La.s mujeres difruten de los mismos derechos y ti!_ 

nen las mii:imas obli&acionen que los hombres". La :po.ridad de 

sexos en cuanto a derechos y oblit;aciones entre hombres y m!:! 

;!eres, no impide que el legislador establezca protecoi6n es

pecial para la mujer, en función de le. conservaci6n del ho--

r.;ar. 

Sin emburGo, la capacido.d jurídica. concedida a la 

mujer, debe ser entendida sin contraponerse a lo ordeno.do --

por los ertículos 169 y 170 del C6di~o Civil para el Distri-
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to y Territorios Federales, que a la letra dicen: 

Artíctüo 169.- "La mujer podrá deeempeñar un em--

pleo; ejercer una profesión, industria, ofioio o comercio, -

cuando ello no perjudique a la misi6n que le impone el artí

culo anterior, ni se dañe la moral de la familia o la estru.E, 

tura de ésta". 

Artículo 170. - ºEl mnrid o podrá oponerse a que la 

mujer se dedique a las actividades a que se refiere el artí

culo anterior, siempre que funde su~~osici6n en lns causas -

q,ue él mismo sefiala. En todo caso, el juez resolverá lo que 

sea proceden te". 

De acuerdo con los preceptos anteriores las limit_! 

ciones que se impondrían a la mujer casada para ejercer la -

libertad de trabajo, serían por razón de interés público que 

impo~e la estrttctura familiar, para preservarla. 

A este respecto el maestro Mario de la Cueva dice: 

"La mujer puede celebrar contrato de trabajo, cuando no per

judica la funci6n que debe desempeñar en el hogar, y que el 

márido puede oponerse a la celebración del contrato, si cu-

bre todos los gastos y funda su oposición en causas graves -

y justificadas" ( 7 ) • 

Es ésta también la tésis de De Li tala, quien expr.!!. 

sa: "Ho podría ponerse en duda el derecho del marido a pedir 

jure propio, como jefe de :familia, la resoluci6n del contra-

7) DE LA CUEVA, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, T. I. -
Ed. J?orrúa, S. A., 11icfaioo, 1960, p. 505 
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to de trabajo de le. mujer, cu.ando este, contrato fuere lesivo 

para los deberes funda.mentales de la mujer casada; esto es, 

fidelidad, convivencia, asistencia; ya que en todo caso el -

contr~.to de traba.jo sería ilícito, esto es, opuesto a una -

norma establecida por el 1egislador por razones de orden pú

blico y de tutela. de la insti tuci6n familiar" . ( 8 ) • 

De lo antes expttesto se podría concluir que el pr~ 

blema que se plantea, no es de relaciones entre trabajador y 

patrono, sino entre marido y mujer, lo que se resuelve aten

diendo ifuicamente a la Ley Civil. O sea que la Ley del Tra.b! 

jo, da a la mujer capacidad plena para contratarse, en tanto 

que er Derecho Civil restringe, no su capacidad sino su li-

bertad de contrate.ci6n, fundándose, no en motivos de inca.pa.

cidad, sino de necesidad frunilia.r, ya que si perjudica su m! 

si6n que tiene en el hogar, 'se le prohibe celebrarlo, lo --

cual no es problema. de incapacidad, 

Respecto a. las prohibiciones que se hacen a la mu

jer para contratar, las encontramos en las siguientes dispo

siciones del Ordenamiento Laboral: 

Artículo 166.- "En los términos del artículo 123 -

de la Constituci6n, apartado A, frecci6n 2a., queda prohibi

da la utiliznción del trabajo de las mujeres en: 

I.- Labores peligrosas o insalubres; 

II.- Trabajo nocturno industrial; y 

III.- Establecimientos comerciales después de las 

8) DE !JITALA, Lugi, El contrato de Trebajo, 2o. Ed., BuenOfil 
Aires, 1946, p. 107 
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diez de la noolle, 

Frente a la 'Prohibici6n constitucional, la reaU-

dad ·se ha im~)Ue!Jto, ya q'l.te un m~ero considerable de mujeroc 

·presta sus servicios en establecimientos comercia.les, dcs-

pu6s de la diez de la noche, como son; restaurantes, es!)ect!1 

culos púolicos, centros- noc.turnos, hoteles etc., sin n_ue lo 

impida lns autoridades. S6lo una reforum constitucional ade

cuada, tomando en cuenta el aspecto econ6mico y c'l.ütural, P.2, 

dría justificar el trabajo de las mujeres, en loa e~t~bleci

mientos antes menciona.dos. 

Por lo CJ.'l.te hnce !'J. la validez de los contratos cel! 

brados por un incap~.ci tado mental, la Ley J¡abora.l · no hace -

menoi6n alguna en cuanto a ello,. por lo qt\e :pensamos que es

te asIJeoto se rige por las disposiciones del Derecho Comí.ín. 

• En cuanto a la capacidad del !)atr6n, s~endo éste -

un concepto que encierra. diversas entidades jurídicns, la -

Ley Fedel'.al del Trabajo, al igual que en el caso anterior, -
- - . . 

no prevee nado. nl respecto, pero creemos, que on algún raome_!! 

to de.do, el trebajador n\mca. deberá salir perjudicado por a! 

gúna incapacj_da.d · que se suoi te; si empre sus derechos te,1drá.n 
·l 

que quedar a. salvo, I>Or la raz6n que su vincu1e.oi6n nace con 

el contrato de trabajo y con .Sl sus derechos. 

O).- OBJETO: 
~ El objeto del contrato lo oo~stituyenlae oblign--

o'iones que nacen de ,1, como obligaciones de de.r, de hacer o 

no hacer, contraída.e por las partee; el objeto de cada obli~ 

gaoi6n, es la prestacidn por la parte q~e se obliga. 

·- ·.- -:- ...... :-. -· 
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'1Es la pirestuoi,6n del trabajo, .a la que cox;respon- . 
. ' 

de la oontrapreetaci6n proporcionada al esfuerzo., a la. dura

ci6n y al m~rito del trabajo, esto es, la retribución" ( 9 ) • 
. /~' -~-··' 

Estos, por consi~enté~ -son los elementos esenci!!; 
' les del contrato de trabajo en orden .al objeto, pero sin q\1e 

se entiendan de un modo riguroao. En substancia, también al

gdri elemento ~sencial puede oer determine.do de una manera i~ 

precisa o no determinado, y la convenoi6n considerarse váJ.i

ª·ª· r,a determinación .del objeto de un contrato, debe hacerse 

caso por caso~ As:! por ejemplo; es sabido que, en el ca.mpo· -

de trabajo in~eleotual., no siempre v·icne determinada la. com

pensa~icSn, pero no por ~ato falta la existencia. de un oontr!!; · 

!)Or falta de espocifioacicfo clara de la retribución. 

Es decir, por constituir un contrato sinalagmático 

e~sten dos contre.l,)~esta.ciones: De una parte, el trabajo, la 

presta.oicSn de servicio.a, la realizacicSn de un eEJfuerzo f:!si

co o intelectual., el hecho de ponerse una persona a disposi- . 
. . 

ci6n de otra, para que tSsta.utilice su energía productiva; -

de parte del patrono, la contraprestacicSn, es el salario·, la 

retribucidn que debe ser proporc:i.onnda al esfuerzo, o· a: la'• 

duracidn y almdrito del trabajo. 

11~1 objeto de est~ contrato es el traba.jo, causa -

princit>al de la rela.ci6n jurídica; y el efecto· consiste en ... 

la. ol1tenoi6n por parte del trabajador del salario correspon- '·· 

d:l.ente a le. prestaoi6n realizada. Por integrar un contrato· -

. 9) DE !1!TALA, Lugi, Opu.s • cit. , p. l:t6 

J:: 
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bilater.al ~ conmutativo, le.e oblieaciones son reciprocas y -
' . - . 

··'equivalentes'! ( lO ). 

La la.borrealizada por el trabajador, tiene un va~ 

lor como el que posee' su tiempo. ?lo es el objeto, pues el -
.... 

he>mbre, ·. que no puede venderse ni puede alquilarse; lo cqnat.!_ 

·~e la energía puesta en el trab,ajo, lo que conati tu.ye l.Ulli 

'continuaci6n de la .Personalidad. hume.na. En ese sentido se ha 
, ... _ ·' 

dicho,' que el· contrato d.e trabajo tiene como objeto de real! .. . . .. , . - .. · -_. . . ' '• -
zac16n jurfdica el traba.jo hUJneno, que en tanto eS creaci6n 

' . . 
' . 

, dél hombre, es eX!Jresi6n de Ia c'l.1.l tura. 1,11 presta.oi6n del tr.::; 

bajo oonstitu;ye, as!,. 1.tn hecho personal de uno de los contrE; 

tantee. 

:Por constituir el objeta: un principio general ae -
'd~recho y, por as! establecerlo nuestra Oonati tucidn, de'be, -

neceeá.riamente, pe.raque surte efectos un contrato de traba.-
.. ,·:·-.-., .. )_ · .. 

~o,. eer siempre lícito y posible. Opinar lo contrn.rio sería 

tanto como considerar ~egal. el que una persona contratara el 

·.servicio de otra u otras, para la comisión do actos del:i,ctuE_ 

80'8. 

En J:a ilici11ttd se comprenden aquellas prestaciones 

o;' trabajos prp~bidoa por razones de mora1idad, pe1igrosida.d 

· G' por carácter antisocial en diversos sentidos; es por esta 

ra.z6n que el objeto, debe ser posible, tanto física como le

galmente, además de ser determi~do. 

Es conveniente distinguir, entre trabajo ~bido, 

10) OAlMNELLAS, Guillermo, opusº cit., p. 221 
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·.Y trabajo il!ci tos El trabajo pr~hibi4o. es el que por. di ver-· 

sae razones, veda la ley a determinadas personas;. PE!ro sin -

que cata :negativa proceda de la i.'lorali a· de. las ~ene.a costum 
. ' 

bree; por ejemplos Se eneuentra prohibido el empleo de mu.je-

res en determinadas actividades ya ex'PUeetas. Peri> si l!a mu

;ter llegase a trabajar en alsuna de :i·as labores prohibidas -

por la ley, no obstante e~o, la trabajadora podrá reclamar -

'lo que le corresponda por: los servicioa presta~oa, 811n cuan

. do el contrato sea nulo por haber tenido. un objeto· no acepta 
·. . -

do. por la ley. En cambio, en el trabajo il:!cito no existe - · 
- . . . . . ' -

· pro~eooi6n legal alguna; as:! quien contratare los servicios 

de una persona para la eia.boraci6n de un hecho deli.otuoso, ·~· 
"\, ' ·. . . 

· :para ejercer la pros ti ti.l.c16n, no podrá exigir el oumplimien-

' · · .to de los servicios contratados; y si 4stof! hubiesen sido. ya 

;· p;raatados, ta.rnpoco cabrá 'Pedir la retribuci6n convenida, ya 
',j ~ 

que Ia ley no la protege:r!a. aunque exigiera la protecci6n de 

·la iniama. 

A este res'Pect.o, el maestro De la cueva dice: ••--

Cuando el objeto·a que se destina la energ:(a del trabe.jo es 

ilícito, se produce lo. nulidad de la relaci6n con perjuicio 

· de ambas partes, esto es, ninguna podrá reclamar a la otra -. 

lo·, que le hubiere dado; en ooneeouonoia, ni el patrono podrá 

exigir la devoluci6n de las cantidades que hubiere adelanta-
\\;:, 

do al trabajador, ni ~ate el pago de :Ias que se·.ie hubieren 

prometido; y ello porque de los actos ilícitos no nace ac-

oi6n al~a.". 
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lluestro art:l'.cuio 5o. Constitucional establece: 11A 

ninguna ~ersona podrá impedirse que se dedique a la profe--

si6n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos ••• ". 
·' 

Por' otra parte, el artículo 1830 del Código Civil, 

nos aefiala: "Es i'lícitó el lieoho que es contrario a las le-

yes de orden público o a las buenas costumbres". 

D).- CAUSA: 

De Lita.la sostiene que: "Ea causa el motivo que ha 

inflti:!do directamente sobre la voluntad de.la persona, dete!:_ 

biinándola a realizar el contrato; el motivo determinante de 

'ª~ª". ( 11 ) • 

Y considera ilícita la causa cuando es contraria a. 

la ley, a le.e. buenas costumbres o· al orden !>liblico. En esa -

posic:i.dn'.la causa se confun~e· con el consentimiento; ya que 

'todo consentimiento es causado, tiene un motivo primordia.l -

que obliga ala voluntad e. actuar. 

:Por su parte ~aldera sostiene que: "El contrato de 

.trabajo como tal contrato, ha de tenor ca.usa l:!c;:ita, citando 

como casos de causa inmoral el contrato celebrado para explo . . . -
tar el servicio de una. prostituta y la contrataci6n de un ·lll! : 

nor de 14 años en tareas industrial.es, comerciales o mineras 

CJ) el 'trabajo en estas mismas actividades de las mujeres" -

( 12 ). 

11) DE LITALA, Lugi, O!JUB. cit., p. 120 
12) Cit., por C.ABANELLAS, Guillermo, p. 2)3 



La causa en el;- contrato de '?'abajo, pasa a ~ezclar

se con loa otros elementos esencialesi Consentimiento, capa

cidad y objeto. tJnicamente podría tener aplicaci.~n, cuando ~ .·. .·. ..-.;~t .. ·· 
·confundiendo. la· c~usa.rcon el fin o µiotivo determinante para 

1~· • 

contratar, :tuera invnl.idado el contrato realizado, aprove--

chando une. de las partes la si'tiuacidn' de mucha necesidad de 

la otra. Nas limitada le. e.utonom:!a de la autoridad,- f'ijadas 

las condiciones contractuales por encima del mismo consenti

mient.o de los. contra tantea, POI" lo que tampoco podr!a tener 

·aplioacidn práctica esta 'tieor!a. 

Oorifundiendo la causa con el objeto, P~rez Leñeros 

.· 'dice aJ: respectos "La prestacicSn del trabajo es la causa del 

. CC?ntrato laboral, que lo ca.re.eteriza espec:Cficnmente y le de. 

s\\ propio nol!lbre y contcstura" ( 13 ) • 

. · DUra.nt y Vi tu estiman que la apii~aci6n de la teo-
' r!a 4e la ce.usa. el contrato de trabajo, no presenta dificul.,.. 

tad particular, entendiendo por. causa el fin que le.e partes 

b\tscan conseguir en un tipo determinado de contrato ( 14 ) ." 

En el contrato de trabajo; la causa consiste, para 

el patrono; en la e;tecuci6n del trnba;to por parte del .traba• 

;tador; para dste, es la obtención del salario prometido por 

el patr6ri. l'rt!ctiorunente esta.nocidn de causa tiene, enel.

coritro.tó de tral;lajo, poca importancia, ya que en este senti

do, un contrato de trabajo tiene siempre una ca.usa, que no -

13) 01 tado por OABANELLAS, G., opus. cit., p. 233 
. 14) Citado por CAllANELLAS, G., opus. cit., p. 234 
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ser!a,il!citani inmoral.. En segundo lugar, la causa designa., 

el fin particular'buscndo por los contratantes, tratándose • 

entonces de una noci6n completa 1 va.r,iable segdn los contra.: 

tos.; Este fin que loa contratantes quieren conseguir, puede 
• "!- ' ' 

ser eontra.rio a la ley o a las regla.e morales. El contrato -

', se anularía ,entonces en' raz6n de su finalidad~ Ejemnlo; de -

lo que ser!a una causa ilícita: El transporte de mercancías 

destina.das al contrabando, la fnbricá.ci~n de objetos fuera -

d~l comercio. 

Admitiendo como causa l:!ci ta la ajuste.da a. lP.s le~ 

leyes, a +a moral y al orden 'pd.blico; o al me11os no prohibi

,, dá. por tales normas' tenemos que causa il!ci ta, es la contr!: 

' ' ria ,a las leyes, a la moral o al orden p'liblico, de tal forma 

•,. basta. que se encuentre dentro de. cuel.quiera de las tres pos! 
•' ' 

··-\·~ ·---r~-. 

, bili.~a!}e_s anteriores para que ln ilicitud surja. E atoa con-
' . 

ceptos pueden aplicarse tanto al objeto como al fi:n pcreegti! 
'' . . 

~o P()r las partes;_ eh! donde el objeto sea ilícito, bien por 

su. natur~eza o' por hab~r prohibici6n legal al respecto, ca

réoerf'1 de validez el acto jurícUco realizado. 

·. \., 



C A P I T U L O III 
. .. . . 

LA TEORIA . I?lTEGRAL mr LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE . TRABAJO 

· A).- LA TEOnIA WTEGRAL:. 

Nuestro sistema jur!~ico, sus leyes en general, no 

siempre constituyen modelos de clarid'ad, por lo que a vece~ 

su exacto significado esc~pa al más concieneudo investigador. 

·· Unas veces su complejidad u obscuridad obligan. al jurista a 

recurrir a los antecedentes de los legisladores, .a la expo- .. 

sicidn de motivos y a otros doc'Ulllentos hist6ricoe, que pue

den arrojar al8Wla luz E;iobre el sentido de una ley para apl! . . . 

carla con toda propiedad • . 

·En otras ocasiones, ante la inexistencia o insufi

Óienoia de .. ef30S antecedentes, el investigador reaurrir4 a -

otras no:nnr:i.s,.relacionadas con la que se quiere interpretar, 

o al sentido ge.ncra.l del derecho para llegar a la oonclusidn 

acertada. De tal manera qt\e son muchos los metodos para lo-. 

gra;r. la inte:rpretacidn correcta de determinadas normas, el -

· resultado final· sdlo p~ede ser uno, el hall.ar el significado 

inequívoco de aqudllas • 

. Un _tratadista, por otra parte, de la s6la lectura 

de una ley, puede percibir un cierto sentido que otros PO:t'. -

éausas di versas no pudieron captar y que puede se.r de gran ""' 
. . 

.. importancia para su cabal comprensi6n. Ante ~ato 7 si la con 
1 • • .-

clusidn -fue atinada se verá ·su apreciaci6n corrobol"áda por ;.. · 

· los antecedentes hist6ricos. 

El mdri to del Dr. Alberto Trueba Urbina, creemos -
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que ha e~do haber captado el camino acertado que hizo \lOBi

ble .descubrir un nuevo cariz, .uno de loe más impo1•tantee en 

la, tesi.e proteccionista y reivindicatoria del art!cuJ.o 123 -

Ooneti tucional., que ea coneid~rado como uno de loe pilares - , ,, 
de nuestro derecho social. Debemos hacer notar, que el men

ci~o jurista nos dice en su "Nuevo Derecho del Trabajo", 

deque no se trata.de \Ula ~portaci6n cien.tífica personal, s! 

·. no que es una revelacidn de loo textos del artículo 123 de -. . 
la Oonati tuci6n Uexicana de 1917" ( 1 ) • 

El haber descubierto lo que siempre estaba ah! pe

ro que no había sido percibido por otros, por las implicaci2 

nea que ello tiene pare .loa traba3adores en general, consti

. tü,e, Din l~ a dudas, una gran aportaci6n para el derecho 

laboral '1' sobre todo pera aqu6llos a quienes va dirigido• E.E, 

ta nueva 'interpretaei6n al artículo 123 Constitucional, que 

.· ba tenido gran repercuci6n en toda la legielaci6n mexicana -
. ' 

del trabajo, .ea la que oon:figu.ra" la Teoría Integral del Dcr!. 

cho del Trabajo y de la Previsi6n Social. 

La Teoría Integral considera que el artículo 123 -

O<mstituoional, es expresi6n del Derecho Social como.estatu

to ~premo y loa principios fUndam.entalea que· contiene di.cho 

artículo, llevan en ·si mismos preceptos niveladores, iguaJ.i

tarioa, reivindicadorea y dignificBclores de loa traba;jadorea 

trente a loa· explotadores. 

Para entender mejor la aportac:l.6n de esta teor:!a, 

l) TRUEBA URBINA, Alberto, opus. cit., p. 223 



d~bemos primero recurrir a los antece~entesheredado~ por el 

consti~ente del 17y sobre todo al concepto que late tenía 

respect'o al trabajo que· habr!a de recibir la protecci6n cona . . . . -
ti tucional, ·concepto que, ooino se verá, :f'Ue superado y en -

donde rad~ca una de las concl.usiones que dieron origen a la 

nueva faceta del art:!c'Ulo 123, expuesta por el Dr. Tru.eba Ur . . . . -
bi~a, la que analizaremos detalladamente, desde su origen -

hasta el objeto que tiene en el contrato de trabajo, que es 

la materia que noe ocupa. 

D). - . ORIGEN DE LA TEORIA INTEGRAL: 

La teoría Integral. tiene su origen en el proceso -

de·. formaci6n de las normas de Derech.o Méxica.no del Trabajo y 

de Pi-evisidn Social, as:! como en la identificacidn y :t'u.si6n 

. del/Derecho Soqia.1 en el a;-t:!culo 123 de la Consti tuci6n de 

1917; po:c lo que. sus normas 'no s6lo son proteccionistas, 'si

no reivi.ndicatorias de los trabajadores, en el campo de la -

produoci6n econdmica, en raz6n de su carácter clasista. 

Siendo el prestigiado ·maestro Alberto TrUeba Urbi

na su expositor, ~eguiremos, por lo tanto,loe liniamientos -

. de· este trat~ista; para hacer una. expoEiicidn más clara de -

la cite.da teor!a. 

En nuestra ley fundamental naoi'eron simultánea.men

te el Derecho Social y e.l Derecho del Traba.jo, siendo .Sste -

·parte·ae a~u~l, en consecuencia, el derecho del traba~o ni -

es derecho p~blico ni es derecho privado, es derecho social 

que nace en la dial1:fotica revolucionaria de 1910. 
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La Teoría Integral descubre el carácter social del 

Derecho del Trabajo, en los debates del Constituyente y en -

la. interpretaci6n económica de la historia del artícttlo 123.

Tra.taremos por lo tento de hacer un resdmen de los debates 

mencionados, 'Paro. tener un mayor entendimiento del tema que 

estamos tratando: 

Era el día 26 de diciembre de 1916, cuando se 'Pre

sentó por tercera vez a la Asamblea Legislativa de Querétaro 

el dictamen del artículo quinto, que orie;i..ud polémicas entre 

juristas y profános de la ciencia ji.t:rídica. Como anteriorme!: 

te ya se ha dicho, el citado dictamen, no s6lo contenía el :-

'texto de la. Constitución de 1857: Nadie puede ser obligado a 

prestar servicios personales sin su pleno consentimiento y -

. sin la justa retribución, sino que tambi~n incluía princi--

'P.iOS nuevos que restringían la libertad de trabajo, dispo--

~en~Q que el contrato de trabajo no podía ~Aoeder de un ru1o 

en pérjuicio del tr~bajacor, además de que: la jornada máxi

ma .de trabajo de ocho horas, prohibición del trabajo noctur

nó industrial para 111t1jeres y menores y e1 descanso hebdomad~ 

rio; principios expuestos por la diputaci6n v~raoruzana, en-

.· tre los que se contaban, amidido Aguilar, Heriberto Jara y -

V. G6ngQ:ra,. \ 

Al empezar las discusiones parlamentarias; enco:n- · 

· tramos: por un lado los juristas reviviendo la vieja tesis -

del Constituyente de 1856-1857, que negaban la inclusión de 

preceptos reglamentarios en nuestra ley sl1prema, y por otro 
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loa que no. 'tenían form:3.oi6n jurídi oa., P,ero que pugna1la.n pt1:;.· 

llevar sus ideas revolucionarias a nuestra. Carta Magna. 

El.primero en oponerse al dictamen fue don Fernan

do L~zardi, ,quien hizo menoi6n de la tesis Valla.:rta, que co~ 
1 

siete en que la Constituci6n no debe contener preceptos re~ 

gla.menta.rios; ya que esos correspond~n a le.s. leyes que deri

van de la propia ConstitucitSn. 

A esta tesis hubo varios oposi tor~13 e.omo lo fueron 

. Jnra, .Victoria y Monjarrez. El general ,J'~a pro:nunci6 uno de 

los discursos m~s trascendente.ies que sólo consagran dere--

ehos individ\tales. La tco:ría. de Jara combate la. explotación 

de los tra.ba.jadoroe, lo que e6lo es posible Por medio de una 

Oonstituci6n ·Político-Social, rompiettdo los viejos conceptos 

políticos y sali6ndose de moldes estrechos ( 2 ). 

Arrolló a los letrados de aquel entone:es que sólo 

conocían las Constituciones políticas, las tradicionales --

Constituciones polític~o, que so componen de la parte dogmá

tica, derechos individua.loo del homore, organización de ~os 

poderes públic~s y rcsponsabilid~d de los funcionarios y na-

, da más de i;rascendencia.. Por eso es aue la Oonsti tuci6n mexi · 
~ - -

Cmlá fue la primera en el mundo en consagrar garant:(as SOC'i!!; 

lee. 
Htfotor Victoria, joven obrero, propone be.ses cons

ti titcione.los de trabajo, como: Jon1ada má."'<ima, salario míni

mo, descanso aemonaJ:'¡q, higienización de te.llares, fábricas; 

2) Diario de los Debates del Congreso o., t.II, Mé:icioo, 1922 
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minas, convenios industriales, tribunal.ea de conciliacidn, -

de arbitraje, prohibici6n de trabajos nocturnos a la mujer y 

niños etc. Bases para que los derechos de los trabajadores -

no pasen como las.estrellas, sobre las cabezas de los prole-.. 
tarios: ¡ allá a lo lejos ¡.Entre aplausos que caldean el -

ambiente se suspende la sesi6n del día 26, despues de la di-. ' 

sertaci6n ·que hace Pastrana Jaimes, quien tamliitfa habla en -

defensa de los obreros. 

En la siguiente·sesi6n contináa.n los discursos en 

favor de una legislaci6xr. lnUoral, protectora del. hombre del 

taller y de la fábrica,los discursos se suceden unos a otros: 

~Graoidas nos hace mcnci6n de la formaen que están aba:ndon§: 

dos l9s obreros mexicanos, y C'Ond·ena la explota.ci6n en el -

trabajo, reclamando una participaoi6n en las ~tilidades em-

presa.ria1es en favor de los obreros, mediante convenio libre. 

El reparto de utilidades, eo un derecho que se en

.auentra. consagrado en el a.rt.!oulo 117 de la Nu~a Ley Fedc-

ra.l ·del Trabajo: '*Los trabajadores participarán tin las ut'il! 

dades de las empresas, de conformidad con él porcentaje que 

determine la Oomisi6n Nacional para la Participaoi6n de los 

· · Trabajadores en las U·hilidades de las Empresas••. 

Por último, el renovador Cravioto., habla de refor

mas sociales y anuncia la intervenai6n del diputado Macias -

para exponer la sistemática del 06digo ocrero que redact6 -

por orden del l'rimer Jefe; aboga por las ideas expresadas -eu 

la tribuna parlamentaria para protecci6n de los trabajaaores 
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y proclama que as! como Francia, desP?tS.s de su revol~ci6n, -

ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus -

cartas magnas, los inmortales derechos del homb~e, as! la R! 

voluci6n Me~ioana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al -

mu.ndo que es la primera en consignar en una Constitución los 

sagrados derechos de 1oe obreros. 

Y despu.Ss de la interesente diserto.cicSn sobre el -

problema obrero de Luis G. Monz6n, Jos6 N. ?t'lac!as, ocupa la 

t.ri~a y pronuncia impresionante pieza. oratoria, obrerista 

revolucionaria. Este erudicto y sabio diputado era la: colum

na vertebral del Congreso Constituyente y ea quien le impri

me al artículo 123 un sentido clasista; invoca la teoría del' 

valor, la plus valía, el salario justo, declara que la huel

ga es un derecho social econ6mico, ve ·1a necesidad de oompe~ 

sa.r juste.monte al obrero, del derecpo de los inventores que 

se los roban los dueños de las industrias, explica la :f'un:--

ci6n de las juntas ~e Oonoiliaci6n y Arbitraje para redimir 

a 1a clase obrera; y proclama su credo sooialista, estimado, 

como únice. soluoi6n del problema obrero, la socia.lizaoi6n -

del. oapi tal en favor de la clase trabajadora (, 3 ) .• 

Es indudable que: "S6lo el trabajo produce el va-~ 

lor de las cosas. El trabajo acrecienta el Oapita.l y s6lo m! 

diente la socia.lizaoi6n de ~ate el trabajo recupera lo q'lte -

le corresponde en el :f'en6meno de la produoci6n. Las m~rce.n--

3) Historia de la Oáme.ra de Diputados de la XXVI Legislatura 
Federal, sclecoi6n y gu.:(a por Diego Arenas Guzman, t. III 
Iú~xico', 1963, p. 82 · 
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a!as aátisf'acen necesidades humanas y la utilidad cie ~etas -

se transforma en va1or de uso. El. capital._es la expresi6n de 

la fuerza de .trabajo. La esencia de la teor!a radica en la -

divisi6n social del trabajo en que los diversos productores 

orean distintos productos, equiparándose los unos a los ---

otros. a trav.6s del cambio. Por tanto, lo que todas las mer-

oanoías tienen de oorm1n no'es el trabajo concreto de una de

terminada rama de produaci6n, no es un tra.liajo de un g1foero 

determinado, sino el trabajo hume.no abstracto, el trabajo h;: 

mano en general" ( 4 ) •. 

"La fuerza de trabajo orea el valor y el poseedor 

d·e1 ·dinero adquiere esa fuerza como mercancía. Y el clásico 

ejemplo de Marx, da una idea materialista de la Plusvalía: -

e:omprada la fuerza de trabajo, el poseedor del dinero tiene 
' . ' 

· e1 ~ereqho de consumirla, es decir, de obligarla a trabajar 

durante un d!a entero de doce horas, pero el obrero croa en 

·_,seis horas ( tiempo de trabajo neoes9.rio ) , un producto que 

basta para su mantenimiento; durante las seis horas restan-

tes { tiempo de trabajo suplementario ), engendra un plus -

producto no retribu!do por el ca.pi talista, que es la.. plusva-

. · lía" ( 5 ) • 

Se explica por esto, que para librar al trabajador 

de las garras del cm.pit'a.J., es neaesaria la reivindicaci6n de 

sus derechos por medio de la asooiaci6n profesional. y de la 

4) MARX, ·carloe, El Capita1, t. I, Fondo de CUltura Econ6mi
. ca,· 1946, p. 25 
5) Ibidem, p. 138 



huelga, que son armas de lucha para rei:vindicar sus ~erechos. · 
' ' .. 
Nos referi~emos en seguida a ia fase más importan-

te del proceso de gestación del artículo 123: El proyecto -

que fue pres.entado en la sesi6n de 13 de enero de 1917, con

cretándose a proteger al obrero: 

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 

Estados, al legislar sobre el trabajo de carácter econ6mico 

en ejercicio de sus facultades respectivas, deberán sujetar

se a las siguientes bases: l.- La duraoi6n de la jornada má

xima será do -ocho horas en los trabajos de fábrica, talleres 

y establecimien.tos industriales, en los de miner!a y tral>a

jos similares,' en las obras de construcción y reperaoi6n de 
i 

edificios, en las vías ferrocarrileras, exL las obras de lo~ 

puertos, saneamientos y demás trabajos de ingenier!a, en las 

empresas de transportes, etc, Proyecto que s6lo protegía y -

tutelaba el trabajo econ6mico, de los obreros de los talle•

res y fábricas. Per~ el proyecto no fue aprobado, siendo el 

dictrunen qite presentó la Comisión de Constitución, redactado 

por Mújica: y en el que se hace extensiv:a la protecci6n para 

el trabajo en general, para todo aquél que presta un servi

cio a otro al·margen de la producción económica; concepto -

que es básico en la Teoría Integral. 

Es en el Diario de lo.a Debates, donde podemos ver 

toda la esencia social del derecho del trabajo, las fu.entes 

y el punto de. partida de la Teoría integral, tema que a aon

tinuaoi6n analizaremos. 
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C) .- FUENTES DE LA 'l!EORIA !.lT'l!EGRAL: 

Se entiende por fuentes del derecho, segdn el Dr. 

Trueba Urbina; la génesis de la norma y las diversas expre-

siones de la misma, el derecho legislado, el expontáneo y la 

jurisprudencia, así como cualquier costumbre laboral protec

cionista de los trabajadores ( 6 ). 

Se encuentran las fuentes, de la Teoría Integral, 

en la Historia de nuestra Patria, interpretada a la. luz del 

materialismo dial~ctico en la. lucha de clases, eri la plusva

lía, en el valor de las mercancía.a; a este respecto Har..c di

ce: 11 Se dirá si el valor de una mercancía se detel'mina por -

la cantidad de trabajo invertida en su producción ••• , :Pero -

no; el trabajo que forma le. substancia. de los ve.lores, es 

trabajo humano igual, inversi6n de la misma fuerza htuno.no. de 

traba~o. 'Es como si toda la fuerza. de traba.jo de la. sociedad, 

materializada en la totalidad de los valoree que forman el -

mundo de las mero:anc:!aa, representasen para estos efectos -

una inmensa fuerza huma.na de trabajo. Por consiguiente, lo -

que d·etermine. la magnitud de v.alor de una meroanc:!a,, no es -

más que la cantidad de trabajo soci8.lmente necesario; mercan 
. ' -

c!ae que encierran cantidades de trabajo iguales o que pue-

den ser producidas en el mismo tiempo de trabajo, represen-

tan, por tanto, la misma. magnitud de valor" ( 7 ) • 

sus fuentes más fecundas, est&i escritas en el. men 

7
6) TRUEB~·URl3INA, A., ob. cit., p. 214 

) MARX, Carlos, ob. cit., p. 6 
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snje y textos del cap!tulo constitucional, . . . 
Artículo 123.- El Congreso de la Uni6n y las Legis 

la.turas de los Estados deber~.n expedir leyes sobre el traba

jo fundados en las necesiuades de cada regi6n, sin contrave

nir a las basea sigiúentes, las cuales regirán el trabajo de 

los 1 obreros, jornal!'1ros, empleados, domésticos y artesanos y 

do una manera general todo contrato d'e trabe.jo. 

Las normns proteccionistas sefialadas por el ci taño 

e.rt!culo sonr 

I.~ Jornada máxima de ocho horas. 

II.- Jornada nocturna de siete horas y prollibici6n 

. de labores insalubres y peligrosas para mujeres y menores de 

16 aíios, y de trabajo nocturno industrial. 

III.- Jornada máY...ima de seis horas para mayores m~ 

yores de 12 y menores de 16 años. 

IV.- Un día de descanso por eada seis de trabajo. 

V.- Prohibioi6n de trabajos físicos considerables 

para las mujeres antes del parto y descenso forzoso despuea 

·de éste. 
VI.- SaJ.ario mínimo para satisfacer las necesida--

des normales a·e los trabajadoreo. 

VII.- Para trabajo igual salario igual. 

VIII.- Proteoci6n al salario mínimo. 

IX.- Fijaci6n al salario mínimo y de las utilida-

des por comisiones especiales, subordinadas a la Junta Cen-• 

tral de Oonciliaci6n, 
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X. - Pago de salarios en moneda de curso legal. 

XI.- Restricciones al trabajo ex.traordina:rio y pa

go del mismo en un cient9 por ciento más. 

XII.- Obligaci6n patrona1 de proporcionar a los ~ 

trabajadores habitaciones c6mode.s e higiénica.a. 

XIII.- Obligación patronal de reservar terrenos P! 

ra el establecimiento de me-:rcados pliblicos, servicios munici 

pal.es y centros recreativos en los cenvros de trabajo, cuan

do su poblaci6n exceda de ·doscientos habitantes. 

XIV.- Responsabilidad de los empresarios por los -

accidentes de trabajo y enfermedades. profesionales. 

XY.- Obligaci6n patrona1 de cumplir los preceptos 

sobre higiene y salubridad y de adoptar medidas preventivas 

a·e riesgos del trabajo • 

. · XVI.- Integración de la Junta de Oonciliaci6n y A!: 

bi traje con representantes de 1ao clases sociales y. del go-

bierno, 
¡ . 

XVII.- Ree~onsaoilidades patronales por no someter . -
se al arbitraje de las juntas y por no aceptar el laudo. 

XVIII.- Estabilidad absoluta para todos los traba

jadores en sus empleos que cumplan sus deberes y: ooligaci6n 

patronal en caso d~ despido injusto, a reinstala:u al trabaj!!: 

dor o a pagarle el importe de tres meses de salario. 

XIX.- Preferencias de los cr6ditos de los trabaja

dores sobre cualquiera otros, en los casos de concurso o de 

quiebre., 
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XX.- Ine:lcigi bil.ida.d de las, deudas de los trabajad.2, · 

res por·cantidades que excedan de un mes de sueldo. 

XXI.- Servicios. de coloca.ci6n gratuita. 

XXII.- Protecci6n al trabajador que sea contratado 
• para. trabajar en el extranjero, garantizándole gastos de re-

pntria.ai6n por el empresario. 

XxIII.- Nulidad de condiciones del contra.to de tr~ 

bajo contrarias a los beneficios y privilegios estaljlecidos 

en :favor de los trabajadores o a. renuncia de derechos obre--

:rros. 

XXIV.- Patrimonio de familia.. 

XXV.- Establecimientos de cajas de seguros popula

res, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del tr~ 

bajo, acciden.tes, etc. 

XXVI.- Construcci6n de casas baratas e liigiénicae 

para ser adquiridas por los trabajadores, por sociedades ºº.2. 
perativas, las cuales se consideran de utilidad social. 

Estas basos constituyen loa estatutos proteccioni.!! 

tas de todos los trabajadores en el campo de la producci6n -

económica o en au.alquier actividad profesional y en los lla

mados servicios persona.las o de uso. 

En cuanto a las normas reivindicatorias podemos ª! 

fialar.las siguientes: 

VI.- Derechos de los trabajadores a participar en 

las utilidades de las empresas o patronos. 

XVI.- Derechos de los trabajadores para coligarse 
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en defensa de sus intereses, formando sindicatos etc. 

XVII.- Derecho de huelga profesional. o revolucion~ 

ria. 

D) .- OBJETO DE LA TEORIA IllTEGRAL EN EL OONTRATO DE TRABAJO: 

La teoría integral nace en el derecho social para 

eonsagrarse específica.mente en el contrato de trabajo, te--

niendo un carácter dinámico que se proyecta en cualquier as

pecto que se refiera a la clase trabajadora, sin distincio-

nes de traUajos, ni de categorías ni de cnlidades. 

Es patente en nuestro medio, el dinamiomo de la -

teoría integral., basta observar que dia e dia. el trabaja.d.or 

que celebra un aontrato de trabajo ya sea por s:i.. sólo o en -

grupo, va adquiriendo conciencia de sus derechos y de las -

violaciones de los mismos. El dinamismo de la teoría. inte--

graJ. a menudo se proyecta en nuestra vida práctica, como un 

derecho viviente que evoluciona constantemente, como un eón

.moer q\te una vez que a germinado es imposibl.e detener, oiendo 

la victima el capitalismo dentro del cual se desarrolla. 

La teoría integral es derecho del tra'Oajo en cuan~ 

to u la regulaci6n jurídica, de que todo aquel qi1e desempeña 

un trabajo, es trabajador, y por lo tanto lo protege, lo di! 

nifica y lo reivindica eon un contenido de· justicia social.

La teoría integral rebasa. el concepto tradicional de prolet!: 

riado, quedando dnieamente el concepto de trabajador • 

. Marx simplifica. mu.cho las cosas <mando divide a la 

sociedad en dos clases antag6nicas: "Burgueses" y- ºProleta-
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rios". Engels nos da una definici6n ~e.cada una.de e~tas dos 
' 

clases, cuando dice': Por burgues:l'.a se eomprende a. l~ clase -

de los capitalistas modernos, propietarios~e loa medios de -

producci6n social, que emplean al trabajo asaláriado. Por --
' 

proletariado se comprende a la clase de trabajadores asala--

riados modernos que, privados de medios de producoi6n pro--

pios, se ven obl~gadoa a vender su fuerza de trabajo para P.2, 

der existir. 

Es evidente que la teor:l'.a integral soorepas6 este 

concepto tradicionalista de burgues!a y proletariado, ya que 

en el seno de .fata, únicamente se habla de t?r'abajadores en -

general, considerando tanto al trabajador más inculto, como 

el culto que es el :profesionista, o al calificado del que no 

lo es, o al t6cnico especial.izado en compa.raci6n con el aam

pesi:no; o sea que no hace distinoi6n entre preparados e im-

preparados. En esta diviei6n de la sociedad no hay lugar al

guno para los profe.oionistas, los trabajadores independien-

tes ni los empleados; raz6n por lo que la teoría integral s~ 

pera el concepto tradicionalista ae burguesía y proletariado, 

De lo antes expuesto se desprende que, el objeto -

de la teoría integral dentro del contrato de trabajo, es pr~ 

teger, dignificar y reivindicar a todo aquel que presta Un:· -

servicio personal, comprendiendo toda relaci6n de trabajo y 

en generál a todo prestador de servicios. 

Desde que una persona presta un servicio personal 

y otra lo recibe, se·presume la existencia del contrato y de 
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la relaci6n de trabajo; a partir de ese momento se manifies

ta el dinamismo de la teoría integral, protegiendo, dignifi

cando y reivindicando al trabajador. 

En el aspecto proteccionista, porque dentro del r~ 

zon~ento expuesto anteriormente o sea el de que todos son 

trabajadores, la teoría integral. tiene como misi6n la tutela 

para todos aquellos que mediante un contrato o rela.ci6n de -

trabajo prestan un servicio personal a otro, estableciendo -

el mínimo de ga.rant!as que debe existir en toda prestaci6n;

de tal manera :pues, que debe consagrarse a favor del trabaj~ 

dor los derechos inherentes a su persona por el s6lo hecho -

de ser trabajador. Yen este aspecto, la teoría integral sé -. -
aplica tanto en la teoría como en la práctica; en teoría Pº! 

que la finalidad es la proteeci6n aJ. trabajador en sus dere

chos. soc:i:a1es, en la práctica porque ilustra al trabajador -

en sus derechos a que tiene lugar en cuanto celebra un con~

trato, evitando de e13ta manera las injusticias de q_ue !Jtleda 

ser objeto por parte del patrón, siendo '.POr lo tanto derc--

chos niveladores frente a los empresarios o patrones ( 8 ). 

Oomo derecho dignificad.or, en cuento que enea.mina 

al trabajador a buscar su perfecciona.miento; este derecho 

dignificador encierra. en si mismo el derecho de igualdad, en 

·tendiéndose por este 1Utimo, el derecho a que se 1e co11side:. 

re como un ser h\1lllano ente los demás y en especial ante el -

pa.tr6n q'll:e es oon quien celebra el contrato. Ya no debeml:>s -

8) TRUEBA mmmA, A., ob. cit., p. 218 



hablar del respeto del esclavo al amo, ·no deben ya existir -

complejos de superioridad e inferioridad pues el trabajador 

es un ser como cua1quier otro; que ya no se le considerará -

por ning¡lli concepto como una cosa. 

Existe por lo tanto, un derecho de dignidad, un·de 
. -

recho a sentir y a no tolerar humillaoionee, un derecho a -

que no se nos me;noeprecie, ni se nos considere como un ollje .. 

to, es un derecho que ata.ffe a nuestro sentimientos y a nues

tros prejuicios de acuerdo con las normas sociales y morales 

que rigen en determinada sociedad. 

Es aqui donde se manifiesta la grandiosidad de la 

teoría integra1, al establecer derechos especificos fuera de 

loa generales, partiendo de la base de que todos son traoaj! 

dores; dándonos así cuenta del objeto que tiene dentro del -

contrato de trabajo, en cuanto que les aoncede esos derechos 

especiales a los trabajadores y son estos quienes por medio 

del contrato ae trabajo, vienen a coronar la teoría en uno -

de sus aspectos principales. 

Oomo derecho reivindicatorio, porque tiene por ob

jeto el de que los trabajadores recuperen la plusvalía con -

los bienes de la producci6n que provienen. del r~gimen de ex

plotación capitalista, y para socializar dichos bienes se h! 

rá por medio de normas especificas que consignan tres dere-

chos reivindicatorios fundamenta'..i.es: El de participar en los 

beneficios de las empresas y los de asociaoi6n profesional y 

huelga, como parte integrante de la relación de trabajo. 
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"El derecho del trabajo es reivindicador de la en

tidad humana desposeída que s6lo cuenta con ETU fuerza de tra. 

bajo para subsistir, caracterizándose por su mayor proximi-

dad a la vida; propugna el mejoramiento econ6mico de loe tr~ 

bajo.dores; y significa la acci6n socializadora nuo inicia ln 

transformaoi6n de la sociedad ourr;uesa hacia un nuevo régi-

men social de dorechott ( 9 ) • 

Participar en los beneficios, esto derecho origine 

prestaciones complementarias del salario, compencando en un2. 

mínima parte la plusvalía del trabajo htunano, esto ec, la --

jornada que no fue remunerada justamente con el sal2.rio, DOr 

tal suerte que participar en las utilidades de las emnresa.s 

ea mitigar en una mínima parte la explotación do auo es obj~ 

to. 

Derecho de asociaci6n proletaria, en todo momento 

los trabajadores han manifentndo sus inquietudes gregarias, 

formando asociaciones para la mejor defensa de sus intereses 

como clase social explotada. 

- ~ 

9) TRUEBA URl3DIA, A., "Derecho Procesal del Trabajo", t. I, 
México, 1941, p. 32 



C_&..PITULO IV 

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE TRABAJO 

A}.- AHALISIS DE DIVERSOS CONTRATOS EN RELACIO!'f CON EL CON

TRATO DE TRABAJO~ 

Es indudable que uno de los problemas que mayor p~ 

si6n ha despertado entre los tratadistas en el Derecho Labo

ral, es el relativo a la precisi6n de la naturaleza jurídica 

del vínculo que une al que pres·ta un servicio y al que lo r! 

oibo. Tiene importancia fundament~l en la vida del Derecho -

Laboral por constituir su núcleo y al mismo tiempo su funda-

mento y prop6si '.to principal. 

As:! los juristas que continúan influenciados por -

el Derecho Civil, han querido 11similar el contrato de traba

jo con alguno de los contratos regulados por el Derecho Ci-

vil,. como el contrato de arrendamiento, de compraventa, de -

energía eláctrica, sociedad, asociaci6n, mandato, o;:iea que -

debe regirse por las disposiciones del C6digo Civil. 

Lo anterior es infundado, ya que hemos llegado ·a -

la conclusi6n, de que el Derecho del Trabajo, es una dicipl!, 

na jurídioP. con autonomía y peculiaridades propias, que le -

distinguen de las demás ramas jurídicas. 

Análisis de los diversos contratos con los que han 

pretendido asimilarlo los civilistas. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.- Es la más antigua de -

las Teorías Civilistas, y concibe el contrato de trabajo, de 

la misma forma que lo hace con el de arrendamiento. Los pri~ 
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cipales expositores de esta postura son: El civilista Marccl 

Planiol y el laboralista. Carlos Ga.rc:!'a Oviedo, coincidicmC.o 

ambos en su manera de pensar. 

Planiol nos dice al respecto: "Existe grave confu

si6n en cuanto al nombre que debe darse a este contrato, Los 

economistas se contentan casi siempre, con denominaciones --

inútiles o falsas desde el -punto de vista jurídico y es. así 

que se han acostumbrado a llamarle contrato de trabajo, ex-

presi6n que parece tener cierta virtud oculta, puesto que se 

le emplea continurunente en el mundo parlamentario, pc~o que, 

en derecho no tiene más valor que la expresi6n sim6trica, -

eontrato de casa, aplicada al arrendamiento de cosas, El tra 

bajo puede ser objeto de muchos contratos, por lo que el 

buen sentido exige que, por lo menos, se tenga el cuidado de 

decir, de cual de ellos se trata •••• Este contrato es un --

arrendamiento, según lo denru.estra un rápido análisis: La --

cosa arrendada es la fuerza de trabajo que reside en cada -

persona y que puede ser utilizada por otra como la de una m~ 

quina o la de un caballo; dicha fuerza puede ser dada en --

arrendamiento y ·ea precisamente lo que ocurre, cuando la re

muneraci6n del trabajo por medio del sala:rio es proporcional 

al tiempo, de la misma manera que pasa en el arrendamiento -

de cosas" ( 1 ) • 

A principios del siglo esta teoría fue criticada -

1) l'LANIOL, Marcel, Trai M El~mentaire du Droi t Civil, Cita
. do por De la Cueva, M., Derecho r.lexicano del Trabajo, Ed. 
l'orrt1a, 1-:I~xico, 1970, 'P· 447 



70 

por el tratadista e.J.eman Pliilipp LottD;~' quien sosttivo: 

"En el arr.endamiento, como en la. compraventa, la co 

se se separa del arrendador o vendedor, para qu~dar bajo po

sesi6n del arrendatario o comprador. En el contrnto de t:rab!:!; 

;to, por el contrario, el trabajo permanece Unido íntimamente 

a la persona que desempefia el servicio, y lo linico que se ª! 

para, es el resultado o efecto del trabajo. Además, la pres

taci6n del arrendador o vendedor; es siempre una parte de su 

patrimonio, en tanto, en el c:ontrato de. trabajo, no se prom! 

te sino fuerza personal, esto es, nada que pertenezca. al pa

trimonio. El trabajador promete una actividad, lo que no es 

nunca el objeto de la prestaci6n del arrendador o vendedor" 

{ 2 ) • 

Entre otras crítica.e hechas a esta teoría, tenemos 

las siguientes: 

Que no puede realizarse la prestaci6n a cargo del 

arrendador, sin que ello implique un empleo o utilizaci6n de 

bienes, trayendo siempre consigo un cambio de la situnoi6n -

en :propiedad, de una manera provisional, en tanto se cede su 

disfrute; por lo contrario, en el contrato de trabajo no se 

lleva aparejado tal cambio de aituaoi6n, puesto que au cum-

plimiento no lleva implícita una sucesi6n· económica en favor 

del empleador, en tanto que la escancia de este contrato es

triba en la obligaci6n del trabajador Qe realizar un· trabaJo 

y no en cede.r algo que este en su :patrimonio, en virtud de -

~) LOTIJ.AR, Philipp, 11Der Arbei tsvertrag", cit. por De la Cu! 
va Mari o, opus. cit. , p. 448 
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una contrataci6n. Además no puede identificarse amb~a con~ 

tratos si consideramos a su objeto; en el_arrenda.miento del 

uso o goce temporal de una cosa; en cambio en el contrato -

de trabajo, la cosa arrendada cuyo goce se procura el obre

ro al patr6n, no puede decirse que sea el producto del tra

bajo, ya que es evidente que los productos elaborados -por -

el trabajo del obrero no sou arrendados a.1 patrono: Este no 

adquiere s6lo el goce temporal de los productos, sino la -

propiedad definitiva. El trabajador tiene s6lo la obliga--

ci6n de réal~zar una actividad positiva, "un facere", en -

cambio en el arrendamiento es pasiva la obligaci6n del 

arrendador, consiste en una abstenci6n um>n facere". El 

arrendatario puede tomar posesi6n de la cosa dada en arren

damiento, como resultado de la reelizaci6n de las obligaci.2 

nee contractuales, lo cual no sucede con el contrato de tra 

'bajo, ya que tal si tuaci6n no se podría equiparar con el S_2 

metimiento del trabajadqr a la. potestad del patr6n, sería -

tanto como considerar al trabajador como una cosa y do.rle a 

la· rela.ci6n laboral el carácter servil que en un principio 

o~tent6, Además ·cabe ae;regDr; que en el arrendamient¡, la -

duración del contrato es temporal, cosa que no sucedo con 

el de traba.jo, el cua~ casi siempre es por tiempo indefini

do y s6lo por excepción es a tiempo fijo. En el a.rrendamien 

to se paga un precio a crunbio del uso o goce de la cosa, en 

crunbio et\ el de trabajo, se paga un salario. Por último de

bemos agregar, que una. vez terminado el· contrato de erren--
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dtmiento, tiene la obligaci6n el arrendatario de devolver - . 

la cosa que usó con el desgaste o deterioro normal causado -· 

por el uso; en cambio en el contrato de trabajo es imposible 

que el patr.ono tenga que devolver la energía producida por ·

el trabajador, al terminar áu contrato con 'éste. 

Por lo expuesto, resulta inadmisible que el contr! 

to de traba.jo se asimile a un contrato de arrendamiento. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA.- Tiene ~u máximo exponen

te este. teor:!a en el me.estro de la Universidad ñe ?:!ilán: - · 

Francesco Carnelutti, quien compar6 el contra.to de traba.jo -

con el de Ministraci6n de energía. eléctrica. Tradicionalmen

te la doctrina sostenía, que el contrato de ministraci6n de 

energía eléctrica era un contrato de arrendamiento. El error· 

de esta Qpini6n, consistía, en que no se aupo distinguir la 

energía de su.fuente. 

Oarnelutti dice que si se analiza el contrato de -

trabajo y si se le compara con el de suministraci6n de ener

gía eléctrica., se encontrará una eituaci6n semejante: Ei ho!!! 

bre en su peroona física, no puede ser objeto de contrata--

ci6n, de ·~al manera. que el único objeto de contrataai6n es -

la ftterza de trabajo del trabajador, o sea, su energía.. Con

tint~a dic,iendo: Responder que el traoa.jador conserva su fuer 

za. de tro.bajo y que solamente concede el goce,, es confundir 

lEJ. energía con su fttente; lo que queda al trabajador es la -

fuente de su energía, esto es, su cúerpo mismo; la energía, 

empero, sale de él y no entra más. 
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·Lo que pasa es que se confunde la prest~ción, que 

es el contenido de la obligación estatuida en el contrato, -

con el objeto de l'a prestación. Se dice que el trabajad".lr -

está obligado a hacer y el vendedor a dar. Pero el dar cons

ta de dos elementos: la prestación y su objeto y lo mismo ~ 

oc1..1.X'l'e en el hacer, sola.mente que en este seeur~do caso, -por 

defecto en el análisis, se confunden de ordinario, absorbién

dose el objeto en la prestación. El vendedor, cuando da se -

apresta a hacer, deja que 1a cosa sea tomada por el com-pra-

dor y de la misma manera el trabajador, cuando hace se a1)re~ 

ta a dejar que su energía sea utilizada por el patrono. Attrl 

aquí, una es la prestación y otro su objeto, y si éste no es 

el hombre, no puede ser sino una cosa. 

La diversidad de cambios, la antítesis entre las -

dos :fuen:l;'es de energía, el hombre y J.as cosas, ameritará sin 

duda, una diferente diciplina; pero J.a diferenci~ entre las 

dos especies no puede impedir lógicamente, la comprobación -

de la unidad de g~nero. Este será, pues, el punto de llegada 

solamente que i.~ a1)roximación entre ellos invita a una con-

e1usi6n audaz, a· saber, que también J.a energía humana, en --

.. cuanto es objeto de contrato, es una cosa. Para aceyta.r esta 

c:onsecuencia, no debe perders~ de vi ata, que J.a energía htun.§!; 

na s6lo puede ser objeto de contrato en cua;nto se objetivize. 

exteriormente al salir del cuerpo humano. Y no se diga que, 

·por su or~gen humano, no puede ser vista como tUla oosa, por

que cosa son los cabellos que se venden a un peluquero o los 



74 

esqueletos·que se colocan en un museo".( 3 ). . . 
El esfuerzo de Carnelutti es el mejor realizado -

por .. los 1>rofesores de Derecho Civil, para reducir la. rela-

ci6n de trabajo a una de las figuras tradicionales del der! 

cho civil; sin embargo, el me.estro italiano tuvo que acep

tar una conclusi6n audaz, que la energía humana de trabajo 

debe ser considerada como una cosa y ser, en consecuencie,

objeto d"e un contrato, cuando- al exteriorizarse ·se objetiv! 

za y lo eual a.l final de cuentas significaría la degrada--

ci6n del trabajo. En'un '6.ltimo estudio, el profesor Carnel~ 

tti regres6 a la teoría del contrato de arrendamiento. 

Las principales observaciones que se le hacen a. -

la pos~a do Carnelutti, son las siguientes: 

Se ha pretendido eqtti.parar la energía humana con 

le energía derivada del mundo inanimado y se considera que 

no son suceptibles de onajenaci6n, ni el trabajador como -

porsonu humonn o.ue es, ni su energía. Tambi~n se oonside:ra 

que al momento de la celebración del contrato de compraven

ta, la cosa objeto dol miílmo es determinada o determinable, 

lo cual no acontece con el contrato de trabajo, pues la ene~ 

&(a o.actividad que será desarrollada por el trabajador no 

es en ningún momento determinable • 

. Además se piensa, que cuando el trabajador subor

dina su ftterza de trabajo, el recibirá su salario indepen--

3) ClillNl~I.UTTI, Francesco, Studi aulle Energie come Oggeto -
di Bnergie Elettri ca, citado por De la Cueva ni., opus •. -
cit., p. 449 
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dientemente de si se le utiliza o no ; en la compraventa de

be haber la entregn de. la cosa, a tít1:ü.o traslativo de rloll'li

nio, por parte del vendedor, y el pago de un precio cierto -

y en dinero por parte del comprador. 

Se observa por último, que la obligación en el con 

trato de trabajo es de hacer, en tanto que en el de compra-

venta consiste en da.r. 

COHTRATO DE SOCIEDAD,- Esta idea de que el contra• 

to de trabajo se asemeja al de sociedad, fue defendida nrin-. 

ci palmen te -por Che.telain y Yalverde. F.:q:io1:i.dremoo le. del pri

mero, por considerarla mác completa: 

"Considerado en su aspecto puramente económico, un 

establecimiento industrial es algo complejo que responde a -

cierta unidad. Es, ante todo, un grupo de .hombres y su fun-

oionamierito es una combinación de actos que tienden a un fin 

comdn, la producción de objetos: Uni6n, armonía de activida-

. des de muy diversos gre.dos, inteligencia, ciencia, fuerze., -

habilidad t6cnica, coordinación y s~bordinaci6n de actos si

multáneos y sucesivos, a fin de obtener el m~.ximo de rendi--
. . 

miento, diciplina para mentcner la coordinación necesaria 'P~ 

ra el &xi to de la obra común, tal es la empre~a industrial". 

Delimitando el conce'Pto de empresa, continúe. di---

oiondo: ºEn efecto, los elementos de este contra.to son dos: 

obra com1.1n de varias personas, cada una ue lns cuales aporta 

algo, y ~ivisi6n en común de alguna cosa. Por lo que e.l pri

mero se refiere ¿ No hay manifiestamente, obra comtÚ\ y cola-
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b-o:racidn ? uno a.porta su espíritu. de .iniciativa, ~ conoci--. . 
miento de la clientela, su talento organizador, su actividad 

intelectl.ia,l, en una pala.ora, su ir(dustria y to.ni't:>ién su ca'Pi

tal; otros no aportan sino su fuerza, su habilidad profesio-
' 

nal, su. trnbnjo, su industria. En cuanto al segundo elemento 

una explicaci6n del t~mino beneficios demuestra, igualmente 

su existencia; en el té~mino beneficios es necesario distin

guir los beneficios de la industria y los beneficios del 110.

trono; el beneficio a dividir y que es efectivrunente dividi

do entre patrono y trabaja.dores, e.s el que resulta, si se -

considera la aitu.aci6n de una 11ersona que acumulará sus fun

ciones de empresario y trabajador, en cuyo ca~o bastaría pa

ra obtenerlo, deducir de la venta de loa productos, los gas

tos de arrendamiento do locales e instrumentos, los genera-

les como impuestoo, cte.,. así como loa que aplican la compra 

de materias primas; los beneficios del empresario, a su vez, 

se obtienen deduciendo, de aquél beneficios, el sal.ario pag! 

do a los obrero~' ( 4 ). 

Esta teoría fue objeto de diversas críticas, sien

do las sigi.\ientes las principales: 

En el contrato de sociedad, se crea una personali

dad nueva que difiere de la de oada uno de los socios, te--

niendo además un patrimonio propio, establecido para cumplir 

el fin social· pro'Puesto; en el contrdo de trabajo, en cam--

4) CHATELAIH, "De la Nature du Contrat entre OUvrier et En-
tre prenet'll'n, citado por De la Cueva, M., opus. cit. , p. 
449 
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bio, subsiste la personalidad de las partes a_!rav~s de su 

oonvenoi6n, sin que ello implique crear otra identidad jurí

dica. En el contrato de sociedad, existe la obligaci6n mutua 

de los socios, de combinar sus recursos o esfuerzos para 1a 

monsecuci6n del fin corm1n, cosa que no opera en el contrato 

de trabajo puesto que el empleador tiene por finalidad el ~ 

acrecentamiento de su capital a trav~s del aprovechruniento -

del esfuerzo del trabajador; y ~ate, en cambio, trata de ob

tener un máximo de beneficios Y. prestaciones por el servicio 

desarrollado. 

Se dice tambUn que en el contrato de trabajo, no 

siempre existe una finalidad estrictamen~e econ6mica, como -

en el caso de los trabajadores al servicio de instituciones 

que prestan servicios directamen;te al público • 

. EL CONTRA.TO DE SOCIEDAD.- Son Chatelain y Oelixto 

Val.verde y Valverde los principales defensores de la tesis -

de que el.contrato de trabajo, era un contrato de sociedad,

estimsndo que el patr6n se asocia con el trabajador, pera 

·producir algún producto con el objeto de distril>uirse J.os be 

neficioa. 

El contrato de sociedad siguiendo la teoría tradi

cional, ea explicado por nuestro C6digo Civil en el artículo 

2688: "Por eJ. contrato de sociedad los socios se obligan mu

tuamente a combinar sus recursos o sus esfUerzos para la re!: 

lizaci6n de un fin común, de carácter preponderantemente ec.2 

n6mico, pero CJ.Ue no constituya una especulaci6n comercial". 
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Val verde, critica a los aut?r.ee que asimilan el 

contrato de trabajo con un arrendamiento de servicios, di-~ 

ciendo: 

"En suma, el contrato de arrendamiento está orien-
' 

tado hacia el pasado, y otra cosa distinta ocurre en las 

.idea~ de sociedad y comunidad. Estaa'implican igualdad y li

bertad de los interesados, al ser patronos y obreros socios 

de una comunidad, y por eso el espíritu de tales· contratos -

est~ orientado hacia el porvenir. Algunos escritores piensan 

que la sociedad no puede existir entre obreros y patronos, 

En una sociedad, se admiten todas las reglas de -

distri buci6n que se quieran, por tant.o para unos socios, los 

obreros, puede haber una parte fija anticipada, y para el º! 

pi tal otra parte, ~:ue recibirá más tarde y que debe además - · 

compensar el riesgo. Cuando decimos que el trabajo es crea-

ci6n de productos, implícita.mente admitimos el derecho a p~ 

te de la propiedad ~ favor del trabajador; y si la conoesi6n 

de esa 'Parte no P't.1.ede darse considerando el contrato de tra

bajo como un arrendamiento, si es posible dándole la condi-

oi6n de contrato de sociedad" ( 5 ) • 

La tesis de Valverde se presenta aparentemente --

irrefutable, sin embargo el propio autor al hacer el estudio 

del contrato de sociedad y al hacer referencia al contenido 

del .oontrato,.dice: El contrato de sociedad origina una per

eona.lida.d nueva., distinta de la de cada uno de los indivi--

5) SAHCHEZ ALVARADO, A., ob. cit., pp, 314 - 315 
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duos, la cual ·tiene Un. patrimonio propio destinado al. cumpl!_ 

miento del fin social. 

En efecto, el contrato de sociedad origina el nac! 

miento de una persona jurídico-colectiva, distinta de todos 

.y de cada uno de los socios y en el contrato de trabajo, el 

simple acuerdo de voluntades entre patrdn y trabajador, per

mite que ambos conserven su' personalidad, sin que ~atoa con! 

tituyan otra entidad jurídica. 

En el contrato de sociedad, los socios se obligan 

mutua.mente a combinar sus recursos o esfuerzos, en cambio en 
' 

el contrato de trabajo, no se combinan los recursos o J.os ºE. 

fuerzos, sino que existe el aprovechamiento del esfuerzo del 

trabajador, que se conjuga con el capital, para beneficio e.! 

elusivo del patr6n. 

' Tampoco admitimos que en el contrato de trabajo, -

exista una comunidad de fines entre patrdn y trabajador, ya 

que el patr6n tiene como objetivo acrecentar su capitul a -

costa del trabajador, es decir el patr6n trata de aprovechar 

el esfuerzo del trabajador en beneficio personal. Por su. PU!: 

te el trabajador, trata de obtener ·el máximo de prestaciones 

· por sus seriricios. Así vemos que no existe comunidad de fi-

nes, sino por el contrario objetivos distintos; y esta situa . -
oidn subsistirá hasta que el patr6n deje de ser egoísta, qu~ 

q\tlera reservarse para sí todo el producto del trabajo • 

• EL CONTRATO DE TRABAJO OOMO UNA ASOCJIACION .- Ante 

los argumentos antes expuestos, los autores pretendieron as_!, 
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milar el contra.to de trabajo con una ~sociaci6n, 

El C6di50 Oi vil para el Dis·~ri to y Territorios Fe

derales de l'iüfaico en el artículo 2670, nos da el concepto de 

de asociaci6n en general: 

"Oua.ndo varios individuos convinieren en·reunirae, 

de una manera que no aea entero.mente.transitoria, para reali 

zar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no -

ten:ga carácter preponderantemeni;e econ6mico, con'sti teyen l.llla 

asociaoi6n". 

A su vez la Ley General de Sociedades liercantiles 

dice al respecto en su articule 252: "La asociaci6n en parti . 

cipaci6n es un contrato por el cual una. persona concede a -

otras que le aporten bienes o servicios, una participaci6n -

e~ las utilidades y en 1as pérdidas de una negooiaci6n mer-

onntil o de una o varias operaciones de comercio" • 

. De esta manera trataro.nde salvar el obstác'1.1.lo de -

la persona jurídica. colectiva., que necesariamente nace en ··

una aociedad. La asociación no implica el nacimiento de una 

persona jurídico-colectiva, p~ro la comunidad de fines sub-

siete, lo cual ya se critic~ anteriormente. 

OONTRATO DE TRABAJO CO'MO UN M.Al'IDATO.- Entre los e~ 

ponentes de esta tesis tenemos a Planiol y Ripert, quienes -

han s9stcnido que: "Es dificil diat:l.ugtrlr entre el contrato 

de trabajo y el mandato remunerado, ya que el manda.ta.:rio re!j!; 

lize. los actos de. representación por 6rdenes. e instrucciones 

del mandante, lo que ·podría asimilar el contrato de trabajo 



<ron ei mandato" ( 6 ) • 

Nuestro C6digo Civil en su artículo 2546, nos da -

le. definici6n del mandato en los siguientes t6rminos: "El 

mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a 

ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que 60-

te le encarga". 

En la actualidad ~sta tesio q-ue pretendió identifi 

aar ambos contratos, ~a ha sido superada por las razones que 

a continuación expondremos: 

.En el Derecho dol Traba.jo le. prestaci61'\ de servi-

cioa, siempre en todo caso es a título oneroso, en ce.mbio en 

el mandato, pilede ser a título gratuito. En el mandato tiene 

por objeto la realización de actos jurídicos vor cuenta del 

mandante, en cambio en el contrato de trabnjo, la prestación 

da aervic'ios, excepcionalmente ·tiene por objeto realizar ac-. 

tos jur!dicos, sólo en el caso de prestaci6n de servicios -

profesionales, que se llevan a cabo en virtud del contrato -

celebrado, generalmente el trabajador labora por cuenta pro

pia, sin que, actue en nombre y representación del patrón. 

El mandato puede terminar por revocaci6n, por el -

contrario el contrato de trabajo no es revocaole, ya que por 

lo general tiene una duraci6n indefinida; raz6n por la que -

no es admisible la semejanza entre ambos contratos. 

Despues de haber hecho un análisis de los diversos 

6) SA:HOHE'ZALVARADO, A., ob. cit., p. 317 



contratos del Derecho Oivil, con los ~u~ han prete;nd~do asi

milar al contrato de trabajo y alSn más~ pretendido identifi

carlo con alguno de ellos, no obstante eso c-0ncl:uimos que: -

El contrato .de traba.jo, se estructuro en el a.rt!oulo :23· de 

nuestra Constituci6n,' sin tomar en cuenta la tradición civi

lista., pues qued6 precisado con to.da «:l8ridad, en el seno 

del Congreso Oonsti tuyente como un contrato evolucionado, de 

oa:ráoter social en el que no impera e1 r6gimen de las oblig! 

ciones civiles, ni la autonomía de la voluntad, ya que J.as r,! 

laciones laborales deben regirse, conf'orme a las normas eo-

ciales mínimas creadas en la legislación laboral. 

En consecuencia, la teor!a del contrato de trabajo 

.. · .. ~:l;l la legislaci6n mexicana, se funda en los principios de d! 
'•.¡ 

·.·:re cho· social, por lo que no tiene ninguna relaci6n con los -

viejos contratos de loa jornaleros del De~echo Civil y menos 

semejanza alguna. 

B') .- SUJETOS DEL CONTRATO DE TRA:BAJO: 

Se considera tradicionalmente como sujeto, a uno -

de los elementos generadores del contrato de trabajo; quera~ 

mos decir que son imprescindibles, el sujeto prestador del -

s ervi ci o y el benefi ci ario del tni amo. 

El que presta el servicio es identificado en forma 

unánime, como el "trabajador", y el que recibe el servicio, 

como el 11 patr6n11
; denominaciones que de acuerdo con el trad.!, 

cionalismo jurídico mexicano han predominado hasta nuestros 

días, por ser.términos más generalizados. 
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En el Derecho Mexicano encontramos dos tipos de re 

laciones jurídicas a saber: Relaciones Jurídicas Individua-

les y Relaciones Jurídicas Colectivas; para nuestro estudio 

nos ocuparemos únicamente de las primeras. 

El trabajador como sujeto del contrato de trabajo 

.- Examinando la figura del trabajador como parte integr.ante 

de la relaci6n jurídica, vemos que en sí, trab~jador como ~ 

persona física, puede serlo todo tipo de individuo, hombre o 

mujer, raz6n por la que quedan incluidos en este género, las · 

especies: Obrero, Jornalero, Artesanos, Empleados de confi~ 

za, Profesionistas, y aún los trabajadores aut6nomos; raz6n 

por la que se hace notar, que el trabaja~or como hiimano, no 

es ni puede ser objeto de sttbordinaci6n. Se vuelve imperati

vo por eso, que las leyes de trabajo protejan siempre y en -

cualquier. circunstancia al trabajador, para. que ~ate logre -

así su superaci6n econ6mica, moral y cultural. 

"En sentido anrplio, trabaja.dar es todo el que rea

liza una actividad determinada con un fín econ6mico" ( 7 ). 

Partamos de esta idea generalmente aceptada, para 

tratar de encontrar lo· que debe entenderse por traba,jEJ,dor -

·con más exactitud; tomando en consideraci6n que la figura~ 

del trabajador es la parte débil, econ6micamente, del contra 

to de trabajo. 

Siendo ei trabajador el miembro de la clase social 

más numerosa de la humanidad, por ningún concepto, se le pu! 

7) BAYON CHACON, G •. y E. Pérez Botija, Manual de Derecho del 
Trabajo, V. 11, 2o. Ed., Madrid, 1958 



d'en· negar las legítimas aspiraciones f3. .que tiene der~cho, 

por lo que debe ser objeto de un sinúmero de protecciones, -

obligando a la clase patronal oon deberes legales que van -

desde el trato justo y humano, remtineraci6n justa, obliga~

ci6n de proporcionar trabajo, pasando por el de~er de previ

ai6n, considerado por Krotoschin, como "la obligaci.6n del P! 

tr6n de conducirse en la conf'igura.ci6n y ejecución concretos 

de lo. relaci6n de trabajo, en cuanto de ~l de'Periden, según -

la debida. oonsideraci6n a los intereses.legítimos del traba

je.dar" ( 8 ) • 
'La Nueva Ley Federal del Trabajo, en el artículo 

a, define al trabajador en los tárminos siguientes: 

"Trabajador es la persona física que presta a otra 

física o moral, un trabe.jo personal subordinado •. 

En esta def'~nici6n claramente se aprecia que el l! 

gislador, imita el criterio de tratadistas extranjeros, los 

que·s~stienen que el derecho del trabajo ea el derecho de -
'\" ~" 

los trabajadores oubordinados o dependientes, por tina parte; 

y por otra, prohija la teoría civilista del trabajo que se 

consigna e1.l el artículo 2578 del C6digo Civil de 1870, que 

dice: 

"El jornalero está obligado a prestar el trabajo -

para que se ajustó, seglin las órdenes y direcci6n de la' per

sona que recibe el serV'icio; sino lo hiciera así, podrá ser 

deape(1ido antes que el día termine, pagándosele el tiempo --

8) ICROTOSCHIN, E., Tratado 'Práctico de Derecho del Trabajo, 
v. 1, Bueno~ Aires, 1955, ob, cit., por Sánohez Alvarádo, 
A., p. 291 
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ven,oido". En tal virtud, vemos, que el p eoepto civil de que 

se trata, es contrario al espíritu del tículo 123 de nues

tra donstituci6n, ya que este preceptor ge no s61o para los 

llamados trabajadores subordinados sino ara los trabajado-

res en general, de donde se desprende, q e se restringe la -

proteccilín del derecho del tre.bajo, a todos los que prestan 

un servicio personal a otro, utilizando el concepto burgués 

de subordinación que no es ca.racterísti o del contrato de -

trabajo. El derecho del trabajo mexica.n tiene una amplitud 

me;yor, ya que es aplica~le no s6lo en e so de los trabajado

res subordinados, sino a los trabajador s en genera.1, y por 

lo mismo, comprende tod.a relación de tr bajo subordinado o -

no subordinado, es decir a todo prestad r de servicios, in-

cl~endo hasta los que trabajan po~ oue ta propia, 

. · Compartimos por lo tanto el ri terio del maeotro -

Trueba Urbina, al considerar que el ar !culo 8, es rcpugnan

·te por discrepar del sentido idiol6gic del artículo 123 de 

la Oonsti tuci6n de 1917, que en la exp sici6n de moti vos di-

ce :"Las relaciones entre trabajadores patronos serán igua-

li tarias, pa.ro. evitar el uso de térinin s que pudieran conse!_ 

va.r el pasado burgu~s de subordinaci6 de todo el que presta 

un servicio a otro. La oblieaci6n que tiene el trabajador de 

prestar u.n servicio eficiente, no entiaña subordinación sino 

simp1emente el cum~limieuto de un deb r; es decir, en t6rmi

nos generales trabajador es todo aque que presta u.n servi-

cio personal a otro mediante una re eraoi6n°. · 
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El po.tr6n como sujeto del ~ontrato de t.ra't!ajo.- En . 

J.oo comienzos de las relacion~s humana.e, patr6n tuvo el sig

nificado de. defensor, ampEWador, etc., pero evo.lucion6 en -

~al forma que el concepto original de defensa y protecci6n -
' 

se desnaturaliz6 para entenderse posteriormente, como amo.y 

señor en la esclavitud primero y en ·1a servidumbre despuás, 

y no fue sino hasta el Estado libero-individualista, cuando 

se consideró patr6n al burgu~s que contrataba los servicios 

de otro paro. obtener un beneficio y explotarlo, es decir, -

cuando se contrataba al que realizaba un trabajo para obte--:

ner un lucro o para satisfacer una necesidad. 

El patr6n, puede serlo a diferencia del trabajador 

una persona tanto f:r'sica, como jurídica, y a ál corresponden 

como carga correlativa de los derechos del trabajador, todos 

los deberes que se impone voluntariamente o que imperativa~ 

mente le impone ln ley. 

Se le id.entifica al patr6n, como aquél que se ben2. 

ficia de los servicios que presta el que trabaja; y puede -

ser una persona física o una persona moraJ., puesto que, in-

distintamente puede resultar.beneficiada con el servicio --

prestado por el trabajador, una persona física o una persona 

more.J... 

El patr6n no forzosamente tiene que ser un empres~ 

rio, orcranizador de los factores de la produoci6n, ni t8lllpo

co es necesario que tenga capital y nada impide que en re

laci6n de trabajo con un tercero, tenga. a su vez la calidad 
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de trabajador. Decimos que no es necesario que el patr6n sea 

organizador de los factores de la producci6n, ya que lo que 

estrictamente caracteriza. a .esta figura. jurídica, ·es la. uti

lizaci6n del trabajo de otras personas y el beneficio del -

mismo. 

Concepto de patr6n.- Entre los autores de esta ma

teria no muy dados a la def'inici6n de esta figura y que han 

defendido al, :patr6n, tenemos a Krotoschin, quien nos dice: -

"Patr6n es la persona ( f:!sica o jurídica ) , que ocupa e uno 

Q .varios trabaja.dores dependientes, y en cuyo interés o para 

cu;yos fines éstos prestan servicios" ( 9 ) • 

Ign.Óramos el porqu6 de esta omici6n de los estudi~ 

sos de esta ciencia, ya que consideramos que el patr6n, el -

trabajador y el contrato de trabajo, componen la trilogía de 

concepcidnes jurídicas esenciales del derecho del trabajo, -

ya que de ellos se desprende la aplieaci6n de las normas le

gales y el nacimiento de todas las demás instituciones labo-

rales. 

Por su parte ?i1anuel García Alonso dice: "Por acre~ 

dor de trabajo, podemos entender toda persona natural o· jurf 

dioa que se obliga a remU11erar el trabajo prestado por su -

cuenta, y en virtud del cual, hace suyos los frutos o prodU.!:, 

tos de la mencionada prestaci6n" ( 10 ). 

,9) 
10) 

KROTOSOHIN, E., cit, por Sá.nchez A., p. 293 
AJJONSO GARCIA, M., "Derecho del Trabajo", tomo II, Edito
rial Bnrcelona, 1960, p. 117 
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De donde se desprende que le. personalidad de éste, 

actúa como sujeto de un contrato de trabajo, con independen

cia de su naturaleza individual o colectiva. Su :presta.oi6n -

en la relaoi6n de traba.jo, no lleva consigo un "faoere pers,2_ 
' 

na.l", como en el caso del trabajador, lo cual quiere deoir-

que no existe inconveniente alguno en que sea. una persona j~ 

. r:!dica, sin perjUicio, naturalmente, de la actua.ci6n, en no!!! 

bre y representaci6n, de una persona física, 

Por lo que respecta a nuestra·Ley Federal del Tra

·bajo, en su artículo 10, primer párrafo nos dice: "Patr6n es 

la persone: física o moral que utiliza los servicios de uno -
J 

Ó·varios trabajadores". La ley anterior definía al patr6n, -

como la persona físicn o moral que empleaba el servicio de -

otra, en virtud de un contrato de trabajo. 

Pensamos que la definici6n de Krotosehin, antes c~ 

ta.da, adolece· oJ. igual que la de la 'Nueva Ley Federal del -

Trabajo del si~ente defecto: No se refieren al elemento -

CJ.ue le orig~na al patr6n o le hace nacer,· tal calidad, como 

lo es el contrato de trabajo, Se podría objetar esta crítica 

diciendo que es poco científica incluir en una definici6n -

elementos de otra, pero aún así sostenemos esta idea, pues -

peitsa.mos que no se puede concebir aisladamente las insti tu-

cienes de patrón, trabajador y contrato de trabajo, ya que -

las treD guardan una íntima relaci6n. 

Es necesario repetir que en la actualidad la rela

ci6n de trabajo y el ·contrato de trabajo, son productores de 
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los mismos efectos. 

Representante del patr6n e intermediarios.- Es muy 

importante para el estudio este tema, precisar los limites -

de aquéllos individuos q_ue por su funci6n, aparentemente an

te los ojos de un tra,bajador, figuran como el titular .en une. 

relaci6n de trabajo, esto es, de·los llamados representantes 

de los patrones y de los intermediarios. 

La. Ley Federal del Trabajo en su artículo 2o, nos 

dice: " Los directores, ad.ministradores, gerentes y demás -

personas que ejerzan funciones de direcci6n o administraci6n 

en·1a empresa o establecimiento, serán considerados represe~ 

tantea del patr6n, y en tal concepto, lo obligan en sus rela 

ciones con los traoajadores. 

La misma Ley en sus artículos 12 y 13, se refiere 
.. 

a los intermediarios en los siguientes térntlnos: 

Artículo !2.- '-Intermediario es la persona que· con 

trata o interviene en la contrateci6n de otra u otras, para 

que presten servicios a un patr6n". 

Artículo 13.- "No serán considerados intermedia---

rios sino patrones, las empresas establecidas ~ue contraten 

trabajos, para ejecutarlos con elcmentcs pro'Pios suficicn-

tes, para cumplir las obligaciones que deriven de las rela-

ciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solid~ 

riamonte responsables con los beneficiarios directos de las 

obras o s.ervicios, por las obligaciones contraídas con los -

trabajadores". 
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La funci6n de estas figuras.en el contrato.de tra

bajo es un tonto compleja, pues como dijimos antes, en sus -

relaciones con los trabajadores, se ostentan como verdaderos 

patronos, razón por la que se establee.e de facto, o-on ellos 
' 

una verdadera relación de trabajo, y dicho así, parece ser -

que ellos son los patrones, lo que puede acarrear que en un 

momento dado en que el trabajador quiera reclamar sus dere-

chos, sea perjudicado al no encausar correctamente dicha re

clamaci6n en contra del que es a.u.Mntioo titular, si tuaci6n 

que por íorttina ya ha sido corregida por la nueva ley. 

Loa representantes del patr6n son todas aquellas -

personas llamadas de "cuello eJ.toº, empleados de confianza -

que guardan una estrecha relaci6n de fidelidad con el patr6n 

y en quien ésto, los deposita su confianza para todos a.que~ 

llos actos do la relación de trabajo, en que no pudiere o no 

quisiere intervenir, y que dichoo actos que realicen los pr,! 

meros, son siempre en su nombre y lo obligan directamente. -

~s por elio, quo la ley a.'certadamente, aún cuando hace una -

enumeraci6n casi caouística de esta especie, genérieamente -

hace referencia a la.s personas que en nombre de otra., ejer-

zan íiuicionos de dirección o de administración. 

~e debe resaltar que el poder jurídico de mando 

quo ejerce el representante del patr6n, es derivado o en té! 

minos jurídicos más propios, delegado, ya que el titular 

siempre es la persona .que contrata como patr6n. 

En la actu9.lidad es muy común que el trabajador i! 
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nore qui6n es el que lo contrat6, lo ~ue puede no interesar, 

sino qite concretamente le interesa <!Uien lo va a remunerar. 

Tampoco es relevante parn el trabajador, indagar qu6 tipo de 

relaci6n exiotc entre el que se hace pasar como patr6n y el 

verdadero; por lo que consideramos suficiente, pm:'a el caoo 

de reclrunacidn del trabajador, que'haga mención en su deman

da del nombre de la persona', que ante el se ostentó oomo pa

tr6n y de los elementos a quo se refiere el artículo 686, -

que dice:"Cuando los trabajadores no conozcan con exactitud 

el nombre y apellido del patrón, la denominaci6n o la raz6.,.1 

social de la empresa o establecimiento, oficina o lugar en -

donde se prestó el trabajo y la actividad .ª que se dedica el 

patr6n, deberán precisar en su escrito inicial, la ubicaci6n 

ita.ble cimiento cuando menos". 

· Si en el caso de los representantes del patr6n más 

o menos se puede precisar quienes corres~onden a esta fif,Ura, 

el.problema se complica un poco cuando se trata de los inter 

mediarios, y éstos son como ya vimos, las personas ~ue con-

tratan o intervienen en la contrataci6n de otrá u otras para 

que presten servicios a un patr6n. Fttndamentalmente, tanto -

el representante del patr6n como el intermediario, no se be

nefician con los servicios prestados por los trabajadores, -

por ello, es conveniente aclarar los límites de actuaci6n de 
\ 

cada una de estas figuras, para no caer en confusiones perj~ 

diciales para el trabajador. 

A la luz de la nueva Ley Federal del Trabajo, serán 
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considcrndos como representantes del p~tr6n en los términos 

de lo aispuesto por los artículos i+ y 16, quienes ejerzan -

funciones de direcci6n o administre.ci6n, ya sea. en la tmidad 

econ6mica de producción o distribuci6n de bienes o servicios 

( empresa ), o bien en ln unidad técnica qu~ como sucursal, 

agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y con-

tribuya a la rcalizaci6n de los bienes de la empreei.a. 

De las obligaciones contraídas para con los trab~ 

dores, responderá el conjunto de bienes.pertenecientes indi,!! 

tinto.mente, a la empresa y a los' establecimientos de ésta. 

El intermediario en sí, tiene tma fl.lnci6n específ!_ 

ca que consiste en servir en punto de enlace, de unión entre 

patr6n y trabajador; es en co11secuencia tan s6lo un mediador 

entre la oferta do trabajo y la demanda de servicios. En sí!! 

tesis, la función típica de esta fieura., os la de contrata-

ci6n de trabajo ajeno a nombre de otro, acto que realizado -

con conocimiento del patr6n, obliga a. éste en todas sus con

secuencias, eomo si lo hubiera realizado personalmente. 

Por último, debemos agregar que la ley oorrectamen 

tena consióera corno intermediarios de acuerdo conlo que 

prescribe el artículo 13, sino como auténticos patrones, a -

las empresas establecidas que contraten trabajos, para ejeoE; 

tarlos con elementos propios, esto es, para evito.r que los 

trabajr.i.dores puedan sor perjudicados en un momento dado en -

que no estuviera. a cargo de ninguna persona el deber de pre

visi6n.. Luego entonces este tipo de empresas establecidas -
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que contraten trabajos para ejecutar1os con elementos pro--

pios, no corresponden a la figura de1 intermediario, sino a 

la del patr6n, esto es, las personas que ejercen poder jurí

dico de mando en virtud de un contrato de trabajo, sobre --

aqu~llas que presten sus servicios personales para su propio 

beneficio. 

a).- NATURALEZA SOCIAL DEL 'COHTRATO DE TRABAJO: 

Si por naturaleza se entiende no s6lo el origen y 

conocimiento· de las cosas; principio, progresos y fin, sino 

la esencia y propiedad característica de cada ser, el artíc~ 

lo 123 es la fuente :c.ás fecunda del derecho mexicano del tr:::. 

bajo, que tiene su génesis en·la expl.otaci6n del hombre que 

trabaja para subsiatir y luc:P,a por su libera.ci6n econ6mica. 

Siendo por esta raz6n que del artículo 123, se desprende su 

naturaJ.eza eminentemente social del contrato de trabajo. 

Siendo nuestro derecho del trabajo como i.ma nueva. 

rama jurídica en la aons·ti tuoi6n, elev6 idearios econ6micos 

a la más alta jerarquía de la ley fundamental, para acabar .. 

con el sistema de explotación del trabajo humano y alcanzar 

la socializaci6n del capital; por ell.o, su carácter social -

es evidente y como consecuencia la naturaleza del contrato -

de trabajo es social también; tan profundamente social que -

ha originado una nueva diciplina que no pertenece ni al Der! 

cho Público, ni al Derecho Privado, sino al Derecho Socia¡; 

porque las relaciones que do él provienen, no son de subordi 

nación que caracterizan al Derecho Público, ni de coordina--
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ci6n de intereses entre iguales que i~entifican al, D~recho·

Privado, en él se encuentran las suma de todos los derechos 

protectores y reivindioadores de los trabajadores, eampesi-

nos o de cualquiera econ6micamente débil; para as!, compen-

ss:r desigualdades y corregir injusticias sociales que se or! 

ginan del capital. 

Como dice el maestro Trueba Urbina: ''El derecho -

del trabajo, parte integrante del d~recho social.positivo, -

se identifica y conjuga con éste en el artículo 123 de nues

tra Constituci6n de 1917, la primera ley funda.mental.del~ 

do q\\e cre6 un régimen de garantias individuales y de garan-

1;:!ae sociales. • • " ( 11 ) • 

En otros términos, la Constituci6n político-social 

de donde deriva le naturaleza social del contrato de trabajo, 

se caracteriza porqtte comprende tanto derechos individuales, 

as! como derechos sociales, reglas especial.es ,en favor de -

los que constituyen. las clases econ6micamente d~biles. 

La verc1adera. naturaleza social del contrato de tr~ 

bajo, radica en las causas que originaron el nacimiento del 

derecho del trabajo: "La explotaoi6n desmedida del traba;ja-

dor y en su objetivo primordial; reivindicar a la..persoua h~ 

mana desposeída que s6lo cuenta con su fuerza de trabajo, m! 

jorex las condiciones econ6micas de los trabajadores y tran.!! 

formar la sociedad burguesa por un :nuevo rágimen social de -

11) TRUEBA URBINA, A., 11 ¿ Qué es una. Constituci6n Político-
Social?" Editorial Ruta., rMxico, 195J., p. 82 



95 

derecho; constituyendo· el primer intento para la supresión 

de las clases y dar paso al surgimiento de la república de -

trabajadores" ( 12 ) • 

Consiguientemente todo el derecho social positivo, 

es un mínimo de garantía.e sociales para los presto.dores de -

servicios; siendo la esencia y finalidad de todas las leyes 

1a protecci6n, dignificaci&n y reivindicación de los explot~ 

dos. 

Considerando el.derecho del trabajo como norma ex

clusiva para el trabajador, es lógico que los capi to.listas o 

empresarios oontra-tantes, no pueden ser y no son titulares 

de derechos sociales poro_ue representan las cosas. "Por tal 

mo~ivo no son personas en el concepto de Marx, sino personi-

. fioación de categorias económicasn ( 13 ) • 

' Concluyendo, podemos decir que el pensamiento so-

oial del constituyente, se advierte en el contrato de traba

jo, dándole una esencia clarEl.Illente social al consagrar prin

cipios nuevos, como son: El de que el contrato de trabajo no 

podía exceder de un affo en perjuicio del trabajador, jornada 

máxima de ocho horas, descanso hebdomade.rio, etc., principios 

que tienden no solamente a proteger y tutele.r a.l contratante 

que presta sus servicios, sino a reivindicarlo tambi~n. 

12) 

13) 

TRUEBA URBUtA, A., "Derecho Procesal del Trabajo", t. I, 
Iilixico, 1941, p. 32 
MARX; Carlos, "El Capital", t. I, Fondo de Cultura Econ6 
mica, M~xioo-Buenos Aires, 1968, p. 15 



C O N O L U S I O N E S 

1.- La denominaci6n Contrato de Trabajo tiene la ventaja de 

referirse precisamente al hecho objetivo de la presta--

ci6n, pues dentro del actual concepto de la libertad in

dividual, el individuo no. se contrata, ya que lo que co~ 

trata es su trabajo. 

2.- En el Derecho de Trabajo no existe jerarquía en cuanto· a 

sus normas, ya que las que benefician a.I trabajador se

rán las que ocupen un grado superior· jerárquico aún CUfl:!l 

do provenean de un ordenamiento secundario. 

3.- El Contrato de Trabajo, por sus caracteres de exponci6:n 

y contenido es inde~endiente frente al común de los re~ 

Je dos por el C6digo Civil. 

4.- Lo que imrmlsa. a la creación de· las normas del Derecho -

del Trabajo, es el este.do cJe miseria en que viven los -

trabajado~os. 

5:.;... En· nuestra Legislación, la Teoría del Contrato de Traba

jo se funda en los prittcipios de Derecho Social, que nos 

da un concepto: nuevo de contrato de trabajo, en el que -

no impera e! réeimen de las obligaciones civiles y: menos 

la autonomía de la voluntad. 

6,- Agotados loo recursos técnicos del Derecho Civil, par.a -

explicar la naturaleza jurídica del Contrato de Trabajo, 

vemos que no tiene similitud alguna con los contratos ci 

vilos. 

7.- Debido a las características y naturo1eza propias del. --
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Contrato de Trabajo, no tiene aplicaci6n en é1, los re-

quisi tos de exist,encia, que son característicos de la -

Doctrina Civilista. 

8.- La Teoría Integral no es un agre1gado ni una modificc.ci6n 

al artículo 123 Co11sti tuciona.l, ella constituye la apre

ciaci6n correcta del contenido real del preceIJto le.boré.1 

Conti tucional, que fue 'elaborado en 1917. 

9.- En· el proceso de formaci6n de las normas del Derecho I;:e

:x:i.cano del Trabo.jo, así como en le idcntificaoi6n y fu-

si6n del Derecho Social en el artículo 123, se eest6 la 

Teoría Integral. 

10.- El Derecho Social -por medio de la Teoría ·IntegreJ., hace 

posi b1e que toda aquella persona que mediante un con tre.

to de trabajo preste un servicio personal, goce de todos 

los derechos qtte le cor;:·en¡.onc1.cn. 

11.• El objeto de la Teoría Integral dentro del Contrato de -

Trabajo, es protec;er, di[,-nificar, así cor110 reivindicar e. 

todo ~re8tndor üa Gcrvicioo. 

12.- Final.mente la conclusi6n de la Teoría Integral, es de ~ 

que debe integrarse a la práctica, y aplicarse eri ~oda -

su am11li tud para. beneficio de todos aquéllos, pe..ra quie

nes· se creó el Derecho Laboral Mexicano. 
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