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El presente trabajo es resultado de la necesidad de dar a conocer. en primer lugar. 

10s motivos del legislador plasmados en la estructura y actualizaci6n de la Ley Federal del 

Trabajo, y el orientar a los estudiantes y estudiosos de estos temas del Derecho del 

Trabajo. 

Los temas que forman pane de esta tesis profesional titulada el " El Contrato de 

Trabajo por Tiempo Determinado". y el contenido de este documento se fueron 

adecuando sin perder de vista las necesidades didacticas que reclama la enseiianza 

universitaria. 

El derecho del trabajo esti sujeto a las variantes que le imponen las condiciones 

economicas y sociales del pais, de las distintas regiones donde se aplica dicha Ley Federal 

del Trabajo. 

El trabajador busca siempre. mediante la presracion de sus senricios. asegurar un 

minimo indispensable que le permita atender las necesidades m b  elementales para su 

existencia en este mundo. 

Para el trabajador el empleo es una garantia de estabilidad. que propicia el 

desarrollo de una vida mas o menos tranquila. con la posibilidad de obtener una mejor 

calidad de v~da. a travez del esfuerzo y capacidad con que desempeiie sus servicios. 

El contrato de trabajo por tiempo determinado obedece. sin duda alguna. a la idea 

de que toda relacion laboral debe estar predeterminada, para seiialar no solo su inicio. sin0 

tamhien el momento en que habr6 de desaparecer la materia objeto del contrato. 



Nuestro derecho del trabajo consigna la obligation de que las condiciones de 

trabajo consten por escrito, haciendo responsable al patron de la falta del documento 

respective, y este documento no es otra cosa que el contrato de trabajo. Al respecto en este 

proyecto se explica o se detalla la importancia del Contrato de Trabajo por Tiempo 

Determinado en nuestro contexto social. 



El objetivo general de esta tesis? es proporcionar a 10s estudiantes que cursan la 

licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragon? de la 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, asi como de cameras afines y, a todo lector 

que requiere informaciirn para realizar su trabajo, material didactic0 que le permita 

conocer en esencia la funcih en nuestra legislacion mexicana del Contrato de Trabajo 

por Tiempo Determinado. 

El contrato de trabajo por tiempo determinado obedece. sin duda alguna, a las 

necesidades de produccion de la empresa, la que a su vez origina una relacion laboral que 

debe estar de antemano predeterminada. sefialtindose puntualment su inicio y terminacihn 

de la materia objeto del contrato. 

Por otra parte, se pone a la consideration de todos 10s que tengan acceso a esta 

materia, 10s conocimientos basicos organiz., 3 %  y sistematizados adquiridos en las aulas 

de esta Universidad, con 10s cuales se expl~c,~ por si sola la reaccihn que producen 10s 

contratos de trabajo, y en especial, 10s que son realizados por tiempo determinado. 

En este sentido- este trabajo pretende despertar en el lector un inter& que le 

permita reflexionar sobre el esfuerzo que realizan 10s estudiosos sobre la materia y en 

contraste la poca atencion que se le ha prestado al tema de 10s contratos por parte de los 

legisladores, como 10s mismos doculnentos contractuales lo exigen. 

Con esta breve exposicion. la intencion es introducir al estudiante de la 

Liccnciatura en Derecho. en 10s aspectos fundamentales, que semiran como base para 

profundizar sus estudios en 10s diversos aspectos sobre 10s que versa eae  tema. 



Para cumplir con el objetivo genirico, se e s t ~ c t u r o  el contenido del presente 

trabajo en cuatro capitulos: 

Capitulo Primero: "MARC0 TEORICO CONCEPTUAL. Los objetivos por 
cumplir son: 

'Precisar las razones y el fundamento del Derecho del Trabajo. 

'Examinar en su context0 la teoria de la relacion de trabajo. 

'Examinar el contrato individual de trabajo en la legislaci6n mexicana. 

*Describir las obligaciones de 10s trabajadores que establece la Ley. 

Capitulo Segundo: "LAS OBLIGACIONES". Los objetivos a lograr son: 

'Definir desde varios puntos de vista el concept0 obligation. 

'Describir de acuerdo a la Ley de la materia las obligaciones de 10s patrones. 

Capitulo Tercero: "NORMAS DE TRABAJO. Los objetivos a alcanzar son: 

'Analiwr la funcion de la interpretation. fuentes y jerarquia del Derecho. 

*Examinar el consentimiento en la relacion de trabajo. 

'Definir en que  consiste la estabilidad en la relacion laboral. 

'Explicar el problema que existe con relacion del trabajo igual a salario igual 

Capitulo Cuarto: "CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO 
DETERMINADO. Los objetivos de este apartado son: 

*Examinar de acuerdo a la clasificacion existente en la Ley Federal del Trabajo la 
duracion de la relacion laboral del contrato de trabajo por tiempo detemiinado. 

'Examinar en que consiste el contrato de pmeba 



*Describir en que consiste el contrato de trabajo de temporada. 

'Definir cual es la funcion del trabajador en un contrato de trabajo e\.entual. 

La metodologia que se seguira para desarrollar la presente tests profesional, es la 
siguiente: 

A.- El metodo comparati\,o. 

En la investigation documental sobre el derecho del trabajo, se utilizara el metodo 

de la logica ( o sea. del razonamiento). ya que este se apoya en la exposicion del trabajo. 

6.- El mktodo sistematico. 

Se investigara el significado de una regla relacionada con el contrato de trabajo por 

tiempo determinado, segun 10s casos, y con 10s d e m b  lineamientos del orden juridic0 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

C.- El metodo exegitico. 

Se aplicara el metodo expositivo cuyo proposito atiende nl significado de la regla 

juridica aplicable al Derecho del Trabajo en este contexto. 

Finalmente, el contenido de este trabajo. no ha abarcado todos 10s topicos ni 

agotado el tema. ya que la materia que estudia al trabajo es muy amplia. pero trata de 

abarcar 10s aspectos mas representati\,os del tema. a fin de presentar un programa amplio 

'I ente y contribuir a la discucion. mejoramiento de la Ley Federal del Trabajo \ ' g  



1.1.- Derecho del Trabajo. 

El autor laboralista Mario de la Cueva; define el Derecho del Trabajo como: "La 

norma que se propone realizar la justicia social_ en el equilibrio de las relaciones entre el 

trabajador y el capital".' 

Esta definicion se apega a lo establecido por el Aniculo 2' de la vigente Ley 

Federal del Trabajo, que rige desde el primero de mayo de 1970, y que fue reformada el 

dia primero de mayo de 1980. 

El ser humano como tal, tiene el derecho al sustento. mediante el desempeiio de 

alguna actividad, que al mismo tiempo que sea util le retribuya de forma economics y con 

un provecho social. ademas de que este juridicamente tutelada. 

El ser humano no se pregunta si puede trabajar, simplemente trabaja. para poder 

sobrevivir. El Estado debe proporcionar 10s medios necesarios, establecer las politicas y 

determinar los fines que hagan posible el desarrollo de la sociedad, mediante la creacion 

de empleos, y la justa distribution de la riqueza. La palabra "Estado" no es sinonima de 

gobierno, sine que es la union del pueblo. territorio y nacion. 

Existen opiniones de que el trabajo es un castigo. otros opinan que es un medio 

noble para obtener el sustento. desarrollo de la vida. y. un medio para incrementar la 

~lusvalia. entre otras. 



La Ley autoriza que todo individuo para que pueda dedicarse a la actividad. 

oficio, profesi6n, o comercio, que le acomode, sin otro limite que su licitud. sefialindose 

esto en la Declaracion de 10s Derechos del hombre y del Ciudadano en 1789, en Francia' 

El procer don Jose Maria Morelos y Pav6n , en su escrito titulado: "Sentimientos 

de la Nacion", leido ante el Congreso de Apatizingin en el aiio de 1814, reconocio que el 

trabajo debia ser para 10s mexicanos y que 10s extranjeros solo serian admitidos en 10s 

empleos donde no se contara con personal calificado y por el tiempo estricto para 

capacitar a 10s nacionales.' 

Todas las Constituciones de Mixico, a panir de  1824, consignan en las garantias 

individuales, este derecho. 

La Constitucion liberal de 1857, reproduce integra la fornmula de Francia del aiio 

de 1789, y el proyecto de don Venustiano Carranza. respela el contenido del aniculo 5'. 

de esta Constituci6n,.con el mismo numeral. 

El Constituyente de Queritaro. no tom6 en cuenta consignar en forma expresa el 

derecho a1 trabajo. consider0 suficiehte estimar la garantia a las prestaciones minimas para 

el trabajador. luridicarnente era miis qlle s~~ficiente con las normas de proteccibn a !a 

actividad del prestador de servicios. 

En Septiembre de 1978, el titular del Poder Ejecutivo Federal. propuso al 

Constituyente Permanente. que se modificara el primer parrafo del Articulo 123 

Constitucional. quedando como sigue: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

IDr Is Cuel , ;~  hlvrio. Nucvo D~rnrho Mericano del Trrbsjo. Porrila. Merico 1970. Pdginv 83. 
~ B i i c e n a  Ruir Albeno Derecho Individual drl Trabajo. Harla. Mtrico 1996. PPgina IS. 



socialmente titil. al efecto. se promoverh la creacion de empleos y la organization social 

para el trabajo. conforme a la Ley". 

En la exposici6n de motivos en que fundamenta su proposicion el titular del Poder 

Ejecutivo, distingue las siguientes : 

Ha llegado el momento de dar el paso que, no hace rnuchos aiios. solo podia 

considerarse como una declaracion de buenas pero irrealizables intenciones 

que eran las de consagrar en el h b i t o  constitucional el derecho al trabajo. 

La Nacion exige que exista la certidumbre de esta nueva garantia. consciente 

de que serj una realidad, solo si desde hoy se convierte en un deber 

constitucional. 

El deber. la obligation correlativa del derecho al trabajo. le corresponde a la 

sociedad en su conjunto 

Es a la sociedad a la que. conforme a las leyes que para tal efecto se expediran, lade 

aprovechar sus recursos en la generation de fuentes de trabajo. 

La Responsabilidad del Estado es, como sucede ante todo derecho social, propiciar, 

por Ins medios legales, que dichas acciones se realicen. 

. Es conveniente destacar que el derecho al trabajo no es una garantia individual 

en el clasico sentido de liberalismo; es un derecho social. con el correlative 

deber que la sociedad reconoce como suyo. 

3,Miraoda Baruno. Angel. Ln Evolucibn de bl6xico. Librcria Herrera Edilorivl. Mexico 1956. I'iginu 61. 



Es de imponancia social. juridica y politica, establecer claramente esra 

diferencia y de ahi, que en vez de incluirla en el capitulo que la Constitucion 

dedica a las garantias individuales. se sugiera del parrafo que dedicara el 

derecho al trabajo el primer0 del Aniculo 123: ' 

La vision que tuvieron 10s constituyentes de relacionar el Articulo 123. a1 derecho 

del trabajo, hizo de la Constitucion la primera que establecio las garantias sociales.' 

1.1.1.- Concepto de Trabajo. 

La relacion de trabajo no podria ser analizada ni aun en una monografia. sino se 

precisan y discriminan conceptos tan imponantes como, qub es el trabajo. quienes son el 

trabajador y el patron, por que son necesarios para que se pueda producir la union. que no es 

m b  que una consecuencia de la relacion que existe entre la necesidad de utilizar la actividad 

productiva del hombre, su fuerza de trabajo para la produccion de un bien. destinado a 

satisfacer una de las multiples o de las mis variadas necesidades del hombre. en el que se 

requiere de un individuo que realice el esherzo, y a1 cual se le conoce como trabajador y al 

otro sujeto de esa relacion que recibe el nombre de patron y, es quien recihe el beneficio del 

hien o product0 que se genera, para satisfacer una necesidad que cuando no es propia del 

que requiere la energia productora es un hien que esta destinado al comercio, dando como 

resultado que las necesidades permanentes de 10s individuos que viven en sociedad, hayan 

reglamentado en el estado modemo desde hace decadas este fenomeno. mediante leyes que 

prcvin las diversas hipotesis y que garanticen su funcionaniiento y marcha. para que la 

produccih de 10s bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas se realiceti en 

forma inintemmpida. 

Jbricefio Ruir Albeno. Op. Cil. PBgina 19. 
Slorpe Curpiro. Mac. Grcgor. La ConrtirurYn Mcrirana de 1917. SCplimv EdiciOn. Porrijv Mexico 1986 PBeina 14. 



1.1.2.- Concepto Etimologico. 

"Del latin tripaliar. trabajar. sufrir. laborar".' 

"Accion y efecto de trabajar. esfuerzo hurnano aplicado a la production de la 

riqueza. Producto del valor de la fuerza. OcupaciQ en cualquier ejercicio u obra. Ejecucion 

de alguna cosa. Accion de 10s esherzos. formar, disponer o ejecutar una cosa arreglindola a 

un metodo y orden".' 

"Sinonirno de actividad provechosa de esfuerzo dirigido a la consecucion de un 

valioso fin".' 

1.1.3.- Concepto Doctrinario. 

Borssi Pergolessi sefiala que: "Es cualquier actividad del hombre que pueda 

satisfacer necesidades de cualquier otra persona".9 

Para el Maestro Alberto Trueba Urbina_ significa lo siguiente: 

6.Dir~ionario llurtrada. Latino-Espanoi. Erpoaol Latino Biblogiaf Trecea\.a CdiciOn. Bvrcelonn 1981 
7Palomar De Mipucl. Juan. Dierionario para Jurirtar, hlayo Edicianes. hl+\iro 1985. 
Rlbidem. 
9Borsri. Pergnlessi. Trstsdo do Dir i la Lavoro. Pvduva 1953. Pdeino 21. 



"El trabajo es un derecho y un deber so~ial". '~ 

Haciendo suya de esta manera la definicion que da la propia Ley Federal del 

Trabajo, en su Aniculo 3 O ,  sobre el particular comenta el Maestro Albeno Tmeba Urbina; 

acerca de la grandilocuencia del trabajo, lo cual se transcribe a continuacibn: 

"El hermoso principio de que el trabajo es un derecho y un deber sociales. es rector 

en las relaciones humanas: por ello ha sido regido en estos terminos por las legislaciones 

extranjeras aunque la grandilocuencia del ptincipio se encuentra implicita en el Aniculo 123 

de la Carta Magna Mexicana de 1917. y precisado en posteriores Constituciones como un 

derecho y deber sociales"." 

Para Nestor de Buen Lozano: El uabajo es "la actividad humana que tiende a la 

obtencion de un provecho"." 

Este autor , no se limita a darlos I:!. :crier definicion de lo que para el significa 

trabajo, sino que, nos explica en forma clara y sltnple el por que de la misma diciendo: 

"El trabajo supone una actividad humana, no sera por lo tanto el trabajo que realice 

una bestia o una maquina; que tienda a la obtencibn de un provecho, su contrario sera el 

ocio, el cual no necesariamente significa inactividad ( es dificil por otra parte, suponer una 

total inactividad ) ya que tambien constituye ocio una diversion u ocupacion que siwe de 

descanso a otms tareas. En todo caso la diferencia entre trabajo y actividad ociosa estara 

constituida por la finalidad: el trabajo tiende a la produccion de la riquela y el ocio no".'> 

I O , L ~ ~  Federal del Trahajo. Cornmtada por Trueha Urbina. Alhcno y Trucba Barrera. Jorgc. I'ornia. Qaincuagerims 
IIdicldn. Mexico 1986, Pbpina 22. 
I I'rrueba Urbina. Albeno. Nuevo Derrrho drl Trabaja. Poncu. Sceunda Edici6n Actualirvda. 1972. MC\ico. Pjginu 
22. 
12.1)~ Bucn Lozano. Nenor. Derreho dcl Trabajo. Pornia. Terccrv Edici6n. 1979. Mexico Pdeioa IS. 
I3lhidcm. Pagina IS. 



1.1.4.- Cnnceptn Legal. 

El Articulo 3" de la Ley Federal del Trabajo. consigna literalmente lo siguiente : "El 

trabajo es un derecho y un deber sociales. No es aniculo de comercio, exige respeto para las 

libenades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la 

vida, la salud y un nivel economico decoroso para el trabajador y su familia. 

No se podrh establecer distinciones entre 10s trabajadores por motivo de raza. 

sexo, edad, credo religioso, doctrina politics, condicion social. 

.Asimismo, es de inter& social promover y vigilar la capacitacion y el 

adiestramiento de 10s trabajadores". 

No fue sino hasta la Nueva Ley Federal del Trabajo. quc en su mismo Articulo 3O.. 

se transcribib, introdujo y ensayo una definition, que si bien es cieno es criticahle porque es 

un tanto demagogica, puesto que quiere negar el acieno de la doctrina materialisla en la cual 

el trabaiador, como hombre, no tiene otra mercancia que vender mas. que su fuerza de 

trabajo. Si la detinicion que da este Articulo 3" en la nueva Ley, incurre en querer ocultar el 

sol con un dedo. si evidentemente Cree cambiar mediante una denomination legal una 

verdad que tiene una realidad material. queda pues conjurada. si negandole la naturaleza 

principal de la fuerza de trabajo es lo unico que puede vender el trabajador por el simple 

hecho de decir que tiabajo es un derecho y un deber social. cambia la naturaleza del trabajo. 

evidentemente se equivoca porque el trabajo siempre sera la fuerza de 10s seres humanos 

que transforma. que crea. que produce. 



El trabajo es el desa~~ollo de esta fuerza, coordinada a la realization de una tarea 0 

de un fin. que naturalmente encuenua tutela en la Ley, y debe ser amparado por el derecho. 

Consecuentemente, el trabajo es protegido por este, es decir, por la Ley, y no considerado 

como un derecho. 

Solamente puede hablarse de trabajo como derecho, cuando se refiere a que el 

sujeto tiene derecho a trabajar literalmente. tal y como lo garantiza y avala nuestra 

Constituciirn Politica, pero ni siquiera tiene derecho a1 trabajo mismo. porque iste no trae 

aparejado correlativamente la obligacion de dar uabajo. 

No hay ninguna disposition en la Ley Federal del Trabajo que condene el 

desempleo. Luego si entendemos por derecho el que tiene como correlativa una obligaciirn ). 

esta no existe, no se puede hablar del trabajo como un derecho. 

En cuanto a la denominacih que da. de que es un deber social. esta referido 

indeteminadamente al conglomerado que integra la sociedad. es decir. a todos y cada uno 

de 10s hombres que viven en una sociedad, y debe entenderse como el deber que tienen 10s 

hombres de trabajar, es decir. que todos tenemos un papel que desernpefiar. (estudiante, ama 

de casa. catedratico. investigador. funcionario. etc. ). y que nadie tiene derecho a 

constituirse en una carga para la sociedad. 

Por lo mismo. se considen que es erronea la pretendida definition de trabajo. 

porque no considera la esencia que lo constituye. sino atributos, unos de caracter moral. 

otros de conducta social. pero ninguno. en el fondo que pudiera apegarse a la definici6n 

concreta de trabajo. 

Pero desde luego coincidimos. en que el trabajo debe reunir como preceptos 

fundamentales. la garantia de respeto a la libertad y dignidad humana y. debe efectuarse en 



condiciones que aseguren la vida. la salud. y el nivel econ6mico que requiere el trabajador y 

su familia. 

Obviamente, debe garantizarse como lo dispone el precepto: 

"Sin distincion de raza, sexo. edad, credo religiose. doctrina politica o condicion social". 

Consideramos. el trabajo como pa se menciono: "la fuerza del hombre aplicada a la 

produccion organizada como el proposito o fin, o tarea a realizar, para la obtencion de un 

provecho o un Iucro". 

El Articulo 8" de la Ley laboral vigente. define en su segundo parrafo al trabajo 

como: 

"Toda actividad humana. intelectual o material. independientemente del grado de 

preparacion tecnica referida por cada profesian u oficio". 

Consideramos incompleta la anterior definicion ademb de que esta un poco 

atrasada. ya que cualquier actividad humana requiere forzosamenre una ~nezcla de los dos 

esfuerzos, el mental y el fisico. 

Sin embargo. este precepto ya encaja dentro del criterio que venimos sustentando. 

de lo que es una actividad humana. 

1.2.-La Relacion de Trabajo 

Las normas del Derecho del Trabajo, son el resultado de una lenta evolution de la 

ley. 



Las normas laborales se traducen, en forma violenta muchas de las veces. dando el 

reconocimiento a las prestaciones que 10s trabajadores fueron logrando, a travCs de las 

revisiones contractuales. 

Cabe hacer la aclaracion de que no fue product0 del espiritu justiciero de 10s 

patrones el que determino su consagracion, sino la presion. mediante las huelgas, o por 

conduct0 de 10s sindicatos, y algunas veces pore1 sufragio universal de 10s trabajadores. 

Las condiciones que regulan la relacion patron-trabajador. no pueden quedar al 

acuerdo de las panes. sino a la aplicacion imperativa de la ley unida a los logros que las 

alianzas obtienen en la celebration de 10s contratos colectivos de trabajo. 

El empuje no se ha detenido. continlia como esencia de la naturalezo d i n h i c a  que 

vive esta disciplina jurid~ca. 

Ante tal cambio. el trabajador se ha convenido en una fuerza muy imponante de 

progreso econ6mico y social en la comunidad, y en un factor que es fundamental en 10s 

cambios politicos. 

1.2.1.- Concepto de Trabajador. 

El concept0 de trabajador riene diversas acepciones de entre las cuales se seiialan 

las siguientes: 

1.2.2.- Concepto Etimolbgico. 

"Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente util. Laborioso o 

15 



aplicado al trabajo. Obrero el que realiza una tarea manual. Jornalero. Todo el que cumple 

un esfuerzo fisico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad economicamente util: 

aun cuando no logre el resultado. La pane retribuida en el contrato de trabajo"." 

1.2.3.- Concept0 Doctrinario. 

Guillermo Cabanellas de Torres, siguiendo a Almosny afirma que el trabajo como 

entidad valorable y susceptible de contratacion. no puede ser considerado 

independientemente de la persona que presta o realiza este, debiendo concurrir 10s que llama 

elementos esenciales. para que pueda ser conceptuada una persona como sujeto de la 

prestacion del contrato de trabajo. serialando 10s siguientes: 

I.- Realizacion o ejecucion de un trabajo, de una actividad humana. manual. 

intelectual o mixta. 

2.- Que el trabajo sea por cuenta ajena. 

3.- Relacion de dependencia entre quien da el trabajo y quien lo recibe 

4.- Una remuneraci611, a h  cuando no se hubiere fijado de antemano su cuantia"." 

De lo anterior elabora la siguiente definition: 

Trabaja: todo aquel que realiza una labor socialmente util. cumpliendo un esfuerzo 

fisico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad econ6micamente util, aun cuando 

no logre el resultado 

lJcabvnellvr dc Torres. Guillermo. Diccionsrio Juridico EI~mentol.  Hetiasla. S.R.L. Oclavu EdiciOn 1988 Bucnor 
Aircr. PAginc 313 
15Cabanellar de Torres. Guillermo. El Contrato de Trsbajo. Tomo I .  BiBliogrhfica Onleha. PAgina 529. Buenoi Airer 
1963. 



Por su parte el Maestro Albeno T ~ e b a  Urbina, nos seiiala que. trabajador "Es todo 

aquCl que presta un sewicio personal a otro mediante una remunemci6n".'" 

Este es un concept0 de trabajador conforme a su teoria integral, que es una teoria 

juridica constitucional la cual contempla la situation de 10s trabajadores protegidos por el 

articulo 123 Constirucional. ya que no solo estos son trabajadores. sino todos aquellos que 

prestan un sewicio a ouo. 

Para el autor Mufioz Ramon Roberto, trabajador es: "la persona fisica que 

libremente presta o otra un trabajo personal. subordinado. licito y rernunerado"." 

El Jurista Cabanellas de Torres Guillermo, nos dice en su diccionario lo que para el 

significa trabajador "Quien trabaja? Todo aquel que realiza una labor socialmente util. 

Obrero; el que realiza una tarea manual"." 

El Doctor Juan D. Ramirez Gronda. distingue entre obrero y empleado 

drfinii.ndolos de la forma siguiente: "Empleado, el que presta su actividad profesional, con 

predominio del esfuerzo intelectual sobre el fisico, para el empleador y bajo la direccion de 

este y a cambio de una remuneration". 

"Obrero. El que presta su actividad profesional. con predominio del esfuerzo fisico 

sobre el intelectual. para el empleador ). bajo la direccion de Cste y a cambio de una 

remunera~i6n".'~ 

1 6 0 h  Cil. Truebv Urbina. Albcno. Pigina XVlll .  
I.'.hludoz Rumdn. Robeno. Derrrho dcl Trabsjo. Tomo I. Pomja. hlirico 1983. Pagina 19. 
18.0b. Cil. Cabsnrllar de Toner. Guillrrmo. Pbginv 313. 
19RnmIrez Grondu. Juan D. Dirrionario Juridiro. Heliarta. Dc'cimu Edicirin Acla8lir;rl~ Argentina 1988. 12$ino 
137. 



1.2.4.- Concepto Legal. 

La Ley Federal del Trabajo de 193 I, publicada el 18 de agosto de ese mismo aAo. 

define al trabajador en su Articulo 3", de la siguiente manera : 

"Toda persona que preste a otra. un servicio material, intelectual o de ambos 

gineros, en virtud de un contrato de trabajo". 

La definicion anterior admite el comenrario de que en el tirmino "persona". caben 

tanto las fisicas como las morales. por tal motivo, se considera deficiente ya que como 

hemos visto. el trabajador solo puede ser una persona fisica y creemos que asi debio de 

haberse precisado. 

En cuanto a "Un servicio material o intelectual. o de ambos generos". solo hubiese 

bastado decir que preste a otra un servicio. - i. consideramos que toda actividad humana 

requiere necesariamente de una combination UL 10s dos esfuerzos para realivr el trabajo. 

En la Ley Federal del Trabajo del primer0 de mayo de 1970. reformada. se define 

en el primer parrafo del Articulo 8' al rrabajador como: 

"La persona fisica que presta a otra, fisica o moral. un trabajo personal 

subordinado". 

1.3.- El Patron. 

El concepto de patron tiene diversas acepciones de enue ]as cuales se sefialan ]as 

siguientes: 



1.3.1.- Concepto Etimol6gico. 

A1 decir de Juan Palomar de Miguel. "Patron, na. De patrono. m y f Protector. 

defensor. Empleador de obreros en trabajo de ma no^'‘?^ 

Proviene del Latin parronus (forma aumentativa de purren. acusativo. de purer. 

padre). y que designa en Castellano. al titular de un derecho o cargo del patronato esto es. 

poder o facultad que tiene el patrono o poseen 10s patronos. al utilizar el servicio de otro. 

"El patrono es defensor. protector. amparador como neologismo aunque ya 

prohijado por la Academia Espruiola de la Lengua, esta palabra se utiliza como dueAo de una 

fabrica o taller, respecto a 10s empleados"." 

Sostiene y coincid~mos con el Maestro Guillenno Cabanellas de Torres. en que. 

"con el tiempo esta tradition historica ha sufrido una transfonnacion tal que lleva a denotar 

una posicion clasista. entre dos t iminos  antagbnicos: de una pane. el seRor absoluto y 

duefio sin limiter en la empresa y de la otra. el trabajador sometido a1 imperium de aquel"." 

1.3.2.- Concepto Doctrinario. 

Guillermo Cabanellas de Torres. prefiere utilizar indistintamente Ins t&rminos de 

patron y empresario. para designar a la persona que emplea el trabajo ajeno. con fines de 

lucro, esto es, quien es acreedor de la obligacih de hacer en el conhato sosteniendo asi que 

reviste la calidad de patrono, "toda persona natural o juridica, bajo cuya dependencia. por 

contrato de trabajo. presta sus servicios un trabajador"." 

20. Oh. Cit. Palomar dr hliguel. Juan. Pigina 990. 
21Ob.  Cic. Pdgina 507. 
?2lhidem, Piginv 509. 
23.0hia cilada. Tarno I.  Pdgina 509. 



Para el Tratadista Mario L. Deveali, patron es: "El que paga el precio o concurre 

con el capital por oposicion a la otra parte. Empleador o patrono, es el que dirige. vigila y 

controla la faena. como ya se ha referido, supra direccion y subordinacion, son 10s dos polos 

opuestos de la subordinacion juridica"." 

El Maestro Nestor de Buen Lozano, nos define al patron sefialando "Quien puede 

dirigir la actividad laboral de un tercero que trabaja en su beneficio, mediante retribution"." 
- 

Para el Maestro Albeno Trueba Urbina. patron es: 

"Toda persona fisica o moral que utiliza 10s servicios de uno o varios trabajadores 

conforme a lo pactado o a la costumbre. o en todo caso con sujeciou a 10s tenninos de la 

Ley. ya que por su propia naturaleza siempre es titular del trabajador. es decir del 

tmbajador frente a su explotador"?' 

1.3.3.- Concepto Legal. 

La Ley Federal del Trahajo Reformada en mayo de 1980, define al patron en su 

Aniculo nhmero 10, primera parte como: "La persona fisica o moral que utiliza 10s 

servicios de uno o varios trabajadores". 

Esti definicion es aceptable. cuando sefiala "que utiliza 10s sen4cios de uno o 

varios trabajadores", queda implicita la condici6n de persona fisica. para revestir el caracter 

de trabajados conforme lo establece lapropia Ley al definirlo en su ATticulo 8". Unicamente 

ZJ.DC,~C~I, .  L. Mario. Tratada dcl h m h o  del T r s b ~ j o .  Tomo I. Editorial Arpcntinl. 1953. I'hpina 631 
25,Ob. Ci!. Tomo I .  Dr Bucn Lozano. Ntnor. Phpina453. 
Z6:rmcba Urbina Albcno. Nue\,o Dereeho del l'nbala. Segunda Edici6n Aclualirada. Porda 1972 Mexico I'heina 
264. 



aclaramos, que preferimos el termino persona "juridico colectiva". por considerarlo rnb 

tecnico que el de persona moral. 



CAPITULO SEGUNDO 

O B L I G A C I O N E S  

La convivencia. en la vida humana, crea nexos por medio de 10s cuales 10s 

seres humanos sienten la necesidad de realizar un sen~icio, dar un bien o abstenerse de 

hacer algo en favor de otra persona. la que a su vez se sienta con derecho a beneficiarse de 

la conducta. desplegada por otra persona. 

La vinculacion entre dos sujetos ha sido considerada por el Estado como digna de 

su proteccion en caso de que el obligado no cumpla voluntariamente. a lo que le 

corresponde . 

La caracteristica de la vinculacion juridica, es la que diferencia la obligacion de 

derecho de las demas obligaciones. 

La obligacion en sentido generic0 o gramatical ( de 06, y ligare o atar ) supone 

sicmpre una s2;ecibn o a!adura, imposition aue puede ser moral. como el deber de caridad 

que dicta la conciencia. social como un adecuado comportamiento que esige la educacion. 

o juridica. cuyo cumplimiento resulta garantizado por el Estado con medios obligatorios 

que son arbitrarios por el ordenamiento. 

Las prestaciones o movimientos son para el espiritu el derecho de obligaciones, lo 

que las cosas materiales son a 10s derechos reales: su objeto es. de inmediato 

curnplimiento. 



2.1.- Concepto. 

Los ronlanos definieron a la obligacion tijandose en el caricter positivo o negativo 

de las prestacianes que podia contener, a1 decir que: "obligolio esl iuris vinculum, quo 

rtecessitote adstringimur od aliquid dondum,ve/ fociendum, delproestortdum"." 

Este concepto ha semido de modelo a muchas legislaciones posteriores y 

supewive casi literalnrente en el codigo civil espaAol que, a1 fijar el contenido m b  que dar 

la definici6n, aunque se redactara el precepto con este prop6sito. la obligacion se dice que 

consiste en "dar. hacer, o no hacer alguna cosa". 

Las obligaciones son positivas cuando el obligado tiene que dar o hacer algo sin la 

vinculaci6n contraida no tendria que dar o hacer. o negativas si ha de abstenerse de 

realizar aquello que hubiera podido llesar a cabo de no mediar la atadura en que la 

obligacion consista. 

* 

Las lnstituciones de Justiniano (3. .-. pr.), definen a la obligacion como: "un 

vincula juridico por el que somos constreiiidos con la necesidad de pagar una cosa segun 

el derecho de nuestra ciudad"." 

En 1- 1ite:atura k r i d i c ~ ,  principa!mente in alemana, expresamente se concibe a la 

obligation como la relacion que existe entre el deudor y el acreedor. 

Aunque del contexto de 10s articulos de 10s codigos civiles se desprende la esencia 

de la obligaci6n. la cual expresamente se entiende, pero no se manifiesta. puesto que se ha 

de considerar que la labor de definir los conceptos corresponde propiamente a la doctrina 

y no a la Ley. 

27 i:rmcisco M. Biurca. Gran Eneicl~pedia dcl hlunda. Tomo 14. Madrid. Editorial. Dun.an. 1980. phgina 234 
28 Azua Reyes. T. Seqio. Tcoria General de Ins Oblipcioner. PoriSa. Mexico 1993. Pdginu 38. 



El concept0 obligacion en el origen romano. no es discutible. pues como dice el 

autor Luis MuRoz: "El Derecho Romano fue penetrando poco a poco debido a que su 

derecho de obligacion era, sin duda. un conjunto de normas logicas. ficiles y universales 

que llevan en si mismas la probabilidad de la recep~ibn".'~ 

Es por ello_ que muchas de las definiciones que da la doctrina no difieren en lo 

esencial de la expresada por Justiniano. 

Para el autor Eugenio Perez Botija: "La doctrina clisica del Derecho de las 

Obligaciones sufre de evidentes e importantes modificaciones: 

Se reduce al area del lihre consentimiento. 

No se elimina el esquema fundamental del contrato, esto es, la existencia y 

conjugacion de dos voluntades. pero. si se les somete a restricciones en cuanto ha 

de cumplir una serie de condiciones fijadas por la norma objeri~a". '~ 

El acuerdo contractual es obra de la voluntad de las panes; pero el contenido 

econ6mico del acuerdo viene predeterminado en gran parte por el legislador. 

Como ya se ha sefialado. existe una reduccion en la esfera del libre 

consentimiento, pero hay que analizar si en la reunion de las voluntades. incluso para dar 

nacimiento a la relacion patron-trabajador, es necesaria o indispensable. 

29 idrrn. 
30 P,irez Bolija. Eugenio. Op. Cil. Pigina 106 



2.2.- Las obligaciones patronales 

La Ley Federal del Trabajo. para equilibrar a 10s factores de la produccibn. impone 

mayores obligaciones a 10s patrones. y, asi lo encontramos descrito dentro de 10s 

numerales 784. 804. y 805, del ordenamiento del trabajo. 

No tendria sentido hablar de derechosdel trabajador. si se careciera del sentido 

que da la efectividad a estos derechos y sin las obligaciones siguientes 

La Ley Federal del Trabajo en su Capitulo 1, aniculo 132, consigna cual es la 

obligation de 10s patrones: 

1. Obligation Generica. 

El patron debera cumplir con las disposiciones de la Ley Laboral. en lo que sean 

aplicables a cada empresa o establecimiento ( indicado en la fracci6n I ). 

2.- El Salario. 

Su pago sera en efectivo. cuando menos hasta el salario minlmo (Aniculo 90 ). el 

cual se dara directakente al trabajador ( Aniculo 100 ). en el lugar donde 10s trabajadores 

presten sus servicios (Articulo 108). en dia laborable, fjado por convenio entre el 

trabajador y el patron. durante las horas de trabajo o inmediatamente despues de su 

terminacibn ( Aniculo 109 ). y sera preferente sobre cualquier cred~to ( Aniculo 1 1  3 ). 



Respecto a las indemnizaciones, deberan ser cubiertas a 10s trabajadores. Y 

preferentes a cualquier crkdito ( fraccion 11 ). 

El patron expedira. a solicitud del trabajador. cada quince dias. una constancia 

escrita con el numero de dias laborados y el salario percibido ( fraccion VII). asi como 

para el caso de separaci6n del trabajador, una constancia relativa a sus servicios ( fraccion 

VIII). 

Del salario solo podra deducir el impone de las cuotas sindicales ordinarias 

( fraccion XXII) y de las destinadas a la constitution y foment0 de sociedades 

cooperativas y de cajas de ahorro ( fraccion XXlIl). 

3.- Los fitiles de trabajo 

Para que la prestacion se otorgue oportunamente el patron proporcionara. a menos 

que exista compromiso expreso del trabajador, el material. 10s utiles e instmnientos de 

trabajo de buena calidad, sin que pueda reclamar indemnizaci6n por el desgaste natural 

que sufran estos como consecuencia de la funcidn ( fraccion Ill); 

Tambien para ello, el patronesta obligado a tener un local seguro para su guarda. 

siempre que debm permaecer !as hcl'ramientas o i~tiles de trahajo en el lugar de la 

prestacion de 10s servicios. El registro de 10s instrumentos debera hacerse solo si el 

trabajador lo solicita ( fraccion IV). 

4.- La Salud. 

Como una medida apropiada se dispone que en las casas comerciales. oficinas. 

hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo similares ( bancos y lugares de atencion a1 

public0 ), se cuente con el nlimero suficiente de asientos o sillas. 



Esta disposition resulta aplicable en establecimientos comerciales. cuando lo 

permita la naturaleza del trabajo. (fraccion V) Las contrataciones colectivas contemplan 

generalmente estas situaciones. 

Para atender aspectos urgentes de salud, 10s patrones proporcionaran a sus 

trabajadores 10s medicarnentos profilicticos que determine la autoridad sanitaria en 10s 

lugares donde existen enfermedades tropicales o endemicas o cuando exista peligro de 

epidemias (fraccion XIX ). 

Por lo que hace a la proteccion que se debe a las mujeres en el period0 de 

ernbarazo, debera proporcionarles la proteccion que establezcan 10s reglamentos (fraccibn 

XXVII). 

5.- Los Malos Tratos 

El respeto a la dignidad del trabajador ( articulo 3"), debe reflejarse en la 

obligacion correlativa de guardarle la debida condderacion, abstenikndose de 10s malos 

tratos de palabra o de obra (fraccion VI). 

Hay que recordar que la violation a esta obligacion. da origen a la configuraci6n 

de una causa de rescision de trabajo contra el patron ( Aniculo 5 I .  fracciones I1 y 111) 

6.- Las Cornisiones 

Cuando el trabajo coincida con el dia de elecciones federales. estatales o 

municipales. el patron dari a1 trabajador oponunidad de ejercer su derecho civico de 

votar, y ser votado con el tiempo necesario e indispensable. dentro de sus horas de trabajo. 



Las misma facilidades se otorgaran cuando deba el contratado cumplir con 10s 

servicios de jurado, asi como electorales y censales (fraccion IX). 

El patron permitid que 10s trabajadores falten a sus lahores para atender una 

cornision de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oponunidad debida y 

que el numero de trabajadores no perjudique la buena marcha de la empresa. 

El tiempo perdido podri descontarse a1 trabajadoro si es posible, compensarse con 

un tiempo igual de trabajo efectivo. Los trabajadores que por estos motivos hagan 

sustituciones tendran el caracter de interinos (fraccion X). 

7.- El Escalafon 

Para proteger 10s derechos del Sindicato. cuando este sea el titular del contrato 

colectivo de trabajo, dentro de la empresa, el patron debera darle a conocer 10s puestos de 

nueva creacion, las vacantes que Sean def .as y las ternporales, asi como las bajas. 

renuncias. ascensos, etcetera. 

Esta misma notification el patron la hard del conocimiento de 10s trabajadores que 

tengan la categoria inmediata inferior a la vacante, por ello de la preferencia de derechos y 

antigiiedad. 

El sector patronal consider6 que esta disposicion, con otras del mismo precept0 

'.cornprometen definitivamente la necesaria libenad y flexibilidad en el regimen de 

administration de las empresas. y con ello la eficiencia de su funcionamiento". 

Dicha disposicion indica: "debe interpretarse de acuerdo con las proposiciones de 

10s Aniculos 154. 155. y 158. y 10s capitulos allegados a la capacitacion industrial y el 

contrato de aprendizaje". 



8.- La Educacion. 

En materia educativa, 10s patrones deben pmicipar en la solucion del problema 

general, asi como atender el aspecto particular de sus trabajadores y de sus hijos. 

Aun cuando este segundo aspecto muy particular de 10s trabajadores y de sus hijos. 

tiene mucho que ver con la obligacihn de la capacitacion. 

La capacitacion, por su importancia ha merecido un rengldn mu). aparte en las 

reflexiones del legislador. 

En el c a m p  general. el patron esta obligado a establecer y sostener las escuelas de 

acuerdo al "Articulo 123. Constitutional". y de conformidad con lo dispuesto por las leyes 

y por la Secretaria de Educacion Publica 

Desgraciadamente. esta obligacion d " .ducacion ha sido poco atendida y solo se 

ha limitado a las grandes empresas ubicadas en 10s pequeiios poblados ( fraccion XII. del 

Articulo 132). 

En el ambito de la empresa, la obligacion tiene un doble aspecto que es: 

La alfabetizaci6n de 10s trabajadores (fraccion XIII), y las becas para 10s estudios 

tecnicos: industriales o practices ( fraccion XIV). 

Las becas se otorgaran a 10s trabajadores o a sus hijos- en centros nacionales o 

extranjeros. 



Dejaran de tener el caracter de becarios quienes reprueben el curso de su aAo u 

observen tener mala conducta, debiendose dar la beca a otra persona. que efectivamente 

cumpla al pie de la letra las obligaciones que nacen de dicho beneficin. 

Los becarios que hayan terminado sus estudios, estarin obligados a prestar sus 

s e ~ i c i o s  a1 patron. por lo menos, durante un aAo. 

Los trabajadores no pueden comprometer sus sensicios por m b  de un aAo. Las 

empresas que tengan menos de mil trabajadores otorgaran una beca. Aquellas 

organizaciones con mas de mil trabajadores, sostendran tres becarios. 

Esta obligacion de sostener a tres becarios, tiene nexos con lade  la fraccion XXV. 

del Aniculo 132, de la Norrnatividad del Trabajo, que impone al patron: "el contribuir al 

fomento de las actividades culturales y del depone entre sus trabajadores y proporcionales 

10s equipos y litiles indispensables". 

9.- Los Servicios Municipales y Locales. 

Las Empresas que se encuentran fuera de los centros de poblacion. reservaran para 

las comunidades. 10s terrenos necesarios donde se instalen mercados pliblicos, edificios 

para los sen~icios y centros de recreacion. 

Como presupuesto para cumplir con esta obligacion, es necesario que 10s 

habitantes del centro rural de trabajo excedan de doscientos. y que dicho centro se 

encuentre a una distancia no menor de cinco kilometros de la poblacion mas proxima. 

El espacio que la empresa resenara para los servicios sera de cuando menos de 

cinco mil metros cuadrados ( fraccion XX). 



En 10s mismos centros rurales de trabajo. a solicitud de 10s sindicatos, las 

empresas proporcionaran un local para la instalacion de sus oficinas, facultandoseles para 

cobrar la renta. 

En caso de que huhiere un lugar con las caracteristicas adecuadas para oficinas, la 

empresa podra emplear un local de 10s destinados para el alojamiento de 10s trabajadores. 

(Fraction XXI). 

10.- Las Cuotas Sindicales 

Los trabajadores sindicalizados estan obligados, en 10s terminos de 10s estatutos, 

que rigen al sindicato, ha aponar las cuotas ordinarias y extraordinarias para el 

sostenirniento de sus organizaciones. 

Las cuotas se fijan la asamblea, y estas pueden tener el caracter de ordinarias o 

extraordinarias, segun el caso. 

La empresa esta obligada a hacer las deducciones que le soliciten 10s sindicatos 

solo por cuotas ordinarias. en caso de quc . Znlpresa haga algun descuento por cuotas 

extraordinarias, el trabajador puede facilm- ... 2 reclamar. y el patron estara obligado a 

reembolsar su impone. alin cuando ya lo hubiera entregado al sindicato (fraccion XXII). 

El patron efectuarh 10s descuentos por sociedades cooperativas, y cajas del ahorro, 

siempre que 10s trabajadores hayar~ manifestado en forma expresa y libremente su 

conformidad a dicho concepto. Los descuentos no serin mayores del treinta por ciento de 

la cantidad excedente del salario minimo ( fraccion XXIII). 

Para que gocen de 10s beneficios del Fondo de Fomento ). Garantias para el 

Consumo de 10s trabajadores. asi como de 10s beneficios del Fondo Nacional de la 

Vivienda. lnfonavit el patron, se les retendra hasta un diez por ciento del salario. para el 

caso de la vivienda y del veinte por ciento del salario por adquisiciones de bienes de 

consumo. o pago de servicios del fondo. 



I I .- Las Autoridades de Trabajo 

El patron debe permitir y facilitar la realization de la inspeccion y vigilancia que 

las autoridades del trabajo practiquen o pretendan realizar en su establecimiento. 

.Asimisrno el patron debera dar 10s informes indispensables a las autoridades que lo 

requieran para el desempelio de las tareas de 10s inspectores y comisionados. cuando istos 

10s soliciten. 

Al respecto la empresa podra exigir que se le muestren las credenciales y se le den 

a conocer las instrucciones como requisito previo para permitir su acceso a la misma. 

Si 10s trabajadores no acreditan lo anterior. el patron esta facultado para rechazar 

la inspeccion o la visita. Es recornendable que el patr6n pueda probar esta circunstancia. 

2.2.1 .- La Seguridad e Higiene. 

La obligation que en seguridad e higiene tiene el patron, es en tCrminos gencrales 

la siguiente: 

1.- En las obras que se lleven a cab0 para insular fabricas, talleres. oficinas y 

centros de trabajo. se cumplira con las normas de seguridad e higiene, para 

prevenir riesgos de trabajo y pejuicios a 10s trabajadores. 

El patron debera adoptar las medidas necesarias e indispensables que las 

autoridades competentes les exijan. en caso de que se manejan contarninantes o 

materiales que puedan afectar la salud de 10s trabajadores. Si fuera necesario se ordenara 

al patron que se haga o hagan las modificaciones adecuadas en 10s centros laborales en los 

terminos que sefialen las propias autoridades responsables. (Fraction XVI del Aniculo 

132). 



2.- El cun~plimiento de las disposiciones de seguridad e higiene, en la forma 

prevista por las leyes y reglamentos para prevenir 10s accidentes y enfermedades 

en 10s centros de trabajo, es una obligation ineludible por la parte patronal. 

En el centro de trabajo deberi disponerse de medicamentos, y de material de 

curacion indispensable, de acuerdo con 10s instmctivos que se expidan y con la naturaleza 

de empresa, para que oportuna y eficazmente se presten 10s primeros auxilios. si es 

necesario. En caso de que ocurra alglin siniestro, el patron dara aviso a la autoridad 

competente. ( Fraccion XVII ) 

3.- Con el proposito de que las medidas de seguridad e higiene se cumplan con la 

eficacia que cada caso requiere, el patron fijara visiblemente en 10s lugares donde se 

presra el sewicio y difundirb por 10s medios que esten a su alcance las disposiciones 

conducentes de 10s reglamentos, instmctivos y medidas a adoptarse para prevenir 

cualquier riesgo. ( Fraccion XVlll ) 

4.- €1 patron debera proporciorin~ n sus trabajadores 10s medicamentos 

profilacticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan 

enfermedades tropicales o endemicas, o cuando haya peligro de epidemia. ( Fraccion XIX) 

Para que l a  ohligaciones d r l  patrhn tengan vigencia, es neces~rio que !os 

trabajadores cumplan el deber que les impone la fraccion 11, del articulo 134. de la Ley 

Laboral. y obsensen las medidas preventivas, y de higiene acordadas por las autoridades 

competentes. asi como las que indiquen 10s patrones para obtener la seguridad ). 

proteccion en sus centros de trabajo. 

Las comisiones de Seguridad e Higiene, dictarin las normas. tnedidas y 

recomendaciones que en cada caso deban adoptarse para la disminuci6n de 10s riesgos de 

trabajo. 



POI liltimo se puede decir que, el riesgo va unido a la prestacibn de 10s servicios, la 

complicacibn en el manejo de maquinas o en el uso de substancias aumenta la 

probabilidad de 10s accidentes. 

Los accidentes se pueden evitar, en buena parte, si el patrbn, y el trabajador. 

adoptan las reglas que para cada caso se elaboren. vigilando ambos que se cumplan. 

2.3.- Las Obligaciones de 10s Trabajadores. 

Las obligaciones de 10s trabajadores, se encuentran claramente serialadas en las 

fracciones I a XIII. del articulo 134. de la Ley Federal del Trabajo y, son: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les Sean aplicables 

11.- Observar las medidas preventi\,as e higienicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen 10s patrones para la seguridad y proteccibn personal de 10s 

trabajadores. 

111.- Desempeiiar el servicio bajo la direccibn del patron o de su representante. a 

cuya autoridad estaran subordinados en todo lo concemiente al rrabajo. 

1V.- Ejecutar el trabajo con la intensidad. cuidado y esmero apropiado y en la 

forma, tiempo y lugar convenidos. 

V: Dar aviso de inmediato al patron, salvo caso fonuito o fuerza mayor, de las 

causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. 

V1.- Restituir al parrbn 10s materiales no usados y conservar en buen estado 10s 

instrumentos y utiles que les haya dado para el trabajo. no siendo responsables por el 



deterioro que origine el uso de estos objelos. ni del ocasionado por caso fonuito. fuerw 

mayor. o por mala calidad o defectuosa construction. 

VI1.- Observar buenas costumbres durante el senricio 

VIII.. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 

riesgo inminente peligren las personas o 10s intereses del patron o de sus compaiieros de 

trabajo. 

IX.- lntegrar 10s organismos que establece la Ley, 

X: Someterse a 10s reconocimientos medicos previstos en el reglamento interior y 

demas normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen 

alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. 

XI.- Poner en conocimiento del pa t rh  las enfermedades contagiosas que 

padezcan, tan pronto como tengan conocimientos de las mismas. 

X11.- Comunicar al patron o a su representante las deficiencias que advienen: a fin 

de evitar dafios o perjuicios a 10s intereses y vidas de sus c o m p ~ e r o s  de trabajo o de 10s 

patrones, y 

X111.- Guardar escmpulosamente 10s secretos tCcnicos romerciales )' de 

fabrication de 10s productos a cuya elaboracion concurran directa o indirectamente, o de 

10s cuales tengan conocimiento por razon del trabajo que desempefien, asi como de 10s 

asuntos administrativos reservados cuya divulgacion pueda causar perjuicios a la empresa. 

El caricter de derecho tutelar de 10s trabajadores, no impide que la Ley consigue 

las obligaciones minimas que deben cumplir. para que la relacion de trabajo sea armonica. 

en benefcio de 10s servicins que prestan y del objeto de la empresa. 



Por liltirno. el incumplimiento de estas obligaciones. puede dar lugar. por la 

amplitud de las mismas. a una falta de probidad y. como consecuencia, al despido del 

trabajador. 



CAPITULO TERCERO 

3.- EL CONTRATO DE TRABAJO 

Las relaciones juridicas que a diario se dan en la practica. con 10s m L  variados 

caracteres, obligan a 10s contratantes a que se celebren convenios y contratos. en donde 

una de las partes es la que formula las condiciones, y la otra se limita a manifestar su 

voluntad. ya sea esti en forma expresa o tacita. 

Para esto, el Estado debe marcar 10s lineamientos a 10s que han de ajustarse 10s 

contratantes, en aquellos convenios en que el interes social o el interes publico, pueda 

resultar afectado. 

Las normasjuridicas que consagran el respeto sin limitaciones al consentimiento y 

a la libre manifestacion de la voluntad, han tenido que cambiar en todos 10s sistemas 

juridicos. porque no puede adoptarse una actitud pasiva frente a la evidente desigualdad 

entres las panes. 

Muchos de 10s actos que se llevan a cabo, estan condicionados por una disposition 

de tipo legal. como por ejemplo, a1 pasajero que viaja en transpone colectivo, se le 

contrata un seguro de via; al del alquiler de las casas habitacion. contrato de 

arrendamiento: y se reglamentan las relaciones de compraventa de productos. 

La libenad de la persona es afectada en cuanto se le ofrece s610 una alternati\,a 

ficticia, que es lade aceptar o rechazar las condiciones estipuladas en dicho contrato. 

La ausencia de la libenad en la contratacion es imponante por la desigualdad que 

hay al contratar. En algunos contratos las panes poco pueden discutir con relacion a las 

clausulas y solo se limitan a manifestar su deseo de aceptar o rechazar en 10s terminos 



estipulados. Este acto volitivo es condicion previa para que nazca el acto juridico. 

Por tanto, ante la ausencia de la voluntad, no hay consentimiento y, por 

consiguiente, no se da el convenio o el contrato. 

La voluntad. entonces. s61o se limita a producir efectos de derecho, sin que resulte 

necesario que ambas panes intewengan en la elaboration de las condiciones y sin que esta 

voluntad, asi entendida como tal. resulte lesionada por apegarse a determinadas normas 

juridicas. 

3.1.- El Contrato. 

El objetivo de iste inciso es definir y analizar desde el punto de vista del derecho. 

lo que es un Contrato. 

De conformidad con el Diccionario Juridico Mexicano. la palabra contrato 

proviene del latin "controtus", y a su vez riva del verbo "contrahere" que significa 

reunir. lograr. concertar?' 

Para entender mejor lo que es un contrato (objeto de estudio de esta tesis. se 

realiza el analisis siguiente: 

3.2- Su Definition. 

El referido Diccionario Juridico Mexicano, define el contrato como: "un acto 

juridico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o mas personas y. 

que produce ciertas consecuencias juridicas (creaci6n o transmision de derechos y 

obligaciones), debido a1 reconocimiento de una norma de derecho"." 

2 Diccianurio luridico Mcxicnno. lnniato de lnrestigaeioncr Juridicas. Torno A-CH. Scgunda Edici6n. Porr"a. 
Phginu 691. Mthica 1987. 
)2 Ibidem. 



Ademas. esta conception tambien presenta el caracter de ser una norma juridica 

individualizada. 

El significado romano del contrato subsiste prkticamente inalterada hasta la 

aparicibn del liberalismo a fines del siglo XVIII. 

Es en dicha epoca cuando a esta figura juridica se le otorga un valor fundamental y 

se instituye el principio de la autonomia de la voluntad y el de una casi absoluta libertad 

de contratacibn. 

Actualmente, con el surgimiento de las ideas colectivistas, el ambito del contrato 

se va reduciendo paulatinamente. 

3.3.- El Contrato Como Acto Juridico. 

Entre 10s sucesos que el derecho toma en cuenta para atribuirles efectos juridicos 

destaca el acto o negocio juridico, que c , a manifestation exterior de la voluntad 

bilateral o unilateral, cuyo fin es engendrar -011 apoyo cn una norma juridica o en una 

institution juridrca en contra o a favor de una o varias personas un estado: es decir. una 

situation juridica permanente y general. 

Al contrato se la ha considerado como el ejemplo mas caracterizado del acto 

juridico. y nuestro codigo civil vigente. en su numeral 1859, acepta esti postura ).a que 

ordena que las disposiciones legales sobre 10s contratos sean aplicables a todos 10s 

convenios y a otros actos juridicos en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a 

disposiciones especiales de la ley sobre el mismo. 

En el caso de determinar si todo acto juridico bilateral ( es decir. cualquier acuerdo 

de voluntades con efecto juridico ) es un contrato o si este concept0 es aun mas restringido 

es una cuestion que le ha ocupado a estudiar a la doctrina. 



Asi es como se tiene en una definicion, una "concepcion amplia". en la que se 

identifica al contrato con la convention o acto juridico bilateral y que incluye todo 

acuerdo dirigido a crear. modificar, o extinguir relaciones de obligation y a constituir 

relaciones de derecho de familia. 

En una "concepci6n estricta", se separa la convencihn del contrato, siendo en la 
primera el genero y en el segundo la especie. 

El codigo civil considera como convenios a 10s acuerdos que crean. transfieren. 

modifican o extinguen las obligaciones. 10s derechos. y como 10s contratos solo crean 0 

transmiten dichas obligaciones y derechos (1  792-1 793). 

Para esta concepcion, el contrato es un acuerdo dirigido a constituir una obligation 

patrimonial. 

En la "concepcion intermedia". acepta que el contrato es un acuerdo dirigido. 

A la constitution de derechos y obligaciones. y que ademas sirve para extinguirlos 

o modilicarlos. 

El contrato como todo act0 juridico debe de reunir, para ser existente. ciertos 

elementos que son sefialados en el Aniculo 1794 del codigo civil: 

El consentimiento. que se da cuando existe el concurso de voluntades de dos o mis 

sujetos. 

Esto, requiere que esista la manifestacion de dos o mb voluntades. y ademis que 

las voluntades de 10s contratantes concuerden. 

Objeto que pueda ser materia de contratacion. 



La doctrina ha distinguido entre el objeto direct0 del contrato, que es la creacion 0 

transmision de derechos y obligaciones del objeto indirecto, que a su vez es el contenido 

de la obligation, el cual se constituye en vinud de dicho contrato. 

De acuerdo con el Aniculo 1828. del codigo civil vigente, se entiende que hay 

impediment0 cuando un hecho no puede existir porque es incompatible con una ley de la 

naturaleza ( fisica ) o con una norma juridica que debe regirlo necesariamente y que 

constituye un obstaculo insuperable para su realization ( juridica ). 

Ademis de 10s elememos de existencia anteriormente sefialados. es necesario que 

se den ciertos requisitos de validez para que el contrato produzca normalmente todos sus 

efectos juridicos y no sea invalidado. 

El Aniculo 1795. del codigo civil establece (en forma negativa) 10s requisitos: 

La capacidad legal de las panes. 

Se entiende por esta. la capacidad de ejercicio. de la que estan excluidos las 

personas sefialadas en el numeral 450 del codigo civil. 

La ausencia de vicios del consentimiento. 

El Aniculo 1812 del codigo civil, sefiala que 10s vicios son: el error, la violencia y 

el dolo. 

La licitud en el objeto. el motivo o el fin del contrato. 

La ilicitud es lo contrario a las leyes de orden publico o las buenas costurnbres, tal 

como lo sefiala el codigo civil en su precepto 1830 

Una determinada forma cuando la ley la establezca 

El codigo civil es consensualista. pues la forma del contrato siernpre es ona 

exception- concebido asi en el Articulo 1796. 



La ausencia de estos requisitos produce la nulidad absoluta o la nulidad relativa 

del contrato, de acuerdo a 10s Articulos 2225 y 2228 del codigo civil. 

TambiCn el contrato puede ser rescindido cuando alguien obtiene un lucro 

excesivo y desproporcionado a lo que PI se obliga, aprovechindose de la ignorancia de 

otro, de acuerdo al Aniculo 17 del codigo civil. Esta es la figura de la lesion. 

Si se dan 10s elementos de existencia y 10s requisitos de validez. el contrato es 

obligatorio. Esta idea se basa en el principio juridic0 conocido como 'ppna srrtrt 

servanda". ( es decir, 10s pactos deben ser cumplidos ). El codigo civil 10s setiala dentro 

de 10s Aniculos 1796 y 1797. 

Sin embargo. frente a este principio la doctrina ha desarrollado liltimamente la 

teoria de la imprevision o de la excesiva onerosidad superveniente consistente en que 10s 

contratos deben ser revisados cuando 10s acontecimientos extraordinarios provocan un 

cambio en las condiciones cuando se percibe que es injusta para una de las panes. 

El antecedente de esta teoria. es el principio de "rebus sic estnrttibus", ( mientras 
las cosas asi permanezcan ), elaborado por las canonistas medievales. 

Los civilistas han hecho una clasificacion de 10s elementos del contrato. 
diferenciando a: 

Los esenciales ( aparte de 10s de existencia que como se vio anteriormente tienen 

caracter general ) 10s que cada figura tipica contractual exige para configurarse. Por 

ejemplo. tenemos por una pane a la cosa y por otro lado en la compraventa. 

Los naturales que son las consecuencias que estan implicitas en el contrato pero 

que se pueden eliminar por acuerdo expreso de las panes. por ejemplo. el saneamiento por 

eviccion en la compraventa. 

Los accidentales que son modalidades que solo existen en el contrato si las panes 

asi lo acuerdan. por ejemplo, tenemos el termino y la condicihn. 



Para clasificar 10s contratos. existen multiples criterios, siendo algunos de ellos 10s 

siguientes: 

Civiles , el contrato de arrendamiento. Mercant~les, el contrato de seguro . 
laborales y admtnistrat~vos. 

Bilaterales o sinalagmaticos ( que estan contemplados en el Articulo 1836 del 

codigo civil). son aquellos en 10s cuales existen obligaciones para ambos contratantes y 

son unilaterales (Aniculo 1835 del c6digo civil), cuando solo una de las panes esta 

obligada. 

Oneroso, es cuando se estipulan provechos y gravhenes reciprocos y gratuitos. 

Cuando el provecho es solo de una de las partes. ( estipulado en el Aniculo 1837_ 

del codigo civil ) 

Aqui cabe,hacer la aclaracion de que no se deben confundir 10s contratos gratuitos 

con 10s unilaterales, pues en aquellos una parte solo tiene provecho si esta obligada. Por 

ejemplo. en el comodato qur es un prestamo gratuito de uso, el comodatxio debe 

devolver el producto. 

Los contratos onerosos, se subdividen en: 

Conmutativo, cuando las panes desde un principio pueden apreciar el beneficio o 

perdida que el contrato les causa, 

Aleatorio, cuando la existencia o monto de la prestacion depende del azar. como 

por ejemplo el juego de la loteria. una rifa. et&tera, de acuerdo al Articulo 1838 

del codigo civil. 



Nominados. Este tipo de contrato son 10s tipificados en la ley, e lnnominados 10s 

que no lo esdn. y se rigen de acuerdo a1 c6digo civil por las normas del contrato 

nominado con el que tengan una mayor semejanza. El codigo civil lo seaala en el Arliculo 

1858. 

En resumen, se puede decir que existe cierto sector de la doctrina que considera 

existen muchas figuras a las que indebidamente se les da el nombre de contrato, siendo en 

realidad actos juridicos de naturaleza especial, por ejemplo, tenemos el matrimonio, la 

sociedad, el contrato colectivo de trabajo y el contrato de adhesion. entre otros. 

3.4.- El Contrato de Trabajo. 

El objetivo de este inciso es definir y anaiizar el Contrato de Trabajo. 

Nuestra legislacion acogio el termino "Contrato de Trabajo". Citindose entrc 10s 

ordenamientos que lo emplean, la Constitucibn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

de 1917. ( Articulo 123. Apartado "A") !' I:, '- Federal del Trabajo. 

Nuestro ordenamiento laboral contempla a tres tipos de contrato de trabajo que 
son: 

El Contrato Individual de Trabajo 

El Contrato Colectivo de Trabajo. y, 

El Contrato-Ley. 

3.5.- El Contrato lndividual de Trabajo 

El articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo. define el Contrato Individual del 

Trabajo como: "Cualquiera que sea su forma o denomination es aquel por virtud del cual 

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago 

de un salario". 



Dentro del contmctualismo laboral. solamente el acuerdo colectivo de las partes 

puede generar las relaciones de trabajo, y en este sentido. el consentimiento puede 

presentarse bajo tres modalidades. que son: escrito. verbal o tkito.  

A partir de las reformas del aAo de 1970, el legislador consagra la autonomia de la 

relacion de trabajo. 

Concebida como situation juridica objetiva susceptible de generar obligaciones y 

derecbos a partir de la simple prestacion de 10s servicios. 

Asi tambien. se reconocio al contrato de trabajo. como una de las fuentes de las 

relaciones laborales. y en tal virtud se establecio la presuncion de la relacion y del 

contrato laboral, en donde exista un senficio personal subordinado. sefialado en el Articulo 

21 de la Ley Federal del Trabajo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion, se ha pronunciado en el sentido de que 

la existencia del contrato de trabajo se presume entre el que presta un servicio personal y 

el que lo recibe, agregando que a falta de estipulacion expresa. la prestacion de sewicios 

se enlendera regida por la Ley Federal del Trabajo y por las normas que le son 

supletorias." 

A1 reconocerse en manera conjunta la relacion y el contrato individual de trabajo? 

se les asigno en la ley identicos efectos, mismos que estan estipulados en el Articulo 20 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

En cuanto a 10s sujetos celebrantes del contrato de trabajo. son: el trabajador que 

siempre habra de ser una persona fisica. y el patron que podra ser. indistintamente. una 

persona fisica o juridica. 

33 VCarr. lurirprudencia. En Apendice 1917-1975. 5". Pane. 4'. Sula. Terir 44. PBeina 55 



La capacidad juridica laboral para la celebration de este tipo de instrumento 

quedara sujeta a 10s siguientes linearnientos: 

Respecto a la capacidad de 10s trabajadores, se prohihe la utilization de 10s 

servicios de 10s menores de 14 afios de edad, seiialado en el Articulo 22 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Tratandose de 10s mayores de 14 aiios y menores de 16; su capacidad queda 
- 

condicionada a: 

Que hubiesen terminado su educacion obligatoria. salvo que a juicio de las 

autoridades laborales exista compatibidad entre 10s estudios y el trabajo, lo anterior es 

sefialado en el Articulo 22. de la Ley Federal del Trabajo. 

Que cuenten con la autorizacion de sus padres o tutores, o en su defect0 con el 

sindicato al que estuvieren afiliados, de la Junta de Conciliation y Arbitraje. del inspector 

de trabajo o de la autoridad politica de la localidad correspondiente, de conformidad con 

lo dispuesto en el Articulo 23 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los mayores de 16 afios de edad tienen la facultad de comprometer libremente sus 

serricios. con las limitaciones protectoras de la Ley ( por ejemplo. la prohibicion del 

trabajo nocturno industrial. hasta que cumpla 10s 18 aiios de edad ). 

Los mayores de 16 afios cuentan con capacidad procesal para ejercitar sus 

pretensiones en juicio. y con el derecho de percibir directamente sus salarios ( sefialado en 

el Articulo 23.  de la Ley Federal del Trabajo ), par lo que es opinion muy difundida que es 

esta respecto a la mayoria de edad para 10s efectos laborales. 

Para 10s efectos probatorios. el contrato de trabajo quedara sujeto a las siguientes 

formalidades legales: 



Debera celebrarse por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables y 

reproducirse por duplicado para que cada una de las panes conserve un ejemplar, tal Y 

como lo sefiala el Arliculo 24 de la Ley Federal del Trabajo. 

Las consecuencias de la falta del contrato escrito, son imputables al patron, por lo 

que dicha omision no priva al trabajador de sus derechos, ya sea que se deriven de la Ley 

o de la misma prestacion de 10s servicios, tal como lo estipula el Aniculo 26. de la Ley 

Federal del Trabajo. 

El documento ( o sea. el contrato escrito) en el que constarin las condiciones de 

trabajo debera contener: 

A.- Nombre. nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del 
patron. 

B: Si la relacihn de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo 
indeterminado. 

C: El servicio o servicio que deban prestarse. 10s que se determinaran con la 
mayor precision posible. 

D: El lugar o 10s lugares donde deba prestarse el trabajo. 

E.- La duracion de la Jomada 

F.. La forma y el monto del salario 

G.- El dia y el lugar del pago del salario 

H: La indicacion de que el trabajador sera capacitado o adiestrado de 10s planes y 

programas establecidos que se establezcan en la empresal conforme a lo dispuesto en esta 

Ley, y 

Otras condiciones de uabajo. tales como dias de descanso. vacaciones y demas que 

convengan el trabajador y el patron. serialadas en el ~ n i c u l o  25 de la Ley Federal del 

Trabajo. 



En el supuesto caso de que 10s servicios no quedaran determinados, el trabajador 

tendra la obligacion de realizar el que sea compatible con sus fuerzas. aptitudes, estado o 

condicion, siempre y cuando sea del mismo gCnero de aquellos que constituyen el objeto 

de la empresa o establecimiento, sefialada en el Articulo 27, de la Ley Federal del Trabajo. 

Respecto a la eficacia juridica de esta institucion. segun el ordenamiento, la 

relacion y el contrato de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias 

derivadas de la Ley, la buena fe y la equidad. estipulado asi en el Articulo 31. de la Ley 

Federal del Trabajo. 

El incumplimiento de las normas de trabajo por pane del trabajador solo dari lugar 

a una responsabilidad civil ( sefialado en el Articulo 32, de la Ley del Trabajo ). quedando 

prohibido, ejercer cualquier coaccion sobre su persona o voluntad ( seiialando en el 

Articulo 5"  Constitutional ), en la atencion de la obligatoriedad maxima de un contrato 

que no podri exceder de un 6 0 .  

Por el caracter imperativo y tutelar del derecho del trabajo, es nula toda renuncia 

de 10s trabajadores a 10s salarios devengados. a las indemnizaciones ). a las demas 

prestaciones que se deriven de 10s servicios prestados. independientemente de la forma o 

denomination que se pretenda darles. 

Para concluir con el tema sobre contrato de trabajo diremos que. las Juntas de 

Conciliacibn y Arbitraje deberh revisar con atencion 10s convenios o liquidaciones 

laborales. previniendo que no sean privados 10s derechos de 10s trabajadores. de 

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 33. 

3.6.- La Relacion de Trabajo. 

La evolucion del Derecho del Trabajo le ha impreso caracteristicas propias como 

la idea de la contrataci6n. derivada de la voluntad libremente expresada por las panes. 



cede terreno a la implantation de normas juridicas protectoras del trabajador. 

En la actualidad no se debate ni la autonomia del derecho del trabajo, ni su 

dominio sobre la relacion juridica entre patron y trabajador. La problemdtica se centra en 

la naturaleza de esta relacion de trabajo. 

El t6rmino "Contrato de Trabajo", es relativamente reciente; por primera vez se 

empleo por 10s economistas. a fines del siglo XX. - 

En BPlgica aparece en la Ley del dia I0 de marzo de 1900 en Suiza y Francia. en 

fecha posterior, estos paises utilizaron el tPrmino con tal independencia de los 

ordenamientos del derecho privado. 

Algunos autores afirman que el Contrato presenta caracteristicas propias, y 

condiciona el nacimiento de 10s derechos y obligaciones que Sean reciprocos. y a su vez 

nace de un previo acuerdo de voluntades. 

Otros autores sostienen que el derecho del trabajo esti en constante e\,oluci6n, que 

sus normas imponen una variedad de circunstancias. y que determinan el horario, la 

jornada, el salario. las vacaciones. el aguinaldo. y las prestaciones. y que no quedan 

sujeras al libre acuerdo de las partes. 

~ l g u n o s  autores sostienen que la naturaieza dei patron y del rrabajador no puede 

ser objeto de convenio, y la existencia de las normas son irrenunciables. asi como su 

aplicacion es forzosa, bacen disminuir la idea del consentimiento y esta pierde sus 

caracteres fundamentales. hasta quedar reducido a un elemento secundario ( sobre todo 

cuando no presupone el consentimiento del patron ). 

Dentro de la legislacion laboral. el patron carece de libertad de albedrio. tanto para 

bacer el contrato, como para determinar las condiciones del mismo. 



El contrato no queda sujeto al deseo del patron, ni la admision, ni el despido de 10s 

trabajadores, sino debe atenerse a la Ley, o a 10s contratos colectivos de trabajo. 

a).- La Manifestaci6n de la Voluntad. 

La manifestaci6n pura de la voluntad y el consentimiento, constituyen un 

principio, universalmente aceptado, para que las personas adquieran derechos y 

obligaciones. 

Por ejemplo. cuando se retinen dos personas para la compraventa de un autom6vil. 

Encontramos que una persona exterioriza su deseo de vender y la otra de comprar. 

Se pacta un precio, la forma de pago y la fecha de la entrega. 

En este caso. no puede entenderse que una parte resulte obligada con relacion a la 

otra. si no ha consentido en la realization de la operacion. 

Por tanto_ se puede decir que las personas quedan sujetas a su determinacion. a su 

libre albedrio. y a la libre manifestacih que han efectuado. 

Para Albeno Briceiio Ruiz, la relaci6n de trabajo es:" 

Un act0 juridico, resultado de la exteriorization de la voluntad. como requisito de 

esii,iia para I- a LA,,,Lncia -..:-*- dc !as obligaciones. 

Su objeto est= constituido por la obligation de prestar el senricio y la reciproca de 

pagar un salario. 

El patron y el trabajador son los sujetos de 10s que emana la voluntad !. que 

resultan ser 10s obligados. 

34 AlbrnoBricello Ruir Op. Cil. Piginas IOJ! 105. 



Se supone que existe de una subordination del trabajador a1 patron, por lo que hace 

a 10s servicios que han de prestarsele. 

Los principios anteriormente expuestos, son objeto de criticas, en virtud de que: 

No se considera que exista la necesidad de acatar ciertas normas juridicas, que 

regulan la relacion de trabajo entre 10s sujetos. 

No se mira la necesidad de atender a 10s fines de seguridad, estabilidad y garantia. 

que sea a favor del trabajador. 

La manifestation de la voluntad, parece que es coincidente entre las panes, sin 

sujecion o condicihn alguna, resultando suficiente para crear en forma reciproca derechos 

y obligaciones. 

Los conceptos setialados no responden a una realidad concreta, ni traducen la 

lucha de 10s trabajadores plasmada en 10s ordenamientos juridicos. 

La relacion de trabajo no se agota en un solo acuerdo de voluntades: esta se refiere 

a situaciones de trascendencia social y acata como premisa fundamental. dominio de la 

norma juridica que condiciona y de la sustitucion de la voluntad de las panes. 

3.7.- La Troria l ie In Reiaci6n de Trabajo 

Las normas de Derecho del Trabajo han sido product0 de una lenta evolucion. 

Las normas se traducen, muchas de las veces en forma brusca. en reconocimiento 

y las prestaciones que 10s trabajadores han logrando. 

Los logros obtenidos por 10s trabajadores. no han sido obra del espiritu justiciero 

de 10s patrones? lo que determino su consagracion. fue la accihn de presionar: las huelgas. 



10s sindicatos y el sufragio universal. 

El acuerdo de las panes no puede quedar sujeto a las condiciones que regulan la 

relacion de trabajo entre el patron y el trabajador, sino que debe arenerse a la aplicacion 

imperativa de la Ley, unida a 10s logros que las alianzas obtienen en la celebration de 10s 

contratos colectivos de trabajo. 

El trabajador se ha convenido en una f u e m  muy imponante del progreso 

economico y social de la colectividad y en un factor preponderante de los cambios 

politicos del pais. 

Resulta conveniente a continuation, revisar brevemente 10s caracteres primarios de 

la relacion de trabajo, a efecto de determinar, a1 margen de la Ley Federal del Trabajo. 

hasta donde la voluntad de 10s contratantes resulta limitada o condicionada. 

a).- Los sujetos de la relaci6n de trabajo 

. 
Los sujetos de la relacion de trabajo su,~:  El patron y el trabajador. 

La atencion preferentemente se da al trabajador, quien queda garantizado en sus 

derechos. Por tanto, existe una disparidad. y una desigualdad en el trato juridic0 que a 10s 

mismos se da. 

Debe panirse del supuesto de que la Ley de la materia tiene como preocupacion 

central al trabajador. requisite vital para alcanzar el logro del equilibria y la realization de 

la justicia social. 

La Ley Federal del Trabajo define ( en 10s preceptos 10 y 8 ). al patron y al 

trabajador. 



El trabajador es la persona que presta un sensicio personal en forma subordinada 

Es suficiente el simple hecho del sewicio para que se presuma que el sujeto es un 

trabajador. 

Debe cuidarse en todo momento la dignidad del trabajador, que implique el 

proporcionarle lo necesario para el mejoramiento moral. social y economico de su persona 

y de su familia. 

El patron es la persona que recibe el servicio. Al respecto. no se establece algun 

supuesto que se derive del consentimiento; se pane de un hecho, de la situacion real de 

"recibir". y no de la situacion del "querer". 

El patron es la persona que cuenta con 10s elementos propios suficientes para 

responder totalmente por las obligaciones derivadas de la relacion de trabajo. 

El patron se supone es la persona que recibe el beneficio del servicio personal de 

uno o varios trabajadores. 

La categoria del trabajador de confianza. sefialada en el numeral nueve. ). el 

representante del patron, en el precept0 once, esta prevista en las normas juridicas, y su 

calidad no depende ni de la denomination. ni del acuerdo de voluntades. sino depende de 

la funcion que desempefie cada uno. 

b).- El lngreso de los Trabajadores. 

El ingreso de un trahajador a la empresa o establecimiento varia. segun se trate de 

organizaciones que tengan o no contrato colectivo de trabajo. 

Por lo que hace al patron, Cste esta totalmente impedido para realizar 

contrataciones libremente. cuando se carece de contrato colectivo. o el celebrado no tiene 

clausulas de exclusividad 



En la contratacion. el patron debe preferir. en igualdad de circunstancias, a 10s 

trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean. y a quienes le hayan senrido 

satisfactoriamente por mas tiempo. y 10s que tengan una familia. y a 10s sindicalizados 

respecto de quienes no lo esten. En el caso de no acatar esta disposicion. 10s trabajadores 

aspirantes a1 puesto y que resulten afectados. podrin demandar si lo desean. el 

otargamiento de la p l au  o la indemnizacion correspondiente. 

De esta disposicion se deriva la inexistincia de una voluntad total del patron para 

realizar contntaciones libremente. 

Cuando existe contrato colectivo y el sindicato tiene derecho exclusivo a designar 

a las personas que ocupen las vacantes y 10s puestos de nueva creacion, la voluntad del 

patron carece de relevancia. 

Afortunadamente para el trabajador sindicalizado, en cada revision contractual. la 

normatividad colectiva va estableciendo mejores condiciones de trabajo por la prestacion 

de 10s servicios realizados. Y asi lo veremos enseguida con las siguientes dos Tesis de 

Juris~mdencia. 

Vease dentro de la Novena ~ ~ o c a .  Instancia Segunda Sala. Fuente Semanario 

Judicial d? la Federzcion y sii Caceta. Tomo :X. cil~espondienie al riles de Enrro rlc 

1999. Tesis 2a.lJ. 3/99. Pagina 27. de mbro y texto: "CONTRATO Y CONVENIOS 

COLECTIVOS EN MATERlA DE TRABAJO. PUEDEN MODIFICARSE SIN 

TENER QUE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL 

ART~CULO 426 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJ0.- El principio de la 

autonomia de la voluntad. que sostiene la liberiad soberana de 10s individuos para 

obligarse contractualmente. se encuentra limitado. constitutional y legalmente. en materia 

de trabajo, con la finalidad de establecer el equilibria entre patrones y trabajadores; sin 



embargo, debe entenderse que dicho principio rige en todos 10s aspectos no regulados por 

la Constitution. panicularmente en su Aniculo 123, o por la Ley Federal del Trabajo, y 

que en ejercicio de su libertad, trabajadores y patrones pueden establecer derechos y 

obligaciones reciprocos. Una de las formas a traves de las que pueden obligarse 10s sujetos 

de la relacion laboral es el contrato colectivo de trabajo mediante el que se establecen las 

condiciones generales de trabajo que regirin en una o varias empresas o establecimientos 

y que puede ser modificado libremente por ellas a traves de diversos convenios. sin 

necesidad de agotar el procedimiento establecido en el Articulo 426 de la Ley Federal del 

Trabajo, en vinud de que tal disposition es una norma protectora de 10s trabajadores o de 

la fuente de trabajo, la cual garantiza que por lo menos dicho acuerdo se revisara una vez 

al G o ,  trattindose de salarios, y cada dos afios, en 10s demh aspectos, y. precisamente. en 

ejercicio de su libertad de contratacion, las panes patronal y trabajadora pueden buscar 

mejores opciones para la prestacion del trabajo, todo eso en el entendido de que dicha 

modificacibn no implique una renuncia de 10s derechos minimos consagrados 

constitutional y legalmente en favor de 10s trabajadores". 

Contradiction de Tesis numero 2197. Entre las sustentadas por 10s Tribunales 

Colegiados Primero y Segundo del Decimonoveno Circuito. 18 de noviembre de 1998. 

Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Giiitrhn. Secretario: Emesto Maninez Andreu. 

Tesis de Jurisprudencia nuniero 3/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesion plibiica del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y 

ocho. 

Novena ~ ~ o c a .  Instancia Segunda Sala. Fuente Semanario Judicial de la 

Federacibn y su Gaceta. Tomo IV. correspondiente al mes de Agosto de 1996. Tesis 2a.lJ. 

40196. Pigina 177. de mbro y texto: "CONTRATO COLECTIVO. EN SU REVISION 

SE PUEDEN REDUCIR LAS PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, 

SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS DERECHOS M~NIMOS 



CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL TRABAJAD0R.- De conformidad con el 

Articulo 123, apartado "A". fraction XXVII, inciso h)_ de la Constitucion Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos, s e r b  nulas las estipulaciones que impliquen renuncia de 

algun derecho consagrado en favor del obrero en las leyes de proteccion de auxilio a 10s 

trabajadores. A su vez, el Articulo 394 de la Ley Federal del Trabajo establece que ningun 

contrato colectivo podra pactarse en condiciones menos favorables a las existentes en 10s 

contratos vigentes en la empresa o establecimiento. De la interpretation sistematica de 

ambos preceptos. se infiere que la nulidad a que se refiere el precepto constitucional 

sobrevendra cuando el derecho al que se renuncie este previsto en la legislacion. mas no 

en un contrato; ello se afirma porque de la lectura del precepto legal de que se trata, se 

adviene que se refiere a cuando por primera vez se va a firmar un contrato colectivo, pues 

el empleo en dicho numeral de la palabra "conrratos", asi en plural, implica que se refiere 

a 10s contratos de trabajo individuales que existen en la empresa o establecimientos, antes 

de que por primera vez se firme un contrato colectivo, dado que en un centro de trabajo no 

puede existir mas de uno de 10s mencionados contratos colectivos. segitn se desprende del 

contenido del Articulo 388 del mismo ordenamiento legal; de ahi que validamente se 

puedan reducir prestaciones en la revision de la contratacion colectiva. siempre )' cuando 

Sean estas de caracter contractual o extralegal; estimar lo contrario. podria implicar la 

ruptura del equilibrio de 10s factores de la produccibn (capital y trabajo) y en algunos 

casos. la desaparicion misma de la fuente laboral". 

Contradiccibn de Tesis numero 21/95. Entre las sustentadas par el Noveno 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal 

Colegiado del Decimonoveno Circuito. 29 de marzo de 1996. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Gongora 

Pimentel. Secretaria: Martha Leonor Bautista de la Luz. 



Tesis de Jurisprudencia nlimero 40196. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 

tribunal- en sesion pfiblica de veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, por 

unanimidad de cuatro votos de 10s Ministros: Juan Diaz Romero. Mariano Azuela 

Giiitron, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Gongora Pimentel. 

Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

A este respecto en algunos paises que manejan la cldusula sindical ( Mexico e 

ltalia ), el problema ya es diferente y no se puede hablar mas de contrato, desde que el 

patrono. no solamente debe tomar trabajadores, sino que estos le son impuestos. 

c).- La Naturaleza de 10s Sewicios. 

En casi todos 10s contratos colectivos de trabajo, se consigna en su clausulado las 

categorias, 10s cargos y las plazas que hay dentro de la empresa, y especifican las mismas 

en quC consiste el servicio de cada trabajador. e incluso marcan en la descripcion de la 

profesi6n el detalle de 10s requisitos que ha? - de cubrirse. 

Ante una ausencia de contratos colectivos, en el escrito donde constan las 

condiciones de trabajo, se debe precisar el servicio o 10s servicios que van a prestarse lo 

cual no constituye un elemento que sea indispensable. 

Cuando no se especifique el servicio, el trabajador quedara obligado a desempeRar 

el trabajo que sea compatible con sus fuerzas: aptitudes. estado o condition y que sea del 

mismo genero de 10s que fomen el objeto de la empresa. 

d).- El Salario. 

El salario, que constituye la principal prestaci6n a cargo del patron. tambiCn queda 

fuera del ambito de su voluntad. 



El patron no puede otorgar un sueldo que sea inferior al minimo: su definition. 

cornposicion. formas de pago. plazo de entrega. esta determinada por la Ley Laboral. 

Cuando un trabajador estime que el salario no es renumerador. puede solicitar a la 

Junta de Conciliaci6n ). Arbitraje su rnodificacion. 

Para fijar el impone del salario. deberan tomarse en consideration la cantidad y 

calidad de trabajo. 

Reza un principio laboral, a trabajo igual. salario igual, y debe pagarse a 10s 

trabajadores que desempeiien el mismo puesto. durante la misma jomada y en las mismas 

condiciones de eficiencia. 

Los descuentos en 10s salarios de 10s trabajadores se encuentran limitados. de 

conformidad con el aniculo 110. del Cuerpo de Trahajo. lo mismo que las excepciones a 

ellos. 

e).- Fin de la Relaci6n de  Trabajo. 

Para dar por tetminada la relacion de trabajo o proceder a su rescision. debe estarse 

su.ieto en todo caso a lo previsto en la Ley. 

En caso de que no se atienda estrictamente a lo sefialado. se sufriran las 

consecuencias deri\'adas de la injustificada actitud del patron. 

La voluntad no constituye un elemento para que exista la relacion de trabajo. 

La prestacion del sewicio produce consecuencias juridicas que afectan al patron y 

al trabajador. 



El principio presuntivo de la relacion de trabajo, ratifica la validez primaria del 

hecho generador de la relacion. en la que: se presume la existencia de la relacion de 

trabajo cuando una persona presta un servicio y otra recibe un beneficio. 

El patron respondera, de acuerdo con este principio y con la responsabilidad que la 

Ley le impone por falta de documentos donde consten las condiciones del servicio 

prestado. 

El patron tambien debera probar que un caso concreto no queda comprendido en la 

relacih de trabajo. 

El trabajador siempre tendra a su favor lo que el principio presuntivo establece 

Algunos autores afirma que el trabajo ha dejado de ser una mercancia .y tiene un 

caracter institutional; que el trabajo ha dejado de ser el objeto del contrato, para 

transformarse en una preaacion, en el sentido mas entendible de la actividad y el 

desenvolvimiento de las fuerzas de la persona. 

La relacion de trabajo tiene un contenido mas amplio que el contrato. pues engloba 

la totalidad de 10s vinculos que une a la empresa con sus trabajadores. 

Mario de la Cueva. cita en su obra que: "La reiacion de rrabajo es una siiuacion 

juridica objeti\,a que se crea entre un trabajador y un patron0 por la prestaci6n de u11 

trabajo subordinado. cualquiera que sea el acto o causa que le dio origen, en virtud de la 

cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo, integrado por 10s principios. instituciones 

y normas de la Declaracion de Derechos Sociales. de la Ley del Trabajo, de 10s Convenios 

lntemacionales de 10s Contratos Colectivos y Contratos Ley y de sus ramas supletorias"." 

35 hlaria De La Cue\,a. Op. Cil. Pigina 187. 



Lo seiialado en dicha obra. justifica la relacibn de trabajo. pero no precisa su 

naturaleza juridica, o sea que. no es suficiente resaltar que la relacion: 

Es el acuerdo de voluntades, pero no determina el nacimiento de derechos ). 

obligaciones; 

En la prestacion del servicio. determina la aplicacion de 10s ordenamientos 

laborales, independientemente de la voluntad; 

El objeto de la conexian. estriba en la seguridad juridica. material y social. y que 

se debe a1 trabajador. 

0.- La Estabilidad en el Empleo. 

El objetivo de este inciso es. definir en que consiste la estabilidad en la relacion 

laboral. 

La estabilidad la define Guillermo Cabanellas de Torres, en sentido material como: 

8 "Solidez. firmeza, seguridad. En relacion con el tiempo. permanencia. duration. 

sub~istencia".'~ 

Dt. esta definition se desprende dos elementos, que son: el dinamismo y el 

equilibrio o movimiento uniforme. 

La palabra dinamica se deriva del griego dyrtomis, que significa filerza. La 

dinamica es la ciencia que se ocupa de las fuerzas en relacion con 10s movimientos que 

determinan." 

3h Cabvneliar de Torres. Guillerma. Diccionario Juridic0 Elcrnemal. Hrliarla. S.K.L. Pipinv 120. Arpentinr 1988 
11 Diccianario Eneiclapedico. Pcqucao Larouric. Noeucr. Pigina 323. Barcelona. 1974. 



Los movimientos que determinan, implican un cambio; una constante variacion: 

tambien corresponde a una estabilidad. 

El equilibrio es el encuentro del juao  medio 

Asi, esta variacion y cambio constante debe alejarse siempre de 10s extrenios que 

darian mas peso a uno de 10s platos de la balanza. 

Para que la estabilidad exista en las relaciones de trabajo. es necesario colocar 10s 

principios emanados de la Ley en el tiel de la balanza y evitar que se incline de manera 

injusta a favor del patron, sin descuidar a la empresa, al conceder al trabajador ventajas 

que Sean desmedidas. 

Nuestro derecho del trabajo tiene por finalidad, seg~in el arliculo 2', lograr el 

equilibrio en Ins relaciones laborales. 

El trabajador busca encontrar la estabilidad en el quehacer. en el ~novimiento 

diario, para conservar su posicibn de equilibrio. que no es otra cosa que obtener su 

permanencia en el empleo. 

Para Carlos de Bouhome, la estabilidad es: "un derecho que se incorpora al 

patrimonio economico del trabajador y manifiesta la preocupacibn econbmica del Estado, 

por el mantenimiento del Contrato de Trabajo"?' 

Solo frente a una de las quince causas contenidas en el numeral 47 de la Ley 

Federal del Trabajo. el trabajador puede perder su hente de trabajo. 

Para Mario L. Deveali. "La estabilidad en el sentido propio. consiste en el dereclio 

38 Cnrlor Dr Bouhome. Despido Juslo. Rio. 1944. Phgina 39 



del empleado a consenrar el puesto durante su vida laboral, ( o sea, en el caso de existir 

jubilacion o pension por vejez o incapacidad, hasta cuando adquiera el derecho a la 

jubilacion o pension). no pudiendo ser declarado cesante antes de dicho momento, sin0 

por algunas causas que limita a determinadas circunstancias taxativamente". 

Esto amplia la posibilidad del cese de la relacion laboral, por causas diversas a las 

de la rescision o el despido, al considerar que el derecho a la jubilacion puede contribuir a 

la estabilidad, y, asi como la incapacidad y la invalidez tambien pueden ser causas 

motivadoras de esta situacion. 

La Ley Federal del Trabajo contempla otras posibilidades de extincion de la 

relacion de trabajo, como el mutuo consentimiento de las panes. la muene del trabajador. 

la terminacion de la obra o el vencimiento del termino. la incapacidad fisica. mental o 

inmovilidad del trabajador, y las que denomina causas colectivas. Pero en todos 10s 

supuestos, se esta a lo previsto en la Ley. 

Fuera de 10s supuestos, el trabajador , - erva su empleo y su estabilidad 

Cuando el patr6n. sin causa que lo justifique. rescinde la relacion del trabajo. 

queda expuesto a las sanciones que la Ley determina, por su conducta ilegal que atenla 

contra uno de 10s principios basicos del derecho del trabajo. 

La estabilidad puede ser de dos tipos: 

'Primera causa, el patron esta impedido, como sucede en nuestra legislacion. para 

despedir sin una causa justificada al trabajador. 

*Segunda causa, el patron si esta facultado para despedir al trabajador. obviarnente 



mediante el pago de una indemnizaci6n. A la primera forma se le conoce como estabilidad 

absoluta y a la segunda como estabilidad relativa. 

En el supuesto de una incapacidad fisica o mental. o por inhabilldad del trabajador. 

la Ley tambien preve el pago de una indemnizacion Para que esta proceda. es necesario 

que el trabajador solicite ante la Junta de Conciliacion y Arbitraje, su indemnizacion. toda 

vez que es imposible la cubra el empleador, toda vez que se encuenua relevado si es que 

tiene inscritos a sus trabajadores al regimen de la seguridad social. o sea, aliliados 

obligatoriamente al Seguro Social. caso en el cual opera la subrogaciirn, por pane de dicho 

Instituto. 

Por lo visto, no queda totalmente a1 libre arbitrio del patron, rescindir el contrato 

mediante la indemnizacion. sino que penenece al derecho exclusive del trabajador. 

En ninglin caso, la Ley faculta a1 patron para que a su arbitrio rescinda la relacion 

de trabajo con el trabajador o de por terminada esa relacion, pagando una indemnizacion. 

En la practica, el patron puede llamar al trabajador y ofrecerle una cienn cantidad 

por la rescision. Si el trabajador acepta la oferta, no se contempla la rescision como un 

despido, sino como una termination par mutuo consentimiento, de conformidad con el 

Aniculo 53 del ordenarniento laboral. 

Cuando un patron acude a la H. Junta de Conciliacion y Arbitraje, ( Local o 

Federal ). y consigna el impone de la indemnizacion que le corresponde a un trabajador 

esta autoridad debe de rechazar la misma. por carecer de materia y facultades para tal 

situacion. 

Frecuentemente. el patr6n acude al procedimiento de liquidar a sus tmbajadores. si 

la determinaci6n es en forma unilateral por pane del patron, se carece de procedencia y 

de base juridica. 



El patron no puede liquidar a su arbitrio a 10s trabajadores aun cuando pretenda 

respetar la antiguedad, el salario y el pago de 10s tres meses, asi como a la pane 

proporcional proportional de vacaciones. repano de utilidades. aguinaldo. etc.. 

Para el trabajador siempre es mas importante consenrar el empleo. maxime si 

existe el derecho a la jubilacion. en todo caso, el trabajador tiene la posibilidad de 

rechazar la oferia o la presi6n ejercida en su persona. 

No debe perderse de vista que 10s contratos colectivos de trabajo, atin cuando 

contemplen la posibilidad de un indemnizacion por liquidacion de 10s trabajadores se 

condiciona la autorizaci6n previa de la junta de conciliation y arbitraje, para que pueda 

llegarse a un reajuste de personal o al cierre definitive de una empresa. 

Esta condicion confirma la tesis que nuestro sistema adapta la estabilidad 

absoluta. 

La permanencia del trabajador y la prese~acion de la fuente de trabajo. constituye 

una preocupacion de la materia laboral. 



CAP~TULO CUARTO 

4.- EL CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO 

DETERMINADO. 

El contrato de trabajo por tiempo detenninado obedece, sin duda alguna, a la idea 

de que toda relacion laboral debe estar predeterminada para sefialar no s61o su inicio, sin0 
- 

tambien indicar la fecha de tenninacion. 

Los patrones. tanto en la codification ccivil, como en la laboral. lucharon por 

establecer esta limitation. Los trabajadores hicieron ver que habia la necesidad de que la 

relacion de trabajo fuera en forma indeterminada y solo como excepcion se limitara su 

duracion. 

La Ley Federal del Trabajo del dieciocho de agosto de 3931. mencionaba en el 

Articulo 39, que: "El contrato de trabajo podra celebrarse por tiempo indeterminado. por 

tiempo fijo y para obra determinada". 

"Si vencido el termino del contrato subsiste las causas que dieron origen a la 

materia del trabajo, se prorrogara el contrato por todo el tiempo que perduren dichas 

circunstancias". 

La Ley vigente condiciona la determinacibn del tiempo. a la exigencia de la 

naturalew del trabajo que se va a prestar_ a la sustitucion temporal de otro trabajador, y a 

10s demh casos previstos par la Ley, particularmente en el Articulo 37. 

Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. podra sefialarse el 

tiempo de duracion en el contrato respective. 



Un trabajador que solicita licencia. o si la relacion de trabajo. se suspende e 

incluso cuando se rescinda dicha relacion. por ejemplo. puede ser substituido 

temporalmente, ya sea para esperar su regreso. o a la determination de la Junta de 

Conciliation y Arbitraje. en caso de existir controvenia en este punto y, que el trabajador 

haya demandado la prorroga del contrato o el cumplimiento del mismo. 

En esta situacion la plaza es respetada, y el patron no adquiere obligaciones por 

tiempo indeterminado con nuevos trabajadores. Esto no puede aplicarse al trabajador 

rescindido que demande su indemnizacion. 

Nuestro derecho consigna la obligacion de que las condiciones de trabajo consten 

por escrito, haciendo responsable a1 patron de la falta del documento: y asi lo establece el 

precept0 25 de la Ley Federal del Trabajo. 

Dentro de las condlclones de trabajo, el escrito debera contener. entre otros puntos: 

"Si la relacion de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo 

indeterminado", sefialado en la fraction 11. del Aniculo 25 de la Ley 

El Aniculo 35,  en su segunda pane. f j a  que ]as estjpulacjones de las relaciones de 

trabajo para obra o tiempo determinado deben ser expresas. ya que de no ser asi. se 

entendera que la relacion laboral sere por tiempo indeteminado. Lo expresado solo puede 

entenderse por escrito. 

En caso de no haber documento alguno que seaale el tiempo o precise la obra, se 

entendera que la relacion laboral es por tiempo indeterminado. 

No parece fuera de lugar observar que. por el Aniculo 4'. el contrato a tCrmino debe 

resaltar por escrito. por lo cual. si el termino fue iijado por escrlto. solo en cuanto al 

 rimer contrato, y despues al transcurrir el nuevo contrato no se podra sostener que es 

valido la nueva fijacion de termino. 



Sin embargo, es necesario en la practica, fijarse mucho en 10s diversos casos que 

pueden presentar, interpretando cada uno de ellos de acuerdo con el derecho y con la logica. 

Dentro de 10s contratos de trabajo por tiempo determinado tenemos: 

A.- El Contralo de Pmeba. 

B.- El Contrato de trabajo por Temporada. 

C.- El Contrato de trabajo Eventual. 

Describiremos para una mejor cornprension. 

4.1.- El Contrato de Prueba 

El objetivo de este inciso es, examinar en qui consiste el contrato de prueba. 

El contrato de pmeba, tiene por objero que el trabajador demuestre que si tiene 10s 

conocimientos y habilidades necesarias para que desempeiie eficientemente el puesto 

requerido. 

Antes de perfeccionarse un contrato de trabajo. pueden las panes convenir que las 

funciones se desempeiiarh. en calidad de ensayo, durante cieno plazo. 

A I  convenirse, se esta entonces ante un contrato de trabajo provisional. denominado 

dc prueba o period0 de prueba. que ohra como condicihn suspensiva ( de suspenderse ) si 

se prosigue. ya formalizado; y como resolutoria. en caso de no satisfacer a una u otra 

pane. 

Los elementos que conforman a un contrato de pmeba son: 

a).- Su Peculiaridad. 



b).- La indole. 

c): El termino. 

a).- Su Peculiaridad. 

El contrato de pmeba se diferencia, en primer termino del contrato de aprendizaje. por 

las caracteristicas siguientes: 

Permite asentar el consentimiento de ambas partes sobre un conocimiento exacto de 

la capacidad del trabajador y de las condiciones del trabajo: 

La Clasificacion, mediante una obra o sewicio determinado. que dentro del 

ordenamiento laboral corresponde al trabajador; 

La determination de un tiempo de ensavo? que permita capacitar al trabajador. 

b).- La indole. 

Sobre SII naturalezl juridic-. 12s principales proposiciones sou: 

lo.- Que se trata de un contrato preliminar; 

2': Que se trata de un contrato de duraci6n determinada; 

3": Que se trata de un contrato autonomo; y 

4': Que se trata de un contrato de trabajo sujeto a una condicion 



c).- El Termino. 

El cuanto a esta situacion laboral. es posible la rescision unilateral. por cualquiera 

de las dos partes. 

Por el contrario, en caso de subsistir la relacion de trabajo, rebasado ya el plazo 

conventional, o habitual de pmeba, el contrato es de trabajo. en toda su pureza. 

Se puede concluir afirmando que. 10s contratos de pmeba. deben ser reglamentados 

para evitar la explotacion de patrones inmorales, que pretenden ocultar sus actos. En 10s 

contratos por tiempo determinado. mediante la simulation de 10s contratos de prueba. 

permiten explotar al trabajador durante el tirmino en que se encuentre a prueba. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo, no regula 10s contratos individuales de prueba. 

La Suprema Cone de Justicia de la Nacion, ha fijado el criterio jurispmdencial de que 10s 

contratos de prueba. panicularmente 10s de 28 y 30 dias, carecen de rele\.aocia juridica. 

Hay muchos patrones que resguardhdose en 10s contratos de prueba, pretenden 

burlar las disposiciones de la Ley Laboral, y asi se dan casos en 10s que existen 

trabajadores con mas de 10 aiios de antigiiedad dentro de la empresa. y, todavia estan 

sujetos a este tipo de contrato. 

Se considera correcta la interpretation del Tribunal. y se condenan 10s abusos de 

10s patrones que pretenden escudarse en dichos contratos para explotar a1 trabajador. 

Sin embargo. resulta evidente que en la actualidad la especializaci6n laboral, se 

impone en casi todas las empresas que necesitan trabajadores cada vez mas calificados 

para desempefiar actividades m b  especializadas. 



En dicho caso. se considera que es factible celebrar un contrato por tiempo 

indefinido y establecer un periodo de prueba razonable. durante el cual el trabajador debe 

demostrar que tiene la capacidad y 10s conocimientos necesarios para desempeiiar el 

trabajo estipulado. 

El periodo de prueba. en tales supuestos. tiene que ajustarse estnctamente a la 

realidad y a las necesidades del puesto. ya que seria improcedente fijar un periodo de 

pmeba de m h  de 30 dias a un trabajador no calificado. 

Para un trabajador especializado. el periodo de prueba puede aumentarse segun 10s 

requerimientos del trabajo. 

Es conveniente que durante el periodo de pmeba: se realicen 10s ensayos 

necesarios que efectivamente permitan calificar al trabajador. 

En el caso de una secretaria. por ejemplo. ista debera de demostrar. en un plazo de 

30 dias. su eficacia en tomar 10s dictados en taquigmfia, comprobar que tiene la facilidad 

necesaria para 10s trabajos mecanograficos o computacionales, asi colno demostrar que 

tiene buena ortografia y 10s conocimientos generales sobre 10s diversos sistemas de 

archivo. 

A un trabajador se le pueden imponer diversos periodos de pmeba, solo cuando 

desempeiie otros trabajos. como en el caso de que sea ascendido de puesto. ya que en tal 

situation se le podra dar otro periodo de prueba para el nuevo puesto. y si no demuestra su 

capacidad para desempeiiar el mismo. entonces se le tendre que regresar al puesto que 

ocupaba anteriormente antes del ascenso. 



4.2.- El Contrato de Trabajo de  Temporada. 

El objetivo de este inciso es_ describir en que consiste el contrato de trabajo de 

temporada. 

El trabajo de temporada es aquel que se realiza en determinados periodos del aiio. 

previstos anticipadamente, de acuerdo con la influencia y las necesidades que respecto a la 

produccion tienen las diversas estaciones del aRo. 

En el contrato de temporada no es un trabajador ocasional del establecimiento; ya 

que dentro de las intermpciones que corresponden al periodo de las estaciones muertas, 

hay continuidad en la prestacion de sus sewicios. 

El contrato de trabajo de temporat,- ontempla en su contexto 10s elementos 

siguientes: 

Estabilidad intermitente. 

La legislaci6n laboral tiende a proteger la estabilidad o permanencia en el empleo; 

de modo que? aun cuando el trabajador no realice cotidianamente sus tareas, si la 

discontinuidad esta determinada por las caracteristicas de la labor. asimismo existe la 

expresada permanencia o estabilidad. 

La continuidad se adviene facilmente en una sutileza adverbial, que consiste en 

que el trabajador no realiza la labor a diario. por lo comun . sino siempre que se tenga que 

realizar, cuando lo imponga la temporada o 10s encargos periodicos de terceros. 



Aunque el trabajo de temporada se ha confundido, en ocasiones, con el trabajo 

eventual o transitorio, no son sinonimos; ni siquiera es posible aceptar esa confusion. 

En el trabajo temporal existe la seguridad de que durante un lapso determinado. 

con duracion m b  o menos prolongada, se lleva a cabo la ocupacion del trabajador. el cual 

ejecuta ademb una labor propia de su actividad profesional. 

Si a1 trabajador. a1 iniciarse la temporada se le niega trabajo, tiene derecho a 

considerarse que su situacion laboral es de despido. 

Campo de Accion. 

El trabajo de temporada puede desempeiiarse en: 

Establecimientos cuya actividad es contin~ia, pero que en determinadas Cpocas del 

afio han de aumentar su producci6n, como las fabricas de hielo, de cenre.?a, tiendas 

comerciales y otras. 

Establecimientos donde su actividad se desenvuelve total y exclusi\.amente en 

determinadas Cpocas del aiio, como cienos hoteles en zonas veraniegas (Acapulco. por 

e-iemplo). 

Cuando un establecimiento se ve en la necesidad de aumentar su personal por 

circunstancias inipuestas en razon de la mayor demanda ocasional de la produccion de 

temporada (levantar la cosecha de cafe), no se encuentra en la situacion de tomar 

trabajadores de temporada. sino que tienen el caricter de trabajadores transitorios, con un 

regimen distinto. 



Los limites respecto al trabajador por temporada, no esian bien definidos. Ya que. 

para fijar una distincion al respecto cabe destacar que el trabajador de temporada contrata 

sus servicios dentro de una actividad productora que es fija entre lo discontinue de la 

prestacion del servicio, la cual tiene dos elementos que son: seguridad de repetirse 

periodicamente. y de permanencia durante determinado lapso. 

De ahi que no pueda ser considerado el trabajo de temporada dentro de 10s trabajos 

calificados como transitorios. 

En las industrias de caracter permanente, con ciclos en que la produccion se 

intensifica, el trabajador de temporada es efectivo en 10s resuliados de la prestacion de sus 

sewicios, y la limitation del tiempo de esa prestaciun concluye cuando la modalidad de 

su trabajo se modifica. 

* 

Esto quiere decir lo expresado que 51 ., empresa. vencido el plazo estipulado. sigue 

empleando los servicios de ese trabajador, la modalidad de temporada del contrato 

desaparece, para convertirse en continuada la prestacion de 10s servicios; con ello, se 

considera a1 trabajador ligado por un contrato fijo, sin el sometimiento a condici6n alguna. 

Aspectos Contractuales 

El trabajo de temporada es un contrato por tiempo indeterminado que se integra 

por ciclos peri6dicos que tienen plazo determinado o determinable. 

El contrato se rige por las mismas normas que 10s contratos de trabajo comunes. 

salvo la detention en que se mantiene el vinculo, en todos sus efectos. durante el curso en 

10s cuales termina la actividad laboral. 



La causa de dicho contrato se debe a que se encuentra en verdaderas necesidades la 

production, que son provenientes de 10s cambios estacionales. 

La jurisprudencia ve en la actividad de temporada un contrato de trabajo 

permanente y discontinuo a la vez, que se suspende y se reanuda de acuerdo con 10s ciclos 

propios de la actividad. 

Se presume que el vinculo subsiste al terminar una temporada y que reaparece a1 

iniciarse la estacion siguiente. 

Durante tal lapso. la relacion juridica permanece oculta, para readquirir vigencia 

apenas se repitan las circunstancias que la originaron. 

El Contenido. 

En cuanto a derecbos y obligaciones de las panes, el trabajador de temporada &ow 

de 10s beneficins que otorgan las leyes laborales en tanto que el contrato este en la 

aplicacion activa. 

Por eso_ si el trabajador se enferma, se le debe la indemnizacion por enfermedad 

inculpable, pero solo hasta el tin de la temporada. 

Cuando la temporada se aproxime nuevamente, el patron debe invitar a1 trabajador 

a incorporarse a sus tareas. El trabajador. por su pane. ha de presentarse para reanudar 10s 

senricios en la epoca habitual. 

Al finalizar la temporada. el contrato se termina; pero a su vez subsiste. por la 

obligacion de reanudarlo en la estacion siguiente. 



A todos 10s efectos legales, debe computarse como antigiiedad del trabajador de 

temporada la suma de todos 10s periodos que efectivamente heron trabajados durante 10s 

diversos ciclos de la explotacion. 

Finales diversos. 

El trabajador de temporada tiene el derecho y la obligacion de reincorporarse a1 

trabajo a1 reanudarse la actividad en la empresa; y en el caso de no ser admitido. podra 

considerarse en una situation de despido injustificado. 

En este caso, la materialidad del despido. en lugar de manifestarse por un hecho 

positivo (la expulsion, por decirlo asi, de la empresa), se concreta en una omision, a1 no 

llama a1 trabajador o no admitirlo cuando concurra de manera espontanea a realizar las 

tareas. 

Por eso. si la empresa prescinde de 10s sewicios del trabajador por no 

reincorporarlo cuando se inicia un nuevo period0 de trabajo, la disolucion del vinculo da 

lugar a percibir las indemnizaciones que correspondan segun la Ley. 

Por otra parte. en el trabajo de temporada, la cesantia, en lugar de la suspension 

por terminac~on del trabajo para el cual fue contratado, conlleva el despido arbitrario y. 

por consiguiente. da lugar a cobrar la indemnizacion que establece la Ley, salvo que se 

justifique la causa del despido. 

Sin embargo, el problema que se plantea. en cuanto a que no siempre se puede fijar 

con exactitud cuhdo  es el tCrmino de la temporada, principalmente en algunas actividades 

en las cuales participan factores climaticos que son de dificil prediccion, como sucede en 

10s trabajos recreativos de verano e invierno. 



De ahi que. en 10s contratos propios de temporada. la prolongation del periodo real 

de la actividad no implique que sufra una modification en la voluntad de la relacion de 

trabajo. 

En cambio, cuando 10s trabajos de temporada se desempeiian en establecimientos 

cuya actividad es continua y si se ha puesto un aviso previo a su tenninacion. el hecho de 

que el trabajador. vencido el plazo estipulado. siga trabajando. significa que a su relacion 

laboral se la ha asignado el caracter de "contrato pemanente y continuo". 

Lo contrario a la situation anterior. equivale a aproby el engaso patronal de las 

"ocupaciones en 10s puestos en foma interina con periodo de perpetuidad". Frente a ello. 

existe una prescription adquisitiva de estabilidad en el empleo. 

La tendencia doctrinal actual se manifiesta por incluir a 10s trabajadores 

temporales dentro de las actividades de planta o por tiempo indefinido, considerando que 

asi cubren una necesidad que es permanente. con las interrupciones de la estacihn 

respectiva. 

Mario de la Cueva a1 respecto dice que "Los trabajos de temporada. por ejemplo en 

las labores agricolas, constituyen una necesidad permanente en la negociaci6n agricola 

que, cada aiio, necesita emplear el mismo numero de personas para la siembra y para la 

cosechaV.39 

Fundamentando lo anterior. se cita la ejecutoria siguiente: 

"CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL, DEBE JUSTlFlCAR LA CAUSA 

MOTIVADORA DE SU LIMITACION.- De conformidad con 10s Aniculos 24, 

fraccion 111. 35 y 40 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, la contratacion temporal estd 

legalmente permitida, ahora bien, para la licitud y validez de un contrato temporal, debe 



justificarse su causa motivadora, o sea_ que la naturaleza del senicio que se va a prestar 

asi lo amerita, pues el espiritu de la Ley estriba en no dejar al arbitrio del patron el 

tCnnino del contrato, segun se corrobora con el Articulo 39 del mismo ordenamiento. que 

consagra el principio de permanencia del contrato, emergiendo de 61 el derecho de que el 

trabajador continlie en el sewicio mientras subsisten las causas que dieron origen a la 

contratacion".40 

Al hablar del derecho de vacaciones, 10s trabajadores de temporada tendran 

derecbo a un periodo anual, en proporcibn a1 n6mero de dias trabajados en el aiio, fijado 

en el Aniculo 77 de la Ley Federal del Trabajo. 

Se afirma con respecto a 10s trabajadores de temporada que son contratados cada 

afio por el mismo patron. se puede decir que existe una antigiiedad dentro de la empresa. 

aspect0 que ratifican 10s estudiosos de esta especialidad a1 considerar a estos trabajadores 

coma de planta, y a 10s que se les debe aplicar la Ley, en lo referente a que sus vacaciones 

se calcularan proporcionalmente a 10s 6. 8. , lias laborables, hasta llegar a 12 dias, por 

cada aiio de semicio. 

Despues del cuarto Go ,  el periodo de vacaciones se aumentara en dos dias por 

cada cinco Gos  de sen~icio, estipulado en el Articulo 76 de la Ley de la Materia. 

Analizando 10s derechos de antigiiedad y preferencia de acuerdo al Arliculo 156 de 

la Ley, 10s trabajadores temporales no existen substituciones de personal en el campo, y 

en cambio la Ley acepta que son trabajadores de planta. es decir que cubren necesidades 

que son permanentes en esa empresa. 

40 Sertv Epoca. Quinla Punc: Volumcn LXXXVI. PAginal7. A D .  931163.-Psr61cor Mcsicmos. Unanimidad de 4 
YOIOS. 



Por consiguiente, se tiene que concluir que 10s trabajadores temporales no estin 

incluidos dentro del Articulo 156 y que. por tanto. al existir una vacante permanente. no 

tienen derechos de preferencia sobre ella. 

Ademas. se concluye que esta situation solaniente se debe a una falta de caracter 

tecnica del legislador que involuntariamente 10s excluyo y por tanto. deben ser 

considerados dentro de 10s derechos de preferencia. 

Ahora bien. si 10s trabajadores de temporada son considerados de planta. quienes 

cubren necesidades que son permanentes, y que estas no son continuas. y que solo se 

refieren a una Cpoca detenninada, limitan sus derechos. y por ende. las obligaciones del 

patron, asi lo ha expresado el tribunal en la ejecutoria siguiente: 

"SALARU)S CAIDOS, PAGO DE, A TRABAJADORES TEMP0RALES.- Cuando 

10s servicios prestados por un trabajador no son intermmpidos. sino que labora poi 

temporadas, el patron solo esta obligado a pagarle. en caso de que lo desp~da 

injustificadamente de su trabajo, 10s salarios correspond~entes a las temporadas que deje 

de laborar pues seria ilogico, injusto e imposible economicamente, ilnponerle la 

obligacion de pagarle tambien salarios que dejo de percibir por causas no imputables a 

dicho patron".rl 

El Art~culo 162 dei G~denanicnto Labora!. estahlece una prestacion mas a favor de 

10s trabajadores. como es: la prima de antigiiedad. que consiste en el pago de doce dias de 

salario en caso de separation voluntaria o no, siempre y cuando haya cumplido quince 

aRos de servicio en la empresa. 

En este caso. se debera calcular proporcionalmente. al igual que todas las otras 

prestaciones, el linico problema que se vislumbra radica en el hecho de que la Ley habla 

41 Seplimv Epacn. Quinlv Pane. Volumen 52. PBgina 81. Amparo Directo 587171. Gilbcno Estnda ) Coaer. 
Unnnimidad dc 5 volor. 



de trabajadores de planta. y si bien se ha aceptado que 10s trabajadores temporales lo son, 

el acuerdo radica en la doctrina y no en la legislacion, dando pie a discusiones de indole 

interpretativas, las cuales se pueden evitar haciendo enunciados con mayor precision a 

este respecto. 

Respecto a las disposiciones del Seguro Social. el Reglamento del Seguro 

Obligatorio no hace distincion alguna entre 10s trabajadores temporales y 10s trabajadores 

eventuales urbanos. 

Por tanto. este Reglamento se aplicari de igual forma a 10s rrabajadores 

temporales sin diferencia alguna, aunque obviamente. 10s trabajadores temporales. por su 

mayor estabilidad. tendran m b  facilidad para cumplir con las semanas de cotizacion 

requeridas para algunas de las prestaciones otorgadas por el lnstituto Mexicano del Seeuro 

Social. 

Para terminar con este inciso, veremos ahora 10s derechos que tienen 10s 

trabajadores tempdrales respecto al pago de aguinaldos, en la ejecutoria del mhs alto 

tribunal, dice: 

"AGUINALDO, PAGO DEL, TRATANDOSE DE LABORES DE 

TERMP0RADA.- Si en un contrato colectivo de rrabajo se establece que por cada labor 

de temporada se computara un afio de antigijedad para el efecto de todas las prestaciones a 

que tenga derecho el trabajador: y si dicha trrnpoiada se inicia generalmente en agosto y 

termina en diciembre del mismo atio o en enero del siguiente, la empresa esta obligada al 

pago del aguinaldo. de conformidad con 10s dispuesto en el aniculo 87 de la Ley Federal 

del Trabajo. sin que ohste para ello el segundo parafo del mismo precepto, que establece: 

"Los que no hayan cumplido el aAo de servicios, tendran a que se les pague en proportion 

a1 tiempo trabajado".a> 

42 Skplima €pocu. Quinta Pane. Volumcn 5 1 .  Pigina 13. Amparo Dirccto 4564172 Sind~caco Nacional dc 
Algodoncros. C.T.M. S ~ c i O n  61. 5 volos. 
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Se considera que les debe favorecer a 10s trabajadores femporales. no solo ]as 

disposiciones referidas concretamente a ellos como es el caso de las ejecutorias 

transcritas, sino que se tomara como aplicable toda estipulacion hecha a favor de 10s 

trabajadores en general, sin hacer distincion alguna. y que sean congruentes con las 

modalidades especificas de este grupo en estudio. 

4.3.- Contrato de Trabajo Eventual. 

El objetivo de este inciso es, definir cual es la funcion del trabajador en un contrato 

de trabajo eventual. 

Se considerarh como trabajadores eventuales o transitorios a 10s trabajadores de la 

constmccion de instalaciones nuevas, edificios: casas. chimeneas y demas trabajos que 

ambas partes estimen como ahsolutamente eventuales. y como personal eventual se entera 

el que ejecute trabajos de esa naturaleza ..." 

Entonces, se definira a 10s trabajadores eventuales por la naturaleza de su 

actividad. que se emplean para cubrir necesidades de indole accidental o transitoria, de 

cono plazo: y normalmente quien lo realiza carece de una actividad profesional 

determinada. 

El trabajador eventual. es contratado para una tarea de caracter ocasional, eventual 

o adventicia. y que cesa urra vez iiimplida 13 obra determinilda, y no tiene derecho a 

percibir indemnizacion alguna. 

El patron quedara eximido de la obligaci6n de reinstalar cuando se trate de 

trabajadores eventuales, seiialado en la fraction It, del Articulo 49 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Los trabajadores eventuales tendrdn derecho a panicipar en las utilidades de la 

empresa cuando hayan trabajado. por lo menos. sesenta dias durante el aiio. consignado en 



la fraccihn VII, del Articulo 127 de la Ley. 

La Suprema Cone en su Jurispmdencia a1 respecto dice que: 

"TRABAJADORES EVENTUALES, TIENEN DERECHO A LA PRORROGA DE 

SUS CONTRATOS MIENTRAS SUBSISTAN LAS CAUSAS QUE LES DIERON 

0RIGEN.- Si en un contrato colectivo se fijan 10s casos en que ciertas labores deben 

considerarse como temporales, 10s contratos individuales de trabajo que se celebren con 

10s trabajadores propuestos por el sindicato como eventuales para desempehar esas 

labores durante un tiempo determinado. cumplen con lo ordenado por la fraccibn I11 del 

Aniculo 24 de la Ley Federal de Trabajo. pero cuando se pruebe que subsisten las causas 

que dieron origen a 10s contratos individuales o que en el desempeiio de las mismas 

labores se han empleado a nuevos elementos en substitution de 10s trabajadores 

eventuales: estos tendrin derecho. conforme a1 Articulo 39 de la Ley citada a que se les 

manlenga en su trabajo. es decir, a que se prorroguen 10s contratos por todo el tiempo que 

duren tales circunstancias".43 

Por liltimo, tambien hay otros casos en 10s cuales se deja a voluntad de las panes la 

clasificacion de 10s empleados, pudiendo estos ser empleados temporales o eventuales. e 

intentan definirlos describiendo las labores que van a realizar, las cuales muy bien 

podrian constituirse en necesidades permanentes. 

Lo dificil. es llegar a1 fondo del problems, clasificarlos par sus caracteristicas 

esenciales y, por los diferentes grados de necesidad y de permanencia que se presentan en 

la empresa. 

Resumiendo lo anterior consideramos lo siguiente: El contrato individual de 

trabajo, como la Relacion laboral. puede ser por tiempo determinado o fijo o por tiempo 

indeterminado o indefinido y para la inversion de capital determinado. 



Cuando no se fija plazo o termino a un contrato individual de trabajo, se 

considerara que es por tiempo indefinido, con fundamento en el principio de la estabilidad 

en el trabajo que nuestra Constitution reconoce. raz6n por la cual siempre debe 

determinarse con toda claridad el termino o duracion del contrato individual de trabajo. 

El contrato individual de trabajo por obra determinada solo es procedente cuando 

10 exija la naturaleza de la obra, como por ejemplo. cuando se celebra un contrato para la - 
construction de un inmueble, para la reparation de ]as instalaciones hidraulicas de una 

empresa. etcetera. En estos casos debera precisarse con toda exactitud, en que consisten 

]as obras a realizar. Seglin la Jurispmdencia de la Suprema Cone de Justicia de la Nacion 

en estos casos de contratos individuales de trabajo por obra determinada. corresponde al 

patron acreditar la existencia y validez del mismo: asi como la termination de la obra para 

la cual se contrato al trabajador. 

La Ley Federal del Trabajo tambien expresamente autoriza la celebration del 

contrato individual de trabajo por tiernpo determinado o fijo. pero solo cuando lo exija la 

naturaleza del trabajo que se va a realim. cuando se trate de la sustituci6n de otro 

trabajador y en 10s demas casos que la propia Ley seAale como lo hace en 10s Arliculos 

193, 195 fraccion IV y el Aniculo 305. 

Ejenlplo del primer supuesto que autoriza del Cuerpo Legal, seria cuando se 

contrata a un trabajador para poder satisfacer un pedido extiaordinario o especial, que la 

empresa pmductora con sus ~ropios  trabajadores de planta o permanentes, no le es posible 

cubrir, o cuando recibe un pedido especial en pascuas, para sunir un nlirnero 

extraordinario de focos para arbolitos de navidad. 

Con respecto al segundo supuesto, sera el caso de un contrato que se celebra para 

la sustitucion de un trabajador enfermo, con licencia o permiso. cuya sustitucion durari 

precisamente el tiempo que dure la enfermedad, el permiso o licencia concedido por la 



empresa, cuya sustitucion perdurara mientras dure la enfermedad, de acuerdo con la 

incapacidad que expida el Seguro Social. 

En todos estos casos siempre debera precisarse con toda claridad, la fecha de su 
termination. 

A este respecto debemos tener presente que por mandato expreso de la Ley, si 

llegado el termino sefialado continlia o subsiste la materia del contrato. quedar5 

prorrogado el mismo, por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia, sin necesidad de 

celebrar nuevo contrato. 

Hasta aqui el estudio del tema recepcional: "El contrato por tiempo determinado 

dentro del Ordenamiento Laboral", pasando a continuaci6n ha desarrollar las siguientes 

conclusiones, con base a lo consignado dentro de 10s cuatro capitulos que lo conformaron. 

Respaldandose lo anterior con las siguientes Tesis de Jurispmdencia que pueden 

ser vistas dentro de la Novena Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta. Tomo: VI_ correspondiente al mes de Noviembre de 1997. 

Tesis: 2a./J. 58/97. Pagina 157. De rubro y texto: "CONTRATO DE TRABAJO POR 

TIEMPO u OBRA DETERMINADOS. LA SUBSISTENCIA o EL 

AGOTAMIENTO DE SU MATERIA PUEDEN ACREDITARSE CON 

CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS POR LA 

LEY.- Dada la gran variedad de 10s servicios que pueden ser materia de una relacion 

laboral. 10s que deben especificarse con la mayor precision posible en el documento en 

que consten las condiciones de trabajo. y que en el proceso laboral existe amplia libertad 

de prueba. segun se desprende de lo dispuesto por 10s Articulos 776. 777. 779. 840, 

fraccion IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo, debe concluirse que la subsistencia o el 

agotamiento de la materia del trabajo, como datos detenninantes de la continuacion o 



terminacion de la relaci6n de trabajo por obra o tiempo determinados pueden demostrarse 

con cualquiera de 10s medios probatorios establecidos en dicha ley". 

Contradiction de Tesis ncmero 68196. Entre las sustentadas por 10s Tribunales 

Colegiados Primero y Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuilo. 3 de octubre de 

1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Giiitron. Secretaria: Maria Estela 

Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Tesis de Jurispmdencia n~imero 58/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 

tribunal, en sesion priblica de tres de octubre de mil novecientos noventa y siete. por 

unanimidad de cinco votos de 10s Ministros Juan Diaz Romero, Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Guillermo I .  Oniz Mayagoitia. Mariano Azuela Giiitron y presidente Genaro 

David Gongora Pimentel. 

Novena ~ ~ o c a .  Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federation y su Gaceta. Tomo: 11. correspondiente al mes de Noviembre de 1995. Tesis: 

2a.lJ. 66195. Pagina 276. de rubro y texto: "PRORROGA DEL CONTRATO DE 

TRABAJO, IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCION DE CONTRATOS 

SUCESIVOS OPUESTA CONTRA LA ACCION DE. (INTERRUPCION Y 

MODIF~CACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 54, 

PUBLICADA EN LA PAGINA 64, COMPILAC~ON DE 1975).- La lectura de las 

cjecu1orias que sirvieron de base a la referida tesis jurisprudential titulada 

TONTRATOS SUCESIVOS. EL ULTIMO RICE LA RELACION LABORAL". 

sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Cone de Justicia de la Naci6n. 

permite establecer. en primer lugar. que esta no reune 10s requisites de reiteration que 

exige la Ley de Amparo. porque solo en dos de las cinco ejecutorias se resolvio una 

cuestion de prorroga contractual y la ultima ni siquiera sigue el criterio de las anteriores. 

de modo que la jurispmdencia se pretende deducir de controversias que versaron sobre 

temas distintos. En segundo lugar, el criterio sostenido en una de las cinco ejecutorias 



(amparo directo 55/61), que es una de las dos que tratan el tema de la prorroga no es 

cornpartido por la actual integration de la Segunda Sala, pues no se acepta que aunque se 

demuestre la subsistencia del trabajo,la accion de prorroga sea infundada porque el 

trabajador sin coaccidn, haya aceptado que se le contratara en un puesto de otra categoria 

con el caracter de interino, aduciCndose que bien pudo no admitir tal situacion,pero que si 

por el contrario la acept4 quedo legalmente desplazado al regresar el titular. Lo anterior 

resulta inaceptable porque 10s Aniculos 35, 36. 37 y 39 de la Ley Federal del Trabajo. 

establecen el derecho de 10s trabajadores a que se les prorrogue el contrato aunque venza 

Cste, si subsiste la materia del mismo o. en su caso. la obra en la que prestan sus serviciosl 

sin imponar que el patron les otorgue otm contrato en plaza diferente y 10s trabajadores lo 

acepten sin coaccion, en vinud de que tanto del Aniculo 123. apartado A, fraccion XXVII. 

inciso h) de la Constituci6n Federal, como del 50.. fraccion XIII, de la mencionada Ley de 

la materia, se infiere que no producen efecto legal. ni impiden el goce y ejercicio de 10s 

derechos. las estipulaciones que impliquen renuncia de 10s trabajadores a 10s derechos o 

prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. rigiendo en tales casos la ley, de 

manera tal que como esta Segunda Sala considera que en tanto que la prorroga del 

contrato, cuando subsiste la obra o la materia del trabajo. es un derecho de 10s 

trabajadores, no pueden validamente ser privados de su goce por la estipulacibn de un 

contrato distinto a aquel cuya prorroga demandan. aunque den su consentimiento sin 

coaccion ni otros vicios de la voluntad que son fundamentales en el campo del derecho 

civil. pero no en derecbo laboral. donde priva el principio tutelar de 10s derechos de 10s 

trabajadores por disposicion de la Constitution y de la ley de la materia. Por tanto, esta 

Sala, con fundamento en el Aniculo 194 de la Ley de Amparo, declara insubsistente la 

multicitada tesis jurisprudential y modificado el criterio sustentado en el amparo directo 

55161. asi como en todos 10s que con posterioridad lo han adoptado". 

Contradiction de Tesis n~imero 22193. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocio Balderas Fernandez. 



Tesis de Jurisprudencia numero 66/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 

tribunal, en sesion publica de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y 

cinco, por cinco votos de 10s ministros: presidente Juan Diaz Romero, Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Guitron, Genaro David Gonfora Pimentel y 

Guillermo I. Oniz Mayagoitia. 

Novena Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federation y su Gaceta. Tomo: 11. correspondiente al mes de Noviembre de 1995. Tesis: 

2a./J. 64/95. Pagina 257. de rub10 y texto: "PRORROGA DEL CONTRATO DE 

TRABAJO. ANTE SU EJERCIClO NO PUEDE VALIDAMENTE OPONERSE 

COMO E x C E P C I ~ N  0 DEFENSA EL HECHO DE QUE CON POSTERIORIDAD 

ALTERMINOPACTADO SEHAYACONVENIDOCONELACTOROTRO u 
OTROS CONTRATOS SOBRE PLAZAS DIFERENTES DE AQUELLA QUE SE 

DEMANDA.- Frente a la accion de prorroga del contrato de trabajo. la pane patronal no 

puede validamente oponer como excepcibn o defensa el hecho de que con posterioridad a1 

termino pactado convino con el actor otro u otros contratos sobre plazas diferentes de 

aquella que se demanda. porque la obligacion patronal correlativa del derecho establecido 

en el Aniculo 39 de la Ley Federal del Trabajo no se satisface con otorgar a1 trabajador 

cualquier puesto, sino precisamente el que venia desempeiiando y en las mismas 

condiciones, en tanto la materia subsists". 

Contradiccion de Tesis numero 22/93. Entii las sustentadas por el Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocio Balderas Fernandez. 

Tesis de Jurisprudencia numero 64195. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 

tribunal. en sesi6n publica de veintinue\,e de septiembre de mil novecientos noventa y 

cinco. por cinco votos de 10s ministros: presidente Juan Diaz Romero. Sergio Salvador 



Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Giiitron, Genaro David GOngora Pimentel !. 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Novena Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federation y su Gaceta. Tomo: 11, correspondiente a1 mes de Noviembre de 1995. Tesis: 

2a.11. 65195. Pagina 275. de mbro y texto: "PRORROGA DEL CONTRATO DE 

TRABAJO. ES OPERANTE LA DEFENSA DE FALTA DE AcCION (NO DE 

CONTRATOS SUCESIVOS) QUE S E  OPONE EN SU CONTRA, CUANDO EL - 
PATRON OTORGA EL NUEVO CONTRATO EN LA MISMA PLAZA 

INMEDIATAMENTE DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO DEL ANTERIOR 

o MEDIANDO TIEMPO, PERO ANTES DE LA PRESENTACION DE LA 

DEMANDA.- Si el patron otorga el nuevo contrato en la misma plaza inmediatamente 

despues de vencido el tkrmino del anterior o mediando tiempo, per0 antes de la 

presentacirin de la demanda en que el trabajador solicite la 'prorroga 

correspondiente,resuIta operante la defensa de falta de accibn (que en realidad es lo que 

constituye la llamada excepcion de "contratos sucesivos")_ en vista de que teniendo ya lo 

pretendido desde antes de la demanda, ningun derecho procesal le asistia a1 trabajador 

para demandar la prorroga de su contrato de trabajo; Ello. sin perjuicio de las 

responsabilidades que resulten a1 patron en el segundo de 10s supuestos. sobre salarios 

caidos y otros accesorios". 

Contradiction de tesis numero 22193. Entre las sustenradas por cl Sexto Trib~.!nal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocio Balderas Fernandez. 

Tesis de Jurispmdencia numero 65195. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 

tribunal, en sesi6n publica de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y 

cinco, por cinco votos de 10s ministros: presidente Juan Diaz Romero, Sergio Salvador 



Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Giiitron, Genaro David Gongora Pimentel y 

Guillemo 1. Oniz Mayagoitia. 

Novena Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federacion y su Gaceta. Tomo: 11, correspondiente al mes de Noviembre de 1995. Tesis: 

2a.lJ. 66195. Pagina 276. de mbro y texto: "PRORROGA DEL CONTRATO DE 

TRABAJO, IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCION DE CONTRATOS 

SUCESIVOS OPUESTA CONTRA LA ACCION DE. (INTERRUPCION Y 

MODIEICAC~ON DE LA TESIS JURlSPRUDENCIAL NUMERO 54, 

PUBLICADA EN LA PAGINA 64, COMPILAC~ON DE 1975).- La lectura de las 

ejecutorias que sirvieron de base a la referida tesis jurisprudential titulada 

"CONTRATOS SUCESIVOS. EL CLTIMO RlGE LA R E L A C I ~ N  LABORAL". 

sustentada por la anterior Cuana Sala de la Suprema Cone de Justicia de la Nacion. 

permite establecer, en primer lugar. que esta no reline 10s requisitos de reiteration que 

exige la Ley de Amparo, porque solo en dos de las cinco ejecutorias se resolvi6 una 

cuestibn de prorroga contractual y la ultima ni siquiera sigue el criterio de las anteriores. 

de modo que la jurisprudencia se pretende deducir de controversias que versaron sobre 

temas distintos. En segundo lugar. el criterio sostenido en una de las cinco ejecutorins 

(amparo directo 55/61), que es una de las dos que tratan el tema de la prorroga, no es 

cornpartido por la actual integration de la Segunda Sala, pues no se acepta que aunque se 

denwestre la subsistencia del trabajo. la accion de prorroga sea infundada porque el 

trabajador sin coaccion. haya accptado que se le contratara en un puesto de otra categoria 

con el caracter de interino. aduciendose que bien pudo no admitir tal situation_ pero que si 

por el contrario la acepto, quedo legalmente desplazado al regresar el titular. Lo anterior 

resulta inaceptable porque 10s Aniculos 35> 36, 37 y 39 de la Ley Federal del Trabajo, 

establecen el derecho de 10s trabajadores a que se les pronogue el contrato aunque venza 

este, si subsiste la materia del mismo o. en su caso. la obra en la que prestan sus serviciosl 

sin importar que el patron les otorgue otro contrato en plaza diferente y 10s trabajadores lo 

acepten sin coacci6n. en vinud de que tanto del Arliculo 123, apartado A. fraccion XXVII: 



inciso h) de la Constitucion Federal, como del50., ftaccion XIII_ de la mencionada Ley de 

la materia, se infiere que no producen efecto legal, ni impiden el goce y ejercicio de 10s 

derechos. las estipulaciones que impliquen renuncia de 10s trabajadores a 10s derechos o 

prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. rigiendo en tales casos la ley, de 

manera tal que como esta Segunda Sala considera que en tanto que la prorroga del 

contrato, cuando subsiste la obra o la materia del trabajo, es un derecho de 10s 

trabajadores, no pueden validamente ser privados de su goce por la estipulaci6n de un 

contrato distinto a aquel cuya prorroga demandan. aunque den su consentimiento sin 

coaccion ni otros vicios de la voluntad que son fundamentales en el campo del derecho 

civil, pero no en derecho laboral. donde priva el principio tutelar de 10s derechos de 10s 

trabajadores por disposition de la Constitucion y de la ley de la materia. Por tanto. esta 

Sala, con fundamento en el Articulo 194 de la Ley de Amparo, declara insubsistente la 

multicitada tesis jurisprudential y modificado el criterio sustentado en el amparo direct0 

55/61, asi como en todos 10s quc con posterioridad lo han adoptado". 

Contradiction de Tesis nlimero 22/93. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocio Balderas Fernindez. 

Tesis de Jurispmdencia nlimero 66/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 

tribunal, en sesihn publica de veiniil~tieve dc septiembre de mil novecientos noventa y 

cinco? por cinco votos de 10s ministros: presidente Juan Diaz Romero, Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Giiitron, Genaro David Gongora Pimentel y 

Guillenno I. Ortiz Mayagoitia. 

Novena Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federacion y su Gaceta. Tomo: 11, correspondiente a1 mes de Octubre de 1995. Tesis: 

2a.lJ. 55/95. Pigina 272. de rubro y texto: "RELACION DE TRABAJO POR TIEhIPO 



DETERMINADO. LA SOLA DEMOSTRACION DE QUE EL PATRON 

CANCEL0 LA PLAZA RESPECTIVA, BASTA PARA ESTIMAR 

IMPROCEDENTE LA ACCION DE PRORROGA, SIEMPRE QUE NO ESTE 

DESVIRTUADA POR PRUEBA EN CONTRARI0.- De conformidad con lo 

dispuesto en 10s Aniculos 35, 37 y 39 de la Ley Federal del Trabajo. la subsistencia de la 

materia del trabajo que origin0 la relacion laboral por tiempo determinado. es el unico 

dato objetivo que debe tomarse en cuenta para establecer si procede o no la prorroga de 

una relacion de ese tipo, lo que implica que la sola demostracion de la cancelacion de la 

plaza por parte del patron, basta para acreditar la improcedencia de la accion de prorroga 

reclamada por el trabajador actor. siempre que, de las constancias de autos. no se advierla 

ningun elemento de prueba que la desvirtue". 

Contradiction de Tesis numero 44/94. Entre las sustentadas por el Sexto y Septimo 

Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de julio de 1995. 

Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Giiitron. Secretaria: Irma Rodriguez Franco. 

Tesis de Jurispmdencia numero 55195. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 

tribunal. en sesion puhlica de siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, por cinco 

votos de 10s ministros: presidente Juan Diaz Romero, Sergio Salvador Aguil~e Anguiano, 

Mariano Azuela Giiitron, Genaro David Gongora Pimentel y Guillermo I.  Oniz 

Mayagoitia. 

Octava Epoca. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta dei Semanalio Judicial dr  !a 

Federacion. Tomo: 79, Julio de 1994. Tesis: 4a./J. 24194. Pagina 28. de rubro y texto: 

"CONTRATOS DE TRARAJO POR TIEMPO DETERMINADO. 

CONSECUENCIAS DEL DESPIDO 1NJUSTIFICADO.- La responsabilidad del 

patron que despide injustificadamente a un trabajador cuya relacion laboral deriva de un 

contrato por tiempo determinado, consiste en no lesionar 10s derechos surgidos de ese 

contrato en favor del obrero, de manera tal que si a la fecha en que se dicta el laudo ya 

fenecio la vigencia del contrato, deberi ser condenado unicamente a pagar 10s salarios 



caidos y las d e m b  prestaciones procedentes desde la fecha del despido hasta aquella en 

que estuvo vigente el contrato, aunque se haya demandado la reinstalacion, pues solo a 

eso estaba obligado el patron en vinud de ese contrato de trabajo. y solo a ello tenia 

derecho el trabajador tambien con base en tal contrato. sin que sea debido, por ende, que 

se le condene a la reinstalacion dada la carencia de vinculo obrero patronal que la 

justifique, pues este termin6 a1 vencimiento de la vigencia del contrato temporal. Lo 

anterior sin perjuicio de que el trabajador ejercite sus acciones en la via y tiempo 

procedentes para que se prorrogue la vigencia del contrato. en caso de que proceda". 

Contradiccion de tesis 15/94. Entre el Primer. Cuano y Noveno Tribunales 

Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 13 de junio de 1994. Cinco votos. 

Ponente: Jose Antonio Llanos Duane. Secretario: Victor Antonio Pescador Cano. 

Tesis de Jurisprudencia 24/94. Aprobada por la Cuana Sala de e a e  alto Tribunal. 

en sesi6n privada del veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro. por cinco 

voros de 10s seiiores Ministros: Presidente lgnacio Magafia Cardenas. Juan Diaz Romero. 

Felipe Lopez Contreras. Carlos Garcia Vazquez y Jose Antonio Llanos Duarte. 

Octava Epoca. Instancia: Cuana Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federacion. Tomo: 74, Febrero de 1994. Tesis: 4a./J. 4/94. Pagina 20. de rubro y texto: 

"CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO SE JUSTlFlCA SU 

TEILII!NACI~N CUANDO SU D U R A C I ~ N  SE SUJETA A QUE LA PLAZA SE 

VUELVA DEFINITIVA Y ESTA C O N D I C I ~ N  YA EXISTA DESDE EL 

PRINCIPI0.- Los Aniculos 35 a 37 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que las 

relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo 

indeteminado; que el seiialamiento de una obra determinada puede unicamente 

estipularse cuando lo exija su naturaleza; y que la celebration del contrato temporal s61o 

puede estipularse cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. cuando 

tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en 10s demas casos previstos 



en la ley. Por otra pane si bien es cieno que la duraci6n de un contrato temporal de trabajo 

puede sujetarse a una condicion, debe tomarse en consideracion que es caracteristica 

esencial de esta modalidad que se trate de un acontecimiento futuro. incierto, posible. 

licito y estipulado por las panes; por lo tanto, si la duraci6n se hace depender de que la 

plaza no se vuelva definitiva y ya tenia esta caracteristica desde la firma; la detinitividad 

no puede servir de fundamento para dar por terminado el contrato temporal de trabajo por 

cumplimiento de la condicion. pues tal acontecimiento ya existia desde el inicio del 

contrato". 

Contradicci6n de tesis 1/93. Entre el Sexto y Septimo Tribunales Colegiados. 

ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de enero de 1994. Cinco votos. 

Ponente: Carlos Garcia Vazquez. Secretario: Jose Sanchez Moyaho. 

Tesis de Jurisprudencia 4194. Aprobada por la Cuana Sala de este alto Tribunal en 

sesion privada del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro. por cinco 

votos de 10s seiiores Ministros: Presidente Ignacio Magaiia Cardenas, Juan Diaz Romero, 

Carlos Garcia \'izquez, Felipe Lhpez Contreras y Jose Antonio Llanos Duane. 

La legislacion actual delimita correctamente las diferentes modalidades de las 

relaciones de trabajo.sin embargo deja lagunas a1 hablar de la naturaleza en estos 

contratos. hi Lien, 1s Ju r i sp~~d~nc ia  ha dado soluciones a este problema. lo ha hecho 

atendiendo a 10s casos concretes, habla de la carga de la prueba. de 10s salarios caidos en 

caso de contrato de trabajo por obra determinada, es decir, de situaciones extemas sln 

remitirse a la escencia del contrato. 



4.5.- Prnpuestas al Ordenamiento Laboral. 

Proponemos por tanto: 

Que se reforme el Articulo 36 de la vigente Ley Federal del Trabajo: debiendo 

quedar como a continuation se consigns: 

Articulo 36.- El sefialamiento de una obra determinada puede unicamente 

estipularse cuando lo exija su naturalem, debiendo especificar la cosa u objeto del 

contrato y las caracteristicas del mismo. 

Asimismo, se reforme la fracci6n I del precept0 37 del mismo Ordenamiento legal. 

quedando asi: 

Articulo 37.- 

1.- El scfialarniento de un tiempo determinado puede Cnicarnente estipularse en 10s 

casos siguientes: 

Cuando lo exija la naturaleza del contrato que se va a prestar, debiendo especificar 

nitidamente la temporalidad del contrato y la causa motivadora del mismo. 

Lo anterior obedece a la siguiente problematica: 

En atencion a que en la prbtica diaria se presentan continuamente situaciones en 

las que se requiere estipular contrato para obra o de tiempo determinado. verbigracia. la 

ejecuci6n de ciertas labores que no constituyen una actividad de 10s sujetos de la relacion 

laboral, creemos conveniente precisar: iQui entiende el legislador por naturalem?. y iQu6 

debemos entender nosotros por esta en 10s contratos comentados? 



Ahora bien_ naturaleza, proviene del latin "Natura", y significa la esencia y 

propiedad caracteristica de cada ser, juridicamente hablando. 

La Codificacihn Federal del Trabajo, nada dice con relacion a lo que hoy 

cuestionamos. debiendo recurrir a las demas fuentes formales del derecho, evocando 

primeramente a la Jurispmdencia ya que en la tesis numero 41 del apendice 75.cuarla 

parte Cuana Sala. pagina 52 se estipula: "CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA 

DETERMINADA. CARGA DE LA PRUEBA". Debe decirse que cuando el contralo de 

trabajo se celebra para obra determinada, es indispensable que con toda claridad se 

exprese cual es esa obra. ya que de lo contrario no podra hablase de un determinado 

conbato". 

Asimismo, debemos serials la Jurispmdencia que establece en su tesis 2275 del 

apindice 77, actualizacihn IV, Sala. pigina 56 de mbro: "CONTRATOS DE TRABAJO 

POR TIEMPO DETERMINADO EFECTOS DE LA FALTA DE 

SE~ALAMIENTO DE SU CAUSA MOT \DORAw. Si no existe causa motivadora. - 
la temporalidad de la relacion se entiende con contrato por tiempo indefinido 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Se entiende por relacion de trabajo, segun el Aniculo 20 de la Ley Federal 

del Trabajo: "Cualquiera que sea el acto que le d i  origen.la prestacion de un trabajo 

personal subordinado a una persona. mediante el pago de un salario". 

SEGUNDA.- La regla general en la duracion de las relaciones de trabajo. es que istas 

deben ser por tiempo indeterminado, salvo estipulacion expresa. Esta regla se funda en el 

principio de la estabilidad en el empleo. 

TERCERA- La excepcion a la regla general serin las relaciones de trabajo de obra o 

tiempo determinado, segun el aniculo 35 del Cuerpo del Trabajo que establece: Las 

relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo 

indeterminado". A falta de estipulaciones expresas. la relacion sera por tiempo 

indeterrninado. 

* 

CUARTA.- Partiendo de esto, la Normail, ,dd Laboral consigna que se tendran por 

tiempo indeterminado aquellas relaciones en las que no exista convenio. en donde las 

panes no expresen una duracibn definida y previamente especificada.Tal es el caso de un 

contrato de trabajo para obra deteminada. el cual podriamos definir como la obligation 

laboral a que esta sujeto el trabajador solo durante el tiempo necesario para concluir una 

tarea especifica. 

QU1NTA.- El contrato de trabajo por tiernpo determinado, es aquel que opera a plazo o 

condition. 

SEXTA.- En 10s contratos de obra determinada podra unicamente estipularse cuando lo 

exija su naturaleza. debiendo especificarse las caracteristicas de la misma y 10s servicios 

que esti obligado a prestar el trabajador para su realization. 



SEPTIMA.- La legislacion vigente delimita correctamente las diferentes modalidades de 

las relaciones de trabajo, sin embargo. deja lagunas a1 hablar de la naturaleza en estos 

contratos. Si bien, la Jurisprudencia ha dado soluciones a este problema. lo ha hecho 

atendiendo a 10s casos concretos. Habla de la carga de la prueba, de 10s salarios caidos en 

caso de contrato de trabajo por obra determinada. es decir, de situaciones externas. sin 

rem~tirse a la esencia del contrato. 

0CTAVA.- Que se reform? Aniculo 36 de la Ley Federal del Trabajo. quedando como a 

continuation se consigns: "El seiialamiento de una obra determinada puede unicamente 

estipularse cuando lo exija su naturaleza, debiendo especificar la cosa u objeto del 

contrato y las caracteristicas del mismo. 

NOVENA.- 'Tambien debr reformarse la fraccinn I del articulo 37 del mismo 

Ordenamiento Federal, quedando como sigue: El seiialamiento de un tiempo determinado 

puede linicamente estipularse en los caso. , ientes: Cuando lo exqa la naturaleza del 

contrato que se va a prestar,debiendo espec; .ar la temporalidad del contrato p la causa 

motivadora. 
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