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INTRODUCCTION 

En la realidad social que contempla la sociedad mexicana, 
y el A4mbito guridico que regula la espera del derecho de las 
relaciones entre los miembros de una sociedad o grupos sociales 
de la misma, como es el caso de la clase social trabajadora y el 
capital conocido como los patrones, se suscitan diversas 
interrelaciones reguladas en especifico por la Ley Federal deli 
Trabajo la cual dispone la manera en que se deberd regir dicha 
relacién obrero-patronal, en cuanto a los deberes y obligaciones 
de cada una de las partes, ello derivado de las relaciones 
laborales que nazcan con motivo de una prestacién de servicios 
por parte del trabajador y la recepaidn y beneficio de dicha 
prestacién de servicio por parte del patrén, de la anterior 
interrelacién mencionada, se suscitan diversas controversias que 
como reiteramos con motivo de la relacioén de trabajo se suscitan 
entre el trabajador y el patrén, dichas controversias, establece 
la Ley Federal del Trabajo son resueltas por los Tribunales 
competentes que conocen de los conflictos laborales como lo son 
las Juntas de Conciliacién, las Juntas de Conciliacién y¥ 
Arbitrage, Locales y Federales, Las Juntas Especiales, Juzgados 
de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y Suprema Corte 
de Justicia de la Nacién, entre algunas otras autoridades mas que 
prevé la propia Ley. 

Con motivo de las controversias y conflictos laborales que 
se presentan entre el trabajador y el Patrén, en la pradctica 
profesional, llevada a cabo ante las autoridades competentes que 
conocen de dichos conflictos, se presenta una necesidad en cuanto 
a la regulacién y debida normativisacién de una figura my 
importante regulada por el derecho laboral como lo es la 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL DERECHO LABORAL, POR PARTE DEL 
PATRON, dicha responsabilidad solidaria, deviene de laze 
obligaciones a gue se encuentra sujeto el patrén en caso de el 
nacimiento de los derechos del trabajador, a recibir determinados 
pagos o prestaciones laborales con motive de la relacién de 
trabajo que existiéd, o en su caso el derecho de los beneficiarios 
del trabajador para la circunstancias de muerte del mismo, dichos 
derechos se hacen valer por el trabagador ante las autoridades, 
quienes a su vez emplazan y mandan Llamar a guicio a los patrones 
responsables de la relacién de trabajo y las prestaciones 

laborales inherentes a la misma, pero que sucede cuando dichas 
autoridades emplazan y sujetan a Juicio a terceros adjenos a la 
relaci6én laboral, para hacerlos responder de prestaciones 
laborales derivadas de una relacidn de trabajo en la que no 
fueron parte, y en la que de la misma manera tampoco tuvieron que



ver con el nacimiento de la relacién laboral, reiterando que son 
terceros ajenos a la relacién laboral, ante tales circunstancias 
la Ley Federal del Trabajo prevé y regula las figuras de 
substitucién patronal y beneficiario directo, mediante las cuales 
se obligan a tercercs ajenos al nacimiento de la relacién 
laboral, pero que por determinarlo la Ley pueden ser responsables 
en determinado momento de hacer efectivos los pagos de las 
prestaciones laborales a que tenga derecho un trabajador o sus 
beneficiarios, de anterior narrativa surge la duda y lias 
preguntas consistentes en i@ue tan justo es hacer responsables 
a terceros ajenos a una relacién laboral, respecto del pago de 
prestaciones laborales de un trabajador, a quien munca conocié 
y munca tuvo tratos con dicha persona? 24Que tan justa e 
imparcial, y equitativa es la Ley Federal del Trabajo ai regular 
las figuras de substitucién patronal y beneficiarios directos 
responsables de prestaciones laborables? lo anterior es motivo 
del estudio e investigacién de la presente tesis, en la cual 
trataremos de visualizar, analizando los diversos articulos 
reguladores de las relaciones laborales, y los criterios 
existentes de diversos autores e incluso de los Tribunales 
Federales que resuelven las controversias laborables, para llegar 
a uma conclusién que aporte a la ciencia del derecho algo 
positivo, que por ldégica razén trascendera en el ambito del 
derecho regulador de las relaciones laborables y los sujetos que 
intervienen en la misma quienes forman parte muy importante en 

la sociedad no solo nacional mexicana sino del mundo.
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CAPITULO PRIMERO 

NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

I.I NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO LABORAL. 

El nuevo derecho del trabajo reaquiere para su comprensién, un 
andlisis previo de lo que consiste y el porque de su nacimiento 
y creacién en la ciencia del derecho. 

Los autores Eusebio Ramos y Ana Rosa Tapia Ortega opinan.- 
Determinar la naturaleza juridica es establecer los concocimientos 
preliminares de una determinadsa disciplina y de wubicar su 
naturaleza a la materia juridica que la inquieta. Determinar la 
naturaleza juridica del derecho del trabajo es un problema de 
clasificacién., y por tanto, compete a la ciencia del derecho. 

La naturaleza juridica del derecho del trabajo la encontramos 
inmersa en la garantia social a que se refiere el articulos 123 
apartado A de la constitucién Federal de la Republica Mexicana 
en vigor a partir del 5 de. Febrero de 1917 aprobada por el 
congress constituyente de Querétaro en la misma fecha. 

Se le considera al derecho del trabajo dentro de una tercer 
clasificacién., no obstante que estudiose de la rama pretenden que 
quede dentro de la gerarguia del derecho piblico; sin embargo, 
la tercera clasificacién a la que aludimos se refiere al derecho 
social y del cual forma parte como otras disciplinas del derecho 
verbigracia, el derecho familiar, el derecho agrario, e1 derecho 
al deporte, el derecho a la salud, ete. “ (1). 

Es bueno comentar que el nacimiento del derecho del trabajo 
deviene por su naturaleza, de necesidades humanas., que a través 
de su historia se ha venido dando la necesidad de regular dichas 
relaciones humanas, pues como es sabide, al ser constantemente 
cambiantes las costumbres y usos, del mismo modo debe ser 
cambiante la manera en que se deben regular las 
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relaciones entre miembros de un grupo social humano. 

El autor gran estudiose del derecho MARIO DE LA CUEVA comenta: 
" estudiando la historia de los pueblos de Europa y América en 
al edad contempordénea se descubre que ¢1 estado liberal y burgués 
se integro con cuatro principics fundamentales, dos de naturaleza 
preponderantemente politica, las ideas de socberania y¥ 
representacién, y dos de indole especialmente juridica la idea 
ge los derechos del hombre y la teoria de la separacién de los 
poderes. 

Pues bien en la asamblea constituyente de Querétaro se produjo 
una transformacién colosal, porque al lado de los derechos 
individuales del hombre y del ciudadano que venia de la 
revolucién francesa se ccolocaron los derechos sociales de los 
eampesinos y de los trabajadores. 

El derecho mexicano del trabago y de la previsién social, lio 
hemos expresado repetidamente, no existid entre nosotros antes 
de ila revolucién constitucionalista de 1918. Naci6, segitin 
explicacién de los dos sub~apartados anteriores, en los campos 
de batalla de Jalisco, Veracruz,Chiapas y Yucatan. 

Por eso es que nuestra legislacién social surgié a la historias 
como derecho constitucional, como la nueva decisién juridica 
fundamental de un pueblo en lucha por un minimo de justicia 
social; y de ahi también que desde su origen fuera un estatute 
socialmente diverso del derecho privado, pues en tanto este se 
ocupa de las relaciones patrimoniales, los derechos del trabajo 
y de la previsién social se proponen a asegurar una existencia 
decorosa al trabajador y a su familia. 

Como principio fundamental de nuestro orden dguridico, la 
declaracién de derechos sociales representa en la constitucién 
uno de los mayores anhelos del pueblc, co con mejor expresidén, la 
base de todos lo ideales y de todas las ilusiones humanas, porque 
solo aquél que tiene asegurada su existencia presente y futura, 
puede hacer uso pleno de su libertad y determinar la ruta que 

seguiré en la historia’. (2) 

En otra de sus grandes obras el tan respetable autor Mario de la 
Cueva nos da una opinién muy acertada y congruente a la realidad: 

(2)



“La naturaleza del derecho del trabajo: la conclusién general de 
lo que lievamos expuesto nos dice que el derecho del trabajo ya 

no puede ser concebido como normas reguladoras de un intercambio 
de prestaciones patrimoniales, sino como el estatuto que la clase 
trabajadora impuso en la constitucién para definir su posicidén 
frente al capital y fidgar los beneficics minimos que deben 
corresponderle por la prestacién de sus servicios. Un estatuto 
de y para el trabajador". (3) 

I.ii SENTIDO SOCIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

Se ha venido reiterando, en el concepto social del derecho del 
trabajo, lo que nos conduce, a saber, el alcance que en ila 
actualidad tiene la palabra social, por lo que daremos un 
concepto de su significado: 

CONCEPTO DE LA PALABRA SOCIAL.- Ad. relativo a la sociedad; orden 
social./Relativo al mejoramiento de la condicién de los que 
trabajan: politica social./Referente a las tersonas co de 
colectivos entre si./Legislacién social conjunto de disposiciones 
legislativas y reglamentarias relativas al mundo laboral./Medidas 
sociales, leyes que tienden a mejorar ia condicién de los 
asalariados". (4) 

como el sentido de la palabra social nos conduce a la sociedad; 
podemos referirnos al sentido gue tiene el derecho del trabajo 
en la scciedad; es muy importante lo referido, en relacién a que 

como hemos visto la sociedad se compone en lo individual de cada 
uno de los individuos que conforman un grupo social, asi como de 
un grupo o varios grupos de individuos con necesidades propias, 

y que dichas necesidades por ende se deben satisfacer de alguna 
manera para el bienestar social y equilibrio en las relaciones 
de los individuos y grupos sociales; abocdndonos a la espera del 
derecho, las necesidades se deben satisfacer para una armonia 
social equilibrada, a través de un conjunto de normas aplicables 
4 las determinadas relaciones humanas que se den y se presenten 

en una sociedad y sus miembros que la componen, en tal 
circunstancia es necesario que exista un 6Grgano facultado para 
expedir dichas normas, por ello y porque la misma sociedad lo 
pide, al existir un é6rgano regulador de las relaciones entre log 
miembros de una sociedad, dicho 6rgano esta obligado a crear una 
normatividad social que sea aplicable a las necesidades actuales 
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que se presenten en la multicitada sociedad humane. Opina Mario 

de la Cueva: 

“La definicién del derecho del trabajo: La definicién del nuevo 
estatute ya no podra ser una definicién individualista y liberal, 
como “La norma que regula el intercambio de prestaciones 
patrimoniales entre trabajadores y patronos", ni serd tampoco una 
puramente formal, come la norma que regula las conductas externas 
en las relaciones obreros patronales", sino que serd una 
definicién que tome en consideracién el fin perseguido por la 
declaracién de derechos sociales y por la ley, que es la idea de 
la Justicia social, espiritu vivo del contenido de las normas, 
ana definicién que pasard sobre las cenizas del formalismo y del 
individealismo para anunciar que “el muevo derecho es la norma 
que pretende realizar la justicia social en el equilibrio de las 
relaciones entre el trabajo y el capital”. 

No es ni podrd ser una realizacién plena de la Justicia, quiza 
ni siquiera aproximada, pero lo dusto no puede darse en ios 
regimenes econémicos gue protegen la explotacién del hombre por 
el hombre. Pero la meta, que por momento se dislumbra en el 
horizonte y luego se aleja hasta hacerse invisible, no podrad ser 
obra de una Ley del trabajo, sino de las fuerzas sociales vivas 
que aman al trabajo, al hombre y a la gusticia”. 

(5). 

Acertadamente los doctrinarios han opinado que el derecho del 
trabajo fue un producto social, esto es, gue tuvo su origen a 
través del tiempo y de la historia del hombre, en virtud de las 
maltiples necesidades sociales, tuvo su evolucién dicha necesidad 
hasta llegar al punto de convertirse en una norma de cardcter 
legal regulada por el organismo encargado de administrar la 
justicia en una sociedad, misma, que por sus convicciones propias 

dispuso crear dicho organismo para que de una manera equilibrada, 
Justa, e imparcial aplicara y dispusiera de lia reglamentacién 
necesaria para regular las relaciones entre aquellas personas que 
prestaban un servicio y que se esforzaban mediante su fuerza 
fisica, mental y espiritual en servir para aquella persona que 
necesitaba de una prestacién de servicio, convirtiéndose esto en 
las actuales relaciones obrero-patronales y algunas otras que se 
les denomina prestacién de servicios profesionales siendo en este 
caso a manera de excepcién una relacién distinta de la obrero-— 
patronal, pero que sin embargo con anterioridad no se distinguia 
en muchas ocasiones; claro que si bien es cierto anteriormente 

las personas cultas y que podian recibir alguna educacidén no 
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estaban expuestas a ser tratadas como esclavos o simples objetos 
de intercambio comercial y explotacién de la persona trabajadora, 

algunos otros doctrinarios opinan: 

FRANCISCO RAMIREZ FONSECA, nos comenta en una de sus obras: "El 
derecho del trabajo moderno es producto de las angustias de los 
trabajadores, angustias que podemos ubicar en e1 siglo pasado. 
Es indudable gue al quedar abolida la esclavitud y surgir una 
prestacién de servicios convenide Libremente, las condiciones de 
esa prestacién de servicios deben haber sido reguladas, de alguna 
manera, por el derecho. 
Sin embargo, estos antecedentes remotos en el tiempo, no creemos 

que tengan relacién alguna con las cardcteristicas del derecho 
del trabajo de nuestros dias. 
Es. a nuestro entender, en el siglo XIX cuando se presentan 
diversos fenomenos que, de distinta manera, han de dar lugar al 
nacimiento del derecho del trabajo contemporaneo”. (6). 

SANTIAGO BARAJAS MONTES DE OCA, menciona en sus obra: 
“EL legislador constituyente del afio de 1917 dejo plena libertad 
a@ las entidades federativas del pais para reglamentar, de scuerdo 
& sus necesidades legales, la relacién de trabajo. Desde la 
Giseusién de dicho articule los diputadoe Jara, Mujica y 
Victoria, expresaron con energica determinacién que eran los 
congresos locales los mas avocados a legislar sobre cuestiones 
de su djurisdiccién, por cuya razén responderia con particular 
empefio a la reglamentacién de las condiciones de trabajo lage 
cuales ajustarian a la actividad predominante en cada regién del 
Pais. La unica excepcién fue eliminar de cualquier legislacién, 
federal co local, el trabajo de los servidores publicos debido a 
su naturaleza y a la situacién de subordinacién exigida por los 
intereses superiores de la nacién". (7). 

MARIO DE LA CUEVA nos dice en una de sus obras: 
“La declaracién de derechos sociales de 1917, articulos 27 y 123 
de la carta magna de Querétaro, no fue obra de gabinete, ni 
Siquiera de juristas; fue producto de una explosién juridica y 
social de los hombres del pueblo que venian de la primera gran 
Revolucién del siglo KX y que al través de ella conecieron la 
tragedia y el dolor de los campesinos y de los trabajadores. 
Hombres del pueblo, tuviercon que aplastar en la Asamblea 
Constituyente la resistencia de los Diputados conservadores para 
imponer la idea de la reforma agraria y la creacién de los 
derechos sociales de los trabajadores. Desde entonces, el derecho 
para el campo y el derecho del trabajo y de la previsién social 
marchan unidos en nuestra historia, en espera de su fusién en la 
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sociedad del mafiana”. 

Partiendo de esta concepcién, encontramos que los maestros de 
derecho constitucional estan acordes en definir la constitucién 

de una manera general, como los principios e instituciones que 

el pueblo adopta en ejercicio de su soberania para mantener su 
unidad, regular la coexistencia de sus hombres y contribuir a la 
realizacién de su destino. Y de verdad, los constituyentes de 
1917 creyeron que el destino del pueblo de México era la justicia 

social".(8) 

Opina EUQUERIO GUERRERO.~ “ El derecho, como producto social se 
desarrolla precisamente en los medios humanos mds numerosos de 
intenso dinamismo, siendo asi los individuos actores reales en 
la vida del derecho, bien para crear las normas, para acatarlas 
O para contribuir a su transformacién o al nacimiento de otra 
nuevas, segin lo van reclamando las exigencias de la vida 

misma” .(9) 

Es pues como lo hemos indicado el derecho del trabajo. una 
ciencia del derecho gue tiene un sentido social total y 
plenamente establecido dentro de su mas profundo cuerpo de leyes 
que lo conforman, ademds que se desentrafia de dicha ciencia un 
sentido social que abarca desde su nacimiento hasta la 
actualidad, un conjunto y toda una larga trayectoria de luchas 
humanas por hacer valer los derechos inherentes a la persona y 
su sentido humano como lo es el derecho del trabajador. 

E.IIi.-— PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO LABORAL. 

Es relevante referirnos a los principios fundamentales en el 
derecho del trabajo, ya que como consecuencia de una regulacién 
o normatividad de las relaciones entre los individuos de una 
sociedad, deben prevalecer como resultado, ciertos principios y 
fines, pues no basta con establecer una Ley, sin proveer 
resultados positivos como efecto de aplicacién de la ley creada 
para una sociedad. 

Con relacién a lo anterior el autor Francisco Ramirez Fonseca 
piensa: 

“El derecho del trabajo se occupa unicamente de las relaciones del 
trabajo. 
Por consiguiente, toda relacién extrafia a la subordinacién escapa 
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a nuestra disciplina. Bien esta que en virtud del fenomenc de 
expansividad de e1 derecho del trabajo este procura ir haciendo 
suyas relaciones que antes estaban reservadas ali derecho comin, 
como acontece con los actores y los deportistas. Sin embargo, 
esta rama del derecho no puede aplicarse fuera de los limites de 
su competencia.” (10) f 

El tratadista EUQUERIO GUERRERO ha expresado: 

“En lea nueva iey federai del trabajo se contianen diverasor 
conceptos gue. por su contenido general, consideramos que es 
necesario referir, puesto que se advierte el deseo de incluir en 

dicha ley principios que eran aceptados por ja doctrina y la 
djurisprudencia y que anteriormente no se habia estimado que 
debieran ser objeto de un texto expreso de caracter legali".(11) 

Bentro de lcs principios fundamentales implicitos en la Ley 
Federal del Trabago nos encontramos ios siguientes: 

a}.- La observancia de la nueva Ley Federal del Trabajo en México 
es de cardcter general y debe, cada una de las personas que 
integran el pais mexicano observar dicha Ley. 

by.- La Ley Federal deli Trabajo tiene como finalidad el 
equilibrio y la justicia social entre todes y cada uno de los 
habitantes del Pais para el que fue creada. 

c)}.- La nueva Ley Federal del Trabajo establece al trabajo como 
wun derecho y un deber social. 

d}.- La Ley del Trabajo, como Legislacién actual establece la 
paridad sexual. 

e).- La Ley del Trabajo ademdés se ocupa de la preparacion y¥ 
superacién del trabagador estableciendo la capacitacién y el 
adiestramiento de éste. 

£).- La Ley del trabajo dentro de sus principales principios 
establece ia libertad de trabajo, evitando con esto el tan 
ingusto sometimiento de la persona humana. 

g@).- La Ley del Trabajo establece del mismo mode el principio de 
la disposicién para todos y cada wno de ia Ley Federal del 
trabajo, teniendo al alcance aquellos que io regquiera el 
conocimiento de las disposiciones legales laborales. 

(7)



h).- Del mismo modo y con gran actitud la Ley del Trabajo tiene 
como principio la observancia de los tratados internacionales 
aprobados en los términos del articulo 133 constitucional. 

i).- Como garantia y principio general establece la Ley del 
trabajo la preferencia en el empleo de los trabaijadores mexicanos 
de los que no lo son. 

4).- Como principio logrado a través de la historia establece la 
Ley del Trabajo que la actividad humana, intelectual o material 
no debe considerarse como mercancia o articulo de comercio. 

k).- Establece del mismo modo como principio la solidaridad 
responsable de los beneficiarios de las obras por ias 
obligaciones contraidas con los trabajadores. 

1).- Establece también el principio de la supletoriedad de la 
ley. 

11).- Establece el principic del pago del salario remunerador, 
esto quiere decir gue debe ser acorde con las necesidades que se 
vayan actualizando en la vida humana ante la sociedad. 

mM).~ Establece los principicos de equidad, descanso semanal, 
jornada laboral, y asi mismo sin clvidar los derechos del trabajo 
de las mujeres y de los menores de 16 y mayores de 14 afios. 

Es tan amplia la gama a que nos podemos abocar en cuanto a los 
principios generales que establece la Ley Federal del Trabajo, 
que Si nos remitiéramos a cada uno, seria materia de un andlisis 
muy amplio y extenso; por lo que destacamos de los ya 
multisefialados principios el equilibrio y la Justicia social en 
las relaciones entre trabajadores y patrones, el derecho a la 
salud y la desaprobacién de las desigualdades en razén de la 
raza, sexo, edad, credos religiosos y doctrina politica o 
condicién social. 

Definitivamente el derecho del trabajo tuvo su nacimiento para 
garantizar a los trabajadores en una vida digna de ser vivida, 
con mejores condiciones de trabajo, certidumbre en el empleo, 
jJornadas humanas, descansos y vacaciones que permitan al 

trabajador recuperarse para un mejor desempefio en su trabajo 
evitando lo que anteriormente existia como el que econdémicamente 
era poderoso podia obtener de todos los gue no lo eran, ventajas 
gue para el débil, no habia mds opceién que el de aceptar las 
condiciones que se imponian o quedarse sin trabajo, por lo tanto 
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no obtener un fruto con que mantenerse, ni a su familia: 
surgiendo e1 derecho del trabajo como protector de la clase 
trabajadora a lo que algunos le ilaman derecho de clase pues 
congideraban que su creacién se debia tnicamente para proteger 
a ila clase trabajadora pero se ha visto y aceptado por la 
sociedad que el derecho del trabajo es y ha sido una garantia 
individual que se debe a la persona humana y que el estado debe 
tutelar; sin embargo muchas veces dicha garantia no basta ya que 
como se ha visto en la mayoria de las veces la clase trabajgadora 
para exigir el cumplimiento de la Ley debe acudir al estado que 
titula tal derecho, circunstancia que trae a la conclusién que 
atQn la clase patronal o capital como se le conoce no esta 
preparada para cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley Federal del Trabajo puesto que en diversas ocasiones se llega 
a resistir en dar cumplimiento a las prestaciones que por Ley le 
corresponden al trabajador, y que por voluntad propia el capital 
deberia otorger dichas prestaciones inherentes al desempefio y 
esfuerzo que ha realizado el trabagador, sirviéndole muchas veces 
como desgaste fisico y humano: por lo que se considera que atin 
falta la evolucién en cuanto a la observancia voluntaria de la 
Ley Federal del Trabajo. 

Cabe destacar que existen causas diversas. de caracter 
materialista, econémico, Juridico, que influyen en los ideales 
politicos, ideclégicos y sociales desarrollados en las maneras 
de sentir y pensar por los integrantes de la sociedad 
estableciéndose por lo tanto algunas tendencias dentro de la 
sociedad que sostienen, que el derecho lahoral se propone 
proteger el trabajo y a los trabajadores y algunos otros piensan 
que su finalidad del derecho laboral es normativo. 

I.IV.- CARACTERES DEL DERECHO Y DEL TRABAJO. 

Con el nacimiento de la nueva Ley Federal del trabajo se han 
presentado diversos criterios, que afirman que la ley del trabajo 
es proteccionista de la clase trabajadora, esto es que es un 
derecho de clase; si bien es cierto protege al trabajador 
otorgaéndole derechos, pero también lo obliga a regirse por lo 
dispuestco en dicha Ley, asi como también dispone deberes y 
obligaciones que hasta cierto punto son garantias para el patrén, 
circunstancias que nos traen a la conclusidén de que como lo hemos 
visto la Ley Laboral fue creada por una necesidad apremiante de 
las relaciones humanas que existian anteriormente en las que el 
hombre poderoso utiligaba al mds débil para el trabajo y de 
alguna manera inhumana, ya que quien realizaba el trabajo no era 
remunerado en forma debida, en relacién al esfuerzo efectuado en 
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el trabajo, con esto queremos decir que la Ley laboral fue creada 
precisamente para regular la relacién entre la parte patronal y 
la trabajadora como mera necesidad social y de armonia humana; 
como lo comentan algunos doctrinarios: 

comenta MARIO DE LA CUEVA " la edad histérica del derecho del 
trabajo y del movimiento obrero y la era de la tolerancia 
presenciaron la lucha de clases en su mas alta intensidad sin 
duda, fueron hermosas las visotoras que obtuvieron los 
trabajadores de europa, pero no pudieron aicanzar el triunfo 

final en la batalla por e] derecho del trabado. 
Fernando Lasalle podria decirnos gue si la burguesia del siglo 
XVII fue el factor real de poder que se impuso ali Rey y a la 
nobleza en la constitucién de 1791 en el afico de 1917, en nuestra 
constitucién primero y poco después en la de Weimar de 1919, la 
clase trabajadora, el nuevo factor real de poder, se inscribid 
en las 2 cartas magnas como el derecho de la clase trabajadora 
a organizarse en sindicatos.a luchar contra el capital por medio 
de ila huelga, a negociar y contratar colectivamente las 
condiciones de trabajo y a vigilar su cumplimiento, actos que 
ejecuta libremente, sin intervencién alguna del estado. 

Entre los derechos econémicos de la burguesia y los de la clase 
trabajadora se dan las diferencias que encontramos entre los 
derechos individuales del hombre y los derechos sociales de los 
campesinos y de los trabajadores, pero no es del todo indtil 
insistir en alguna de las cuestiones principales: si los primeros 

fueron un derecho impuesto al estado por los propietarios para 
que les asegurara la explotacién libre de sus riquezas vy la 
explotacién del trabajo, los segundos son un derecho impuesto por 
la clase trabajgadora a la clase capitalista, un derecho de y para 
los trabajadores, segGn una férmula que ya hemos propuesto. esta 
caracteristica, derecho de una clase social frente a otra, 
resalta, mas que la organizacién sindical en ia huelga, como 
instrumento de lucha y de presién sobre 61 capital, en la 
negociacién y contratacién cclectivas y en la naturaleza de 
condiciones de trabajo que sirven para atemperar la explotacién. 

De conformidad con estas reflexiones, e1 derecho de trabajo de 
nuestra era es el primer derecho de clase de la historia, pues 
nunca antes se habia reconocido la facultad juridica de una clase 
social para luchar en contra de otra. Desde este punto de vista 
a la huelga es la expresién suprema de un derecho de clase ., la 
G@ltima ratio, se ha dicho insistentemente. El emplazamiento a 
huelga es el equivalente a una declaracién de guerra y 1a 
suspensién del trabajo es el inicio de las operaciones con la 
circunstancia de que el empresario queda desarmado, la elevacién 
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de la huelga a la categoria del acto juridico, es el triunfo 
maximo de la idea de un derecho de clase”. (11) 

Por lo tanto se destaca que en el mundo ninguna legisilacién ha 
remarcado al derecho del trabajo como un derecho de clase, como 
la legislacién en nuestro pais. Ya que tales circunstancias gue 
diercn nacimiento a la legislacién laboral tuvieron como 
consecuencia el reconccimiento al derecho de los patronos a 
formar sindicatos asi como también e1 derecho de la clase 
trabajadora a formarios y por lo tanto tener e1 medio de fuerza 
legal como le es la declaracién de huelga que constituye un 
instrumento de lucha y que a su vez desde un punto de vista legal 
constituye un procedimiento contencioso ante las sutoridades para 

hacer valer sus derechos. 

El gran Doctrinerio MARIG DE LA CUEVA se inclina en e1 aspecto 
de aque el derecho del trabajo. no es solo, en esencia, un derecho 
de clase proteccionista del trabajador, sino que su opinién recae 
en la supremacia del trabajo como lo es el derecho colectivo del 
trabajo establecido en la carta magna de Querétaro 1917, ya que 
los sindicatos disponen del derecho de huelga para luchar contra 
el capital sin intervencién del estado nuevamente invocamos la 
opinién del maestro MARIO DE LA CUEVA " Frente a este fendédmenc, 
quienes quieran sostener la idea del derecho del trabajc como un 
ordenamiento protector, necesitan precisar, pues, segan 
explicamos en otra ocasién ( el derecho colectivo del trabajo, 
excelsior, 12 de enero de i971 "No quisiéramos que se 
interpretara en el sentido de Gnica inferioridad de la clase 
trabagadora o que esta urgida de tutela, la que de verdad no 
necesita’: y no requiere de slla porque posee la fuerza 
suficiente para enfrentarse de igual a igual con el capital y atin 
para luchar con el estado protector de la burguesia, pensamos nos 
salimos asi del campo del derecho del trabajo, que nuestro estado 
y el de esta era que vive ¢1 mundo occidental en lo que 
coincidimos plenamente con e1 pensamiento de Marx, es un aparato 
protector del capital, pues 4 no protege a las instituciones 
bancarias en contra de sus trabajadores mediante la aplicacién 
de un reglamento que es una afrenta a la constitucién y a la 
dusticia? la clase trabajadora debe volver a una toma de 
conciencia para darse cuenta de que al igual que en el pasado, 
tiene que conquistar los fines del derecho del trabajo en lucha 
por el capital. 

Un ejemplo concreto nos ayuda a completar la exposicién: el 
articulo 18 de la ley dispone, y hemos de regresar al tema, que 

"en los casos de duda, prevalecerd la interpretacién mas 
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favorable al trabajador’, pero esta formula no puede ser 
contemplada como una norma protectora del débil contra el fuerte 
porque su esencia es mas bella. ya que nos dice que en la 
oposicién entre los valores humanos y los intereses materiales 
de la economia, la justicia impone la supremacia de aquellos. Y 
una consideracién final: La idea de proteccién a la clase 
trabajadora por e1 estado de la burguesia lesiona la dignidad del 
trabajo, porque no es ni debe ser tratado como un nifio al que 
debe proteger su tutor, sino como un conjunto de seres humanos 
que debe imponer todo lo que fluye del articulo 123 y de la idea 
de la justicia social".(13) 

Existen alguno autores que sefialan lo contrario como BALTASAR 
CABAZOS FLORES: "Sin embargo, en 1a actualidad, resultaria no 
s6lo inconveniente, sino hasta equivocade, sostener que el 
Derecho dei Trabajo continGa siendso un derecho unilateral, ya que 
todo derecho es, por su propia esencia, que convergen en las 
empresas modernas, requiere que el derecho del trabajo proteda 
no solamente los derechos de los cbreros, sino también los del 
capital y los mds altcs de colectividad. Asi, nuestra ley laboral 
también obliga a los trabajadores. Por tales razones, un moderno 
derecho del trabajo debe superar ¢1 principio de la lucha de 
clases y sustituirlo por el de la armonia entre las mismas. 

Respeto mutuo de derecho.- El dia en gue los patrones y los 
trabajadores se respeten mutuamente sus derechos, 

indiscutiblemente se habrad dado un paso enorme en la evolucién 
arménica del derecho laboral. Sin embargo, el simple respeto 
mutuo de derechos, por muy importante que en realidad sea, no 
basta pues un patrén no podra ser considerado como un buen 
empresario, ni el obrero podra ser estimado como un buen 
trabajador, por el simple hecho de que se respeten sus derechos, 
ya que é6stos deben respetarse siempre por el imperative 
categérico de la ley. y si cualquier parte de la relacién de 
trabajo no lo hace voluntariamente, la contraparte puede exigir 
su cumplimienteo por conducto de las autoridades correspondientes. 
Comprensién reciproca de necesidades. Cuando el padrén comprenda 
que el trabajador siempre tiene derecho a mejores condiciones de 
trabajo, a una relativa estabilidad en e] empleo, a un salario 
que sea verdaderamente remunerador., y cuando el obrero entienda 
que el patrén se ve aquejado no sclamente por problemas de orden 
laboral, sino también por la competencia desieal, por ia falta 
de crédito barato y de materia mas humana y mas justa, en le 
evolucién del derecho laboral. Coordinacién Técnica de esfuerzeo, 
El respeto mutuo de derechos y la comprensiédn reciproca de 
necesidades sin la coordinacién técnica de esfuerzos, harian dei 
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derecho deli trabajo una disciplina utdépica, la técnica, al 

servicio del derecho laboral., se impone en nuestros dias como 
algo indispensable. La organizacién cientifica del trabajo, nos 
dice Depontin, “es la interpretacién de la labor técnica a base 
de su aplicacién sistemaética para obtener un mejor rendimiento 
en las més amplias manifestaciones de la empresa industria: 
venta, compra, fabricacién, estudic metédico de la tarea, su 
descomposicioén, para llegar a ila especializacién, intervencién 
sobre precio de costo, etc. 

En sintesis: El respeto mutuo de derechos, la comprehension, 
reciproca de necesidades y la coordinacién técnica de esfuerzos, 
conetituyen los elementcs indispensables de un moderno derecho 
del trabajo que debe buscar, sobre todas las cosas la 
coordinacién y el justo equilibrio entre los factores de la 
produccién. Contra la opinién personal del distinguido maestro 
Don Alberto Trueba Urbina que insiste en que el derecho dei 
trabajo es un tipico derecho de clase y de lucha, e1 articuls 
segundo de la ley laboral vigente establece que “Las normas de 
trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la Justicia social 
en las relaciones entre patrones y trabajadores". (14) 
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CAPITULO SEGUNDO 

SUJETOS DEL DERECHO LABORAL. 

II.t TRABAJADOR. 

En el dmbito de la ciencia del derecho laboral se destaca 
un sujeto, esencial, sin el cual no tendria cgmeto la legisilacién 

laboral debido a que se avoca principalmente a los derechos de 
la figura TRABAJADOR, individuo que en tiempos anteriores no se 
le tenia por reconocido, este no era sino un esclavo, con el 
cual se comercializaba, a quien se podia tener como objeto de 
adquisicién y compra, al que se le debia tnicamente alimentar 
para gue pudiera seguir trabajando y desquitar lo pagado, por él, 
quien no tenia derechos para reclamar sobre €1 maltrato que se 
le daba, ni sobre alguna prestacién que exigir de su duefio o amo, 
incluso muchas veces ni derecho a reclamar de su vida propia; por 
consecuencia a través del tiempo, se llego al momento en que se 
a través del tiempo, se llego al momento en que se normativiso 
el trabajo y se le reconocieron por fin los derechos de aquel 
sujeto que conocemos como trabadador. Concepto: "“Trabajgador es 
la persona fisica que presta a otra, fisica o moral, un trabajo 
personal subordinado. Para los efectos de esta disposicién, se 
entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o 
material, independientemente del grado de preparacién técnica 
reguerido por cada profesién u oficie. (153 

Por lo tanto debemos destacar que al trabajador, se le ha dado 
un lugar que le corresponde; asi como hacer mencién que nuestra 
legislacién adopto el término de trabajador como persona fisica, 
descartando la posibilidad de darle ese caradcter a una persona 
juridico colectiva, ya que esto traeria como consecuencia una 
serie de explotaciones al trabajador, pues se llegaria a formar 
lo que los tratadistas llaman subpatrén y ademés que presentarian 
bastantes conflictos con la figura de sindicato, en México se 
encuentra bastante bien definide esta figura de trabadador como 
persona fisica; de quien se requieren algunos otros elementos 
distintos al de ser una persona fisica; también se requiere, que 
preste trabajo a otra, que en este caso si puede ser fisica o 
moral, y quien a su vez, este de acuerdo en recibir la prestacién 
de trabajo, esto quiere decir que no basta con que el que presta 
trabajo tenga voluntad de darlo, sine que también exista la 
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voluntad de quien recibirad el trabajo, es pues un acto bilateral 
de acuerdo de voluntades, esto previamente bajo términos y 
condiciones que se deberdn establecer antes de dar y de recibir 
el trabajo, teniendo come limite y medio de regulacién de dicha 
relacién, todas y cada una de las normas establecidas en la ley 
federal del trabajo. Existe en el concepto de trabajador otra 
circunstancia y requisito que cumplir . la subordinacién del 
trabajo personal, que quiere decir que al prestar un trabajo, 
este debe ser bajo la disposicién djuridica que tiene e1 patrén 
del trabajador, la facultad de disponer de la fuerza del trabaJo 
del obrero y la obligacién del trabajador a obedecer al patrén, 
quien es, el que a cambio deberd retribuir el esfuerzo del 
trabadador mediante un sveldo o salario determinadc, esta 
subordinacién puede ser directamente bajo la facultad del patrén, 
pero el trabajador no podrdé substituir su persona del trabajador 
por otro, o sea que la prestacién del trabajo debe ser personal, 
como lo son los derechos y las obligaciones que establece la Ley 
Federal del Trabajo. 

El autor BALTASAR CAVAZOS FLORES opina que: 

“Al rveferirnos al concepto de trabajador, lo estamos 
haciendo en su cardcter de sustantivo y no de adjetivo, ya que 
hay muchos "“trabaijadores" que nunca han trabajado y también hay 
otros muchos que, sin ser considerados propiamente como 
“trabajadores", han trabajado toda su vida. Para el maestro 
Trueba Urbina, todo el mundo es trabajador. Para Mario de la 
Cueva, trabajador es quien “pertenezca a la clase trabajadora". 
Nestar de Buen no nos da ningGn concepto de trabajador. 
diciéndonos, tGnicamente, que la definiciédn legal” tiene el 
defecto secundario de hablar de persona moral, concepto arcaico 
y deficiente, en sustitucién del més técnico de (persona 
duridica). Por nuestra parte, nos quedamos con la definicién que 
nos da el articulo 892 de la ley del Trabajo en vigor, que 
previene que: “Trabajador es la persona fisica que presta a 
otra, fisica o moral, un trabajo personal subordinado. Para 
efectos de esta disposicién, se entiende por trabajo toda 
actividad humana, intelectual o material. independientemente del 
grado de preparacién técnica requerido por dada profesién u 
oficic”. Los elementos que podemos desprender de éste precepto 
son: decido. Dicha facultad de mando tiene dos limitaciones: debe 
referirse al trabajo estipulado y debe ser ejercido durante la 
dornada de trabajo, la direccién y la dependencia a que se 
referia la ley de 1931 sélo son sintomdticos de la relacién de 
trabajo, pues esta puede darse sin aquéllos. Existen muchos casos 
en la prdctica en que habiendo contrato de trabajo no existe la 
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direccién técnica y otros més en que . a pesar de que no se dé 
la dependencia econédmica. si se da la relacién de trabajo. Es en 
el servicio, por otra parte, siempre tiene que ser prestado en 
forma personal. Si una persona se encuentra establecida y cuenta 
con elementos propicos, aunque preste el servicio en forma 
personal, no tiene la caracteristica del trabajador. El articulo 
3@ de la ley de 1931 determinaba “trabajador" era toda persona 
que prestaba a otra un servicio material, intelectual o de ambos 
géneros en virtud de un contrato de trabajo. Diche precepto a4 
nuestro entender fue superado por el concepto actual de 
trabagador., ya que en primer lugar contenia una inexactitud y en 
segundo atentaba contra la dignidad de los propiocs trabajadores. 
Es falso, porque afirmaba que un trabajador era “toda persona” 
y las personas pueden ser, djuridicamente hablando, fisicas o 
morales, y el trabajador nunca podria ni puede ser una persona 
moral; siempre tiene que ser una persona fisica. atentaba contra 
la dignidad del trabajador porque establecié que e1 servicis 
prestado podia ser “material. intelectual o de ambos géneros”. 
¥ al decirse ambos génercs. se entendia que el servicio podia ser 
exclusivamente intelectual: sostener lo contraric equivale a 
comparar al trabadador con una maquina. Por lo demas. 61 término 
empleado se considers igual, exactamente igual, para los efectos 
de ley laboral, que al término de trabajador." (16) 

Se refiere el autor mencionado con antericridad a algunos 
aspectos importantes de las caracteristicas que puede tener un 
trabagador, pudiendo ser de plante desde e1 momento mismo en que 
empieza a prestar sus servicios. salvo que exista disposicién en 
contrario, esto quiere decir que al darse una relacién obrero 
patronal se debe establecer. si la prestacién del trabajo es 
temporal o fida, o sea que tenga el trabajador una seguridad 
plena en su situacién de trabaio; previéndose desde luego la 
naturaleza del trabajo a prestar como por ejemplo. Al existir 
trabajos que son solo de temporada, shora bien debemos distinguir 
al trabajador substituto o temporal, que es quien sustituye al 
otro, que por causas de suspensién de trabajo, deja de prestario 
solo por un tiempo, el cual por légica debe ser reemplazado por 
otro, en distincién del trabajgador de temporada que es quien 
presta sus servicios solo en los ciclos en que existe la 
posibilidad de trabajar como en las cosas de pizea de algodén y 
levantamiento de cosechas, quienes durante e1 tiempo que dure el 
Ciclo de trabajo tendra& todos les derechos de un trabajador de 
planta. 

Otra circunstancia que destacar es, el tipo de prestacién de 
trabajo por parte del obrero la cual se manifiesta en dos tipos; 
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el servicio material y el servicio intelectual ya que la 
legislacién del trabajo. fija un plazo mas corto para el pago del 
salario derivado de una prestacién de servicio material, al 
establecer que su pago no podrd exceder de una semana, mas sin 
embargo en cuanto servicio intelectual fija un término de 15 dias 
{desgasto espiritual o psiquico). 

Es importante sefialar para ser trabajador en su significado 
aplicable a ila legislacién laboral deberd revisarse las 
ecaracteristicas que sefiaia el articulo 82 de la Ley 
Federal del Trabajo y al lograrse, tenemos que existen los 
trabajadores de confianza, que también estan subordinados a su 
patrén, y que se les da ese cardcter dependiendo de la naturaleza 
de las funciones que desempefia en su empleo pudiendo ser 
actividades de direccién, inspeccién, vigilancia y fiscalizacién 
(cuando tengan cardcter general) los que se relacionen con 
trabajos personales del patrén dentro de la empresa o 
establecimiento como lo establece el articulo 902 de la Ley 
Federal del Trabajo que establece: 

“La 
categoria del trabajador de confianza depende de la naturaleza 
de las funciones desempefiadas y no de la designacién que se de 
al puesto. Son funciones de confianza las de direccién, 
inspeccién. vigilancia y fiscalizacién cuando tengan cardcter 
gSeneral y las que se relaciones con trabajos personales del 
patrén dentro de la empresa o establecimientos" (17) 

Por lo que debemos distinguir dos clases de trabajadores de 
confianza: los que ejercen funciones de direccién inspeccién 
Vigilancia y fiscalizacién cuando tengan cardcter general y los 
que se relacionan con trabajos personales del patrén dentro de 
la empresa o establecimiento, asi pues, el trabajgador como vemos 
es ila razén de ser, es una fuente. centro y fin del derecho dei 
trabajo. 

Cabe destacar que al referirnos al trabajader se debe entender 
tanto al varén como a la muider, lo anterior respaldado por el 
articulo 42 constitucional aque dispone que el vardén y la mujer 
deben se igual ante la ley. 

Otra manifestacién de lo que constituye la palabra trabajador es 
cuanda se presenta la relaci6én que vincula a los suietos 
funcionarios o socios con la figura patrén para 6] cual también 
prestan sus servicios, como por ejemplo en las sociedades que por 
lo general actian a través de la asamblea de accionistas o el 
consejo de administracién o sea érganos colegiados que a su vez 
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designan representante legal o gerentes generales, en caso altime 
segundo a dichos gerentes generales se les delegan facultades muy 
amplias. pero no dejan de estar subordinados juridicamente a la 
asamblea de accionistas o al consejo de administracién :a los que 
se les conoce como trabajader funcionario: nos comenta en 
relacién a lo anterior el tratadista Roberto Mufioz Ramén: 

" La Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién 
en tesis jurisprudencial sostiene el anterior criteric al 
resolver “el gerente general en una sociedad andénima... tiene 
cardcter de trabajador toda vez que presta un servicio personal 
eubordinado, ya que, por un lado, actis conforme a las facultades 
que se la han conferido y, por el otro, atm cuando goza de las 
més amplias facultades de representacién y edecucién, lo hace 
dentro de la érbita de atribuciones aue se les han asignado, esto 
Significa que el gerente actia como ejecutor dentro de la érbita 
de atribuciones asignadas y las facultades conferidas; es decir, 
se encuentra subordinado en el edJercicio de su cargo. Los 
gerentes no integran la voluntad de la sociedad, sino quienes la 
representan y ejecutan sus determinaciones, en tanto que acttan 
bajo la decisién y segin las facultades que expresamente se les 
confieren por la asamblea general de accionistae o por el consejo 
de administracién." 

En relacién a la anterior situacién, la cuarta sala de la 
suprema corte d justicia de la nacién sestiene la tesis 
jurisprudencial siguiente: “Los gerentes deben ser considerados 
como trabajadores sole cuando no sean parte integrante de la 
empresa y no estén vinculados a los resultados econémicos de la 
actividad de la misma. pues en este caso, incuestionablemente 
tienen el cardcter de patrones”. 

Conforme a esta tesis, el gerente accionista no es trabajador, 
sino 61 mismo, con los otros gsocios, es patrén por estar 
trabajando en su propio beneficio al encontrarse ligado a los 
resultados econémicos de la empresa. 
En la tesis jurisprudencial de referencia la suprema corte de 
Justicia de la nacién, en primer lugar, confunde la persona moral 
sociedad anénima con la persona de sus socios; en segundo lugar, 
no distingue los dos vinculos existentes: uno como socio ¥ otro 
como trabajador; sin estar previsto en la ley, la caracteristica 
de que no debe estar vinculado a los resultados econémicos en la 
empresa. Examinaremos la veracidad de estas tres aseveraciones. 

Las sociedades mercantiles, inscritas en el registro publico de 
comercio o que se hayan ostentado frente a terceros como tales, 
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de acuerdo con el articulo 20. de la ley general de sociedades 
mercantiles y la fraccién III del artieulo 25 del eédigo civil, 
constituyen un nuevo sujeto: una persona moral. Esta personalidad 
guridica, es distinta a la de sus socios; lo cual significa que 
tiene capacidad juridica, un patrimonio, un nombre, un domicilio 
y una nacionalidad diversos a los de sus miembros sociss que la 

integran". 

Los funcionarios de las empresas son trabajadores cuando se 

encuentran subordinados al patrén". (18) 

Se presenta otro caso en el que una persona presta un servicio 

& wna sociedad anénima, con el cardcter de gerente oO con 

cualquier otro cardcter de direccién, y a su vez resulta ser 
accionista de esa misma sociedad a la que presta un servicio; de 

aqui se presenta la incégnita 4 Se le debe considerar trabajador 

o no? se considera que son trabajadores los gerentes, cuando no 

sean parte integrarte de la empresa y no estén vinculados a los 

resultados econémicos de la actividad de la misma, pero al 

respecto opina el autor Roberto Mufioz Ramon: 

“De lo anterior sé 
colige, en primer lugar. que las personas morales en nuestro caso 
las sociedades anénimas, y no sus socios, son los patrones de los 

trabajadores que le prestan sus servicios 

En segundo lugar, entre el trabadador socio y la sociedad, 

existen dos vinculos de naturaleza juridica distinta: Uno de 

indole mercantil., en cuanto a su calidad de socio y otro de 
cardcter laboral, en cuanto presta sus servicios subordinados a 

la empresa “. (19) 

Del mismo modo y por consecuencia se esta de acuerdo con el 

autor, que sefiala en su obra de derecho de trabajo que al ser 

contradictorias las tesis jurisprudenciales: 

PRIMERA TESIS. .. 

" En relacién a la anterior situacién, la cuarta sala de la 

suprema corte de Justicia de la nacién sestiene la tesis 

jJurisprudencial siguiente: “ Los gerentes deben ser 
considerados como trabajgadores solo cuando no sean parte 
integrarte de la empresa y no este vinculados a los resultados 

econémicos de la misma, pues en este caso, incuestionablemente 

tienen el cardcter de patrones”. 
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SEGUNDA TESIS... 
“ La segunda sala de la suprema corte de Justicia de la nacién, 
con meridiana claridad distingue esas dos relaciones en la tesis 
jurisprudencial siguiente: " El hecho de que el gerente general 
sea simultdneamente accionista de la empresa, no le quita su 
calidad de trabajador, pues como gerente se encuentra subordinado 
& la sociedad que tiene cardcter de patrén y cuya voluntad radica 
en la asamblea general de accionista y sus érganos de 
administracién y como accionista tiene derechos y deberes 
especificos diferentes 4 las facultades y obligaciones que posee 
como gerente, por lo que no existe ninguna fase para confundir 
esas situaciones”. 

Por tales motivos siendo contradictorias de conformidad en el 
articulo 197 de la ley de amparo. el procurador general de la 
repiblica o las partes que intervinieron en los juicios deberdn 
denunciar la contradiccién a la suprema corte de justicia de la 
nacion para que decida funcionando en pleno. 

“ARTICULO 197.- Cuando las salas de la suprema corte de justicia 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su 
competencia, cualquiera de dichas salas o los ministros que las 
integren, el procurador general de la repiblica o las partes que 
intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido 
sustentadas, podrdn denunciar la contradiccién ante la misma 
Suprema Corte de Justicia de la Nacién, la que decidirad 
funcionando en pleno cudl es la tesis que debe observarse. El 
Procurador General de la Repiblica, por si o por conducto del 
agente que al efecto designe, podrd, si lo estima pertinente, 
exponer su parecer dentro del plazo de treinta dias. 

La resolucién que se dicte no afectara las situaciones juridicas 
concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen 
dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. 

EL pleno de la suprema corte deberd4 dictar la resolucién 
correspondiente dentro del termino de tres meses y debera ordenar 
su publicacién y remisi6én en los términos previstos por el 
articulo 195. 

Las salas de la suprema corte de justicia y los magistrados que 
las integren y los tribunales colegiados del circuito y los 
magistrados que lice integran, con motivo de un caso concereto 

podran pedir al pleno de ia Suprema Corte o a la sala 
correspondiente que modifigue ia jurisprudencia que tuviesen 
establecida, expresando las razones que justifiquen la 
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modificacién; el procurador general de la repiblica, por si o por 
conducto de la gente que al efecto designe, podrad, si lo estima 
pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta dias. 
El pleno o la sala correspondiente rescolverdn si modifican la 
durisprudencia, sin que su resolucién afecte las situaciones 
duridicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se 
hubiesen dictado las sentencias que integraron ila tesis 
durisprudencial modificada. Esta resolucién deberd ordenar su 
publicacién y remisién en los términos previstos por el articulo 

195". (20) 

IL.II PATRON. 

Nos encontramos ante otro sujeto del derecho del trabajo que 
de la misma manera que el trabadador, en nuestro estudio resulta 
ser parte integrarte y necesaria para una relacién laboral, EL 
PATRON, es una persona reconocida por el derecho como tal, 
pudiende ser su naturaleza en dos aspectos patrén como una 
persona “fisica"’ y Patrén como una persona "moral", de lo 
anterior debemos entender que la ley reconoce al patrén tanto en 
lo individual, como en lo colectivo, lo Gltimo siempre y cuando 
retina las caracteristicas y requisitos que la misma ley requiere; 
asi pues la distincién con el sugeto trabajador es que el patrén 
puede ser una persona fisica; ahora necesitamos saber la 
definicién que la ley federal del trabajo reconoce del sujeto 

patron: 
“Art. 10.- PATRON Es la persona fisica o moral que utiliza les 
servicios de uno o varios trabajadores. 

Si el trabagador, conforme a lo pactado o a la costumbre utiliza 
les servicios de otros trabajadores, el patrdén de aquél. lo sera 
también de estos”.(21) 

La anterior definicién contiene una serie de caracteristicas 
para la figura del patrén; como le mencionamos con anterioridad 
el patrén puede ser una persona fisica o moral, pero no por el 
hecho de reunir estas caracteristicas ya se puede considerar 
patron, se requiere también que este “utilice los servicios de 
uno o varios trabajadores”, lo que quiere decir gue el patrén de 
su voluntad reciba la prestacién de un servicio por parte de una 
persona fisica que a su vez también voluntariamente quiera 
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prestar un servicio a ese patrén. es aqui el momento en que 

previo acuerdo de voluntades se da el nacimiento de una relacién 
laboral. 

Debemos inferir que el patrén tiene que tener algunas 
caracteristicas que lo identifiquen como tal pues es muy 
importante distinguir quien es el patrén responsable de la fuente 
de trabajo, con esto, debemos hacer mencién del segundo parrafo 
& que hace alusién el art. 10 de la ley federal de trabajo que 
expresa: 

“ Si el trabajador, conforme a lo pactado oa la costumbre, 
utiliza los servicios de otros trabajadores, e1 patrén de aquél, 

lo seré también de estos" .(22) 

Lo que quiere decir que si una persona tiene un trabajador bajo 
su subordinacién, y este Gitimo a su vez utiliza los servicios 
de otros trabajadores y si a fin de cuentas quien resulta 
beneficiado del servicio prestado por el tltimo de los 
trabajadores mencionades, lo es el patrén del primero, este en 
caso concreto resulta que es e¢1 patron, en los casos de 
contratacién por intermediarics y cuando un empresario realiza 
obras o presta servicios utilizando sus propios elementos, es muy 
importante destacar que el servicio prestado sea en beneficic 

directo para el patrén. 

En cuanto a la identidad del patrén, en el caso de una empresa 
es importante distinguir entre quien es el patrén y la fuente de 
trabajo o nombre de la empresa, que en determinados casos la 
empresa sigue, mientras el patrén puede ser sustituido, donde la 
empresa seguiria subsistiendc o sea la fuente de trabajo y el 
patrén substituto y sera responsable de los derechos laborales 
de los trabajadores, tema que es motivo de un estudio que con 
postericridad conoceremos. 

Destaca en esta figura la disposicién de lo que conocemos 
como representante del patrén, quienes son sujetos que su funcién 
consiste en representar a otro sujeto que es el patrdén como lo 
establece el art. 11 de la ley federal del trabajo que a su letra 
dice: 

“ Los directores, administradores, gerentes y demas personas que 
ederzan funciones de direccién o administracién en al empresa o 
establecimiento, serdn consideradas representantes del patrén 
y en tal concepto lo obligan en su relaciones a un patrén.'(23) 
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Ahora bien como dispone e1 citado 22 parrafo del art. 10 de 
la ley federal del trabajo que conforme a la ecostumbre, se pueda 
producir el efecto de que el patrén sea responsable de los 
derechos del sujeto utilizado por su trabajador en cuanto a 
servicios que indudablemente beneficien directamente al patrén; 
asi como el efecto de la representacién del patrén, por persona 
que ejerza funciones de direccién o administracién en una empresa 
o establecimiento, son resultados de una necesidad que a través 
del tiempo y de la configuracién de estos fenémenos, se tuvo que 
regularizgar y normativizar para evitar de modo alguno que se 
eludieran responsabilidades laborales, y se viera perdjudicado el 
trabajador en sus derechos que por tanto tiempo ha venido 
luchando para lograrlos, indudablemente el autor Mario de la 
Cueva acertadamente opina: 

“Diremos, en primer término, que el concepto que sirve de 
base al art. il de la ley, es ¢1 mismo que se hallaba en la ley 
de 1931, y que Gnicamente se cambiéd la redaccién, a fin de 
ponerla en armonia con la legislacién nueva. 

Por otra parte, y la interpretacién nacié dentro de la vigencia 
de la ley anterior, el concerto de representante del patrono no 
coincide con el de mandatario juridico. El art. 11 previene que 
“los directores, administradores, gerentes y demds personas que 
ejerzan funciones de direccién o administracién en al empresa o 
establecimiento , serdén considerados como representantes del 
patrono", la norma no contiene la exigencia de un mandato 
juridice, la que habria sido necesaria, pues el derecho privado 
dispone que el mandato, o expresado en otros términos; el art. 
11 rompié una vez mas los principios del derecho civil, dentro 
del propdésito de dar satisfaccién a los requerimientos del 

trabajo. 

La redaccién del precepto sugiere aigunas reflexiones: a) Ante 
todo, que la enumeracién de los representantes del patrono es 
abierta, segin se deeprende de la frase "¥ demés personas..." 
lo que también significa que la nominacién de tres personas, que 
se explica por la importancia de sus cargos, es meramente 

ejemplificativa; b) El concepto tiene sus raices en la costumbre 
invertebrada gue se practica en las relaciones de trabajo, y su 
finalidad consiste en evitar la burla de los derechos de los 
trabajadores; es constante en las empresas que no poseen la 
categoria de mandatarios juridicos decidan sobre el ingreso de 
los trabajadores a la empresa, o gue en el trato con ellos den 
causa, por su conducta, par que el trabajador se vea obligado a 
separarse de la empresa, o gue inclusive despidan a los 
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trabagadores. Apartada la legislacidén del derecho civil, no podia 
admitir que el empresario pretendiera librarse de responsabilidad 
alegando que la persona no tenia la categoria de mandatario y por 
lo tanto, que no podia obligarlo; ¢c) em la frase final, e1 art. 
11 sefiala con la mayor claridad que los representantes del 
patrono obligan a éste " en sus relaciones con los trabajadores": 
dad} La interpretacién del precepto debe ser amplia. tanto por 
tratarse de un principic que tiende a asegurar la posicién del 
trabagador en la empresa, cuanto porque reproduce una costumbre 
que posee una gran amplitud’. (24) 

Asi pues con relacién a otras ramas del derecho como lo es la 
Civil, Mercantil, Penal, La ley Federal del Trabajo regula las 
facultades laborales segin la funcién y grado de subordinacién 
@ otros de los que representan al patrén, esto quiere decir que 
de los que representan ali patrén distinguiendo entre las personas 
gue ejercen funciones de direccién o administracién en la empresa 
o establecimients tenemos su naturaleza aquellos que en su caso 
de una empresa que por su naturaleza encomienda funciones a un 
gerente general que es representante del patrén, pero que sucede 
cuando la empresa tiene mas areas en las que se designara 
gerencias obviamente de nivel inferior 4 la general de toda ia 
empresa, y resulte que el gerente inferior despida industificada 
un trabajador, 4Obligan al patrén en la responsabilidad de los 
derechos inherentes a un  despedido a wun despedido 
injustificado? 

Al vespecto opina el Doctrinario Euquerio Guerrero: 

“Desde luego que en una empresa encontramos invariablemente 
que los funcionarios van actuando, todos en representacién de su 
superior comGin que, en Glitimo an&lisis, viene a ser el gerente, 
quien puede ser, o bien el duefio genuino patrén, o bien, a su 
vez, un representante de éste; tal es el caso de las personas 
morales que acthan como patronos.Pero al llegar a niveles muy 
inferiores en los que predominan las actividades técnicas sobre 
las de administracién propiamente tales, no puede hablarse ya de 
un genuino representante del patrén, siendo asi como al nivel de 
los cabos o de los sobrestantes, no cabria el concepto de 
representacién a que se refiere e¢1 articulo de la ley mencionado. 

La referencia legal a empresa o establecimiento nos obliga a 
sefialar la diferencia que contemplo e1 legislador al respecto y 
asi vemos que en la exposiciédn de motivos se sostiene que el 
crecimiento de la industria moderna obliga a numerosas empresas 
& crear sucursales, agencias, u otras unidades semejantes, 
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independientes las unas de las otras, pero sujetas todas a la 
administracién general. Por empresa debemos entender la unidad 
econémica de produccién de bienes o servicios, la organizacién 
total del trabajo y del capital bajo una sola direccién y para 
la realizacién de un fin. en tanto que el establecimiento es una 
unidad técnica, como las sucursales, agencias u otras semejantes 
que, aunque disfrutan de autonomia técnica, forman parte y 
contribuyen a la realizacién de los fines de la empresa 
considerada como unidad superior. Asi lo dispone el articule 16 

de la ley”.(25) 

A su vez respecto de este tipo de posibles representantes de la 
parte patronal el Lic. Juan B. Climent Beltran opina: 

“COMENTARIO. Representantes del patrén. Del articulo i1 de 
la Ley Federal del Trabajo se desprenden dos categorias de 
representantes de la empresa, cuyas funciones no estan claramente 

definidas. 

a) Los directores, administradores, gerentes y demaés personas que 
ejerzan funciones de direccién administracién de cardcter 
general, a que se refiere el articulo 90, los cuales deben 
considerarse empleados de confianza. 

b> Las personas que ejerzan las funciones de direccién o 
administracién en alguna seccién de la empresa, sin tener 
ecarécter general, quienes por consiguiente no son empleados de 
confianza; por ejemplo, jefe de produccién de un departamento que 
esté supeditado a un gerente general de produccién. 

En cualquiera de los casos anteriores, esos funcionarios pueden 
considerarse representantes del patrén y en tal concepts lo 
obligaraén con sus trabajadores, para dar instrucciones en sus 
4reas respectivas, asi como para adoptar y notificar decisiones 
de despide, ostentan una representacién legal, conforme a al 
articulo 11 mencionado, y que puede considerarse de acuerdo con 
la terminclogia de Recco, "“representaci6én sin mandato”, o bien 
entenderse como un “mandato presunto" para efectos laborales, 
establecido en algunas legislaciones, segin refiere Rafael 
Caldera. 

Ahora bien, las personas que ejerzan funciones de direccién 
© administracién, tendrdn la facultad de representar y obligar 
a la empresa en sus relaciones con los trabajadores, en Los 
términos del citado articulo 11 de la ley federal del trabajo, 
y ademds, las facultades de representacién que les otorguen los 
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articulos 16,146 y 150 de la ley de sociedades mercantiles para 
los que tengan cardcter de gerentes, pero lias funciones de 
representacién en duicic para estos funcionarios, cuando no las 
tengan asignadas por la ley de sociedades mercantiles, deberdan 
regirse por el alcance del mandato judicial conforme a los 
articulos 2554, 2586 y demas relativos del cédigo de civil. 

En suma, el articulo 11 confiere la calidad de representantes de 
la empresa o establecimiento a los funcionarios aque indica, para 

los efectos laborales en sus relaciones con los trabajadores, 
esto es, tiene la representacién laboral que les atribuye dicho 
precepto, para dar instrucciones acerca de la ejecucién del 
trabajo y para la seguridad juridica de los trabajadores; ya que 
se imputan a la empresa las medidas o decisiones que adopten en 
relacién con los mismos, en tanto que. para representar a la 
empresa en otra esfera de atribuciones, la representacién debera 
regirse por las normas juridicas, civiles o mercantiles que 
regulan la vida de la empresa, precisamente para que tenga plena 
efectividad la imputacién de ella de les actos juridicos 
realizados por el representante".(26) 

Definitivamente estamos de acuerdo con el Lic Juan B. Climent. 
ya que si bien es cierto las personas que edercen funciones de 
direccién y administracién de manera general representan ai 
patrén. y aquellos que ejerzan funciones de direccién y 

administracién que no sea general sino, solo, sobre un area, o 
seccién de la empresa, debemos pensar que también representan al 
patrén, por la circunstancia de haber sido seleccionados y 

elegidos para ocupar un puesto de tal responsabilidad y que en 
determinado momento se le faculte para la direccidn de su drea 
o sececién de trabajo; es pues. por consiguiente, liégico creer 

que, si son representantes del patrén y que los actos realigzadcs 
por estos responsabilizan al patrén., la tmica circunstancia que 
nos permitiria distinguir., seria de la si es un trabadador de 
confianza o no, a lo gue concluimos que son trabajadores de 
confianza aquellos que ejerzan funciones de direccidén, 
administracién de caradcter general, inspeccién. vigilancia y 
fiscalizacién, y no solo sobre alguna drea de la empresa, esto 
se vino dando como lo hemos mencionado a través de la costumbre, 
sin que se tenga que tener un poder aque retina los requisitos 
legales, como en el caso de las personas que pretendan 
representar al padrén ya se a persona faustoso o en su casa 
persona moral en el derecho civil o mercantil. 

En lcs casos en que un trabajador preste sus servicios en una 
determinada fuente de trabajo, desconociendo e€1 nombre del padrén 
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esta situacién tan importante para 61 derecho profesional laboral 
se resuelve con lo establecido por el art. 712 de la Ley Federal 
del Trabajo que establece: 

“Articulo 712. Cuando el trabajador ignore el] nombre del 
patrén o la denominacién o razén social de donde labora o laboro 
deberd precisar cuando menos en su escritorio inicial del demanda 
ei domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en 
donde presto o presta el trabajo y la actividad a que se dedica 
ei patrén. 

La sola presentacién de la demanda en los términos del 
paérrafo anterior interrumpe la prescripcién respecto de quien 
resulte ser el patrén del trabajador."(27) 

El precepto anteriormente sefialado en relacién con el art. 
739 y 740 Ley Federal del Trabajo que expresa: 

“ ART. 739.- Las partes, en su primera comparecencia o escrito, 
deberd4n sefialar como domicilio dentro del lugar de residencia de 
la junta para recibir notificaciones; si no lo hacen, las 
notificaciones personales se hardn por boletin o por estrados, 
segin el caso en los términos previstos por la ley. 

Agimismo, deberaén sefialar domicilio en el que deba hacerse la 
primera notificacién a la persona o personas contra quienes 
promuevan. Cuando no se localice a la persona, la notificacién 
se hard en el domicilio que se hubiera sefialado, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 712 de esta ley, y faltando ése, 
la notificacién se hard en el Gltimo local o lugar de trabajo en 
donde se prestaron los servicios y en estos casos se fijardn lae 
copias de la demanda en los estrados de la junta. 

ARTICULO 740.~ Cuando en la demanda no se haya expresado el 

nombre del patrén o de la empresa en que trahaja o trabajdé el 
trabajador, la notificacién personal de la misma se sujetara 
al procedimiento establecido en el articulo 743 en lo conducente 
debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectia 
la notificacién es precisamente el de el centro de trabajo donde 
presta o presté sus servicios el demandante, y la notificacién 
se entenderd hecha por el patrén, aunque al hacerla se ignore el 
nombre del mismo" .(28) 

Desde otro punto de vista en cuanto a la figura de patrdén 
adebemos decir que el caso de una negociacién en la que el duefio 
es una sola persona fisica en un caso supuesto de responder de 
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prestaciones laborales en favor de un trabajador esta persona 
fisica propietaria de la negociacién debera responder hasta con 
su Patrimonio propio para satisfacer esas prestaciones que la ley 
reconozca a su trabajador;: en el caso de una empresa que resulte 
ser una saciedad, por ejemplo: wna sociedad anénima dicha 
sociedad deberaé responder hasta con su patrimonio propio, 
resuitando ilegal el pretender en caso de ejecucién afectar el 
patrimonio personal de uno de los socios accionistas, casos que 
en la practica indebidamente se han presentads. 

Ti.1it INTERMEDIARTOS. 

Intermediario es una figura, que resulta ser también muy 
importante, como lo es el patrén, pero en realidad jQ@ue debemos 
entender? porque intermediarisc, la ley federal del trabajc la 
define en su articulo 12 como: 

“Intermediario es la persona que contrata o interviene en la 
contratacién de une o otras para que presten sus servicios 4 un 
patron". (29) 

Ahora, resulta de esta definicién que intermediario puede ser 
una persona, pero que tipo de persona; la ley no hace referencia 
asi puede ser una persona juridico colectiva 6 una persona fisica 
en realidad en la pradctica y costumbre se da el hecho de que por 
lo regular las personas fisicas son quienes son intermediarios; 
sin descartar la posibilidad de que lo pueda se una persona 
moral. 

Avocadndonos a lo expresamente definideo por el articulo 12 de la 
ley federal del trabajo, que nos menciona gue el intermediario 
es la persona que CONTRATA o interviene en la contratacién de una 
u otras para que presten sus servicios a un patron, esto nos trae 
a contemplar que un intermediario puede contratar pero no para 
si, sinc, para la prestacién de un servicio 4 otra persona quien 
seré la que pague por ese servicio prestado, esto quiere decir 
gue debemos distinguir en lo que se conoce como contratista.-— que 
pueden ser empresas o negociaciones establecidas que se dediquen 
a determinade fin o prestacién de servicios determinados, estas 
empresas o negociaciones tendrdn tan solo una relacién de 
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caracter civil con aquellas personas que hayan solicitado sus 
servicios asé como también carecerdn de todo tipo de relacidén de 
indole laboral aquellos trabajadcores que trabajen para el 
contratista con la persona que haya solicitado los servicios a 

dicho contratista. al respecto comentan diversos autores. 

EUGQUERIO GUERRERO. 

"Nuestra ley define shora claramente lo que se entiende por 
intermediario ai indicar que es la persona que contrata o 
interviene en la contratacién de otra u otras personas para que 

presten sus servicios a un patrén. No serdn considerados 
intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que 
contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios 
suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores. En case contrario seran 
solidariamente responsables con los bheneficiarios de las obras 
Oo servicios, por las obligaciones contraidas con ios 
trabajadores. 

En el dictamen formulando por la comisién designada por la cdmara 

de diputados se indica que precisa la solidaridad del 
intermediario con la persona que se beneficia con las obras o 
servicios, para garantizar los derechos de los trabajadores 
frente a empresas carentes de recursos que de hecho no sélo son 
insolventes, sino ademds irresponsables. 

En la forma anterior se ha pretendido dar solucion e un problema 
que ha provocado muchas dificultades, pues en ocasiones algunos 
patrones, indebidamente, se han valido de interpdésitas personas 
Simulando que tienen el cardcter de contratistas, para obtener 
servicics que pagan con salarios inferiores a los de su propia 
empresa y para negarles las prestaciones adicionales 
correspondientes. Por otra parte, también algunos sindicatos 
obreros han detectado la existencia de una verdadera relacién de 
trabajo; cuando en realidad se trataba de un simple enganche de 
trabajadores. A diferencia de la forma como habia tratado este 
punto la ley derogada; pero persiguiendo el mismo propésite el 
legiglador dispone ahora que, si alguna persona que aparentemente 
actia como intermediario no dispone de elementos propios se 
entiende que en realidad es intermediario; pero a contrario sensu 

Si dicha persona dispone de tales elementos propios suficientes 
no tendré el cardcter de intermediario sino de contratista. 

La Gltima parte de la disposicién legal antes citada, en que se 
erdena que el beneficiario de las obras o servicios sera 
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solidariamente responsable de los obligaciones contraidas con los 
trabajadores, cuando ¢€1 supuesto contratista carezca de elementos 
propiscs suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de 
las relaciones con sus trabajadores, creemos que delimita la 
responsabilidad de un verdadero intermediario. Es normal que una 
empresa se dedique al fin para que el que fue creada, como hacer 
zapatos, duices, muebles, o transportar personas o cosas, o 
generar electricidad, etc, etc.; pero para realizar su cometido 
necesita contar con otros bienes o servicios que no son materia 
de su finalidad propia; por ejemplo: necesita construir edificiocs 
para alojar talleres o sus oficina: necesita transportar 

materiales de un lugar a otro; necesita trabajos de pintura o de 
aseo para que requieran especialistas, como determinado tipo de 
postura 
corrosiva, o aseo exterior de vidrios en edificios de varios 
pisos. Ahora bien, seria absurdo suponer que la empresa pueda 
realizar todos estos trabajos con sus propias elementos, pues 
para ello necesitaria contar con maquinaria y trabajadores 
calificados, ajenos, repetimos a su actividad basica. 

Precisamente la divisiédn del trabajo ha permitido, en el 
transcursoe del tiempo, crear especialidades para mejor satisfacer 
las diversas necesidades del hombre. Imaginemos por un momento 
que a una empresa generadora y distribuidora de energia 
eléctrica, se le exigiera que tuviera elementos para hacer toda 
clase de obras, desde una zanja hasta un edificio, asi como los 
técnicos especializgades para ¢1 montaje de sug maéquinas; que, 
ademas, se les exigiera contar con talleres de carpinteria ¥ 
ebanisteria o con una fadbrica de muebles metdlicos para surtir 
sus necesidades; que todos los transportes de personal o de 
materiales tuvieren que realizarse con vehiculos que debiera 
mantener en servicio; que tuviera una fabrica en qué hacer papel 
necesario para el desempefio del trabajo, etc. Es tan absurdo e1 
egemplo, que faécilmente se comprende la imposibilidad de su 
materializacién. Por eso autoriza la ley que se contraten los 
servicios de empresas establecida, porgue se dedican 4 
construccién de mueles, etc, etc. Tales son los contratistas. 
indispensables, para toda negociacién, los que con ésta contraen 
una relacién de cardcter civil y con sus propios trabajadores de 
unos y la otra exista ninguna relacién civil ni laboral. Exige 
el legislador, correctamente, que se trate de empresae 
establecidas, para evitar el subterfugio al que en ocasiones 
recurren los patronos, de realizar un trabajo propio de la 
finalidad de su negocio con elementos contratados eventualmente, 
dizque a través de un contratista; pero, a quienes pretende negar 

la calidad de trabajadores y, por lo mismo, las prerrogativas que 
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por tal concepto les corresponden. 

Independientemente de lo anterior el legisiador protegié a los 
trabajadores de una posible insolvencia del contratista y por 
ello atribuyé responsabilidad solidaria al patrén que se hubiere 
beneficiado con el trabajo. 

Nuestra ley establecié ademas otra serie de requisitos tratdandose 
de intermediarios, cuando dispone que las personas que los 
utilicen para la contratacién de trabajadores serdn responsables 
de las obligaciones que deriven de la propia ley y de los 
servicios prestados. 

Otorga a los trabajadores contratados e1 derecho de prestar sus 
servicios en las mismas condiciones de trabajo y con los mismos 
derechos gue corresponden 4 los trabajadores que ejecuten los 

trabajos similares en la empresa o establecimiento. Esta es una 
consecuencia natural del principio de igualdad sostenida por la 
constitucién y la ley ya que no existe diferencia entre eli 
trabajador contratado directamente y el qne se contrata por 
conducto de un intermediaric. 

Segan lo explica la exposicién de motivos de la iniciativa de ley 
y dictamen formulado en la cdmara de diputados, ain cuando la 
economia contempordnea ha impuesto como una necesidad técnica la 
especializacién de las empresas, es también frecuente que se 
erganicen empresas subsidiarias para que ejecuten obras y 

servicios en forma exclusiva o principal para otra. Cuando estas 
empresas disponen de elementos propios suficientes para responder 
de las obligaciones contraidas con sus trabajadores la situacién 
es satisfactoria: pero cuando no se registren estas condiciones, 
se penséd en la necesidad de establece la responsabilidad 
solidaria de la empresa principal con la subsidiaria. Ademds de 
lo anterior se consideréd que en el Pais existen diferencias 
econémicas por razén geogrdfica, por lo que la responsabilidad 
en estos casos de la empresas principal, se refiera que los 
trabajadores de la subsidiaria disfruten de las condiciones de 
trabajo proporcionadas a las de aquellos que prestan sus 
servicios en la empresa beneficiaria. La proporcidén se determina 
tomando en cuanta las diferencias econdémicas de las regiones con 
les diversos salarios minimos que rijan en ellas. Asi, el 
articulos 15 de la ley dispone: en las empresas que ejecuten 
obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que 
no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 13, se observardn las normas 
Siguientes: 
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i.- La empresa beneficiaria sera solidariamente responsable de 
las obligaciones contraidas con los trabajadores; y 

Ii.~ Los trabajadores empleados en la ejecucién de las obras o 
servicios tendran derechos a disfrutar en la ejecucién de las 
obras o servicios, tendradn derecho a disfrutar de condiciones de 
trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabadadores que 
ejecuten trabajos similares. Para determinar la proporcidén, se 
tomardn en consideracién las diferencias que existan en los 
salarios minimos gue rijan en las zonas econémicas en que se 
encuentren instaladas las empresas y las 
demas circunstancias que puedan influir en las condiciones de 
trabajo“. (30) 

MARIO DE LA CUEVA 
La intermediacién ha sido una de las actividades mas innobles de 
la historia, porque es la accién del comerciante, cuya mercancia 
es el trabajo del hombre, para no decir que el hombre mismo, el 
mercader que compra la mercaderia a bajo precio y la vende en una 
cantidad mayor, el traficante que sin intervencion alguna omite 
una fécil y elevada plus valia. 

Estudié la comisién la conveniencia de suprimir la figura, pero 
le asalté el temor de que , por falta de reglamentacién, pudieran 
les intermediarios ostenbarse en e1 futuro como patronos a fin 
de liberar de responsabilidad a los empresarios beneficiarios. 

La ley de 1931 contenia una definicién que estA en e1 fondo del 
art. 12 de la legislacién nueva: "“Intermediario es la persona que 
contrata o interviene en la contratacion de otra u otras para que 
presten servicios a un patrono”’. En el texto transcrito aparece 
el término contrato, lo que no tiene por que llamar la atencién, 
pues la intermediacién es un acto anterior a la formacién de la 
relacién de trabajo: en efecto, la intermediacién es la actividad 
de una persona que entra en contacto con otra u otras para 

convenir con ellas en que se presenten en la empresa o 
establecimiento a prestar un trabajo, esto es, el intermediario 
es un mandatario o gestor o agente de negocios que obra por 

cuenta de otra persona. 

Pero la ley vieja se quedé en la simple definicién, en tanto la 
nueva considera el inicio de la prestacién de las normas vigentes 
en la empresa o la partida para la aplicacién de las normas 
vigentes en la empresa a la situacién juridica objetiva que se 
ereé. De ahi la razén del art. 14, del que brotan los principios 
fundamentales siguientes: a) En su parte introductoria establece, 
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y esta es una de las finalidades esenciales de la reglamentacion, 
que las personas que se valgan de intermediarios serdan 
responsables ante los trabajadores, por “ las obligaciones que 
deriven de la ley de los servicios en la ley o de los servicios 
prestados", b}) la frac. I del precepto contiene la misma fuerza 
que la introduccién y es ella la que determina la aplicacién 
imperativa de las normas del trabajo: los trabajadores que llegan 
a la empresa a través de un intermediario, “prestardn sus 
servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrdn los 
mismos derechos que corresponden a los trabajadores que 
edecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento", 
norma destinada a evitar la desigualdad de tratamiento, por lo 
tanto, los prestadores de trabajo tienen derecho a que se les 
apliquen integramente e1 contrato colectivo y demas principios 
vigentes en al empresa: c) La frac. I1, que dice “los 
intermediarios no podrdn recibir ninguna retribucién o comisién 
con cargo a los salarios no podradn recibir ninguna retribucién 
© comisién con cargo a los salarios de los trabajadores”, es una 
aplicacién del mandato constitucional que previene que “el 
servicio para la colocacién de los trabajadores sera gratuito 

para éstos". (31) 

BALTASAR CAVAZOS FLORES 
“La figura del intermediario en nuestro pais tiende a4 
desaparecer, ya que el responsable de las obligaciones laborales 
es siempre el que recibe los servicios pactados, ya que loe 
intermediarios son generalmente insclventes. 

El articulo 12 de nuestra ley define al intermediario como “la 
persona que contrata o interviene en la contratacion de otra y 
otras para que presten servicios a un patrén”, y el articulo 
13, previene gue no serdn considerados intermediarios sino 
patrones las empresas que contraten trabajos para ejecutarlos con 

elementos propios suficientes, para cumplir las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus trabajadores, ya que en caso 
contrario serdn solidariamente responsables con los beneficios 
directos de las obras o servicios por las obligaciones 
contratadas con los trabajadores. 

EL articule 15 determina una responsabilidad scolidaria para las 
empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o 

principal para otra y que no dispongan de elementos propics 

suficientes. 

Los trabajadores empleados en la ejecucién de las dichas labores 
© servicios tienen el derecho de disfrutar de las condiciones de 
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trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que 

ejecuten trabajos similares en ia empresa beneficiaria. 

Desde luego, para determinar dicha proporcién se tomardn en 
consideracién las diferencias que existan en los salarios minimos 
que rijan en las zonas econémicas en que se encuentren instaladas 

las empresas y las demés circunstancias que puedan influir en las 
condiciones de trabajo. 

Es pertinente aclarar que la responsabilidad solidaria solamente 
se refiere a la ejecucién de otras o prestacién de servicios no 
a operaciones de compraventa. 

Las empresas principales son solidariamente responsables de las 
obligaciones laborales que sus concesionarios o distribuidores, 
por lo que desde luego resulta indispensable exigir a dichos 
concesionarios o distribuidores fianza por la cual garanticen el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contrato de 
trabajo gue tenga celebrados con sus trabajadores. 

Hay que tomar en consideracién que siempre queda a la buena o 
mala fe del distribuidor o concesionario, el hacerse “principal” 
de alguna empresa para el simplista procedimiento de dejar de 
prestar sus servicios a los demds. 

Por ello, en los contratos de distribucién o concesién debe 
pactarse que dichas personas no podrdn contratar més personal sin 
conocimiento de la principal. y que en caso de hacerlo, seria 
causal de rescisién del contrato de distribucién sin 
responsabilidad, 

La asociacién de Bangueros de México, en oficio que nos 
dirigiéd el 21 de Julio de 1970, nos indicéd que las instituciones 
afianzadoras del pais pueden expedir este tipo de fianzas para 
garantizar las responsabilidades solidarias de la ley laboral’. 

(32) 

Debemos tomar en cuenta que en muchas ocasiones por la 

naturaleza misma de lias actividades de las empresas, les es 
imposible al gerente o en su caso propietario, salir a buscar 

mano de obra calificada para el funcionamiento de la empresa en 
diversas 4reas que no son la especialidad de la misma, en estos 
casos se recurre a los intermediarios que pueden ser personas 

extrafias a la empresa, 6 porque no, son personas que trabajen en 

la misma o representantes del patrén, asi pues la funcién del 
intermediario serd conectar o establecer relacién entre los 
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patrones que soliciten mano de obra y los trabajadores que 
reguieran un trabajo. 

Pero a través del tiempo el legisilador se ha dado cuenta 
de gue la practica de esta actividad de intermediacién, se ha 
degenerado y en vez de ser una actividad legal, la han venide 
realigando algunos individuos en forma ilegal esto quiere decir 
que en algunas ocasiones el intermediario aprovechandose de la 
necesidad de mano de obra y la necesidad de trabajo, ha 
desempefiade dicha funcidén con ventaja o sea que es frecuente gue 
retenga alguna comisién o porcentaje del salario correspondiente 
del trabajador para beneficio del propio intermediario violando 
con esto una garantia constitucional establecida en el articulos 
123-A fraccién XXV “El servicio para la colocacién de los 
trabajadores sera gratuita para estos” asi como también viola lo 
establecido por el articulo 14 fraccién II “ los intermediarios 
no podrdn recibir ninguna retribucién o comisién con cargo a los 
salarios de los trabajadores. Al respecto opina Roberto Mufioz 
Ramon: 

“El articulo 10 transcrito se pensé fundamentalmente para acabar 
con la practica viciosa de los cuijes en el trabajo de maniobras 
de servicio piblico: prdctica que consiste en que el trabajador 
se hace sustituir por otra persona, que en el argot se ie llama 
coige, al que se le paga sélo una parte del salario quedarido la 
parte restante para el titular de ese trabajo. 

la i intbermediacién, que es una actividad legitima, puede 
degradarse para llegar a ser una de las actividades de les 
humanos haceres, cuando el intermediario especula comprando mano 
de obra barata para venderla mds cara obteniendo un lucro o 
cuando simula ser el patrén, para revelarlo de responsabilidad 
frente a los trabajadores. 

Para evitar esta indigna explotacién del trabajo humano, la 
constitucién de la ley federal del trabajo y sus reglamentos, 
someten a la intermediacién a una rigurosa regulacidén. 

Nuestras leyes protegen al trabajo humano en contra de la 
especulacién mediante las disposiciones siguientes: 

La intermediacién es por propia naturaleza gratuita para ios 
trabajadores. “ El servicio para la colocacién de ios 
trabajadores serd gratuito para estos" (art. 123-A frac XXV de 
la constitucién). ‘Los intermediarios no podraén recibir ninguna 
retribucién o comisién con cargo a los salarios de los 
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trabagadores" (art. i4, frac. Ii). 

Las agencias privadas de colocaciones estén autorizadas, en 
algunos casos de excepcién, para cobrar a los patrones no a los 
trabajadores, pro la colocacién de éstos conforme a las tarifas 
previamente fijadas por la secretaria del trabajo y previsidén 
social (art. 539-F). 

Con el objeto de evitar que frente a los trabajadores los 
intermediarics simulen ser los patrones para relevarlos de 
responsabilidad, la ley federal del trabajo reglamentdé, 
severamente, la intermediacién de la manera siguiente: 

La proteccién en contra de los patrones de paja- intermediarios 
Simulando ser patrones-gira alrededor de que el sujeto que 
contrata o utiliza los servicios tenga o no bienes para responder 
de las obligaciones laborales”.(33} 

También se presenta otro tipo de problema como lo es el caso en 
que existen intermediarios que simulan ser patrones, 4 a que trae 

como consecuencia esto cuando son insclventes? trae una 
consecuencia muy grave, que a través de los afios se ha venido 
luchando por evitar, la circunstancia de la insolvencia pera 
responder a las obligaciones laborales., por lo que la ley federal 
del trabajo en su art. 13 trata de evitar estas posibles 
evasivas de obligaciones al determinar gue las ‘empresas 
establecidas contratan trabajos, con elementos propice 
suficientes para cumplir con las obligaciones que se deriven de 
las relaciones con sus trabajadores, seradn consideradas coma 
patrones"; asi pues llegamos a la conclusién que la evolucién en 
lea legislacién de las relaciones obrero~-patronales van 
sosteniendo sus efectos, un dia con dia se visualiza la manera 
en que se puedan regular de la mejor forma dichas relaciones 
evitando los abuses y engafios que puedan perdudicar al trabajador 
que en cierta forma, por su ignorancia puede ser engafiado. 

A su vez la misma ley federal del trabajo en su articulo 13 2¢ 
parrafo al contrario sensu, establece con relacién al pdrrafo 
anterior, que serdn considerados obligados sclidarios, con los 
beneficiarios directos de las obras o servicios, cuando los 
empresarios no cuenten con elementos propios y suficientes para 

cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con 
sus trabajadores, esto quiere decir que se debe tener como patrén 
a dicha empresa, ila cual deberad responder solidariamente con el 
beneficiario directo, de las obras o servicios, y deberd 
responder hasta donde los bienes con que cuente, alcancen para 
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cubrir las obligaciones laborales y no alcanzando dichos bienes, 

se tendra4 que reclamar al beneficiario directo de las obras o 
servicios quien sera considerado, realmente como obligado 
solidaric, es aqui donde podemos ver claramente el nacimiento de 
la responsabilidad solidaria. Al respecto comenta Roberto Muficz 
Ramén : 

“ Gon patrones y no intermediarios, los sujetos que contraten 
trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes 

para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con 
sus trabadadores”. Se trata de autenticos contratistas; por 
ejemplo: fabricantes de maquinaria, motores de instalaciones, 
fleteros, etc. 
Por el contrario, son intermediarios, y no patrones, los sujetos 
que contraten trabajos-ejecuten obras o presten servicios para 
otro sin tener elementos propios suficientes para cumplir las 

obligaciones que deriven de las relaciones con los trabajadores 
(art. 13) 
.En el primer caso, el] patrén es responsable de las obligaciones 
laborales derivadas de la ley y de los servicios prestados (art 
14); y en e1 segundo el intermediaric es responsable de las 
obligsaciones contraidas con los trabajadores, solidariamente con 
los beneficiarios directos de las obras o servicios art. 13). 
La modalidad de la responsabilidad solidaria la establece nuestra 
ley para evitar, fundamentalmente, la frecuente treta que se 
practica para eludir las responsabilidades laborales utilizands 
contratistas insolventes: el patrén contrata, o simula contratar, 
a una persona sin bienes suficientes para que le ejecute una obra 

o le preste un servicio con personal bajo sus érdenes; come no 
hay bienes suficientes para cubrir las obligaciones, y para 
evitar una bribonada, la ley dispone que el beneficiario directo 
de la obra o servicios-autéentico patrén-responda scolidariamente 
con el contratista insolvente-que es un mero intermediarioc. 

Los trabajadores que son contratados por conducto de un 
intermediario o que le prestan a éste sus servicios, disfrutardn 
de las mismas condiciones de trabajo y tendradn los mismo: 
derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten 
trabajos similares en la empresa o establecimiento del patrén 
(art. frac. I de la Ley). "Esto es expone EUQUERIO GUERRERO una 
consecuencia natural del principio de iguaidad sostenido por la 
Constitucién y la Ley ya que no existe diferencia entre el 
trabajador contratado directamente y el que se contrata por 
conducto de un intermediario”. 

Como “es frecuente por las exigencias de la economia 
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contemporadnea y de los progresos de ia técnica que se organicen 
empresas subsidiarias para que edjecuten obras o servicios en 
forma exclusiva o principal para otra’, en el articulo 15 de la 
Ley, se instituydé una novedesa figura juridica que por sus causas 
y finalidades, se encuentra intimamente emparentada con los 
problemas planteados por la intermediacién. 

Cuands la empresa subsidiaria dispone de elementos propios 
suficientes para responder de sus cbligaciones laborales, no se 
plantea mayor problema: ella es, puesto que no existe peligro de 
insolvencia, la tinica responsable frente a sus trabadjadores. 

El problema se plantea cuando “las empresas que ejecutan 
obras 0 servicios en forma exclusiva o principal para otra no 
disponen de elementos propios suficientes para responder de las 
obligaciones contraidas con logs trabajadores" (art. 15, primer 
parrafo). 

Nuestra Ley frac. I del art. 15 resuelve este problema 
estableciendo una responsabilidad solidaria, de las obligaciones 
contraidas con los trabajadores, entre la empresa servidora y la 
beneficiaria,. 

Para que surja la responsabilidad solidaria de la 
beneficiaria es necesario: 

1. @ue la servidora ejecute obras o servicios en provecho de 
aquélla se excluyen las operaciones de compraventa celebradas, 
por ejempio: con los proveedores; 2. que las obras o servicios 
se ejecuten en forma exclusiva o principal para la beneficiaria 
se requiere que cuando menos 51% de las obras y servicios de la 
servidora sean a favor de la beneficiaria; y 3. que la servidora 
no tenga elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones contraidas con los trabajadores." (34) 

Ademés la ley federal del trabajo, también en su articulo 15 
fraccién I : 
“ En lae empresas que ejecuten obras o servicios en forma 
exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos 
propicse suficientes de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 13, se observardn lage normas siguientes: 

1.- La empresa beneficiaria sera solidariamente responsable de 
las obligaciones con los trabajadores." (35) 
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Los derechos que tienen los trabajadores al ser contratados por 
un intermediario, no pueden ser inferiores a los que tengan los 
trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o 
establecimiento de manera que deberdn ser similares dichos 
derechos y por lo tanto sus obligaciones para realizar el trabajo 
en forma correcta, desprendiéndose esto el principio de igualdad 
que establece la constitucién. y por la 
ley federal del trabajo en su art. 15 fraccién II que dice: 
“ Los trabajadores emplesdos en la eJecucién de las obras o 
servicios tendran derecho a disfrutar de condiciones de trabajo 
proporcionadas a las que se disfruten los trabajadores que 
ejecuten la porcién, se tomardn en consideracién las diferencias 
que existan en los salarios minimos que rijan en el drea 
geografica de aplicacién en que se encuentren instaladas las 
empresas y las demds circunstancias que puedan influir en las 
condiciones de trabajo” .(36) 

Destacando de alguna manera lo referido por la 28 parte de dicha 
fraceién del art. 15 de la Ley Federal del Trabajo gue establece 
ila manera de determinar la proporcién en caso de que existan 
a@iferencias en los salarios minimos que ridan en el 4rea 
geograéfica. de aplicacién en que se ubiquen las empresas y demas 
circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabado, 
esto guiere decir que si las labores de trabajo realizadas por 
un trabajador contratado por un intermediario, se realizan en 
zona, econémicse distinta a de la empresa beneficiaria, en la que 
rigen distintos salarios minimos, debera tomarse en cuenta para 
sacar la proporcién respectiva, equivalente para e1 trabajador 
contratade por intermediaric, la diferencia que exista entre los 
salarios minimos que rijan en un lugar y otro. 

It iv RESPONSABLES SOLIDARIOS. 

Con anbtelacién al presente titulo hemos visto los tipos de 
sujgetos de las relaciones de trabajo, en cuanto a su cardcter de 
patrones directos y representantes de los miemos, ahora, veremos 
guienes a pesar de representar al patrén a su vez adquieren 
obligaciones y ademéds quienes indirectamente también adquieren 
obligaciones para con los trabajadores. 
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Tenemos pues al patrén que de manera genérica puede tener 
2 naturalezas la de ser patrén persona fisica-moral, comenzaremos 
con el segundo de los mencionados “patrén persona moral. en este 
caso nos encontramos como ya lio sefialamos en el titulo II del 
presente capitulo.,el patrén persona moral es un ente colectivo, 
formado por un grupo de individuos que al reunir los requisitos 
establecidos, en la ley de sociedades colectivas e incluso en la 
legisiacién civil, e1 derecho les reconoce una personalidad 
duridica propia, lo cual quiere decir que es sujeto a derecho que 
adquiere tanto obligaciones, como se le reconocen los derechos; 
esta persona juridico colectiva al pretender realizar las 
actividades por las que fue creada necesita contratar gente o 
personal apto para trabajar, aqui es cuando se le reconoce su 
ecaracter de patrén ahora bien, si dicha sociedad, persona 
dJuridico colectiva contrata en forma directa a un trabajador esta 
misma se constituye como patrén directo, pero que pasa si para 

contratar a trabajadores utiliza a un intermediario, aqui se 
presenta la figura de la responsabilidad, pues a pesar de que la 
persona moral no contrato directamente ali trabagador., la misma 
resuita ser la beneficiara directa del trabajo realizado por e1 
trabajador a quien se le reconccen derechscs por la ley federal 

del trabajo para poder reclamar a la persona moral sobre 
cumplimiento de pago de prestaciones laborales cuando asi 
proceda, como lo establece el] articulo 12 de la ley federal del 
trabajo y el articulo 13, 22 parrafo del mismo ordenamiento 
legal, situacidn muy distinta a cuando la persona moral solicita 
los servicios de otra empresa o persona y este a su vez pueda 
contar con elementos propios para la realizacién de las 
actividades solicitadas, en este caso los trabadjadores de la 
empresa o persona contratada se constituirdn como wtniceos 
trabajadores de la misma o sea del contratista, situacién en la 
que el trabajador de dicho contratista no pueda ni se le 
reconoceraén los derechos laborales para reclamar prestaciones al 
beneficiario directo de las obras realizadas, pero pars dado «1 
caso de que se pretenda figurar un supuesto contratista y este 
sea insolvente 
para responder y carezca de bienes propios y entonces para no 

dejar desprotegido al trabajador se creo el art. 13 segunds 
parrafo mencionado. 

Otro caso en que se da la responsabilidad solidaria es el que 
contempla el articulo 41 de la ley federal del trabajo que 
establece lo relacionado a la substitucién de patrén: 

“La substitucién de patrén no afectard las relaciones de trabajo 
de la empresa o establecimiento. El patrén substituido sera 
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solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones 
derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley. nacidas 
antes de la fecha de la substitucién, hasta por el término de 
seis meses; concluido éste, subsistira tnicamente la 
responsabilidad del nuevo patrén. 

El término de seis meses a que se refiere ¢1 paérrafo 
anterior, se contara a partir e la fecha en que se hubiese dado 
aviso de la substitucién al sindicato a los trabajadores”. (37) 

Al remitirnos al eédigo civil para el Distrito Federal y para 
toda la repiblica en materia federal encontramos. 

Existe responsabilidad solidaria en el caso de matrimonio que se 
contrae bajo el régimen de sociedad conyugal. segin lo dispuesto 
en el articulo 98 fraccién V del referido cédigo. lo anterior 
traducido tanto en las obligaciones como padres de familia de los 
hijos, como también en los alimentos y mantencién de la familia, 
incluso también en los alimentos y mantencién de ila familia, 
incluso sobre los bienes gue constituyen la sociedad conyugal. 
y la administracién de los mismos. 

Como se hizo mencién en el pérrafo aque antecede existe 
responsabilidad solidaria de los padres de hijos menores de edad 
¥y que estos padres hayan contraido matrimonio lo que los 
obliga tanto a la madre como al padre respecto de el parentesco, 
los alimentos, la paternidad, la filiacién y la patria potestad 
que los une y los obliga con sus hidos menores. 

En el caso de adopcién también se contempla respecto del 
matrimonio que adopta un menor. 

En cuanto a la propiedad de bienes figura la responsabilidad 
solidaria cuando se presenta la copropiedad, segtin lo dispone el 
ar. 939 el ordenamiento legal citadc. 

Puede presentarse también la obligacién solidaria en el caso del 
usufructo cuando este se constituye en favor de varias personas, 
las cuales serdn sujetos de derechos y obligaciones respecto de 
lo usufructuado. 

De la misma manera se puede presentar la obligacién solidaria en 
el uso y la habitacién esto respecto de las obligaciones que son 
carga en su caso de los usuarios y de los que gozan de la 
habitacién segin los arts. 1051, 1052, 1653 del ordenamiento 
legal citado. 
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En la figura de la servidumbre titulo sextso, capitulo VIII del 
ordenamiento legal tratado, se desprenden los derechos y 
obligaciones de los propietarios de los predios entre los que 
esta constituida alguna servidumbre voluntaria de las cuales en 
caso de gue alguna o las dos propiedades sirviente o dominante 
sean causa de dos propietarios o copropietariocs. 

Asi mismo en el cédigo civil para ej] Distrito Federal en materia 
comin y para toda la Rep&blica en materia federal en su titulo 
primero capitulo I se hace mencién de los contratos a los cuales 
de manera general nos referiremos diciendo que también en estos 
de da la responsabilidad solidaria cuando los contratos se 
celebran entre una contratante y dos contratados o dos 
contratantes y un contrato también ademds entre dos contratantes 
o mas de dos contratados o més, respecto de las obligaciones y 
derechos a que se de nacimiento por motivo de la naturaleza del 
contrato como ic pueden ser por mencionar algunos la sesién de 
derechos, sesién de deudas, la compraventa. la permuta, la 
donacién, el mutuc, el arrendamientc, e1 comodato, ete. 

Respecto de las responsabilidades solidarias gue se figuran en 
el eédigo civil local para el estado de Guanajuato, dentro de 
aigunos tenemos las siguientes: 

En el matrimonio (sociedad conyugal) (parentesco y alimentos) 

En la adopcién (por un matrimonio) 

En la patria potestad (por un matrimonio}. 

En la propiedad (Bienes muebles e inmueble en copropiedad) 

De los bienes communes (copropiedad en condominio) 

Del usufructo, del uso y la habitacién (cuando se disfrutan por 
mas de una persona ademds ser titulares de los derechos) 

De las servidumbres (cuando algunce de los predios va sea 
sirviente o dominante pertenezca a los o mas duefios). 

En los contratos. 

Al hacer mencién de todas y cada una de las responsabilidades 
solidarias que se presentan en las leyes, lo hicimos con el fin 
de darnos cuenta de la gran gama de figuras que se dan, con 
motivo de la naturaleza de los actos que en forma diaria se ven 
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manera muy personal el autor, de la presente se deberia atender 
que la relacién de trabajo se da con motivo DE CUALQUIERA QUE SEA 
EL “ACTO" que le de originen, tomando en cuenta que deberd reunir 
las caracteristicas de ser una prestacién de trabajo personal 
subordinado a una persona. mediante el pago de un salario: o sea 
que por ser cualquier acto el que pueda dar origen a la relacién 
de trabajo, esta se podrd dar ya sea a través del acto de la 
prestacion de trabajo material y fisicamente prestado a la otra 
persona, gue por el simple hecho de aceptarlo y pagar por e1 un 
salario, se considera que hubo acuerdo de voluntades en cuanto 
@ dicha relacién laboral, y que el hecho de no existir contrato 
efectivamente traeria consecuencias que tal vez repercutirian mas 
al patrén en el caso de la carga de la prueba, aqui podemos ver 
la situacién de una relacién de trabajo sin contrato. 

Ahora bien se puede dar el caso de que exista un contrato. sin 
que se de en forma fisica y material instantdnea una prestacién 
de trabajo personal, pero esto no quiere decir que no existe una 
relacién de trabajo, en realidad si existe y tan existe que las 
partes estan obligadas y tienen derechos derivados del contrato 
celebrado y que en caso de no cumplir podria ser exigible alguna 
aceién en contra de quien no cumplis. 

Asi pues tanto la prestacién de un contrato de trabajo y el 
contrato celebrado producen los mismos efectos una relacién de 
trabaio. 

TIL.IL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

Se presume la existencia del contrato y de la relacién de 
trabajo entre el que presta un trabajo personal, y el gue lo 
recibe”. Esto nos sefiala el articulo 21 de La Ley Federal del 
Trabajo, lo que se encuentra intimamente relacionado con el 29 
y 30 paérrafo del articulo 20 que fue materia del titulo anterior, 
precisamente aqui es donde emrezamos a ver la regulacién de lo 
gue se denomina contrato individual de trabajo, ya que como hemos 
visto en la relacién de trabajo se presenta el contrato que es 
una esencia el acuerdo de voluntades entre el que presta y el que 
recibe un trabajo, y la manera en que se prestard, asi como las 
condicicnes las cuales como lo sefiala el articulc 24 de La Ley 
Federal del Trabajo, deben hacerse constar por escrito, cuando 
no existan contratos colectivos aplicables, y también el articuls 
25 de Lea Ley Federal del Trabajo establece el contenido que 
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deberdn tener los escritos en que consten las condiciones de 
trabajo, ademés el mismo ordenamiento legal en su articulo 26 
establece, que ia falta del escrito en que consten las 
condiciones de trabajo, no privard al trabajador de los derechos 
que deriven de las normas de trabajo y de los servicios 
prestadcs, pues se imputard al patrdén la falta de esa formalidad, 
esto guiere decir que no obstante que no se hayan estipulado las 
condiciones de la relacién de trabajo por escrito como por 
ejemplo: La duracién de la jornada de trabajo entre otras, esto 
no quiere decir que el trabajador deba prestar labores 
extraordinarias sin que le sean remuneradas y pagadas en forma 
equitativa, esto es, que La Ley Federal del Trabajo establece 
normatividades limitativas, respecto de una jornada de trabajo 
como el caso de una Jornada diurna que no sera mayor de 8 horas 
diarias, y las excedentes trabajadas serdn pagadas en una doble 
o 200% mas en su caso si excede de 9 horas extracrdinarias a la 
semana; aqui podemos ver claramente que la Ley Laboral da opcidén 
para gue el trabajador y ¢1 patrén puedan realizar un contrato 
individual de trabajo en el que figen condiciones que no podran 
ser limitadas sino que deberdn tomar en cuenta las normas que 
para dado caso reguile la ley, como se puede ver de lo establecids 
por el articulo 31 de la ley federal del trabajo, que establece 
" Los contratcos y las relaciones de trabajo obligan a is 
expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a 
las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad". 

De lo anterior debemos advertir que al hacerse un contratoe 
individual de trabajo, cada una de las partes deberd tener un 
tanto de dicho escrito, por obvia razén de la equidad y la buena 
fe y debida relacién en ¢]1 trabajo. asi pues en cuanto al 
contenido que debe llevar el contrato son: 

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

Debemos destacar la importancia de esta fraccién ya que es muy 
importante saber el nombre completo del trabajador para su debida 
identificacién y para el papeleo o inscripcién en el IMSS, ademas 
de su nacionalidad para saber que derechos sobre preferencias en 
vacantes de trabajo pueden tener, en cuanto a su edad, también 
es indispensable saber si es mayor de edad o es menor de edad 
pues dicha circunstancia le regula muy claramente la ley del 
trabajo en sus articulos 22 y 33 que establecen que la 
prohibicién de utilizacién del trabajo de menores de i4 afios y 
de mayores de 14 y menores de 16 afios gue no hayan terminado su 
educacién obligatoria, asi como establece que ics mayores de 16 
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afios podran prestar libremente sus servicios con las limitaciones 
de lea ley, ademds de que los mayores de i4 afios vy menores de 16 
necesitan autorigacién de sus padres o tutores y a faita de 
ellos, el sindicato a que pertenezcea, of a la Junta de 
conciliacién y Arbitrade, del inspector del trabajo o de la 
antoridad politica; respecto del sexo, estado civil y domicilio 
también son muy importantes debido a los derechos que la ley les 
concede en cada caso. 

B).- Si la relacién de trabajo es para obra o tiempo determinado 
© tiempo indeterminado. 

Es muy importante saber que tipo de relacién de trabajo se da ya 
que si no se determina se considerard como indeterminada, ademas 
que en caso de despido injustificado para cada tipo de relacién 
se dan diferentes derechos como por ejemplo lo establecido por 
el articulo 50 de La Ley Federal del Trabajo si la relacién fuere 
por tiempo determinado menor de un afio la indemnizacién 
consistirad en una cantidad igual al importe de los salarios de 
la mitad del tiempo de servicios prestados y si excede de un afio; 
eri una cantidad igual a seis meses por el primer afio y veinte 
dias por cada afico siguiente de prestacién de servicios esto clara 
en los casos establecidos por el articulo 49 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

C).- El servicio o servicios que deban prestarse, iss que se 
determinardn con la mayor precisién posibie. 

Esto a manera de que el trabajador no se le exija mas de lo que 
no puede ni debe, asi como que el patrén reciba una prestacién 
de servicio debida y conforme por el contrato al trabajador. 

D).- El lugar o los lugares donde deban prestarse el trabajo. 

También bastante importante ya que el trabajador necesita 
organizarse si tiene familia en caso de que las labores tengan 
que ser en el extranjero o en otra ciudad, o si se deberd prestar 
en un solo lugar o varios. 

B>.- La duracién de la jornada. 

Importantisima para fidar hora de comida, de entrada y de salida, 
asi como para pagar y reclamar el pago de horas extras. 

F}.- La forma y el monto del salario. 
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Que es algo primordial que en la mayoria de ics case se fida en 
el momento mismo de el acuerdo de voluntades para prestar y 
recibir una prestacién de trabajo, ademds que sirve de base para 
los derechos inheres en cuanto a indemnizaciones y pagos de 
prestaciones labores, ademds de la forma o especie con que sea 
pagado dicho salario dentro de los términos de ley. 

G).- El dia y e1 lugar de pago del salaric. 

También muy necesario ya que el trabajador y e]1 patrdén deben 
tener en quanta un lugar fido, correcto y seguro en que se paguen 
los salarios, asi como dia estipulado que segin la naturaleza del 
servicio prestado deba pagarse por semana o por quincena. 

H}.- La indicacién de que el trabajador serd capacitado a 
adiestrado en los término de los planes y programas establecidos 
Oo que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en 
la ley laboral. 

Esta es una novacién legal muy importante ya que ios mismos 

patrones para conseguir una mejor produccién o dar un mejor 

servicio, les conviene capacitar y adiestrar a sus trabajadores 
y al trabajador le conviene saber mas para poder ganar mas. 

I).- Otras condiciones de trabajo, tales como dias de descanso, 
vacaciones y demds que convengan al trabajador y al patron, 

Estas seraén fijadas de acuerdo a las fechas y condiciones que 
sean necesarias para el patrén y el trabagador. Segin la 
naturaleza del trabajo a desempefiar. 

Por todas y cada una de las condiciones que debe contener un 
contrato de trabajo nos comenta el Lic. Juan B. Climent Beltran 
en su Ley Federal del Trabajo comentada. 

“CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO. Los tratadistas asignan 
al contrato de trabajo las siguientes caracteristicas: 

A}.~ Es consensual, ya que se perfecciona por e1 simple acuerdo 
de voluntades, es decir, no requiere solemnidad ni formalidad 
alguna para su validez. Sin embargo, el articulo 24 de la Ley 
vigente exige que las condiciones de trabajo se hagan constar por 

escrito, y la falta de esta formalidad es imputsable al patrén, 
conforme al articulo 26. 

B).- Es personal, aunque esta cualidad atafie Gnicamente a quien 
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presta el servicio, al trabajador,ya que el patrén puede ser una 
persona moral, y ademas puede ser substituido sin que se 
modifique el contrate. 

Guillermo Flores Margadant. sefiala que los romanos distinguen en 
los contratos consensuales entre contratos intuitu rei, donde lo 
esencial era el objeto mismo, como la cempra-venta y el 
arrendamiento y contratos intuitu personae, en ee] que se trataba 

de la calidad individual de las personas, como la sociedad y el 
mandate. A este Gitimo grupo pertenece el contrato de trabajo. 

C).- Es oneroso, pues establece obligaciones reciprocas; la 
prestacién del servicio a cambio de una remuneracion. 

D).- Es sinalagmatico, ya que establece derechos y obligaciones 
mutuos entre las partes, esto es bilateral. 

E).- Es de tacto sucesivo, en virtud de que sus afectos no se 
agotan en el acto mismo de su celebracién, sino que contingan 
durante la prestacién del servicio. 

F).- Es conmutativo, pues de acuerdo con la definicién de 
Plisniol. “Las prestaciones que se deben las partes son 
immediatamente ciertas, de manera que cada una de ellas puede 
apreciar desde luego, el beneficio o la pérdida que le causa el 
conbrato. 

A lage notas anteriores, comunes a otros contratos del Derecho 
Civil, agregamos estas caracteristicas sui géneris. 

1.- Es un contrato condicionado por la ley. No es un contrato 
libre, regido por la autonomia de la voluntad, sino un contrato 
dirigido, que lleva implicita la condicién de aceptar las 
modificaciones impuestas por la ley presente o futura, que 
favorezcan a los trabajadores. “Libertad de contratar- dice 
Mossa- no es la ley del més fuerte, porque La fuerza es enemiga 
de la libertad”. 

2.- Es un contrato dinaémico, cuya estructura se integra y renueva 
con el conjunto de normas que regulan la prestacién del servicio, 
a saber; las legales, las fijadas en el contrate colectivo o 
individual, y las derivadas de la costumbre, usos o prdcticas de 
empresa. 

3.- Es un contrato-realidad, en cuanto que su contenido no esta 
determinade por su estructura formal, sine por las condiciones 
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reales en que se presenta el servicio. 

REQUISITOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO. a) prestacién del 
servicio; ©) por cuenta ajena; c) el caradcter subordinade;: d) 

remuneracién (articulo 20 de la ley)". (39) 

A su vez el autor Nestor de Buen L. nos comenta: "No es frecuente 
que los autores se preccupen de establecer una definicién del 
Derecho Individual del Trabajo. Suelen, por el contrario, 
prescisar el concepto de Derecho Colectivo que después 
examinaremos de modo particular. Por ejemplo Alfred Hueck y H. 
C. Nipperdey, al iniciar el desarrollo del derecho individual del 
trabajo se refiere solamente al concepto de relacién individual 
de trabajo, (P. 83), pero al tratar del derecho colectivo si 
siguen el sistema de proponer una definiciédn (P. 243 del 
compendio). Cabanellas mantiene, en cierto modo, la misma linea 
de conducta, si bien, haciendo honor a su rigor metodologico, sin 
pretenciones definitorias nos da, al tratar dei derecho 
collective, un concepto propio del derecho individual, a saber: 
“El que se circunscribe a la consideracién mas o menos atomizada 
de las relaciones laborales, incluso a las existentes o posibles 
entre un solo trabajador y su patronc” (compendic. T. II, P.42).° 

(40) 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

EXL.TIL 

Tomando en cuenta y considerando los aspectos generales de 
las convenciones colectivas de trabajo se nos presenta un tema 
de gran importancia en la ley laboral como lo es e1 contratea 
colectivo de trabajo, definido por el art. 386 de la Ley Federal 
del Trabajo que a su letra dice: 

“ Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre 
yno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, 
oO uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer 
las condiciones segin las cuales debe presentarse el trabajo en 
una o mas empresas o establecimientos”. (41} 
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Opinan algunos autores que el contrato colectivo. es isa 
institucién central del derecho colectivo del trabajo, y que su 
origen se encuentra en el siglo XIX hasta la actualidad. y 
debemos advertir que el contrato colectivo no substituye en su 
totalidad a los contratos individuales de trabajo ya que no todos 
los trabajgadores de una empresa o establecimiento son 
Sindicalizades, por lo tanto para estos en cualquier conflicts 
colectivo, por parte del patrén existiria la obligacién de 
demostrar, ¢]1 trabajo contratado, las condiciones etc. en caso 
de no existir contrato individual. 

Ahora en cuanto a las personas o sudetos que intervienen tenemos: 

s).~ Los sindicatos o el sindicato de trabajadores 
b).~ Los sindicatos o el sindicato de patrones 
c).- Un solo patrén o varios patrones. 

Para entender mejor que significa sindicato la Ley Federal del 
Trabajo dispone en su articulo 356 "Sindicato es la asociacién 
de trabajadores of patrones, constituida por e]1 estudic, 
mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses". 

Por lo tanto debemos sefialar de modo estricto que el articulo 357 
de La Ley Laboral obliga al patrén aque emrplee trabajgadores 
miembros de un sindicato a celebrar con este cuando lo solicite 
un contrato colectivo, y en caso de negarse a firmar el] patrén 
dicho contratc, los trabagadores podrdn ejercitar el derecho de 
huelga que establece el articulo 450. 

Pero que pasa si existen trabajadores que pertenecen a varios 
Sindicatos, pues la ley laboral en su articulo 388 dispone: 

“ Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se 
observardn las normas siguientes: 

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos ¥ 
otros, el contrato colectivo se celebrard con el que tenga mayor 
mamero de trabajadores dentro de la empresa; 

Ii. Si concurren sindicatos gremiaies, el contrato colectivo se 
celebrarda con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que se 
representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo, 

para su profession; y 

TIIl.- 8i coneurren sindicatos gremiales y de empresas o de 
industria, podrdn los primeros celebrar un contrato colectivo 
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para su profesi6n, siempre que el nimero de sus afiliados sea 
mayor que el de los trabajadores de la misma profesidon que formen 
parte del sindicato de empresa o de industria". (42) 

Aqui se presenta una circunstancia muy importante ya que 

efectivamente, el sindicato titular de los derechos y acciones 
sindicales, debe estar plenamente identificado de entre los demas 
Sindicatos que existan en la empresa o establecimiento. 

En cuanto a la legitimidad del sindicato, este la tendrd siempre 
durante el tiempo que tenga la mayoria, y en caso de que pierda 

esa mayoria previa declaracién de la junta de Conciliacién y 
Arbitraje, se produce la pérdida de la titularidad del contrato 
colectivo, y el sindicato, que tenga la nueva mayoria podra 
demostrar en juicio sobre la titularidad en donde mediante la 
prueba idénea de recuentc se demuestre esa mayoria es cuando se 
presenta la figura de subrogacién legal a través de una 
declaracién legal. 

Ahora para la validez del contrato colectivo tenemos varios 
requisitos que nos sefiala la ley laboral en su articulo 390, que 
nos menciona que deben ser por escrito, bajo la pena de nulidad; 
seré en tres tantos uno para cada parte otro para depésite en la 

Junta de Conciliacién y Arbitraje o en ila Junta Local de 
Conciliacién, la que deberd anotar la fecha y hora de 
presentacién para después remitirla a la Junta Federal o Local 
de Conciliacién y Arbitradje. 

Ademas dicho articulo 390 en su segundo parrafo establece que el 
contrate surtirda efectos desde la fecha y hora de 
presentacién del documento, salvo que las partes hubiesen 
econvenido en una fecha distinta; aqui debemos sefialar que no 
surtiraé efectos el contrate colectivo presentado ante la 
autoridad, si omite sefialar sobre la determinaci6én de los 
salarios ya que esto constituye en elemento esencial; en caso de 
gue omita sefialar sobre jornada de trabajo, dias de descanso o 
vacaciones, estas se verdn suplidas por las disposiciones legales 
aplicande el articulo 393 de la ley del Trabado. 

En los colectivos de trabajo no se podrdn concertar 
condiciones menos favorables para los trabajadores que los 
contenidos en el contrato vigente, como en los contratos 
individuales,. 

El contrato colectivo de trabajo contendra, segin el articulo 391 
de la Ley Federal del Trabajo lo siguiente: 
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art. 391 “Ei contrato colectivo contendra: 
I. Los nombres y domicilios de los contratantes: 
Ii. Las empresas y establecimientos que abarque; 
TII. Su duracién o la expresién de ser por tiempo indeterminado 
oO para obra determinada: 
IV. Las jornadas de trabajo: 
V. Los dias de descanso y vacaciones; 
VI. El monto de los salarics; 
VII. Las clausulas relativas a la capacitacién o adiestramiento 
de los trabajadores en la empresa o establecimiento que 
comprenda ; 

VIII. Disposiciones sobre la capacitacién y adiestramiento 
inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar 
a la empresa o establecimiento. 

IX. Las bases sobre la integracién y funcionamiento de las 
comisiones que deban integrarse de acuerdo a esta Ley; y 

K. Las demas estipulaciones que convengan las partes". (43) 

Es importante sefialar que en los contratos colectivos se podra 
establecer la organizacién de comisiones mixtas para el 
cumplimiento de determinadas funciones sociales econdémicas, las 
cuales para sus resoluciones deberdn solicitar su ejecucién por 
las Juntas de Conciliacién y Arbitrage, cuando las partes 
declaren obligatorics articulo 392. 

Otra figura que resalta mucho en e1 contrato colectivo es la 
clausula de exclusién regulada por el articulic 395 que a su letra 
dice: 

“ En el contrato colectivo podrd establecerse que e1 patrén 
admitira exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros 
del sindicato contratante. Esta clausula y cualesquiera otras que 
establezcan privilegios en su favor, no podradn aplicarse en 
perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato 
y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento 
con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la 
celebracién o revisién del contrato colectivo y la conclusion en 
61 la claéusula de exclusién. 
Podrd también establecerse que el patrén separard del trabajo los 
miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato 
contratante”. (44) 

Asi pues tenemos que para la aplicacién del contrato 
colectivo, precisamente por ser colectivo debemos saber 4 a quien 
se leva a aplicar? la respuesta es que se extiende su aplicacidén 
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a todas las personas que trabajan en ia empresa o establecimiento 

aungue no sean miembros del sindicato que le haya celebrado saivo 
que en el contrate colective se haya estipulads y convenide que 
ciertos trabajadores de confianza se excluyan sobre la aplicacién 
a& estas del contrato colective. como excepeién con consignada en 

el articulo 184 de la ley laboral. 

Estos contratos colectivos, si el sindicato titular asi lo 
requiere e]1 patrén o patrones en fin cualquiera de las partes 
celebrantes del contrato lo desean, ya sea que fuere por tiempo 
determinado: independientemente, co por obra determinada, podrdn 
solicitar la revisién del contrato colectivo total o parcialmente 
{articulo 397): observdndose las normas que establece el articulo 
398. 

" En la revisién del contrate colectivo se ocbservardn las normas 
siguientes: 

I. Si se celebro por un solo sindicato de trabajadores o por un 
solo patrén, cualquiera de las partes podréd solicitar la 
revisioén;3 
IIl.- si se celebré por varios sindicatos de trabajadores, la 
revisién se hard siempre que los solicitantes representen el 
cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los miembros de los 
sindicatos, por lo menos; y 
TII. si se celebré por varios patrones, la revisién se hard 
Siempre que los solicitantes tengan el cincuenta por ciento de 

la totalidad de trabajadores afectados por el contrato, por lo 
menos”. (45) 

¥ en cuanto al tiempo y términos en que se puede solicitar el 
articulo 399 nos sefiala: 

“La solicitud de revision deberd hacerse, por lo menos, sesenta 
dias antes; 
I. Del vencimiento del contrato colective por tiempo determinado, 

si éste no es mayor de dos afios; 
II. Del transcurso de dos afios , si el contrato por tiempo 
determinado tiene una duracién mayor; ¥ 

TII. Del transeurso de dos afios, en los casos de contrato por 
tiempo indeterminado o por obra determinada. 
Para el cémputo de este término se atenderd a lo establecido en 
el contrato y, en su defecto, a la fecha de depésito". (46) 

Lo sefialado con anterioridad sin perjuicio, podrdn ser revisables 
cada afio en lo que se refiere a los salarios en efectivo por 
cuota diaria para la cual la solicitud de revisién se debera 
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hacer por lo menos 30 dias antes del cumplimiento de un afic 
transeurrido desde la celebracién revisién y prérroga del 
contrato colectivo, articulo 399 Bis; si ninguna de las partes 
selicito la revisién co ejercite sus derechos como 61 de huelga 
en el caso de los trabajadores, a tiempo, dicho contrato se 
prorrogara por un periodo igual al de su duraci6n o por tiempo 
indefinido articulo 400. 

Las causas de terminacién del contrato colectivo son: 

I.- Por mutuo consentimiento. 
Ii.~ Por terminacién de obra. 
Iil.- en los casos de terminacién colectiva de las relaciones de 
trabajo, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que 
en el Ritimo caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente 
en el establecimiento. 

El motivo de gue se separe un patrén, del sindicato que 
celebré el contrato ccolective con el sindicato de trabajadores, 
no afecta para que siga rigiendo el] contrato entre este y aquél, 
y en caso de disolucién o terminacién del trabajo continuardn 
vigentes en la empresa o establecimiento. 

CONTRATO DE LEY- 

TIT.Iv. 

Algunos autores como Mario de la Cueva piensan y opinan que 
el contrato de ley constituye un grado préximo a la ley y que es 
la mas fuerte manifestacién, en el campo del trabajo, asi lo 
distingue en su obra Ei Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo: 

“ El contrato-ley es el Gltime peldafio en la evolucién de las 
convenciones colectivas. Constituye un grado prdéximo a la ley 
pues si ésta se extiende a todos los trabajadores establecienda 
sobre los minimos constitucionales. El minimo legal en la 
Repiblica para todas las prestaciones de servicios, el contrato- 
ley se eleva sobre los minimos constitucionales, internacionales 
y legales, a fin de ofrecer a los trabajadores de cada rama de 
la actividad econémica y social, mediante una renovacion 
periéddica, niveles de vida mas justos. 

Sus grandes propésitos son la unificacién regional y nacional de 
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las condiciones de trabajo, como el esfuerzo mas noble para 
realizar el principio de la iguaidad de todos los seres humanos 
y conseguir, en funcién de esa idea, la unién de los trabajadores 
de las distintas empresas de cada rama de la actividad econémica 
y social. Es la més fuerte manifestacién, en el campo del derecho 
del trabajo, de la unidad de la clase trabajgadora, que actualiza 
en 61, el derecho de los trabajadores a un nivel decoroso de 
vida. Es, asimiemo, la conviccién tal , es el camino mejor hacia 
la justicia social; si la unién de los trabajadores de cada 
empresa ha sido y es un valor inestimable, la unidad del trabajo 
en cada rama regional o nacional de la actividad econémica y 
social, eleva ese valor en una proporcién geométrica: Sus dos mas 
altas finalidades podrian tal vez expresarse en dos bellas 
formulas de la idea de lo Justo: en cualauier punto del 
territorio nacional, el hombre debe tener las mismas 
oportunidades a una existencia decorosa; la concurrencia 

econémica entre las empresas no debe hacerse mediante la 
explicacién de la mano de obra’. (47) 

3 Pero que es el contrato de ley 7, la Ley Federal del trabajo 
la define en su articulo 404 que dice: 

“ Contrato-Ley es eli convenio celebrado entre uno o varios 
sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios 

sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones 
segin las cuales debe presentarse e¢1 trabajo en una rama 
determinada de la industria, y declarado obligaterio una o varias 
entidades federativas, en una o varias zonas econémicas que 
abarquen uno o més dichas entidades, o en todo el territorio 

nacional". (48) 

¥ sefiala la ley que también pueden celebrarse para industrias de 
jurisdiccién federal o local (articulo 405) 

Quienes podran solicitar la celebracién del contrato ley son 
les sindicatos que representen las dos terceras partes de los 
trabajadores, sindicalizados, por lo menes de una rama de la 
industria en una o varias entidades federativas, en una o mas 
Zonas econémicas, que abarquen una o mas de dichas entidades en 
todo el territorio nacional. articulo 406; ademds que dicha 
solicitud, debe ser presentada a la secretaria del trabajo y 
previsién social en caso de referirse a dos o mas entidades 
federativas e industrias de jurisdiccién federal o al Gobernador 
del estado o territorio o defe del departamento del Distrita 
Federal, si se trata de industrias de jJurisdiccién local, 
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articulo 407 quienes la solicite deberdn justificar la mayoria 
de trabajadores sindicalizados articulo 408 dichas autoridades 
después de verificar el requisito de mayoria, y si consideran 
benéfica para la industria, convocaran a una convencién a los 
sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resuitar 
afectados articulo 409, dicha convocatoria debera publicarse en 
el Diario Oficial de ia Federacién o en el periédico oficial de 
la entidad federativa, y en los peridédicos o medios que juzguen 
adecuados sefialando lugar, fecha y hora de la reunion inaugural. 
dentro del plazo no menor de treinta dias articulo 410. Dicha 
convencién sera presidida por el Secretario del Trabajo y¥ 
Previsién Social o por el Gobernador del Estado o territorio o 
por el gefe del Departamento del Distrito Federal, o a quien se 
designe, en la cual se formulard su reglamento e integrard las 
comisiones que juzgue conveniente articulo 411. 

El contenido del contrato ley se encuentra establecide por 
el articulico 412 de la ley federal del trabajo que a su letra 
dice: 

El contrato-ley contendra: 

I.~ Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabadjadores 
y de los patrones que concurrieron a la convencién; 

II. La entidad o entidades federativas, la zona o zonas que 
abarque la expresién de regir en todo el territorio nacional; 

Til. Su duracién, no podrd exceder de dos afios; 

iV. Las condiciones de trabajo sefialadas en el articule 391, 
fracciones IV,V, VI Y IX; 

V. Las reglas conforme a las cuales se formulardn los planes y 
programas para la implantacién de la capacitaci6én y el 
adiestramiento en la rama de la industria de que se trate; y 

VI. Las deméds estipulaciones que convengan las partes". (49) 

En dicho contrato como en el contrato collective se podran 
establecer cladusulas de excusién y las referidas en el articulso 
395 y su aplicacién correspondera al sindicado administrador del 
contrato de ley en cada empresa articule 413. 

El convenio debera ser aprobado por la mayoria de los 

(63)



trabajadores y patrones y aprobado esto se publicard en el Diario 
Oficial de la Federacién o en el periéddico oficial de cada 
entidad federativa, declarando contrato. Ley en la rama de la 
industria considerands, ¥Y para todas las empresas 3 
establecimientos que existan o se establezean en el futuro en 

dichas zonas articulo 414. 

Para tales efectos y para ser elevado a la categoria de 
contrato ley, deberd cumplir con los requisites siguientes: 

“fT. La solicitud debera&é presentarse por los sindicatos de 
trabajadores o por los patrones ante la Secretaria del Trabaijo 
y Previsién Social, el Gobernador del estado y territorio o el 
jefe del departamentsc del distrito Federal, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 407. 

II. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobardan que 
satisfacen el requisito de mayoria sefialadc ern el articulo 406. 

Iii. Los peticionarios acompafiardn la autoridad ante la que esté 
depositado; 

IV. La autoridad gue reciba la solicitud , después de verificar 
el requisito de mayoria, ordenard su publicacién “Diario Oficial” 
de la federacién o en el periédico oficial de la entidad 
federativa, y sefialara un término no menor de quince dias para 
que se formulen oposiciones: 

¥. Si no se formula eposicién dentro del término sefalado en ia 
convocatoria, el Presidente de la Repiblica, o el Gobernador del 
Estado de Territorio, declarard obligatorio el contrato-ley; 

VI. Si dentro del plazo sefialado en la convocatoria se formula 
oposicién, se observardn las normas siguientes: 

a) Los trabajadores y los patrones dispondran de un término de 
quince dias para presentar por escrito sus observaciones, 
acompafiadas de las pruebas que las justifiquen. 

b) El Presidente de la Repiblica, o e1 Gobernador del Estado o 
Territorio, tomando en consideracién los datos del expediente, 

podr4 aclarar ia obligatoriedad del contrato-ley.” (50) 

Empegaran a producir efectos el contrato ley a partir de la 
publicacién en el Diario Oficial de la Federacién o en el 
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periédico de la entidad federativa saivo en aquellos casos en que 
la convencién sefiale fecha distinta articulo 416. E1 contrato 
se le aplicard, aungue existan disposiciones contrarias en los 
contratos colectivos, salvo que sean favorables ai trabajador 
articulo 417; para la administracién del contrato ley en cada 
empresa ésta correspondera al sindicato que represente dentro de 
ella el mayor nimero de trabajadores, la pérdida de la mayoria 
produce la de la administracién. previa declaracién de la Junta 
Local de Conciliacién y Arbitrage. 

El contrato ley puede ser revisado, y para tal efecto se deberdn 
observar las normas del art. 419 de la Ley Laboral que a su letra 
dice: 

‘8 
En la revisién del contrato-ley se observaran las normas 

siguientes: 

I. Podrdn solicitar la revisién los sindicatos del trabajadores 
© los patrones que representen las mayorias sefialadas en el 
articulo 406; 

II. La solicitud se presentard a la Secretaria del Trabajo y 

Previsién Social al Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe 
del Departamento del Distrite Federal, noventa dias antes del 
vencimiento del contrato-ley, por lo menos; 

III. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar 
el requisito de mayoria , convocara a los sindicatos de 
trabajadores y a los patrones afectados a uria convencién, gue se 

regiré por lo dispuesto en 61 articulic 411; ¥ 

IV. Si les sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un 
convenio, la Secretaria del Trabajo y Previsién Secial, el 
Gobernador del Estado o Territorio o el jefe del departamento 
del Distrito Federal, ordenard su publicacién en el Diario 
Oficial de la federacién o en el periédico oficial de la entidad 
federativa. Las reformas surtirdn efectos a partir del dia de su 
publicacién, salvo que la convencidén sefiale con fecha distinta.” 

(51). 

Estas revisiones también se podrdn hacer cada afio en lo que se 
refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria, la que se 
deberd solicitar por lo menos, sesenta dias antes del 
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cumplimiento de un afios transcurridce, desde la fecha en que surte 
efectos la celebracion. revisién o prérroga del contrato ley 
(art. 419 bis), y en caso de que ninguna de las partes haya 
solicitado la revisién o ejercitado el derecho de huelga, dicho 
contrato se prorrogara por un periodo igual al que se hubiese 
fijado para su duracién (art. 420). 

El Contrato Ley terminara: 

I. Por mutuco consentimiento de las partes, legitimadas. 

if. 838i al concluir el procedimiento de revisién, los sindicatos 
de trabajadores y los patrones no llegan a convenio, salvo el 
caso que aquellos ejerciten e1 derecho de huelga (art. 421). 

Para algunos otros autores como Baltasar Cavazos Flores, el 
contrato ley, no constituye una realidad en su naturalegza de ser 
contrato y mucho menos ley. 

” 
Por definici6én legal contrato-ley es el convenio celebrads 

entre uno o varios sindicatos de trabajgadores o varios patrones, 
Oo uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer 
las condiciones segin las cuales debe prestarse el trabajo en una 
rama determinada de la industria, y declarando obligatorio en una 
oO varias entidades federativas, en una o varias zonas econémicas 
que abarquen una o més de dichas entidades, o en todo el 
territorio nacional. 

El llamado contrato-ley ni es contrato ni tampoce es ley. NO es 
contrato, ya que inclusive se puede dar «1 caso de que exista en 

una empresa en donde nadie lo desee, por ser ajeno a la voluntad 

de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados que 
hubieren solicitado la celebracién del mismo: Tampoco es ley, va 
que su vigencia no es general ni tiene las caracteristicas de los 

actos emanados del Poder Legislativo”. (52) 

A continuacién sefialearemos alguna diferencias entre el contrate 
ecolectivo y el contrato ley: 

“ El contrato-ley solo puede ser celebrado por uno o por varios 
Sindicatos de trabajadores. Asi mismo debe celebrarse por varios 

patrones,a diferencia del contrato colectivo , que puede ser 
celebrado por un solo patrén su finalidad es el establecer las 
condiciones de trabajo en una rama determinada de la industria 
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en: a} todo el pais v) varios estados., c} un estado: d} en una 

zona econdoémica que abarque varios estados, 6 €) en una zona 

econémica que forme parte de un estado. 
Al contrato-ley también se le conoce con el nombre de contrato 
ecolectivo obligatoric. 
Sus principales diferencias con el contrato colectivo son: 1. El 
contrato~ley es un contrato de industria. El contrato colective 
es un contrato de empresa. Z. el contrato-ley se solicita ante 
la Secretaria del Trabajo, y el contrato colectivo ante las 

Juntas de Conciliacién y Arbitrage. 3. El contrato-ley debe 
otorgarse por varios patrones; el colectivo puede ser firmado por 

uno solo. 4. El contrato-ley es revisable 90 dias antes de su 
vencimiento; el colectivo 60 dias antes de su vencimiento. 5.Ei 
contratco-ley no puede exceder de dos afios. El contrato colectivo 

puede celebrarse por tiempo indefinido". ¢€53)
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CAPITULO CUARTO 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PATRONAL. 
EN LAS PRESTACIONES LABORALES. 

IV.I. PATRON PERSONA FISICA. 

Las leyes viejas o anteriores como denominan algunos 
tratadistas dei derecho, a los afios 1931 y i970; ya ventilaban 
la existencia del concepto de patrén en dos aspectos muy 
importantes patrén persona fisica y patrén persona Juridica, a 
io cual debemos entender por la palabra juridica que se referian 
a@ una persona juridico colectiva, debidamente reconccida por la 
ley como persona moral, asi pues como antecedente nos referimos 
& tal circunstancia, puesto que para el presente tema se debe 
Gistinguir a estos dos tipos de caracteres de ia figura PATRON. 

Al referirnos al primer cardcter de Patrén en su concepto 
fisico tratamos de emplear la palabra para entenderlia como el 
estar hablando de una persona individual, un ser humano que puede 
caracterizarse en lo singular ya sea hombre o mujer, que sea el 
propietario de la fuente de trabajo en ia que presta sus 
servicios el trabajgador., y de quien depende y esta subordinade 
dicho trabadjador, aqui cabe hacer notar que 61 trabadador siempre 
sera persona fisica caso que no sucede con el patrén pues este 
Siempre tendra las posibilidades de ser fisico o persona juridice 
colectiva. 

El concepto patrono. 

“El art. cuarto de la Ley vieja decia que "patrono es toda 
persona fisica o juridica que emplee el servicio de otra, en 
virtud de un contrato de trabajo", una norma que era otra 

consecuencia de la concepcién contractualista. En cambio, la Ley 
de 1970 expresa en su art. 10 que “patrono es la persona fisica 
o guridica que utiliza los servicics de uno o varios 
trabajadores”, definicién que ratifica la tesis de que comprobada 

la prestacién de un trabajo subordinado se aplica automaticamente 
la legislacién del trabajo". (54) 

Ahora bien, avocdndonos al derecho procesal del trabajo, 

€70)



tenemos que una de las dos personas mas importantes en el aspectoa 
dudicial laboral. ic es ei Patrén en su figura de parte 
demandada: al referirnos a lias dos personas mas importantes del 
derecho procesal laboral estamos hablando del Sujgeto Activo 
titular de la accidén, generadora y activadora del procedimiento 
laboral y por otro lado al Sujeto Pasivo en toda la demanda 
dudicial, al respecto nos comenta Miguel Bermidez Cisneros, en 
su obra Derecho Procesal del Trabajo. 

PARTES 

“Trataremos ahora de las dos personas mas importantes en el 
drama judicial: nos referimos al protagonista y al antagonista, 

cuyo contraste dialectico constituye la accién y la fuerza motriz 
del proceso, ya que, en realidad, en ellos se centra toda la 
importancia del proceso. Comainmente se denominan partes, por lo 
que seria interesante inqguirir cual seria la definicidén de las 
mismas, dada la posicién agnéstica que sume ila ley a este 
respecto. Entenderemos por parte, a las personas entre las cuales 
versa el litigo ante el tribunal. Es problema cotidiano en los 
tribunales e1 establecer, en determinado proceso, quienes son 

partes y quienes no. En este aspecto, es conveniente adoptar la 
clara opinién de Chiovenda, en el sentido de que las partes se 
constituyen, una en el sujeto y la otra en e1 sujeto pasivo de 
toda demanda judicial. 

Entre estos dos polos de accién judicial se debe mover toda 
la técnica procesal, que permite que el ejercicio de la accién 
se complemente con la comunicacién al demandado y la oportunidad 
de defensa y contradiccién, entendida esta como la imposibilidad 
de decidir sobre el contenido de una demanda, si no se menciona 
© ge cite debidamente a la parte contra la cual se interpone. De 
esta forma, observamos e] elemental principio de establecimiento 
de la controversia y cumplimos con el viejo adagio que sefiala “si 
quieres que surja un poco de dusticia, eseucha 4a la otra 
parte, 

“Numerosas paginas de variados tratados sobre temas 
procesales se han destinado a tratar de concretar o definir lo 
que debemos entender por parte, y como producto de ello, 
aparecieron alambicadas definiciones que, si bien han brindado 
a la ciencia juridica excelsitud y profundidad en el estudio, 
poco han proporcionada de la buscada sencillez que el proceso 
requiere en su integracién." (55) 

Procesaimente la Ley Federal del Trabajo indica que son 
partes en el proceso del trabajo las personas fisicas y morales 
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que acrediten su interés juridico en el proceso y ejerciten 
acciones u opongan excepciones, salita a relucir el tema de La 
Capacidad porgue al tratar lo relativo a las personas que 
comparecen en djuicio se debe acreditar si suarda calidad 
suficiente para comparecer y defenderse en juicio, esto es, deben 

acreditar de modo fehaciente que tienen el cardcter e interés 
para comparecer a juicio, debide a que ies pueda afectar algtn 
acto procesal del juicio, por lo que deben acudir a hacer valer 
sus derechos. 

El patrén persona fisica en realidad tiene pocas acciones 
que hacer valer como parte generadora de un juicio, una de ellas 
le es la rescisién de contrato y al respecto opina el Lic. 
Francisco Ramirez Fonseca. 

Acciones individuales 

Patrones 

“Pocas en numero son las acciones que, en lo individual, 
competen a los patrones. 

En lo que a rescisién de contrato se refiere, de acuerdo con 
un criterio que ha venido sustentando la Suprema Corte, los 
patrones no pueden ser actores o, lo que es lo mismo, no pueden 

ejercitar la accién de rescisién. Deben despedir y esperar la 
demanda del trabajador para, en calidad de demandados, cponer las 
excepciones procedentes. 

Sobre el particular, en nuestro libre El Despide (grupo 
Editorial, S.A., pp. 50, 51, 52, 53 y 54) digimos lo siguiente: 

“Lo normal es que el patrén despida al trabajador cuando 
decide prescindir de sus servicios; pero puede también, sin 

despedir al trabajador, demandar ante la Junta de rescisién del 
contrato sin segregario de la fuente de trabajo. En este caso, 
Si la accién intentada por ¢1 patrén culmina en un ilaudo 
ejecutoriade que le sea favorable, la ruptura de la relacién se 
presenta hasta este momento procesal. Si la accién intentada 
naufraga, la relacién de trabajo nunca llega a suspenderse ni a 
romperse . 

"Distinguidos tratadistas estan de acuerdo con nuestra 
criterio en el sentido de la procedencia de intentar la rescisién 
por via de accién. 

“Bn Mario de la Cueva podemos leer: << La rescisién de la 
relacién de trabajo puede realizarse en dos formas distintas: 
el priner sistema consiste en subordinar la rescisi6n ante previa 
declaracién judicial, en este caso, el trabajador y el patrén 
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deben edercitar ante la autoridad competente ia accidn de 
rescisién alegando la causa que la justifica, por lo que, durante 
la tramitacion, subsiste ia relacion de trabajo, ys 
consecuentemente, las respectivas obligaciones, es decir, 
prestacién, de servicios y pago de salarios. El segundo sistema 

tradicionalmente practicado en el derecho aleman, permite al 
patrén separar inmediatamente al trabajador y a éste separarse 
cuando el motivo rescisorio sea imputable al patrdén >> (Derecho 
Mexicano del Trabajo, Editorial Porrua, S.A.). 

“Alberto Trueba Urbina, en su Nuevo Derecho Procesal del 
Trabajo, opina que: << Por esto la accién laboral es social y a 
cargo de los trabajadores, sin que ello impida el derecho de ios 
patrones para exigir en la via jurisdiccional e1 cumplimiento de 
obligaciones derivadas de las relaciones entre el trabajo y el 
capital... Estas mismas acciones definidas respecta de los 
trabajadores pueden adoptarse también respecto de los patrones, 
pues estos individual y colectivamente pueden solicitar la 
rescisién del contrato de trabajo y la modificacién de las 
condiciones de prestacién de servicios en los términos y casos 
previstos de la ley... También los patrones pueden ocurrir a los 
tribunales para que estos hagan que se respeten sus derechos 
derivades de las relaciones laborales.>>" 

“Nuestro mas alto Tribunal. en ejecutoria relativamente 
reciente cambio su criteric original identificandolo con quienes 
sostienen que la rescisién se tienen que hacer valer por via de 
excepoidén. 

“Caando un trabajador incurre en aiguna o algunas de las 
causales de rescisién previstas por el articulo 47 de la Ley 
Federal del Trabajo, el patrén tiene derecho a rescindirle, sin 
responsabilidad alguna, el contrato de trabajo que los une y, por 
tanto, derecho a separarlo justificadamente del puesto que 

desempefie; derecho que si no se ejercita en la forma prevista por 
ley, esto es, mediante la separacién del obrero, no puede 
ejercitarse mediante otra diversa. En consecuencia, si la empresa 
en lugar de separar al obrero si consideraba que habia dado 
motivos para despedirio justificadamente, ocurrié ante la Junta 
responsable, para demandarle la rescisiénm de su contrato de 
trabajo, la accién intentada por tal motivo resulto legalmente 
inexistente (A. M. 3087/75. Juan Pérez Damian. 30 de agosto de 
i976. 5 votos. Ponente: Jorge Saracho 

Aivarez. Secretaria: Alifonsina Bertha Navarro Hidalgo). 
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“Por una primera parte nos parece débil el razonamiento 
doctrinal de que dada la causal se haga imposible la continuacién 
de la relacién de trabajo. El patrén, en el supuesto que 
amalizamos, tiene el derecho, no la obligacién de rescindir el 
contrato, y toca a el juzgar sobre la gravedad de una falta que 
eventualimente haga si no imposible. cuando menos no deseable la 
continuidad de la vrelacién. Por ilo demés, es probable que 
prefiera ejercitar la accién para no iincurrir en ila 
responsabilidad de pagar salarios caidos en ¢1 caso de un laudo 
adverso. 

Puede el patrén, también, demandar e1 cumplimiento de 
Cciertas obligaciones a cargo de los trabajadores, ya sean legales 
® contractuales. Tal es el caso de la modificacién en las 
condiciones de trabajo (Art. 57, in fine, de la Ley), el trabajo 
de horas extraordinarias permitidas por la Ley (Art. 68), e1 
trabajo en dias de descanso obligatorio (Art. 75), el pago de 
deudas (Art. 110-i de la Ley), el cumplimiento de diversas 
obligaciones de los trabajadores (Art. 134) y el cumplimiento de 
obligaciones derivadas de casas habitacién proporcionadas por la 
empresa (Art. 153)". (56) 

Pero come parte pasiva y demandada en dJuicio el patrén 

persona fisica puede intervenir, tantas veces como derechos tiene 
el trabajador para demandar al patrén. 

También puede darse e1 caso en que exista controversia o 
eonflicto entre patrones, aunque sea una hipétesis de muy dificil 
realizacién; que si bien es cierto, lo comentaremos mas adelante 
en @el punto de Patrén, Persona Moral. 

Iv.it ; PATRON PERSONA MORAL 

En el capitulo II, punto II.II vimos lo que conocemos como 
la figura de patrén: Es la persona fisica o moral que utiliza lo 
servicios de uno o varios trabajadores. 

Pero que entendemos por persona, el autor Juan Palomar de 
Miguel en su obra Diccionario para Juristas nos da la definicién: 
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“Persona. Cfr. Intuitu personae, ratione personae, 
universitas persondrum. 

“Persona. Individuce de la especie humana; sujeto de Derecho; 
la que tiene todo aquello que se requiere para el calificado 
desempefhio de un cargo o para realizar en forma adecuada una tarea 
o trabajo.” (57) 

Asi pues al tener en claro lo que es persona y lo que 
significa, tenemos que la Ley Federal del Trabajo maneja en la 
definicidén de patrén, dos tipos de personas la fisica y la Moral 
y entendemos por tal segin la definicién del autor citado con 
anterioridad Juan Palomar de Miguel. 

“Persona Moral.— Persona Juridica. 
Persona Juridica.— Ser o entidad capaz de derechos y 

obligaciones aunque no tenga existencia individual fisica; como 
las asociaciones, corporaciones, sociedades y fundaciones”. (58) 

Al respectco opina el Autor Ignacic Galindo Garfias en su 
obra Derecho Civil: 

“LA PERSONALIDAD MORAL 

La personalidad ccolectiva.- La locucién “personalidad 
Juridica", suele usarse para aludir a la persona moral 
{sociedades, asociaciones, etc.). 

No habria inconveniente en aceptar el uso del calificativo 
“juridica", siempre que no se pretenda reservarlo a ia persone 
moral, en oposicién al concepto de persona fisica. La 
personalidad, de la cual gozan las personas fisicas y las 
personas morales, es en uno y otro caso, un concepto de derecho; 
en otras palabras, la personalidad es ‘“Jjuridica" en ambos 
supuestos. En cuanto la personalidad no sea juridica, el concepto 
es extrafie al Derecho. 

Se trata de un concepto elaborado por ia técnica juridica, 
que sirve para deslindar un condunto de cualidades requeridas por 
la norma, para que el agente de una cierta conducta humana, se 
repute capaz de derechos y obligaciones, deberes y facultades, 
es decir, de relaciones juridicas. 

Al concepto de personalidad se llega a través de la norma 
juridica, de la misma manera que para conocer ios hechos 
duridicos es preciso referirse al ordenamiento que califica 
determinados hechos de la naturaleza, con exciusién de otros, 
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como acontecimientos susceptibles de producir efectos de derecho. 

En e1 Derecho moderno, las sociedades, ascciaciones y 
fundaciones, gozan de personalidad. Aunque no son personas, son 
conjuntos organizados de seres humanos o de bienes destinados a 
un fin licito, y en razon de dicha finalidad reconocida como 
Licita, el Derecho objetivo les ha atribuide personalidad 
mediante una construccién estrictamente juridica o mejor. 
mediante la creacién normativa de la personalidad. de la misma 
manera aunque por diversa razén, que le reconoce personalidad a 
la persona fisica. 

Si tratamos de saber quiénes son personas en Derecho, 
debemos recurrir a los textos de un determinado ordenamiento 
positivo en cierto momento histérico y en cierto lugar, para 
desprender inmediatamente de alli, de acuerdo con las 
disposiciones legislativas o consuetudinarias, cémo esta 
delimitado ei concepto de persona en cada caso." (59) 

Una vez que sabemos a que nos referimos por Persona Moral, 
trataremoe de aplicarila al derecho Laboral, y tenemos que ia 
Persona Juridico Colectiva, llamada Persona Moral, es un sujeto 
de derecho que la Ley Laboral regula en cuanto a sus actividades. 
derechos y obligaciones que este caso recaen sobre el Patrén, 
este tipo de persona regularmente se constituye con fines 
lucrativos de tipo mercantil, aunque también lo pueden ser de 
cardcter civil como lags asociaciones civiles, etc., estos sujgetos 
del derecho laborai al tener obligaciones en su cardeter de 
patrén responden ante el trabagador y las autoridades laborales 
con el patrimonio con que cuentan ya que sabemos que estae 
cuentan con una personalidad y patrimonio propio, los cuales son 
para el logro de los fines para los que fue oreada dicha persona 
moral, ya que al ser integrada por un cierto numero de personas 
fisicas, estas para la constitucién de la moral deben aportar, 
Ya s¢a acciones o ya sean cuotas, etc., ademds de obtener 
elementos 
suficientes para su funcién; asimismo sabemos que dicha Persona 
Moral debe estar representada por un 6rgano o persona fisica con 
facultades suficientes para velar por los intereses ya sean de 
Administracién, Dominio o simple poder de representacién ante las 
autoridades y terceros. 

Este punto es importante ya que en el derecho laboral en 
muchas ocasiones se llega a mal interpretar o confundir lo 
relativo a la figura del patron y persona moral, asi como 
propletario de la negociacién o empresa; y tenemos que en el 
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caso de las personas morales el trabajador que realice labores 
para beneficio de una persone moral. dicha persona moral sera su 
patrén para efectos de prestaciones y obligaciones laborales, a 
menos que se trabaje para un intermediario o contratista que 

tengan elementos de trabajo propios para el trabajo, caso en el 
cual estos seradn los patrones. 

En la figura que trata este punto es importante distinguirla 
puesto que ila colectividad de personas fisicas en caso del patrén 
se rige por las leyes civiles, mercantiles y laborales.~ (en el 
caso de sindicatos patronales) y la colectividad de personas 
fisicas en e1 caso del trabajador se rige tmicamente por las 
leyes laborales (coaliciones. sindicatos, etc.). 

Para una mejor comprensién vemos necesario citar al autor 
Ignacio Galindo Garfias, que en su obra Derecho Civil, nos 
ilustra con lo siguiente: 

“Principio y fin de la personalidad colectiva.- En cuanto 
a la personalidad moral del Estado, las sociedades, las 
asociaciones civiles y las fundaciones, se debe distinguir, por 
lo que se refiere al momento de iniciacién de la personalidad, 
las entidades de Derecho piblico y las de Derecho privadc. 

Respecto de la personalidad en Derecho piiblico de la 
iniciacién, de su personalidad, requiere analizar separadamente 
ila cuesti6én, segin que se trate de ia Nacién o de las otras 
entidades de Derecho piblico o sea los Estados de la Federacién, 
los municipios y los organismos descentralizados. 

Una nacién adquiere personalidad juridica, tanto en el 
Derecho internacional como en el Derecho interno, en cuanto se 
ha constituido como Estado independiente y soberano y se 
encuentra politicamente crganizada, cualquiera que sea la 
forma de su gobierno. 

“La personalidad juridica de una nacién, se impone come 
necesaria al Derecho objetivo, pues deriva de su calidad de 
soberano y de su organizacién constitucional. 

La personalidad de la nacién, expresa en el a4mbito Juridica 
la unidad social y politica que existe en los gobernados entre 
si y con el poder piblico; unidad que se expresa con el vocabic 
"Estado", que no se refiere fnicamente a los érganos del gobiernc 
y del poder pi&blico, sino a esa unidad constituida por los 
gobernantes y los gobernades, organizada politicamente por la 
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constitucién de cada pais. 

El articuio 39 de ia Constitucién Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que “La soberania nacional reside 
esencial y originariamente en e1 pueblo. Todo poder piblico emana 
del pueblo y se constituye para beneficic de éste. El pueblo 
tiene, en todo tiempo, e1 inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno". 

En nuestro régimen federativo los Estados de la Unién, como 
entidades libres y soberanas en lo que atafie a régimen interior, 
de acuerdo con el articule 40 de la Constitucién, participan, 
dentro de sus respectivos territorios, del ejercicio de la 
soberania y de acuerdo con la Constitucién particular de cada 
Estado federativo, por cuanto dichas constituciones organizan en 
forma unitaria e1 régimen gubernativo de cada Estado, éstos 
tienen personalidad juridica, derivada de la Constitucién 
Federal. 

Las dependencias descentralizgadas del poder putblico, 
adquieren personalidad juridica en los términos del decreto que 
las crea y a partir de la fecha que en el propio decreto lo 
establezca. Con diche personalidad gestiona, celebrando toda 
clase de actos y contratos para la realizacién de la finalidad 
o finalidades para las que han sido instituidas. 

Las fundaciones gozan de personalidad juridica, de acuerdo 
con las leyes de instituciones de asistencia publica y privada, 
cuando el acte constitutive (acta de fundacién o estatutos de Las 
asoclaciones privadas de asistencia piblica)., ha sido aprobado 
por el poder publico. La capacidad juridica de las fundaciones 
encuentra su extension y limites, en la finalidad que persiguen. 

En el Derecho privado, las sociedades y las asociaciones 
civiles, tienen personalidad a partir del momento en que el acto 
constitutivo ha sido inserito en le Registro Piblico del 
domicilio que les corresponde. 

Como las sociedades y asociaciones civiles de la misma 
manera gue ias sociedades mercantiles surgen de wn convenio o 
acuerdo de voluntades (ya sea contrato o acto colective) se 
discute en doctrina si el momento en que adquieren personalidad 
Juridica es aquel en que se realize el acuerdo de voluntades en 
que los socios o asociadeos convienen en formar la persona 
Juridica o si, por el contrario, el dato decisivo es ia 

inscripcién en el Registro Pihlicoe del acto constitutive. 
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EL problema de la constitucidn de una sociedad ao asociacion 
presenta dos aspectos: a} el interno, que regula las relaciones 
guridicas de los actos asociados entre si, y 6b) el externo, que 
se refiere a las relaciones del grupo de socics o asociados, 
considerados unitariamente respecto de los terceros. 

Teniendo en cuenta que la personalidad juridica es ila 
manifestacion exterior de un pluralidad de personas, de bienes 
y de voluntades que mediante la organizacién y coordinacién de 
esfuerzos realizan la finalidad de la sociedad o la asociacién, 
el acto de exteriorizacién se produce mediante la publicidad del 
registro en el que se ha llevado al cabo la inscripcidén de la 
constitucién de la sociedad o asociacién. 

Las relaciones de los socicos o asociados entre si, que 
permanecen en el ambito interno, no se desenvuelven en funcidén 
de la personalidad juridica de la sociedad o asociacién. sino en 
las relaciones normales de todo convenio o acuerdo de voluntades 
que crea derechos y obligaciones entre las partes Gnicamente. La 
personalidad juridica unifica un patrimonioc y organiza voluntades 
para la realizacién de la finalidad social co asociativa, que én 
las relaciones con terceros requieren la existencia de un 
conjunto patrimonial de bienes., separado de los bienes 
particulares de cada uno de los socios; del cual patrimonio es 
titular la sociedad por modo que la personalidad moral de ella, 
unifies alrededor de la finalidad social, voluntades y bienes 
organizados que responden separadamente de los socios, de las 
obligaciones. Ahora bien, en el comercio duridico, para gue el 
contrato de sociedad produszea efectos contra terceros, se 
requiere de acuerdo con el articulo 2694 del Cédigo Civil, que 
el contrato en que se constituya una sociedad o una asociacién 

se insecriba en el Registro de Sociedades Civiles, segin is 
disponen los articulos 2673 y 2694 del Cédigo Civil. 

Por otra parte, el articulo 2691 del Cédigo Civil establece 
que la falta de forma prescrita para el contrato de sociedad, no 
impide que éste produzca todos sus efectos entre los socioes ¥ que 
@éstos no podradn oponer a terceros que hayan contratado con la 
sociedad, dicha falta de forma. 

La personalidad de jos Sindicatos y  asociaciones 
profesionales de trabajgadores o de patrones se rigen por las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. conforme a la cual 
el registro del sindicato se hace ante la Junta de Conciliacién 
y Arbitraje que corresponda a la que otorgard o denegarad la 
inscripcién del sindicato (articulos 367, 368 y 374 de la citada 
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Ley). 

La personalidad moral de las asociaciones y sociedades 
civiles y mercantiles se extingue al concluir la Liguidaciscn. 

De las causas aque dan origen a ila disolucién de las 
asociaciones y sociedades, bastard decir por ahora, que aparte 
las que menciona la ley que rige a la asociacién o sociedad aque 
va aextinguirse (e1 Cédigo Civil o la Ley General de Sociedades 
Mercantiles), los socics o asociados, pueden pactar por acuerdo 
de voluntades tomado conforme a los estatutos, ctras causas que 
den lugar a la disolucién de la personalidad moral. 

Puesto que las sociedades y asociaciones nacen por efectos 
del acuerdo de voluntades de los socics. la disolucién debe ser 
también por el acuerdo de la voluntad de los socios o asociados, 
tomade en asamblea y ror el nOmero de votos que se requiera de 
acuerdo con los estatutos sociales. 

El acuerdo de disolucién, propiamente no basta para 
extinguir la personalidad moral de la sociedad o asociacién. Como 
consecuencia del acuerdo de disclucién, la sociedad o asociacién 
entraré en estado de liquidacién. Durante la liquidacién, la 
personalidad moral no se extingue, pues durante el periodo de 
liquidacién subsiste una capacidad restringida. El liquidador o 
los liquidadores sdélo podrdn llevar al cabo los actos necegarios 
¥ conducentes a la liquidacidn del haber social, concluvende Los 
negocios que estaban pendientes en el momento en que la asamblea 
decret6 la disolucioén para atribuir entre los socios e1 remanente 
que 
resulte después de cubrir las deudas sociales. 

La personalidad queda extinguida, cuando después de que 
hayan sido satisfechos los créditos a cargo de la sociedad, se 
aprueba la gestién de los liquidadores y se distribuye entre los 
socios aquella parte del patrimonio social que sobre después de 
cublierto el pasivo. El acta final de liquidacién deberd ser 
inscrita en el Registro Piblico del domicilio de la sociedad. 

La personalidad de las fundaciones se extingue cuando el 
poder piblico revoque el decreto que autoriza el funcionamiento 
de la fundacién”. (60) 
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IV. Tii PATRON SUBSTITUTO 

Es un tema muy interesante la substitucién de patrén y se 
encuentra regulado por el art. 41 de la Ley Federal del Trabajo 
que a su letra dice: 

"La substitucién de patrén no afectard las relaciones de 
trabajo de la empresa o establecimiento. El patrén substituide 
sera solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones 
derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes 
de la fecha de la enbstitucio6n., hasta por el término de seis 
meses; concluido éste, subsistird Gnicamente la responsabilidad 
del nuevo patrén. 

El término de seis meses a que se refiere el parratfo 
anterior, se contara& a partir de la fecha en que se hubiese dado 
aviso de la substitucién al sindicato o a los trabajadores”. (613 

Esta Institucién tuvo su nacimiento en la Ley del Trabajo 
de 1931 y fue adoptada por la legislacién vigente, con sus 
variantes pero, en si, fue la base de su regulacién. 

Se desprende de una interpretacién del Art. 41 Laboral que 
no obstante que un patrén deje de serio por ser substituido por 
otro deberd seguir latiendo y en vigencia intacta la relacién de 

trabajo, y ademds conservar sus caracteristicas propias 

inherentes como lo es la antighedad, derecho de aguinalidos, 
vacaciones, etc., el hecho de que una persona tenga una empresa 

y en esta empresa trabajen cierta cantidad de trabajadores, si 
el propletario decide venderla a otro sujeto con todo ¥ 
herramientas y demas elementos necesarios para el funcionamiento, 
también se deberd integrar a este traslado de dominio las 
obligaciones que existan con los trabajadores sugetos de la 
relacién laboral, en dicha empresa o fuente de trabajo, el nuevo 
patrén o duefio de la empresa serd responsable de dichas 
obligaciones Laborales, pero también lo serd el anterior duefic 
en el término de 6 meses contados a partir del aviso que se les 
de 4 los trabajadores, respecto de la substitucién patronal. 

Si bien es cierto ila relacién de trabajo, nace del acuerdo 
de voluntades entre el patron y el trabajador, y que a falta del 
patrén termina la relacién laboral, esto sucede cuando el patrén, 
muere pierde sus facultades mentales etc., pero en el caso de 
sustitucioén el trabajador tiene garantizados sus derechos 

laborales,. 
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Al respecto opina Mario de la Cueva en su obra El Nuevo 
Derecho Mexicano dei Trabajo 50. edicidn: 

“El término sustitucién de patrono expresa el principio de 
gue la transmisién de la propiedad de ila empresa, unidad 
econémica de produccién o distribucioén de bienes o servicios, no 
Gisuelive ni afecta en forma alguna las relaciones de trabajo. La 
institucién es una bella reglamentacién de ia Ley de 1931. gue 
pasé a la legislacién vigente. con ¢1l tnicso cambio de la nocién 
ae contrato por el de relacién de trabajo y con la adicién que 
figa el término a partir del cual e1 patrono sustituido deja de 
ser solidariamente responsable con el sustitute”. (62) 

De la misma manera para apoyo de nuestra opinion citamos las 
Siguientes Tesis Jurisprudenciales: 

“Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Seminario Judicial de la Federacién 
Epoca: 8 A 
Tomo: XIIi~Diciembre 
Paégina: 925 

PATRON SUBSTITUTO. SI ESTE ASUME LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE 
LA RELACION LABORAL, EL SUBSTITUTO YA NO TIENE POR QUE RESPONDER 
DE LAS PRESTACIONES CONDENADAS. INAPLICABILIDAD DEL TERMINO QUE 
SENALA EL ARTICULO 41 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

En el caso de que dos personas sean demandadas, una fisica y la 
otra moral, teniendo la segunda de ellas el cardcter de patrén 

substitute respecto de la primera, si la persona moral asume ia 

responsabilidad en cuanto ala relacion del trabajo, la persona 
fisica demandada ya no tiene por que responder del pago de las 
prestaciones a que fue condenada la persona moral en el laudo 
dictado, puesto que ésta serd ia que en su momento haga el pago 
correspondiente. Al ser esto asi, no se da en el caso la 

substitucién patronal en estricto sentido vy, por lo tanto, es 

imaplicable el término de seis meses para que el patrdn 
substituto sea solidariamente responsable con el nuevo, por las 
obligaciones derivadas de la relacion de trabajo y de la ley, que 
sefiala el articulo 41 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 74/93. Ral Ramirez y coagraviados. 
13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Gregorio 
Vazquez Gonzdédleaz. Secretaria: Sara Olivia Gonzdlez Corral. 
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Instancia: Tribunaies Colegiados Circuito 
Fuente: Seminario Judiciai de la Federacién 
Epoca: 8 A 
Tomo: XIV-Septiembre 
Tesis: Lit. T. 258 L 
Pagina: 441 
Clave: TCO3iZ58 LAB 

SUBSTITUCION PATRONAL. ES WNECESARIA LA CONTINUIDAD EN LAS 
ACTIVIDADES QUE REALIZABA EL PRIMITLVO PATRON PARA QUE EXISTA LA. 

La titularidad de los bienes de una empresa o e¢1 lugar de 
prestaci6én de servicios, estimados de manera abstracta, nada 
significan en el derecho laboral, si no es que tales bienes se 
dedican a las actividades econdémicas con la intervencién de la 
energia humana desarrollada por los factores de la produccién: 
capital y trabajo; de suerte que, si una persona Fisica o moral, 
solamente adquiere, por cualquier medio legal, tales bienes o el 
lugar en donde previamente a la adquisicién se encontrdéd ubicada 
la unidad econémica de produccién o distribucién de bienes, pero 
ein que tal adquirente continge con las labores propias de la 
fuente laboral relativa, en tal supuesto., no hay, juridicamente, 
la sgubstitucién patronal que prevé el articulo 41 de la Ley 
Federal del Trabajo, ya que para que tal figura juridica se dé, 
es indispensable que se pruebe que ia persona a la que se 
atribuye el cardcter de patrén substituto, prosiga con las 
actividades atenuantes a la fuente laboral adquirida, cuando tal 
substitucién es negada. 

TRIBUNAL COLEGIADOG EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisién 17/94. Banca Serfin, S.A. 15 de junio de 
i994. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretaria: Esperanza Guadalupe Farias Flores. 

Instancia: Tribunales Colegiades de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 
Epoca: 7 A 

Volumen: 181-186 
Parte: Sexta 
Pagina: 138 

PATRON SUBSTITUTO, OBLIGACIONES DEL. 
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Atn cuando la fuente de trabajo hubiera sido adquirida mediante 
remate judicial, el nuevo adquirente debe considerarse como 
patron substituto y el mismo es responsable de las obligaciones 
obrero patronales anteriores a la fecha de la substitucisén, 
puesto que en €1 pasivo de la empresa debe considerarse incluidae 
el adeudo a los trabajadores. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revision 110/78. Arrocera Cosmos, S.a. de ©.V. 
15 de dunio de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén 
Dominguez Viloria." (63) 

Cabe hacer mencién que existen algunas dudas respecto de los 
casos en que se transmite tan socio una sucursal de una empresa 

con varias sucursaies en el pais o paises, esto se debe 
considerar que aunque no se transmita la totalidad de la empresa, 
basta con que se transmita una sucursal que retina los reavisitos 

de ser establecimiento para que se pueda dar la substitucién 
patronal, shora en el caso de que solo se transmita o venda parte 
de maquinaria, ttiles y herramientas no se podra dar la 
substitucién patronal con los trabajadores que utilizaban dicha 
maquinaria o Btiles, ya que es necesaria la transmision de una 
unidad econémica. 

También resalta la circunstancia de que al existir un 
contrato individual o colectivo de trabajo entre el patrén y el 
trahbadjador o sindicato, este contrato no varia, ni pierde validez 
algunc, aunque a pesar de que no se tome en cuenta le opinién de 
ios trabajadores para la venta de la empresa o negocio, bien es 
cierto que es obligacién del patrén dar aviso a los trabajadores 
respecto de la substitucién patronal para que estos er el término 
de § meses puedan ejercitar sue acciones que tuvieren en contra 
del anterior patron o del nuevo, quienes serdn SOLIDARIAMENTE 
RESPONSABLES . 

Pero la responsabilidad del patrén substituido tiene une 
limitante este soio responderd de las obligaciones que se 
hubiesen dado hasta antes de la substitucién y no a ias 
posteriores. previo aviso que se les haya dado a los trabajadores 

de la substitucion y en tanto no lo hagan el patron substituide 
sera responsable en forma indefinida, pues 
no podra correr el término de prescripcién. 

Para apoyo de lo anterior citamos lias sig. tTesis 
Jarisprudencial: 
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“Instancia: Tribunales Colegiadaes de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 
Epoca: 7 A 
Volumen: 103-108 
Parte: Sexta 
Pagina: 161 

PATRON SUBSTITUTO, OPERA LA FIGURA DE, AUN CUANDO LA SOCIEDAD 
DEMANDA SE HAYA INTEGRADO EN FECHA POSTERIOR A AQUELLA EN QUE SE 
DIO POR TERMINADA LA RELACION LABORAL ENTRE EL ACTOR Y EL PATRON 
SUBSTITUIDO. 

Resulta intrascendente que la sociedad respecto de la cual se 
demanda la substitucién patronal, se haya constituido en fecha 
posterior a aquella en que se dio por terminada la relacién 
Laborai entre el actor y el patrén que se pretende substituir, 
dado que la figura de patrén substitute, atento a los términos 
en que esta redactade el actual articulo 41 de la Ley Laboral, 
opera no solo en cuanto ala continuacién de la relacién Llaboral, 
Sino también para que el patrén substituto responda de las 
obligaciones derivadas del contrato o de la Ley anteriores a la 
substitucion, como puede ser, en un caso, la relatividad a la 
ejecucién del laude condenatorio dictado en contra del patrén 
substituido. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisién 219/76. Compatia Farmacéutica Mexicana, S.A. 
27 de septiembre de 1977. Ponente: José Martinez Delgado." (64) 

Se presenta otra circunstancia muy pero muy importante que 

sucede con la continuecién al momento de efectuarse ta 
substitucién, al respecto opina Mario de la Cueva en su obra 
multicitada El nuevo derecho del trabajo 50. edicidoén. 

“Continuacién de los gjuicios y edecucién de los iaudos 
pendientes al momento de efectuarse ia substitucioOn: La 
substituciéon de patrono arrojé la pregunta acerca de la condicidén 
de los juicios y de los laudos pendientes ante las Juntas de 
Conciliacion y Arbitraje ail momento de efectuarse la 
subetitucion: ideben seguirse y ejecutarse en contra del patrono 
substituido? Dentro de esta hipdétesis szpueden 
ejecutarse los laudos sobre los bienes de la empresa, no obstante 

la substitucion?., jZpueden o deben seguirse o ejecutarse en contra 
del patronc substitute? Si se acepta esta segunda posibilidad 
2queé procedimiento debe seguirse para que el patrono substitute 

adguiera noticia de la existencia del duicio o del laudo y pueda 
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defender sus derechos’? 

A) Colocados dentro de las normas de la Ley nueva diremos 
gue si no se dio aviso a los trabajadores de la substitucidén. los 
duicieos pueden seguirse y los landos eiecutarse contra el patronsa 

substituto y sobre los bienes que formen la empresa. Comprendemos 
que los maestros de derecho civil tal vez sostengan que la 
edjecucién de laudes sobre los bienes de la empresa, que ya pasé 
a@ ser propiedad de otra persona, la que quizd no supo de ila 
existencia de los juicios y Ilaudos, vicla la garantia de 
audiencia del art. 14 de la Constitucién; pero respondemos que 
el patrono substituto incumplié la obligacién de informar a los 
trabajadores de la substitucién, omisién que no puede causar dafio 
al inocente. 

B) La naturalezga de la institucién resuelve otra de las 
interrogantes que propusimos, pues su efecto fundamental consiste 
en colocar al adquirente en la condicién del vendedor, con todos 
los derechos y obligaciones que le correspondian. Ahora bien, la 
responsabilidad no puede desaparecer por el hecho de que ya se 
hubilesen ejercitado las acciones ante las Juntas de Conciliacién 
y Arbitraje, pues para que asi ccurriera seria indispensable una 

disposicion de la Ley que la decretara; y resultaria monstruose 
que el laudo que ordena la reinstalacién de un trabajgador ne 
pudiera ejecutarse. 

C) Partimos ahora de la hipétesis de que ios trabajadores 
recibieron el aviso de la substitucién del patrono: en diversas 
ejJecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién resolvié 
que en los casos de substitucién de patrono debia iniciarse un 
duicio nuevo contra el substituto a fin de que se decidiera si 
era un patrone nuevo, Jjuicio en el que pudiera defender sus 

derechos; pero en la ejecutoria de 5 de noviembre de 1936 (Amparo 
directo 1478/36/Za., Cia. mexicana radiodifusora fronteriza, 
S.A.) la Cuarta Sala cambié el rumbo de ia jurisprudencia y 
establecié que la controversia debia resolverse en un incidente, 
al que la doctrina denomin6é incidente de substitucién de patrono. 

Ha sido y es frecuente la promocidén del incidente, pero la 
cuestion que nos proponemos ahors va mae alla de ese 
proceder: zestdn obligados los trabagaderes a promover ese 
incidente, de tal suerte que si no lo intentan no podran ejecutar 

los laudos sobre los bienes que forman la empresa? Nuestra. 
respuesta es negativa y la fundamos en el art. 723 de la Ley y 
en la doctrina general de la relacién de trabajo: 

(86)



las personas que puedan ser atectadas por ia 
resoiucién que se dé a un conflicto, estan facultadas 
para intervenir en @1, comprobando su interés en ei 
mismo. La Junta (de Conciliacién y Arbitrage), a 
solicitud de cualquiera de las partes, podra ilamar al 
duicio a las personas a que se refiere el parrafo 
anterior, siempre que de las actuaciones se desprenda 
su interés en 61. 

El precepto otorga al patrono substituto la facultad de 
acudir ante la Junta de Conciliacién y Arbitrage a comprobar su 
interés en el gjuicico, y si no lo hace, no puede hacer valer su 
inhibicién en perjuicio del trabajador. Por otra parte, ni el 
art. 723, ni norma alguna, impone al trabajador la obligacién de 
promover el incidente o de llamar al guicio al nuevo patrone, ni 

existe razén o motivo para que no pueda ejecutarse un laudo sobre 
los bienes que forman la empresa, esto es, para regresar al va 

citado ejemplo de la reinstalacién, nada puede detener Ila 
ejecucién del laudo, pues su efecto consiste en reintegrar ai 
trabajador en un derecho que munca debid desconocerse, y el cual, 
segin explicamos en un apartado anterior, es oponible a cualquier 

adgquirente de la empresa y al trabajador que estuviese 
desempefiando ¢1 puesto. Estas conclusiones son, ademés, une 
consecuencia obligada de la teoria general de la relacién de 
trabajo, concebida como una situacién juridica objetiva, sobre 

la que no ejerce ni puede ejercer efecto alguno el cambio de 
titular de la empresa; por lo tanto, el trabajador no tienen que 
inguietarse por la persona propietaria de la empresa, principio 

cuya mejor manifestacién se encuentra en e1 art. 686 de la Ley 
que autoriza a los trabajadocres para proponer sus demandas con 

sGlo indicar "la ubicacién de la empresa o establecimiento, 
oficina o lugar, donde se presté el trabajo y la actividad a que 
se dedica el patrono’, sin que se necesario que expresen “el 

nombre y apellido del patrono o la denominacién o razon social 
de la empresa". 

D) Para concluir daremos que la intervencién del patrono 
substituto en el juicio no modifica la condicién que guarde el 
procedimiento, por lo tanto, substituye al patrono o colaborador 

con él en las etapas sucesivas del juicio’. (65) 

Al respecto también opina el Autor Roberto Mufioz Ramos en 
su obra Derecho dei Trabajo. 

“Declaracién de patron sustituto. 
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Al operarse ia sustitucioén de patron. es trecuente que se 

encuentren tramitando en contra del patrén sustituido algun 
duicio por responsabilidad laboral. Como e1 patrén sustituto es 
responsable solidario, cabe plantearnos dos posibilidades: si se 
debe empezar de nuevo el juicio o por el contrario., sin liamar 
al patrén sustituto, continuarlos hasta la egecucién del laudo. 

Lo primero resuitaria en perjuicio del trabagjgador porque 
bastaria para evitar la edJecucién de un laudo. efectuar tantas 
sustituciones de patrones como se le ocurriera al demandado; y 
io segundo es en perjuicio del patrén sustituto al privarie del 
derecho de audiencia. Para no perjudicar al trabajador y no 
violar la garantia de audiencia derecha ser ocido y vencide en 
juicio consignada en el articulo 14 constitucional, consideramos 
que debe procederse de la forma siguiente: 

Hl trabajador actor en un juicio que se encuentra en tramite 
o 6©con laudo condenatorio, al tener conocimiento de Ila 
Ssustitucién, y antes de la ejecucién del lanudo, debe promover 
ante la dunta de Conciliacién y Arbitraje un incidente de 
declaracién de patrén sustitute. 

En este incidente la Junta de Conciliacién y Arbitrage debe 
oir las razones y recibir las pruebas que aporten el trabajador 
actor y el presunto patrén sustituto. 

Si se comprueba la sustitucién de patrén lea Junta debera 
dictar resolucién incidental de declaracién de patrén sustituto. 
Si el gnicio se encuentra en trdmite. e1 patrén declarado 
Sustituto tiene derecho a comparecer para que, colitigando con 

el patrén sustituide, lo contimie hasta su terminacién: pero si 
s6lo se encuentra pendiente de ejecutar un laudo condenatorio, 
el patrén sustituto responde, solidariamente con el sustituide, 
tanto con los bienes de la empresa que adquirié como con sus 
demas bienes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién en ejecutoria 
dictada el 5 de marzo de 1951, en el juicio de amparo promovido 
por Alvarez Emitido, sostiene el anterior criterio: “La 
suebitucién del patrén no acarrea una sustitucién procesai 
automatica, sino que es menester la sustitucién de un 

incidente para que la junta declare la sustitucién o mande llamar 
& guicio al patrén sustituto, si es que no ha comparecido, para 
que asuma los derechos y cargas procesales que le corresponden, 

segan el cardcter de actor o demandado de su antecesor, dentro 
del proceso. El reconocimiento o declaracién de patrén sustitutea 
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por la junta y el liamamiento a juicio depen reaiizarse tanto 
cuando se encuentran subjudice las cuestiones que se ventilan en 
el conflicto ante la Junta. como cuando ya estan definidas por 
laude condenatoric pendiente de ejecucién, porque sdlo de esta 
manera se jlegitima la intervencién del nuevo sujeto de la 
relacién duridica procesal y se cumple con la garantia de 
audiencia de que debe gozar dicho patrén sustitute.” 

En tesis jurisprudencial la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacién sostiene que: “La declaracién de patrén sustituto, que 
hegan las Juntas durante la tramitacién de los conflictos de 
trabajo, constituyen un acto de procedimiento que sdic es 
reclamable en via de garantias, cuando se interponga el] amparo 
directo contra e]1 laudo que defina las cuestiones controvertidas 
¥y, por lo tanto, el guicio constitucional ante un Juez de 
Distrito, reclamando tal deciaracién es improcedente.” 

El patrén sustituto, en caso de gue hubiere adquirido la 
empresa libre de responsabilidades laborales, puede repetir 
civil, y aGn penalmente, contra el sustituido. “Es indudable 
resolvié la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, el] dia 5 de 
noviembre de 1936, en 61 amparo directc 1478/36 que el patrdn 
sustituto tienen que responder de las obligaciones derivadas de 
los contratos o de las obligaciones derivadas de los contratos 
o de la Ley, nacidas antes de la fecha de la sustitucién, tanto 
porque al adquirir el dominio de la negociacidén, empresa, taller, 
comercio, etc., los adquiere con todos los derechos y 
obligaciones que reportan con la facultad de repetir contra 61 
vendedor y aun de ejercitar en su contra no sdlo la accidn civil 
sino atin la penal si se considera defraudade porque se le hubiera 
asegurado que los adquiri libre de gravamenes." (66). 

Por otro lado el autor Baltasar Cavazos Flores sin llegar 
al fondo del asunto se concreta diciendo en su cbra El Derechos 
Laboral en Iberoamérica. 

“La sustitucién de patrén no afectara las relaciones de 
trabajo de la empresa o el establecimiento. El patrén sustituide 
sera solidariamente responsable con el nuevo patron 
por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de 
ia Ley, nacidas ante de la fecha de la sustitucién, hasta por el 
término de seis meses: concluide este periods, subsistira 
Gnicamente la responsabilidad del nuevo patrén. 

Para que tenga lugar la sustitucién bastard con que el 
patrén venda parte de sus bienes 0 ceda a ctras personas ¢1 
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manejo, en parte importante de los servicios, co bien, que el 
objeto de la venta lieve consigo la insolvencia del patrdén. Los 
gue adquieran la empresa en estas condiciones, o por cualquiera 

otra causa, son patrones sustitutos. Por otra parte, esto se 

complementa con ia obligacién que tiene el patrén de dar aviso 
al Sindicato co a ios trabajadores de la sustitucién real y 

efectiva de la empresa o establecimiento, no séio para fincar la 
responsabilidad del patrén sustituto, sine también para que los 
trabajadores tengan conocimiento de la sustitucién o de la parte 
de bienes o cesién de servicios que un patrén haga a otra 
persona, para fincarle la consiguiente responsabilidad 
solidaria’. (67) 

Para complementar las opiniones doctrinarias y criterios de 

los diversos autores citados, recurriremos también a hacer de 
nuestro estudio, los diversos criterios jurisprudenciales de las 
salas y plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, en 
los que se plasman las circunstancias de las ejecuciones de 
laudos laborales y diversos casos en que la ley reconoce, que no 
se da la figura de Patrén Substitute. 

“Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 
Epoca: BA 
Tomo: XCVIT 
Pagina: 573 

PATRON SUBSTITUTO, NO LO HAY POR ARRENDAMIENTO. 

Para que haya substitucién patronal, es requisito indispensable 
que la entidad considerada como unidad econédmica-juridica, 
lldmese empresa, negociacioén, taller, comercic, ete., se 
transmita de una persona a otra, esto es, es necesario que esa 
unidad pase er propiedad a otra persona, pues la subetitucién de 
patron opera mediante ia transmisién de bienes, derechos y 

obligaciones inherentes, que salen de un patrimonio para entrar 

& otro; por tanto, no existe tratandose de contratos de 
arrendamiento de unces molinos de nixtamal, propiedad del quejose, 
porgue en el arrendamiento, sdéloe se concede el uso o goce 
temporal de la cosa arrendada. 

Amparo directo en materia de trabajo 3345/46. Amparan Benedicto. 
19 de julio de 1948. Unanimidad de cuatro votos. La publicacién 
no menciona e¢1 nombre del ponente- 
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instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judiciai de ia Federacién 
Epoca: 584 
Tomo: XCVII 
Pagina: 690 

PATRON SUBSTITUTO, CUANDO NO SE TIENE EL CARACTER DE. 

Debe concederse el amparo contra el laudo que condend a los 
guejoses, como patrones substitutos del propietario de una 
negociacién: pues ei uno de ellos dié en arrendamiento el 
inmueble en el que se encontraba dicho negocio, y el otro quejoso 
se declaré apoderado del patrén, no por tener tales relaciones 
con el propietario del establecimiento del inmueble en que se 
encuentra establecida la negociacién, Lo que ocurre es un motive 
terminacién de ésta, con la correspondiente conclusién de los 
contratos de trabajo. y no por el hecho de que haya un apoderado, 
tiene éste que reportar las responsabilidades de su mandante, a 
no ser que exista otra causa legal de responsabilidad. Ademas, 
al obtener el propietario del inmueble, la posesién de éste, los 
quejosos no continuaron el giro de la negociacién: sino que la 

clausuraron, y por tanto, no pueden admitirse que los 
trabajadores pudieran dirigir en contra de los mismos quejosos, 
la accién que procede en contra de los patrones substitutes, 
porque los referides trabagjaderes no sirvieron, dgamds a los 
susodichos quejoses, sino al propietario del negocic. 

Amparo directo en materia de trabajo 427/46. Kandén Abraham y 
coagraviade. 21 de julio de 1948. Unanimidad de cuatro votos. La 
publicacién no menciona el nombre del ponente. 

Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 
Epoca: 5 A 
Tomo: CAI 
Pagina: 1844 

PATRON SUBSTITUTO, EJECUCION DE LAUDOS CONDENATORIOS PARA EL 

PATRON SUBSTITUTO. 

Esta Suprema Corte, en una @poca, dicté algunas ejecutorias en 
las que al tratar la situacién del patrén substitute, frente a 
ia ejecucién de un laude condenatorio pronunciada en juicic 

seguido en contra del patrén substituido y en el cual aquél no 
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habia sido oido ni vencido, sostuvoe gue debia responder de las 
prestaciones que constituyeran su materia, derivadas del contrato 
de trabajo, por virtud de io que previene el articulo 35 de la 
Ley Federal del Trabajo, en proteccién de los trabajadores, 
procediendo, por tanto. dichs ejecucién en sus bienes, sin que 
pudiera admitirse que se violaba el articuilc 14 constitucional; 
porgue de lo contrarico bastaria que la empresa cambiase de 

propietario hasta en el preciso momento de ejecutarse el laudo 
para que, alegdéndose que e]1 nuevo patrén no habia sido ocido ni 
vencido en juicio, se hiciese nugatorio ante una circunstancia 
eventual, como es la substitucién que puede ser repetida a 
voluntad cuantas veces se quiera, y se volviera ilusoria la 

aplicacién de la ley, pero con posterioridad, profundizando el 
problema, ha fidado su criterio sn el sentido de que cuando se 
dicte un laudo en contra del patrén substituide, es necesaria la 
promocién de wun incidente, con el cual queda cumplide el 
requisito de audiencia sefialado en e¢1 articuio i4 de Ila 
Constitucién Federal. La cuestién juridica surge porque la Ley 
Laboral, explicitamente sélo dispone que la substitucién del 
patrén no afectara los contratos de trabajo existentes, por lo 
que el substitute o nuevo patrén, tendrad cobligacién de cumplir 
las obligaciones derivadas del contrato, nacidas antes de la 
substitucién, pero como la normal legal esta regida por un 
principio de proteccidén del trabajador, y conforme a la teoria 
general de lias obligaciones, ei fenémeno queda comprendido en el 
de la substitucién del denudor, segin ia cual, ¢1 deudor 
substitute, queda obligado en los términos en que lo estaba el 
deudor primitivo, de manera que ante ¢1 acreedor séic hay un 
cambio de persona que no se traduce en modificacién ni extincidén 

de las obligaciones, la interpretacién guridica de la norma 
aludida, lleva a la conclusién de que 61 patrén substituto toma 
para si la responsabilidad del patrén substituidso, y. por 
consiguiente, agume la relativa a prestaciones de trabajo, 
nacidas antes de la substitucién, abarcando tanto las que se 
encuentren sub-judice ante una Junta de conciliacién y Arbitradje, 
como lias ya definidas por laudo condenatorio pendiente de 
ejecucién; mas si el crédito lLaboral es litigioso, cuando ei 
acreedor (obrero), tiene conocimiento de la substitucién de su 
deudor, debe promover ante la Junta que conocié del conflicto, 
en forma incidental. la cuestién surgida después de pronunciade 
eli laudo, para que declare quién es el patrén substitute, con 
audiencia de éste, si pretende ejecutar el falio en sus bienes, 
pues bien puede hacerio en ios del patrén substituido, con 
audiencia de éste, si pretende ejecutar ¢1 failo en sue bienes, 
pues bien puede hacerlo en los del patrdén substituido, dado que 
entre ambos existe una solidaridad legal. aunque temporai de seis 
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meses, gue deben correr a partir de ia fecha de la notificacion 
de la substitucién o cesiédn por el substituido, o del 

conocimiento expreso por ei trabajador acreedor, porque ilo 

contrario facilitaria la insolivencia o el fraude, solidaridad que 
permite al trabajador que obtuvo, exigir de cualquiera de los 
patrones deudores, el pago de las prestaciones a que condena el 
Laudo. 

Amparo en revisién en materia de trabajo 1521/48. Flores Osornio 
Joaquin. 22 de agosto de 1949. Mayoria de tres votos. La 
publicacién no menciona el nombre del ponente." (68) 

iV.fV PATRON INDIRECTO 

En este punto de estudio, aunque repetitivamente citaremos 

algunas figuras que ya tratamos como la del contratista, pero 
esto nos servird bastante para la mejor comprensién de nuestro 
tema, ademas nos daremos cuenta desde n punto de vista procesal, 

como son manejadas las figuras de intermediarios, contratistas 
y Beneficiario Directo, para lo cual dividiremos este punto en 
tres fases de la siguiente manera: 

A).- Intermediarias. 

Tal y como lo comentamos en e] Capitulo II, punto II.III., de esta 
investigacién, pudimos ver que el intermediario puede ser una 
persona fisica o moral, que interviene en nombre de otra 
que es el patron, para contratar o intervenir en la contratacién 

de diversos trabajadores para que presten sus servicios ai 

patron. 

Pero dicho intermediario, no deberd cobrar, ni descontar al 
trabajador dinero aliguno, por dicha contratacién o 
intermediacién; dicho intermediario podra ser empleado del patron 
o persona ajena a la fuente de trabajo, también vimos que el uso 
de la figura de intermediaric se ha venido degenerando, al grado 
de afectar tanto a los intereses del trabajador como los del 
patrén, en el caso del trabagador la ley del trabajo a tratado 
de cubrir las anomalias y malas actitudes de personas que tratan 
de engatiar a los trabajadores, al pretender cobrar por colocarlos 
en un trabajo, lo cual lo prohibe la ley, ademds de lo que en 
muchas ocasiones sucede que el intermediario coloca al trabajgador 
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en una fuente de trabajo de la cual dicho trabadador desconoce, 
si dicha fuente de trabajo funciona con elementos propios o es 
parte de alguna empresa matriz, o bien solo eS una empresa 

fantasma en ia que ios derechos laboraies esten, en riesgo de 

dGesaparecer, y quedarse e¢]1 trabajador en la incertidumbre de 
hacerlos valer, la ley laboral a cubierto estas circunstancias 
de modo alguno que el trabajador tenga asegurados sus derechos 
laborales mediante la figura de la responsabilidad solidaria, de 
aquelics que reciban los beneficios de los trabajos prestados, 
es el caso en que, si un trabajador es contratado por un 
intermediario para prestar sus servicios 4 una empresa que 

funciona con elementos ajenos, o arrendados, y en un momento 
dado, dicha empresa trabaja para otra, a ia que en su mayoria le 
presta sus servicios, aqui en caso de que el 
trabadador o trabagadores demanden prestaciones o derechos 
laborales y la empresa para la que trabajan es insolvente, estos 
a su vez podrén demandar como responsable solidaric a ia 
segunda empresa que se beneficiaba con los trabajos. 

Al respeto citamos algunas tesis Jurisprudenciales para apoyar 
muestra opinién al respecto. 

“INTERMEDIARIO. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL. 

Una interpretacién sistemdtica de los articulocs 12, 13 y 15 de 
la Ley Federal del Trabajo permite concluir que la figura laboral 

del intermediaric corresponde a aquella persona que no se 
beneficia con los trabajos que se le presten a otra por quien 
contrata, de alli que frente a los trabajadores deben responder 
ios beneficiarios que se aprovechan del trabago contratado por 
intermediacién. El articulo 13 antes citado establece una 
responsabilidad solidaria entre e]1 que contrata y la persona que 
resulta directamente beneficiada con la obra o servicios que le 
son prestados por los trabajadores de aquélla. Esta figura 
contempla la responsabilidad solidaria de las empresa que 
obtienen beneficios aprovechandose del trabago de diversas 
personas que prestan sus servicios a otras empresas, evitando que 
los trabagadores sean defraudados por empresas que en muchas 
ocasiones tienen una vida efimera. Para que tenga aplicacion la 
hipdétesis contemplada en la fraccién I del articulo i5 sefialado, 
es requisito indispensable que la empresa contratisia no disponga 
de elementos propios suficientes y ejecute obras o servicios para 
ila empresa beneficiaria o bien, que sus actividades principales 

estén dedicadas a ésta. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXKTO 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 312/88 Toribio Potrero. 4 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Clavillo Rangel. 
Secretaric: Jorge Alberto Gonzdlez Aivarez. 

INTERMEDIARIOS, LA CARGA DE LA PRUEBA DE SU SOLVENCIA CORRESPONDE 
AL BENEFICIARIO DE LA OBRA O SERVICIO. 

El espiritu del articule 13 de la Ley Federal del Trabajo. se 
finca en la idea de evitar que los trabajadores sean defraudados 
por empresas que en muchas ocasiones tisnen una vida efimera; de 
lo que sigue, que si el asalariado infiere que su patrén 
(intermediario) no goza de elementos econdédmicos 
para cubrir las prestaciones que reclama, y asi lo hace saber en 
la controversia laboral, elio deviene suficiente para introducir 
a ia litis ese punto, quedando relevadso de dustificarlo, 
recayendo tal carga en el beneficiario directo de las obras o 
servicios realizados, maxime que por regla 
general el trabagador no tiene al alcance los medios necesarios 
para demostrar esa insclivencia por parte de su patrén directo, 
en tanto no es dable que pueda tener acceso a los documentos o 
elementos que revelan la administracién y balance pecuniaric dei 
sujeto que integran con 61 la relacién de trabajo; de io anterior 
se colige que es 4a cargo del beneficiario directo de las obras 
¥ servicios prestados, demostrar ila scolivencia econémica de su 
ecodemandadsa, para asi legalmente poderse liberar de la 
responsabilidad solidaria de mérito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADG 
BEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 382/88. Instituto Mexicano del Seguro Social a 
través de su apoderado. 31 de enero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galvan Rojas. Secretario: 
Armando Cortés Galvan. 

INTERMEDIARTO, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA EMPRESA 
BENEPICIARIA DE LA CONTRATACION DE UN TRABAJADOR POR. 

Si una empresa celebra contrato con una persona fisica para que 
ejecute determinadas labores propias de la empresa y la persona 

fisica a su vez contrata a otra para efectuarias, pero no cuenta 

con elementos propios suficientes para cumplir con Las 

obligaciones que deriven de las relaciones laborales con su 
trabajador, se trata de un intermediario y por ello la empresa 

es solidariamente responsable de esas obligaciones, toda vez que 
el ia beneficiaria de las lahores realizadas. 
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TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 

&mparo directo 15/87. Eduardo Lépez Mendoza. 4 de marzo de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Morales Ibarra. 
Secretario: Amado Chifias Fuentes”. (69) 

Por cuanto a lo que corresponde a los intereses del Patron, 
la afectacién de la figura de Intermediario, biene a repercutir 
en cuanto a la incertidumbre que tiene un patrdén al contratar con 

una empresa contratista, diversos servicios u obras lo que al 

parecer resulta ser una relacién de orden Civil o Mercantil, pero 
gue sucede si en realidad la empresa contratista, no es soivente 
para responder de las obligaciones 

laboraies, resulta que el patron contratante de la contratista, 
sera obligado solidario en dichas responsabilidades. 

De la anterior deducimos que al desprenderse la obligacién 
solidaria, el obligado solidario sera patrén Indirecto de os 
trabajadores de la empresa supuestamente contratada o 
contratista, que sea insolvente y no actue con elementos propics. 

Al respecto citamos nuevamente diversas ejecutorias que comentan 
al respecto. 

“INTERMEDIARIO. CONFESION DE LA RELACION LABORAL POR EL, NO 
LIBERA AL BENEPICIARIO. 

Aun cuando el codemandado. en forma expresa acepta ser el patrén, 
pretendiendo con ello absorber las consecuencias de la relacién 
laboral con el actor, tal manifestacién es insuficiente para 
absolver a ia otra demandada del pago de las prestaciones que le 
fueron exigidas en la controversia de origen en forma solidaria 

con el codemandado, pues, si de autos se infiere que entre ios 
demandados medié un acuerdo de voluntades, para que uno de ellos, 
aun cuando no tuviera el cardcter de patrén, se beneficiara con 
los servicios dei actor, esta circunstancia le produce a la 
pluricitada demandada una responsabilidad solidaria con su 
eodemandadoe como patrén dei trabajador en términos de lo 
establecide por los articulos 13 y 15 fraccién I, de la Ley 
Federal del Trabajo. En efecto para que uno de los demandados 
pueda absorber las consecuencias de la relacién laboral y que. 
con base en esto se decrete la absolucion del codemandado, debe 
acreditar, en el gjuicio de origen, que cuenta con elementos 
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propios suticientes para cumpiir con las obligaciones derivadas 

de la reiacién laboral con el actor, o su solvencia econdémica, 
pues de no hacerio asi, resulta indudable que aun cuando acepte 
se le tenga absorbiendo de ias consecuencias de la relacion 
laboral con éste, tal manifestacién es insuficiente para exonerar 
de su responsabilidad solidaria a ila demandada que es la 
beneficiaria directa de los servicios del trabajador, y por ende, 
de resultar procedentes las acciones que se ejercitaron, debe ser 
condenada como responsable solidaria. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 338/88. Rubén Gamez Jiménez. 26 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Najera Virgen. 
Secretario: Guillermo Béez Pérez. 

RESPONSABILIDAD LABORAL, LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE COMISION 
MERCANTIL NO EXIME AL COMITENTE DE LA. 

Aun cuando desde el punto de vista mercantil se acepte la 

existencia del contrato de comisiédn entre los patrones 
codemandados, de acuerdo con el parrafo segundo del articulo 13 
de la Ley federal del Trabajo, y que en dicho contrato el 
comisionista se haya obligado bajo su responsabilidad a poner 
disposicion del comite tanto el local comercial y el equipo 
necesario para ila prestacién de los servicios que se le 

encomendaron, asi como los trabajadores necesarios para el buen 

funcionamiento de la tuente de trabajo, de cualquier forma su 

condicién de comisionista-patrén frente a las responsabilidades 
laborales queda sujeta al hecho de que sea laboralmente 
solvente, pues de vesultar insolvente hace recaer la 
responsabilidad en forma solidaria sobre el] comitente si es éste 

quien se beneficio directamente con los servicios, sin perjuicio 

de la responsabilidad solidaria del comisionista, que en tales 
cases, se equipara aun intermediario, precisamente por no contar 

con los elementos para el desempefio de la comisién contratada y 
por su insolvencia econémica para cumplir con las obligaciones 

laborales que contrajo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO 
QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 2)1. Eugenio Aguilar Mada y otros. 12 de febrero 
de i991. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Angel Morales 
Hernandez. Secretario: Miguel Avalos Mendoza. 

AUTOTRANSPORTE. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS PROPIETARIOS 6 
PERMISIONARIOS DE LOS VEHICULOS. EN LAS RELACIONES DE TRABAJO DE. 

(97)



Si el trabagjgador en su demanda laborai. no séio intenta 1a accidén 
de despido injustificado en contra del arrendatario de un 
automévil de sitio o alquiler, sino también en contra dei 
propietario de dicho vehiculo y titular dei permiso o concesion 
respectivas; la Junta responsable en el laudo que emita. debe 
tener por acreditada la existencia de la relacién de trabajo 
entre el reciamante y ei precitado propietario y titular, 
independientemente de que la persona que haya contratado ai 
trabajador fuera Gnicamente 61 arrendataris del 

vehiculo y placas, con apoyo en lo dispuesto por el articulo 256 
de la Ley Federal dei Trabajo, armonizada esta disposicién con 
el numeral 13 del invocado ordenamiento, interpretado a contrarica 
sensu; lo que significa que el arrendatario debe considerarse 
como intermediario y sclidariamente responsable con e1 
propietario, a cual también se le debe considerar como patron. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 638/94. René Martinez Herrera. 7 de diciembre de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Agustin Cerén Flores. 

Secretario: Jess Manuel Erives Garcia. 

ACCIDENTES DE TRABAJO. RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONES EN CASO 
DE. 

En caso de accidente de trabajo. el accidentade sélo tienen que 
demostrar haberlo sufrido en el lugar de trabajo y coma 
consecuencia del mismo. Ahora bien, si la empresa demandada 

pretende que no existe relacion contractual de trabajo entre ella 
y el obrero a quien prestaba sus servicios el obrero, es la dicha 
empresa a quien corresponde la prueba de la existencia de ese 

contrato de obra, el cual no pude el patrén demandado suplirio 
con testigos, ya que se trata de un contrato que hace netcesaria 

su celebracién por escrito y que el patrén pudo exhibir. Por 

tanto, la falta de tal prueba permite concluir que el tercero que 

contrats los servicios del accidentado, sélo era intermediarico 
¥ que contraté a nombre del patron. 

TOMO CXXIII, Pag. 399. Ceballos Pablo. 20 de Enero de 1955. 

ACCIDENTES DE TRABAJO, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LOS. 

Si esta comprobade en autos aque una persona ejecuta una obra, no 
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como intermediario Sino como contratista, esa persona tienen que 

correr todes ios riesgos de la misma, porgue contraté no la 

prestacion de sus energias como fuerza de trabajo, sino que, como 
Gnico resuitado dei contrato, se comprometiéd a realizar una 
construccion, sin que obste el gue de otras constancias aparezca 

que la persona que ordend la sjecucién de ia obra, convino en 

pagar el importe de cuaiquiera indemnizacion que resultara por 
accidentes de 
trabajo, con motivo de las mismas obras, y aun cuando hubiere 
cublerto ya alguna indemnizacion, pues ila fraccién XIV del 
articulo 123 constitucional, impone al contratista da 

responsabilidad de los accidentes de trabajo, con motivo del que 
se lieve a cabo. 

TOMG LI, Pag. 1856. Jiménez Guillermo.- 2 de marzo de 1937. 

CONSTRUCCIONES, RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES EN LAS. 

Si una junta estudia la cuestién planteada en ia demanda y su 
contestacion, y resuelve que el propietario de una obra es el 
patrono y ei que contrato con este la ejecucién de tal obra, es 
el intermediario, precede correctamente si condena a aquel al 
pago de la indemnizacién respectiva por riesgo profesional que 

se le reclame, si de autos no aparece comprobado que el 
propietario de la obra hubiese celebrado contrato con una empresa 
establecida, que contara con elementos propios, y si se tiene 
ademas, en cuenta, que la cuarta gala de ila suprema corte ha 
sostenido en diversas ejecutorias, La tesis de que: la persons 

que mande construir una obra, cuando de la construccién no se 
haga cargo una empresa establecida que cuente con elementos 
proplos, es responsable de los accidentes de trabajo sufrides por 
los obreros que intervengan en la construccidén de la misma. 

Reyes Miguel. Pag. 2983 Tomo LXIII 8 de Marzo de 1940. 5 Votos. 

ACCIDENTES DE TRABAJO, RESPONSABLES DE LOS. TRABAJO POR 
CONTRATISTAS . 

En la mayoria de los casos, el trabajador ignora en beneficio de 
quien labora, por ello la ley no lo priva de sus derechos porque 

contrate con una o con otra persona, si no que atiende a la 

realidad de la prestacién como patrono, independientemente de que 

heya o no, celebrado contrate con dicho trabagador, ahora bien. 
siouna empresa acepta que recibi6é el servicio en un bien de su 

propiedad ¥ se excepciona sceteniendo que esa prestacion la 
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contrato con un sehor que dice era su contratista, ignorando si 

este ocupo a otras personas para lievarilo a cabo, para eximirse 
Ge la responsabilidad en un accidente sutride por un trabajador, 
debe demostrar que el mencionado contratista no era un simple 

intermediario, sino que, por tratarse de un empresario que 

contrato trabajos para egecutarios con elementos propios, a el 

debié corresponder en todo caso, la responsabilidad: debiendo ia 
dunta respectiva colocarse en ese extreme, para resolver ila 
demande ya que si se limita tnicamente a determinar quien fue la 

persona que contrato los servicios. es indudable que con ello 
viola en perjuicio del quejoso, el articulo 551 de la ley federal 
del trabajo. 

Ramirez Jose Antonio. Pag. 1420 
Tomo LXXIL 16 de abril de i942. Cuatro Votos. 
Tomo XXXV. Pag. 340. 

Tomo LL Paég. 1656. El Articuio 551 Que Se Invoca, Corresponde Al 
842, De La Ley Vigente.” (70) 

B.~ CONTRATISTAS . 

Esta figura del derecho civil y a la vez regulada por la 
legislacién laboral, es muy importante en nuestro estudio, pues 
hasta cierto punto, ia ley federal del trabajo io menciona solo 
en algunas ocasiones, pero al hacerlo provoca una limitante muy 
grande, para la aplicacién de normas de trabajo sobre este 
sujeto, que indirectamente se considera en el articulo 13 de la 
ley federal del trabajo que establece: 

“Articulo 13 no seran considerados intermediarios, sino patrones, 
las empresas establecidas que contraen trabajos para ejecutarios 
con elenentos propios suficientes para cumplir las obligaciones 

gue deriven las relaciones con sus trabajadores.” (71) 

Si blen es cierto la ley del trabajo expresamente no se refiere 
al termine contratista, pero debemos tomarlo en cuenta, sobre 
todo para un posible deslinde de responsabilidades laborales, 

sobre todo ante el fenémeno de la responsabilidad solidaria, 
aplicande a CONTRARIO SENSU, la disposicién legal en comento, 
debemoes entender que, si alguna persona que aparentemente actha 

come intermediario y dispone de elementos propiocs suficientes 
para el desempefio del servicio, tendra el caracter de patrdén o 
contratista, responsable de obligaciones laboraies. 
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Ahora bien se presenta ei caso en que una persona pretenda 

figurar como un contratista, pero carezca de elementos propios 

suficientes para cumplir sus obiigaciones contraidas con ios 
trabajadores en tales circunstancias se estarda delimitando su 
responsabilidad igual a La de un intermediaris. 

El contratista en si debe reunir ciertas caracteristicas, como 
la de ser una empresa o negocio perfectamente establecido, que 
cuenten con bienes y elementos propios suficientes para cumplir 

con sus obligaciones laborales y que exista un contrato y/o 
relacién tnica y exclusivamente de orden civil, entre el 
beneficio de la obra o servicio y dicho contratista. 

Pues bien, es necesario distinguir entre lo que conocemos como 
contrato de trabajo y contrato de obra, y lo haremos mediante un 
ejemplo como ilo es Primero; al solicitar los servicios de un 
herrero para hacer dos o tres puertas para un negocio, y que 

dicho herrero pudiera hacer las puertas en su taller, y 
las horas que el considere invertir a su trabajo, en Segundo: al 
solicitar los servicios de un herrero, al cual se ie va a dar 
cierta cantidad de dinero como sueldo, y se le va a imponer un 
horario y iugar de trabajo, aunque el herrero cuente con 
herramienta propia, en el primer caso estamos ante un claro 
contrato de obra, en el que el herrero cuenta con elementos 
propios y si dicho herrero a su vez contraté a otro trabagador, 
este debera reclamar prestaciones laborales unica ¥ 
exclusivamente al herrero, pero en el segundo caso tenemos que 

el herrero cuenta también con elementos propios, pero esta sujeto 

aun horaric y cierta cantidad de dinero proporcional al dia, de 

donde se desprende una subordinacién del herrero, a una persona, 
asi que, estamos frente a un claro contrato de trabajo, en el 
cual si el herrero, ocupo alguna persona para que le ayudara en 
el trabajo en este caso quien es patrdn de los dos, lo serd el 

solicitante del servicio. 

De una manera general haremos mencién a la distincién entre 
contrato de trabajo ¥ comisién mercantil. 

El articulo 273 del Cédigo de Comercio establece que el mandatc 
aplicado a actos concretos de comercio se reporta comission 
mercantil, naturaimente el poderdante tiene el derecho de darie 
instrucciones para la ejecucién del acto de comercio y exigirie 
cuentas periédicamente. 

En cambio un agente de ventas esta subordinado juridicamente al 
patrén y al que se ajustara detalladamente a las instrucciones, 
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pudiendo ¢1 patrén y campiarias y ordenar, que no realice trapadjo 
alguno, siempre y cuando le pague 61 salario convenido. 

Pero dicho pago salarial, no distingye en su esencia para 
ciferenciar se trata de un contrato de trabajo o no: ya que 
existe el caso en que se contrata a un trabadador que, ganara 
en proporcién a las ventas que realice, siempre y cuando se le 
garantice, la percepcién de w salario minimo. En si ilo que 
Gistingue lo es ia subordinacién juridica. 

A continuacién transcribimos algunas tesis sobresalientes y 
djurisprudencia sustentadas por la Sala Laboral que consideramos 
importantes para la mejor comprensién del problema: 

“CONTRATO DE TRABAJO Y NO DE COMISION MERCANTIL, Segin 
el articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo, contrato 
de trabajo es aquel por virtud del cual una 

Persona se obliga a prestar a otra, bajo su direccién y 
dependencia, wun servicio personal, mediante vretribucidén 
convenida, debiendo presumirse. de acuerdo con el articulo is de 
la propia ley, la existencia de un contrato de tal naturaleza 
entre el que presta el servicio personal y el que lo recibe. Como 
en el caso no quedé demostrada la existencia formal de un 
contrato de comisién mercantil, que segtin el articulo 273 del 
Codigo de Comercio, es el contrato de mandato que obliga a actos 
concretos de cardcter mercantil, ios servicios personales ane 
prest6 el actor al demandado, como encargado de su oficina en la 
ciudad de Guadalajara, mediante la retribucién convenida entre 
ambos, deben ser considerados como provenientes de un contrato 
de trabajo. pues la clase de actividades que ejercia en el caso, 
fueron més bien las de un factor, en los términos del articuls 
309 del Cédigo de la materia y no las de un comisionista. 
Competencia 16/57 entre la Junta Especial No. i8 de la Junta 
Federal de Conciliacién y Arbitrage y el Juez Primero de lo Civil 
y de Hacienda de Guadalajara, Estado de Jalisco. para conocer del 
duicio promovido por Salvador Ordufia Soto en contra de Manuel 
Estrada Campuzano, como propietario de la empresa distribuidora 
de gas licuade denominada "Gas de Jalisco", failado el 3 de 
septiembre de 1957, por unanimidad de 17 votos, Jurisprudencia 
¥ Tesis sobresalientes sustentadas por la Sala Laboral de 
1955/1963. Compilacién, Direcciédn ¢ Indices de Francisco 
Barrutieta. Mayo 1965. 

COMISIONISTA Y¥ NO TRABAJADOR. Cuando se demostr6é que el actor 
laboral actuéd como comisionista, pero no sujeto an horarioc, ni 
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a las ordenes del patron para efectuar Las ventas de determinadcos 
productos, asi como gue también se dedicaba a vender otros 
articuics distintos a los de la linea que el demandado 
representaba, eS incuestionable que tales relaciones no tienen 

las caracteristicas de un contrato laboral, motivo 
por el que la absolucién que dicté la Junta con base en ello, no 
es viclatoria de garantias. Amparo directo 9163/64. Quejose 
Haindernbiit, fallado el 2 de mayo de 1966. 

Apéndice de Jjurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial 
de la Federacién. Cuarta Sala, pag. i192. 

TRABAJO, CONTRATO DE. SUS DIFERENCIAS CON LA COMISION MERCANTIL. 
La comisién mercantil tienen una marcada diferencia con el 
contrato de trabajo, pues en tanto que aquélla se manifiesta por 
un acto co uma serie de actos que sdélo accidentaimente crean 
dependencia entre comisionistas y comerciante que duran sdélo ei 

tiempo necesario para la ejecucién de esos actos, en el contrato 

de trabajo esa dependencia es permanente, su duracidén es 
indefinida o por 

tiempo determinado, pero independientemente del necesario para 

realizar el acto materia del contrato, siendo la caracteristica 
esencial de este titimo contrato de trabajo, la depencdencia 
economica que existe entre ia empresa y el trabagador. De modo 
que sil el comisionista séla puede ocuparse de los asuntos dei 
comerciante, sin poder practicamente cocuparse de otros, se 
encuentra en una sujecién y dependencia que dan a su contrate las 

caracteristicas de un contrato de trabajo". (72). 

Es importante destacar la opinién del doctrinario Euquerio 
Guerrero guien opina lo siguiente: 

“CONTRATO DE TRABAJO Y¥ NO DE COMISION MERCANTIL. Segan e1 
articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo, contrato de trabajo 
es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra, bado su direccién y dependencia, un servicio personal, 

mediante retribucién convenida, debiendo presumirse, de acuerdo 
con el articuio 18 de la propia iey, la existencia de un contrato 
de tal naturaleza entre el que presta el servicio personal y el 
que lo recibe. Como en el caso no quedé demostrada la existencia 
formal de un contrato de comisién mercantil, que segtin el 
articulo 273 del Cédigo de Comercio, es el contrato de mandato 
que obliga a actos concretos de caracter mercantil. los servicios 
personales que presté el actor al demandado, como encargado de 

(103)



su oficina en ia ciudad de Guadaiajara, mediante ila retribucidn 
convenida entre ambos, deben ser considerados como provenientes 
de un contrato de trabajo. pues la clase de actividades que 
ejercia en el caso, 
fueron més bien las de un factor, en los términos del articulo 
309 del Cédigo de la materia y no las de un comisionista. 
Competencia 16/57 entre la Junta Especial No. 13 de la Junta 
Federal de Conciliacién y Arbitrajes y el Juez Primero de lx 
Civil y de Hacienda de Guadalajara, Estado de Jalisco, para 
conocer del juicio promovide por Salvador Ordufla Soto en contra 
de Manuel Estrada Campuzano, como propietario de la empresa 
distribuidora de gas licuado denominada “Gas de Jalisco", fallado 
el 3 de septiembre de 1957, por unanimidad de 17 votos. 
Jurisprudencia y Tesis sobresalientes sustentadas por la Sala 
Laborai de 1955/1963. Compilacién, Direccién e indices de 
Francisco Barrutieta. Mayo 1965. 

COMISIONISTA Y NO TRABAJADOR. Cuando se demostré que el actor 
Laboral actudé como comisionista, pero no sujeto a un horario, ni 
& las érdenes del patrén para efectuar las ventas de determinados 
productos, asi como que también se dedicaba a vender otros 
articulos distintos a ios de ia linea que el demandads 
representaba, es incuestionable que tales relaciones no tienen 
las caracteristicas de un contrato laboral, motivo por el que la 
absolucién que dicté la Junta con base en ello, no es violatoria 
de garantias. Amparo directo 9183/64. Quejoso Benjamin 
Haindernbilt, fallado el 2 de mayo de 1966. 

COMISION MERCANTIL Y CONTRATO DE TRABAJO. En los fallos dictados 
en los amparos directos 2544/58 y 7401/64, ya se sostuvo el 
ecriterio de que la comisién mercantil tiene marcada diferencia 
con el contrato de trabajo, pues aquélia se manifiesta por un 
acto o serie de actos que sélo accidentalmente crean dependencia 
entre el comisionista y el comerciante y duran s6élo el tiempo 
necesario para ila ejecucién de eses actos, mientras que el 
contrato laboral se caracteriza por la prestacién de servicios 
personales, mediante un salario y conforme a un vineulo de 

subordinacion por parte del trabagjador al patrén:; y que por ello 
la actividad de los agentes de comercio no era compatible con la 
existencia de una relacién laboral, si se que las iabores de 
tales agentes se desarrolian bago vinculo de subordinacion, caso 
en e1 que tienen ila calidad de trabajadores. Amparo Directo 
3987/64. Quejoso José Ma. Blanco y otro, fallado el 18 de agosto 
de 1965. Jurisprudencia definida. Tesis 204 del apéndice de 
Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la 
Pederacién. Cuarta Sala, pag. 192. 
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TRABAJO. CONTRATO DE. SUS DIFERENCIAS CON LA COMISION MERCANTIL. 
La comisi6én mercantil tiene una marcada diferencia con el 
contrato de trabajo, pues en tanto gue aguélla se 
manifiesta por wun acto o una serie de actos aque sdic 
accidentalmente crean dependencia entre comisionistas y¥ 
comerciante que duran solo el tiempo necesario para ita ejecucién 
de esos actos, en el contrato de trabajo esa dependencia es 
permanente, su duraci6n es indefinida o por tiempo determinads, 
pero independientemente del necesario para realizar el acto 
materia del contratc, siendo la caracteristica esencial de este 
Gltimo contrato de trabajo, la dependencia econdémica que exista 
entre la empresa y ei trabajador. De modo que si el comisionista 
sélo puede ocuparse de los asuntos del comerciante, sin poder 
practicamente ocuparse de otros, se encuentra en una sujecion ¥ 
dependencia que dan a su contrato las caracteristicas de un 
contrato de trabago. 

5a. Epoca, Tomo XVIT Pag. 1191. Sdnchez Severiano. 
Pomo XXXII Pag. 600, Cevallos Cayetano. 
Tomo XXXIII Pag. 501, Cia. Mexicana Molinera de 

Nixtamal . 
Tomo KLIII Pag. 1914, Peana Jestis. 

Tomo LI Pag. 3071, Monsalvo Ricardo.” (73) 

Concluiremos este punto apuntando io sefialado por el autor 
Baltasar Cabazos Flores, en su obra El Derecho Laboral en 
iberoamérica. 

“Al tenor del articulo 34 del C.8.T. (Cédigo Sustantivo dei 
Trabajo) de Colombia, “Son contratistas independientes y, por 
tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios 
las personas naturales o juridicas que contraten la ejecucion de 
una o varias obras o la prestacién de servicios en beneficios de 
terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, 
para realizarios con sus propios medios y con libertad y 

autonomia técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabaso 
o duefio de la obra, a menos que se trate de Labores extrafias o 
las actividades normales de su empresa o negocio, sera 
sclidariamente responsable con el contratista por el valor de los 
esalarios y de las prestaciones e indemnizaciones que tengan 
derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el 
beneficiario estipule con el contratista las garantias del case 
® para que repita contra 61 lo pagado a esos trabajadores. 

El beneficiario del trabago o duefio de la obra también serd 
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solidariamente responsabie, en las condiciones fijadas en 
el inciso anterior. de las obligaciones de los suscontratistas 
frente a sus trabajadores, aun en el caso de que ios contratistas 
no esten autorizados para contratar los servicios de 
subcontratistas. 

Por su simple ilectura podemos determinar que lose 
contratistas independientes son verdaderos patronos de sus 
trabajadores y no los contratan a nombre de otra persona: que el 
contratista independiente debe gozar de autonomia técnica y 
directiva, que trabada en beneficic ajeno, es decir, en favor del 
duefio del negocio; que se estipule un precio determinade, que el 
contratista asuma todos los riesgos y que realice el trabajo con 
sus propios medios y Libertad. 

Esta definicién se encuentra en estrecha relacién con la del 
simple intermediarico y con la cual se complementa. 

Se destaca que no es contratista independiente la persona 
que solo asume parte de los riesgos, o que utiliza para las 
labores, aunque parcialmente, medics del duefio de la obra, o 
que no tienen libertad o autonomia técnica y cirectiva. 
A simpie vista pudiéramos decir que la segunda parte del citado 
articulo 34 contiene una nomalia -juridica al predicar que el 
duefio de la obra o base industrial para el cual trabaga el 
contratista independiente no tienen ninguna relacion juridica con 
los trabajaderes de dicho contratista, siendo sin embargo 
solidariamente responsable con @1 por el valor de los salarios, 
de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los 
trabajadores. Esto no ccurre en realidad ya que ia jdurisprudencia 
determin6é que la solidaridad entre e1 duefio de la obra y el 
trabajador del contratista solamente puede existir en aquellos 
casos en los cuales e1 duefio de la obra y éste tengan perfects 
afinidad.” (74). 

€) Beneficiario Directo 

En el presente titulo IV, hemos estado manejando, constantemente 
el término de Beneficiario Directo, que es una figura, podriamos 
decir de tems muy importante en nuestra investigacién, ahora 
analizaremos en si io que quiere decir la frase Beneficiario 
Directo, ei axtor Juan Palomar de Miguel en su obra Diccionario 
para Juristas, nos da la definicién de Beneficiario: 

“(Lat. Beneficiarius) adj. y s. Se dice de la persona a quien 
beneficia un contrato de seguro. m. y £. En io regimenes 
dubilatorios y de previsién secial, persona que percibe las 
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prestaciones de ia institucion correspondiente. ver. Persona 

que disfruta un predic, territorio o usutructo que recibid 
gratuitamente de otro superior a quien reconoce. Cir. heredero 

beneficiario.” (75). 

interpretando de alguna manera lo dispuesto por el autor, 
concluimos, que beneficiario es una persona que puede ser fisica 
o moral, la cual recibe un beneficio o sea un bien o servicio. 
y que lo disfruta, de otro, logrando un provecho utilidad, o 
bienestar propio del beneficiario; en materia laboral lo debemos 
entender como ila persona que recibe wun servicio, de una 

trabajador. 

Pero también debemos entender Lo que significa “Directo” EL 
mismo autor Juan Palomar de Miguel nos dice: Directo: Diecionario 
para duristas. 

“{tat. directus, p. p. de dirigere, dirigir.) ad3. Derecho no en 
Linea recta. Se dice de lo que se traslada de un punto a otro sin 
detenerse en los intermedios. Se aplica a lo que se encamina 
derechamente a una mira u objeto. Cir. accion directa, amparo 
directo, contribucién directa, damnificado directo, democracia 
directa, dolo directo, dominio directo, donacién directa, Linea 
directa, parentesco directo, prueba directa, salario directo, 
sucesién directa, sufragio directo, sustitucién directa voto 
directo.” (76). 

Interpretandolo para nuestra comprension en la materia laboral. 
debemos decir que directo significa.~- Lo que se traslada de un 
panto a otro sin detenerse, patron directo, el que esta como 
responsable principal de, quien manda y ordena, e@1 gue esta 
obligado a. 

PonJjugando ias dos frases anteriores tenemos que 

beneficiario Directo, es aquella persona que por cualquier acto 
derivado de una prestacidén de servicios de un trabaiador, recibe 
como ultima Instancia el beneficiario de dicho acto, 

ejemplificando tenemos el tipico caso de la persona Juan que 
solicita a un constructor ya sea arquitecto o contratista, que 

le construya una casa para vivir, y dicho argquitecto o 

contratista a su vez contrata un maestro albafiil para que realice 

los actos manuales y de esfuerzo fisico para construir la casa, 
en este caso al estar lista y terminada la casa, quien resultara, 
beneficiado to sera la persona Juan, esto en ultima instancia, 
porque si bien es cierto todos y cada uno de los que participaron 
en la obra, salieron beneficiados unos mediante pagos de 
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honorarios y otros mediante pagos de sSaiarios, pero en si en 
Yitima instancia al que dar ia obra 
terminada y no haber mas posibilidad de una relacion de trabajo 
por estar terminada ia obra, quien resuita como Heneficiaris 
Directo lo sera Juan. 

Por lo tanto ei hombre o mujer o persona, que disponga de 
ia capacidad laboral de un trabajador en beneficio propio se 
estimara Beneficiario Directo. 

Las personas gue utilicen intermediarios para da 

contratacion de trabajadores, seran responsables de las 
obligaciones que deriven de la ley y de los servicios prestados. 

Las empresas que ejecuten obras o servicios en forma 

exclusiva 6 principal para otra, y que no dispongan de elementos 

propics suficientes, se observaran las normas siguientes: 

“La empresa beneficiaria sera& solidariamente responsable de las 
ebligaciones contraidas con los trabajadores; y los trabajadores 
empleadoe en la ejecuciédn de las obras o servicios tendran 
derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas 4 
las que disfruten los trabajadores que ejecutben trabajos 
Similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la 
proporcién se considerardn las diferencias que existan en los 
salarics minimos que rijan en las zonas econédmicas en que puedan 

influir en las condiciones de trabajo. 

La responsabilidad solidaria de las empresas que obtienen 
beneficios aprovechdndose del trabajo de diversas personas que 
prestan sus servicios 4 otras empresas, es un gran acierto, pues 
se evita que los trahajadores sean defraudados por dichas 
empresas que en muchas ocasiones tienen una vida demasiado corta. 

Por otra parte, para que tenga aplicacion lo que se comenta, sera 

requisito indispensable que la empresa que nos imponga de 

elementos propics suficientes ejecute obras o servicios 
exclusivamente a la empresa beneficiaria, o bien, que sus 

actividades principales estén dedicadas a ésta.” (77) 

IV.V.  RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL DERECHO CIVIL 

A contimuacién de la investigacién y anélisis de los temas 
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laboraies anteriormente, manejados, vemos necesario introducirnos 

un poco a ila rama del derecho civil, que aunque no es supletoria 
de ia ley laborai, sin embargo nos puede servir de comparacién: 
comenzando de la siguiente manera con una breve introduccidén de 
derecho civil. 

“Las partes, Los terrenos, Los representantes, los 
causahabientes, los causantes. Es parte en la relacién juridica, 
la persona que adquiere para si, los derechos y obligaciones que 
derivan del acto duridico. Tercero es la persona a guien no 
benefician los efectos dJuridicos del acto. Causahabiente, es 
aquel o aquellos que después de que el acto celebrado, adquiere 

de cualquiera de las partes los derechos y obligaciones que 
nacieron originalmente entre los que celebraron el acto. Causante 

es el autor del acto; los causahabientes, pueden ser a titulo 
universal o a titulo particular. El representante es un tercero, 
extrafio a la relacién juridica, aunque intervenga en el acto, en 

nombre y por cuenta de cualquiera de las partes. La 
representacion puede ser legal o voluntaria. Es legal la que 
deriva directamente de ia ley, independientemente de La voluntad 
del 
representado. Es voluntaria, cuando el representante es 

instituido por propia voluntad del representado.” (78) 

Ahora bien desprendiéndose de ilo anterior, nos referimos a 
algunas figuras, en forma enunciativa mas no limitativa, de los 
cases er que se presenta ia Responsabilidad Seolidaria en el 
Derecho Civil. 

A) Copropiedad-.~ 

A manera de ejemplo citamos ¢1 caso en que existe un 

automovil, que tiene varios propietarios, en ei supuesto actual, 
en el patrimonio de cada uno de los participes no esta la 
totalidad de ia propiedad del automévil, es decir, cada sujeto 
no eS propietario de todo el vehicuio, pues eso seria irreal 
fisica y juridicamente. Lo sucedido, y he aqui la esencia de la 
coprepiedad como se apunto; no consiste en que ia cosa se 

fraccione, de tal manera que cada una de sus partes tenga «nv 

respectivo propietario; Lo traccionado es ei derecho de propiedad 

sobre la cosa. Habra tantas porciones del derecho de propiedad 

como participes en ella. 

La copropiedad es en etecto una modalidad del derecho de 

propiedad. Si en términos comunes, por modalidad entendemos el1 
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modo de manifestarse una cosa y modo a su vez es ia forme. 
variable y determinada que puede recibir o no un ser Sin que por 

recibirio se cambie o destruya su esencia;: eiio es cliaramente 
aplicable ala copropiedad, pues @sta es e1 modo en ei que en un 

momento. bajo los supuestos legaies aplicables, el derecho de 
propiedad y obligaciones se manifiesta. 

Hay copropiedad cuande una cosa o un derecho pertenezcan. 
sin division material de partes a varias personas, existiendo una 
Clasificacisén de las copropiedades haremos mencion de iss 
Siguientes temrorales y permanentes, reguladas y no reguladas, 

sobre un bien determinado y sobre una universalidad. por acto 
entre vivos y por causa de muerte. 

La situacién duridica del copropietario le genera una serie 
de derechos y obligaciones, de los cuales aigunos tienen por 
objeto la cosa, sobre la que el derecho de aquel recae, en tanto 
que la parte alicuota del copropietario, esto es, ¢1 porcentaje 
a el perteneciente en 61 totai de la propiedad le atribuye otros 
derechos y obligaciones. 

La situacién juridica del copropietario le genera una serie 
de derechos y obligaciones, de los cuales algunos tienen por 

objeto la cosa sobre la que ¢1 derecho aquel recae, en 

tanto que la parte alicuota del copropietario esto es, el 

porcentaje a el perteneciente en el total de ia propiedad le 

atribuye otros derechos y obligaciones. 

Nadie esta obligado a pertenecer en copropiedad saivo si 
eeta fuera forzosa. 

Es un claro ejemplo ilo anteriormente escrito, sobre lo que se 

ventila la responsabilidad solidaria de los copropietarios. que 
existiendo una cosa con dos o mas duefios estos seran responsables 
solidariamente del mantenimiento y conservacion de la cosa, 
ademas para dado el caso del pago de contribuciones fiscales, y¥ 
obligaciones penales, y porque no también de indole laboral, a 
diferencia de esta rama del derecho laboral, que en civil se 
pueden adquirir por varias formas o actos, contrato sucegiocnes 

preseripcion, adjudicacion, ocupacién, accesion, ete., y en 

laboral es a traves de una relacién de trabajo, acto tnico. 

B) OBLIGACION MANCOMUNADA 

Cuando existe une pluralidad de deudores o de acreedores, 
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traténacse de una misma obligacion, existe ia mancomunidad, a4 

ello el Codigo Civil para e1 estado de Guanajuato normativisa: 
“Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratandose 
de una misma obligacion, existe la mancomunidad’. (79) 

En derecho Civil, la mancomunidad de deudores o de acreedores no 
hace que cada uno de los primeros deba cumplir integramente la 
obligacién, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir 
el total cumplimiento de la misma, y habrad solidaridad activa 
cuando dos o mas acreedores tienen derecho para exigir, cada uno 
de por si, el cumplimiento total de ia obligacién, y obligacién 
pasiva cuando dos o mas deudores reporten la obligacién de 
prestar cada uno de por si, en su totalidad la prestacién. 

Nos dice el Cédigo Civil para 61 estado de Guanajuato, que 
ia Solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad 
de las partes. 

in caso de que uno de los acreedores o todos reclamen a un 
deudor solidario de otro, el pago total o parcial de la deuda, 
y este resulta insolvente pueden reclamario de ios demds o de 
cualquiera de ellos, deudores siendo la parte del deudor o 
deudores libertados de la solidaridad, en caso de que se hava 
consentide la divisién de la deuda. 

También nos sefiala que el vago que se realice a uno de los 
acreedores solidarios extingue totalmente la deuda, y que en caso 
de novacion, compensacion, confusién o remisién de cualquiera de 
los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores de la 
misma clase, extingue la obligacién, en el caso de que un 
acreedor solidario hubiese recibido todo o parte de la deuda, 
sera responsable de lo mismo ante los demas acreedores. 

Cuando falleciere cualquiera de los acreedores solidarios 
y el de cujus, hubiere heredado a mas de una persona, estos 
herederos solo podrdn exigir o recibir la parte del crédito que 
le corresponda en proporcién a su haber hereditario, salvo que 
la obligacién sea radivisible, a su vez en caso de que muera 
algin obligado solidario que herede a varias personas. 

El deudor solidario que paga por entero ila deuda. tiene 
derecho de exigir de los otros codeudores la parte de en ella les 
corresponda, & su vez en el caso de que un deudor solidario sea 

inselvente y no pueda hacer exigible el adeudo, e1 deficit. se 

repartiré en proporcién con todos los acreedores. 
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La solidaridad estipulada no da a ia opligacion e1 caracter 
de indivisible, ni ia indivisibilidad de la obligacién la hace 
solidaria. 

De una manera general citamos los aspectos mas importantes 

que ia legislacién civil en el estado de Guanajuato, sefala 
respecto de las obligaciones mancomunadas distinguiendo agui que 

en el caso de la obligacién solidaria se puede dar tanto en ei 
caso del acreedor como en el caso del deudor existiendo la 
posibilidad de la divisibilidad de la obligacién y en derecho 
laboral existe la responsabilidad solidaria en el deudor pero en 
el caso de iloes acreedores sus obligaciones y derechos son 
solidarias solo en el caso de beneficiarios econémicos o 
herederos de un de cujus, ya que los derechos laborales son muy 

personales y difieren entre varios coactores en una demands 
laboral, puesto que las caracteristicas de la relacién de trabajo 
cada uno de los trabajadores actores, pudo haber sido diferente, 
y los derechos no pueden ser transferibles. 
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solidaria. 

También dislumbramos algunas figuras que en el derecho civil se 
desprende la posibilidad de que pueda existir la responsabilidad 
Ssolidaria. 

Tercero.- En el capitulo III de nuestra investigacion nos dimos 
cuenta de lo que debemos entender por relacién de trabajo que se 

entiende por caulquiera que sea ¢1 acto que ie de origen, la 
prestacion de un trabajo personal subordineado a una persona, 
mediante el pago de un salario; asi como io que se conoce pro 
Contrato Individual del Trabajo que es aquel por virtud del cual 
una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario. 

El Contrato Colective de Trabajo lo definimos come el convenic 
celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 
varios patrones, o uno o varios sindicates de patrones, con 

objeto de establecer las condiciones segin las cuales debe 
presentarse el trabajo en una o mas empresas o establecimientos 

y por Contrato de Ley se define, es el Convenio celebrado entre 
uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones (o uno 

© varios sindicatos de patrones), con objeto de establecer las 
condiciones segian las cuales debe presentarse el trabajo en uns 
rama determinada de la Industria y declarado obligatorio en une 
o varias entidades federativas, en una o varias zonas econémicas 
gue abarquen una o mas dichas entidades, o en todo el Territoric 
Nacional. 

Cuarto.- En el contenido del capitulo de "“Responsabilidad 
Solidaria partronal en las prestaciones laborales", capitulo IV, 
volvimos a reiterar sobre la figura de Patrén Persona Fisica 
dando su generalided de lo que debemos entender por tal, asi 
también por lo que conocemos por Patrén Persona Moral o Persona 
Juridica y la figura de Patrén Substituto, ampliando el tema, 
vimes desde cuando se adepto la figura y una diversidad de 

criterios doctrinarics ¥ Jurisprudenciales que ventilan una serie 
de casos en que se presenta la substitucion patronal. Asi como 

la ejecucién de laudes pendientes al momento de efectuarse la 
substitucién. 

Tratamos el tema de Patrén Indirectc, que desde un punto de vista 
procesal, son manejados la diversidad de figuras como lo son los 
Intermediarios, contratistas y Beneficiarios Directos, citande 
& su vez alguncs criterios jurisprudenciales que reforzaron 

nuestro tema de Investigacién, al manifestar que la 

figura del intermediaric contempla una responsabilidad solidaria 
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de ila empresa que obtienen los beneficios de ios servicios 
prestados y que a su vez esto tiene mucho que ver en la solucidén 

econémica de quien se pretenda pasar por contratista sin gozar 

de elementos propios esto deberd hacerse vaier ante iss 
tribunales competentes, para quien este interesado en desligarse 

de cargas procesales respecto de acciones laborales, y en su caso 
acreditar si las relaciones son de indole civil, mercantil o 
daboral, asi también acreditario no bastando en que exista solo 
pretensién, asi como casos concretos como entre las partes 
contratantes de una comisidn en que se deberd estudiar en 
especifico la manera en que se dieron las actividades o trabajos, 
y en el caso de los contratistas que aunque la Ley Federal del 
Trabajo no hace mencién expresa, de esta figura, si la regula en 
cuanto al diferencial que exista con otras como ei intermediaric, 
y ademas los requisitos que debe reunir un sujeto para ser 
considerado contratista a parte de que pueda existir un contrato 

de obra, o prestacién de algin servicio, como lo son: a) Ser una 
empresa o negocio perfectamente establecido, b) Contar con bienes 
y elementos propics suficientes y c) Que exista una relacidén de 
orden Civil o Mercantil con la empresa o sujeto beneficiarioc 
directo de la obra, d} Que exista una subordinacién juridica 
plena de los trabadjadores con ¢1 negocio o empresa contratante; 
yen cuanto a la figura de Beneficiario Directo, expresamos que 
es una persona que puede ser fisica o moral, la cual recibe un 
beneficio ya sea un bien o servicio y que lo disfruto de otro, 
iogrando un provecho, utilided o bienestar propio o sea, es 
aquella persona que por cualquier acto derivado de una prestacién 
de servicios de wn trabajador recibe en Ultima instancia ei 

beneficio de dicho acto, presentdndose aqui uno de los puntos mas 
discutidoes en nuestro estudio Hasta donde o cuando se obliga al 
beneficiario directo de responsabilidades laborales?. 

De una manera muy general tocamos el tema de la responsabilidad 
solidaria en e1 derecho civil, circunstancia que tendra mucho que 
ver en cuanto a nuestra opinion personal de como se debe regular 
la responsabilidad solidaria en el Derecho Labora, pues bien en 
Derecho Civil, se encuentran un sin numero de criterios muy 
buenos de diversos autores que resaltan y toman como base Los 
aspectos de las partes de una relacién juridica, y los derechos 
¥ obligaciones gue derivan del acto juridico, asi como la posible 
existencia de terceros, causahabientes, y representantes de 

personas, distinguiendo entre las diversas figuras que el derecho 
Civil contempla a la coopropiedad que existe cuando una cosa « 
un derecho pertenezcan sin divisién material de partes a varias 
personas, (De lo cual se generan derechos y obligaciones), y Ls 

figura de obligscién Mancomumads, que existe cuando se da una 
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Ppluralidad de deudores o de acreedores tratandose de una misma 
obligacién; lo cual se acerca un poco més a lo que conocemcs en 
derecho laboral como responsabilidad solidaria . 

Ahora bien dentro de las proposiciones que consideramos se puedan 
aplicar al derecho positivo laboral son las siguientes: 

En primer lugar en el caso de los beneficiarios directos de une 
prestacién de servicios laboral, en contratar a uno o mas 
trabajadores, sea solvente econémicamente y cuente con elementos 
propios para desempefiar el trabajo, Cherramientas, maquinaria, 
instalaciones, etc.) y que con posterioridad caiga en ila 
insolvencia por diversas deudas, deberia existir disposicidén 
legal que estableciera la facultad de acreditar por parte de el 
beneficiario directo dichas circunstancias de haber sido solvente 
el contratista al momento de haber nacido la relacién laboral 
para que dicho beneficiario directo se desligue de cualquier 
responsabilidad laboral que se le pretenda imputar en un guicice 
iaboral; maéxime atin en los casos en que en forma dolosa quien fue 

contratista se hizo insolvente y presto servicios hasta mas del 
50% de estos para una sola empresa beneficiaria directa, lio 
anterior en virtud de que muchas veces por no preverlo la Ley, 
el patrén ignora la manera de poder hacer valer sus derechos y 
& SU Vez para que muchos vivales que pretendan obligar a los 
beneficiariocs directos, no logren sus obgetivos fraudulentos. 

El egemplo tipico de acta furidico es el CONTRATO, los 
contratantes deben querer realizar un determinado tipo de 
convenio para obtener los resultados que la ley atribuye ail 
contrato que se celebra. Las partes deben ser capases: la 
voluntad debe ser expresada consciente y libremente, el contrato 
a de rvevestir determinada forma, e¢1 objeto o la finalidad 
propuesta por quienes lo celebran debe ser licita (conforme a ila 
moral, las buenas costumbres y no contraria al orden publico.) 

Como se ve la distincién bipartita entre simples hechos juridicos 
propiamente dichos y actos furidicos, tiene su base en la 

direccién de la voluntad, en la intencién que persiguen ias 
partes del acto, al realizgaric, hay una serie de hechos juridicos 
que realiza el hombre voluntariamente, pero sn voluntad no 
pretende realizar los efectos Jjuridicos previstos en la norma: 
estos efectos se producen por disposicién de la 
Ley, sin tomar en cuenta que quiso alcanzar el autor del hecho 
Guridico, sino el resultade que se produgo. En el acto suridica 
la voluntad del sujeto es e1 dato que preponderd sobre el 
resuitado; el sujeto quiere realizar e]1 acta guridico como un 
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medio para obtener ics resultadcos que prevé ei ordenamiento 
duridico. Estos se producen a través de la voluntad del autor. 

En el Derecho Civil conocemos de entre algunas otras figuras de 
sujetos las siguientes: 

Las partes en la relacién juridica, son las personas que 
adquieren para si derechos y obligaciones que derivan del acto 
duridico,. 

Tercero: Es la persona a quien no benefician los efectos 
duridicos del acto. 

Causahabiente es aquel o aquellos que después de que el acto se 
ha celebrado; adquiere de cualquiera de las partes los derechos 
vy obligaciones que nacieron originalmente entre los que 
celebraron el acto. 

Causante es el autor del acto. 

El representante es un tercero, extrafio a la relacién juridica 
eungue intervenga en el acto, en nombre y por cuenta de 
cualquiera de las partes. 

Ahora bien que sucede en el campo del Derecho Laboral, cuando se 
da el acto guridico de la relacién de trabajo; atendiendo a lag 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo tenemos gue: 

“EL articulo 8.- Establece que trabajador es la persona fisica 
que presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal 
subordinado” . 

“RL articulo 10.- Establece gue patrén es la persona fisica o 
moral que utiliza les servicios de uno o varios trabajadores". 

Con la mencién de lcs dos articulos anteriormente mencionados 
tenemos perfectamente identificados a las partes de la relacién 
duridica, que adquieren para si derechos y obligaciones en une 
relacién de trabajo como lo son EL TRABAJADOR Y EL PATRON 
{persona fisica o moral). 

Derivado de lo anterior al existir una relacién de trabajo 
tenemos que la Ley Laboral establece: 

“Articulo 20.~ Se entiende por relacién de trabajo, cualquiera 
que sea EL ACTO que le de origen, la prestacién de un trabadgo 
personal subordinade a una persona, mediante el pago de un 

(121)



Salario”. 

La prestacién de un trabajo a que se refiere el paérrafo primero 
vy el contrato celebrado producen los mismos efectos. 

“Articulo Z21.- Se presume la existencia del contrate y de la 
relacioén de trabajo entre el que presta un trabajo personal y ei 
gue lo recibe”. 

Con o anterior tenemos que la relacién de trabajo se deriva de 
acto gue le de origen, y tenemos que la Ley Laboral, regula eso 
aotos que consideramos sctos juridicos por estar previstos en 1 
norma Juridica y producen efectos juridicos y ademas existe 1 
voluntad del hombre traducido lo anterior a la voluntad de las 
partes a asumir derechos y obligaciones: esto en virtud de que 
al realizarse el acto que da origen a la prestacién de un 
trabajo, se presume la existencia del contrato y de la relacién 
de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo 
recibe, méxime si no hay oposicién alguna de no dar el trabajo 
yo no recibir el mismo, por las partes. 

o
m
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Al dilucidar entonces en la esfera juridica que nos ceupa en el 
cago de una relacién de trabajo, nos damos cuenta que estamos 
frente a ia figura del CONTRATO, que si bien es en materia 
laboral debemos precisar que el contrato se deriva del Derecho 
Civil y que el Derecho Laboral no ic regula en cuanto a su 
naturaleza juridica, ni sefiala los elementos de validez, ni sus 
elementos esenciales, asi que en gran parte debia de servir como 
materia auxiliar en el campo del Derecho Laboral. 

Atendiendo a lo ya comentado tenemos que el contrato debe obligar 
Gnicamente y exclusivamente a lag partes que intervinieron en el 
nacimiente del mismo, y no a terceros ajenos que no tienen porque 
ser afectados sino existe manifestacién alguna en el case 
conereto del obligado para ceder u obligar a un tercero a 
responder de una obligacién de la cual neo tuvo que ver en nada, 
©® sea que dicho tercero no fue parte en la celebracién del 
contrato que dio crigen a derechos y obligaciones de las partes 
contratantes como lo son el trabajador y el patrén, en estricto 
derecho debemos tomar en cuanta que el articulo 15 de la Ley 
Federal del Trabajo, es sumamente contrario a los principios de 
derecho regulados por el derecho civil. al establecer gue: “En 
lias empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusive 
9 principal para otra y que no dispongan de elementos propios 
suficientes de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13, 
se observaran las normas siguientes: 
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i.- La empresa benericiaria sera sclidariamente responsable de 
ias obligaciones contraidas con los trabadadores... 

Esta norma expresa algo que en nuestra opinion personal por el 
lado protector de los derechos sociales esta bien porque trata 
de salvaguardar los derechos de prestaciones laborales de ios 
trabajadores, pero esta mal porque es muy obscura la disposicidén 
vy ademas muy aislada en cuanto a ls que se pretende regular, ya 
que en una forma muy tadjante., obliga a los terceros ajenos a un 
contrato de relacién de trabago a cumplir con obligaciones que 
en muchas ccasiones por no decir en su mayoria, desconcocen el 
nacimiento del actco que le dio origen a la obligacién, y ademas 
estos terceros Jamas expresaron su voluntad de participar wu 
obligarse, y mucho menos efectuaron actos con los trabajadores 
& quienes desconocen incluso de su existencia, asi pues se deja 
en total estado de indefensién este tercero obligado a cumplir 
con responsabilidades que desconocia, por una circunstancia muy 
ajena como is es el hecho de que la empresa para la que trabajaba 
el trabajador no cuente con los elementos propios suficientes 
para responder con sus obligaciones laborales, cabe relucir que 
al tercero ajeno que se ie obliga solidarizaéndolo en las 
obligaciones contraidas con los trabajadores, lo tinico que le 
interesa es recibir un trabajo o servicio de la empresa a la que 
se le determina como patrén del trabagador, sin que exista 
Gisposicién legal alguna que obligue a este tercero a investigar 
Si la empresa eS soivente o cuenta con elementos propios para asi 

saber si le solicita una prestacién de servicio o trabados o no 
io hace para no obligarse con los trabajadores de esta en un 

determinade caso, lo cual resulta aberrante en cuanto a que sin 
deberla ni temerila tenga que pagar los platos rotos. 

Es por eso que consideramos necesario que en la Ley Federal dei 
Trabajo se establezca aun que sea pequefio pero de gran 
importancia un capitulo especial sobre la responsabilidad 
sclidaria de los beneficiarios directos, tomaéndose en cuanta las 
cirecunstancias que existieron precisamente en la relacién que 
exista entre la empresa insolvente y la beneficiaria directa, 
esto es tomando en cuenta la naturaleza del bien o servicios 
prestados y los que se dedique el beneficiario directo, puesto 
que es ilégico que un trabagador preste sus servicios a una 
empresa constructora de casos para vivir, ¥ 

dicha empresa funcione con herramientas y maquinaria rentadas, 
¥ que por tal motivo no cuente con elementos propics., ¥, asi 
Quien sea el de la casa que solicito los servicios de la 
constructora, tenga en un momento dado que pagar las prestaciones 

laborales de algunos albafiiles que traebajaron para is 
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constructora insolvente vy a quienes el duefio de ta casa djamas 
conecié, ni tuvo trato alguno con ellos, ademds que en caso de 
duicio la carga de la prueba. (que consideramos muy pesada es 
para el beneficiario de acreditar la soivencia de ia empresa que 
no cuente con elementos propios. 

“Instancia: Tribunaies Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 
Epoca: 8A 
Tomo: XIV—Julio Primera Parte 
Pégina: 639 

INTERMEDIARIOS, LA CARGA DE LA PRUEBA DE SU SOLVENCIA CORRESPONDE 
AL BENEFICIARIO DE LA OBRA O SERVICIO. 

El espiritu del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, se 
finca en la idea de evitar que los trabajadores sean defraudados 
por empresas gue en muchas ocasiones tienen una vida efimera; de 

jo que se sigue, que gi el asalariado infiere que su patrén 
{intermediario)no goza de elementos econémicos para cubrir las 
prestaciones que reciama, y asi lo hace saber en la controversia 
jaboral, ello deviene suficiente para introducir a la litis ese 
punto, quedando relevado de justificarlo, recayendo tal carga en 

el beneficiario directo de las obras o servicios realizados, 
maxime que por regia general el trabajador no tienen al alcance 
ios medios necesarios para demostrar esa insolvencia por parte 

de su patron directo, en tanto no es dable que pueda tener acceso 
a los documentos o elementos que reveilan ila administracion y 

balance pecuniario del sujeto que integra con 61 la relacioén de 
trabajo; de lo anterior se colige que es a cargo del beneficiario 
directe de ias obras y servicios prestados, demostrar ila 
solvencia econémica de su codemandada, para asi tegalmente 
poderse liberar de la responsabilidad solidaria de mérito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 382/88. Instituto Mexicano del Seguro Social a 
través de su apoderado. 31 de enero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galvdn Rojas. Secretario: 
Armando Cortés Galvan." (80) 

Pasando a otro aspecto de la obligacién solidaria tenemos el 
caso de la substitucién patronal regulada por el articulo 41 de 
la Ley Federal del Trabajo aque establece: 

“La substitucion de patrén no afectara las relaciones de trabajo 
de la empresa c establecimiento. El patrén substituido sera 
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solidariamente responsabie con ei nuevo por ias obiigaciones 
derivadas de ias relaciones de trabajo de la Ley, nacidas antes 
de la fecha de la substitucién, hasta por el término de seis 
meses; concluide éste, subsistird tmicamente la responsabilidad 
del nuevo patrén. 

EL término de seis meses a que se refiere el pdérrafo 
anterior, se contarad a partir de la fecha en que se hubiese dado 
aviso de la substitucién al sindicato o a los trabadadores."“ (81) 

Dicho articuio también se encuentra muy obscure y aislado en las 
normas del derecho laboral ya que es necesario que se robusteza 
con otras disposiciones que no den lugar a abuses, fraudes y 
perjuicios a terceros de buena fe que adquieran una negociacion., 
consideramos que es muy acertada la manera en que se establece, 
el termine de 6 meses para que sea obligado solidario el antiguo 
patron y el nmuevo y que concluido este subsiste timicamente la 
responsabilidad del mnevo, pero que sucede cuando no se avisa de 
ia substitucién al sindicato o a los patrones, para esto no 
existe ningune sancién para el antiguo patrén en caso de omision. 

Consideramos necesario que se deba crear una disposicion de Ley 
que regule el requisito obligatorio del patrén substituido 42 
presentar aviso a la Junta de la substitucién patronal, en la que 
se asiente la antigiiedad salarios y prestaciones pagadas y que 
se le adeuden de cada uno de los trabajadores, para que el mueve 
patron sepa sobre dichas circunstancias y asi en un momento dado 
poder rebatir sobre derechos que reclame con posterioridad un 
trabajador log trabajgadores a su vez puedan rebatir sobre la 
antighedad y demas derechos que se les pretende reconocer al 
momento de la substitucidén patronal, de lo anterior consideramos 
necesario que el aviso se presente a la Junta competente, se 
publique en el] diario de mayor circulacién del lugar, ¥ en el 
lugar visible de la Junta, y ademds en el lugar visible de la 
Fuente de trabajo. Ya gue tampoco debemos olvidar que existen, 
contratos de trabajo que se encuentren vigentes en el momento de 
ia substitucién y que si bien es cierto, no puede dejar de 
existir el vinculo laboral, estos trabajadores no pueden impedir 
un acto mercantil entre el patrén substituide y patrén 
substituto, pero si debe respetarse ese viculo laboral. 

Al respecto hacemos mencién de diversas tesis dispuestas por los 
tribunales federales. 

“Instancia: Cuarta Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 
Epoca: 5A 
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PATRON, SUBSTTTUCION DEL.. 

El articulo 35 de la Ley Federal del Trabajo textuaimente 
expresa: “La substitucién del patrén no afectard ios contratos 
de trabajo existentes. El patrén substituide sera solidariamente 
responsable con el nuevo patrén por las obligaciones derivadas 
de ios contratos o de la Ley, nacidas antes de ia fecha de ia 
substitucién, hasta por el término de seis meses, y conciuida 
este plazo, subsistird tmicamente la responsabilidad del nuevo 
patrén". De ios términos en qne esta redactado este precepts 
jegal, se aprecia con claridad que solo los contratos de trabajo 
existentes en ¢i momento en que se opere ia substituticién, no 
seran afectados por e] cambio de patrén y que la responsabilidad 
solidaria que se establece entre los patrones substituido yw 
substituto por obligaciones derivadas de los contratos o de la 

iey, nacidas antes de la substitucién, perdurara hasta por el 

término de seis meses. pues conciuido este plazo, subsistira 
Gnicamente ia responsabilidad del nuevo patrén, todo lo cual se 
explica porque siendo los trabajadores ajenos al traspaso de la 
fuente de trabajo, debe quedar garantizada su estabilidad y 
respetarse sus derechos nacidos del nexo contractual y de la Ley. 
De io expuesto, no puede considerarse que ia proteccién que 
otorga este articulo se extiende a aquellos casos en ios que al 
operarse el cambio de patrones, ya no este vigente el vinculo 
laboral, aim cuando existan determinadas obligaciones contraidas 
por el patrén substituide por mituo acuerdo de voluntades o por 
declaracién unilateral de ia voluntad del que fue patrén respecto 
a personas que ie prestaron sus Servicios como trabajadores y 

motivadas por este hecho o por otros, pero que no sean de 
aquellas establecidas categéricamente por la Ley o por un 
contrato colectivo de trabajo. 

Amparo directo 6291/55. Comisién Federal de Electricidad. 8 de 
agosto de 1956. Unanimidad cinco votos. Ponente: Alfonso Guzman 
Neyra. 

Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 
Epoca: BA 
‘Fomo: LXXI¥ 
Pagina:2782 
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SUSTITULDO- 

En caso de sustitucién de patrono, la prescripcién de ias 
acciones de los trabajadores. corre en favor del patrono 
sustituido, desde que deja de tener responsabilidad, por haber 
transcurride el términc el término de seis meses a contar de ia 
fecha en que se operé la sustitucién, pro durante los mismos, ei 
patrono sustituto tiene responsabilidad solidaria con el 
sustituido y al liamar a juicio al patrono sustituto, no se opera 
ia indefensién de éste, ni la accién del trabajador puede 
extinguirse por ei simple cambio de la persona que representaba 
ai patrono demandado, y la nueva persona esta en posibilidad de 
continuar el juicio hasta su terminacién, haciendo valer las 
defensas que estime pertinentes. 

"POMO LXXIV, Pag.- Amparo en Revisién 7643/1941, Sec. 
da.-— Administracién Obrera de los Ferrocarriles nacionales del 
México.— 29 de octubre de 1942.- Unanimidad de votos_" (82) 

También creemos necesario exista disposicién legal en la que se 
obligue al patrén substituido a informar al substituto, de que 
Si existen o no algan conflicto laboral en contra de la empresa 
o fuente de trabajo y que sea a través de escrito, y ademds en 
caso de que no lo haga siga siendo responsable solidario el 
substituido de lo que resulte del asunto laboral en un 50% de la 
totalidad de las prestaciones condenadas, aun pasando e] término 
de 6 meses. 

A tales comentarios citamos las siguientes tesis: 

“Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacién 
Epoca: BA 
Tomo: X-Octubre 
Pagina: 466 

SISTITUCION PATRONAL, EXISTE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS 
PATRONES SUSTITUTO Y SUSTITUIDO. CUANDO NO SE DA AL SINDICATO © 
TRABAJADOR EL AVISO CORRESPONDIENTE. 

De acuerdo con lo establecido por el articulo 41 de la Ley 
Federal del Trabajo, la sustitucién patronal no causa ningin 
efecto que pueda lesionar ni la relacién de trabajo, ni ios 
derechos que derivan de esta. El tnico efecto que surte al operar 
tal figura juridica, consiste en la responsabilidad solidaria aque 
tendra el patrén sustituide por el lapse de ssis meses contados 
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a partir del dia en que se de aviso al sindicato o ai trabajzador 
de la sustitucién; o bien en lia tnica responsabilidad aue 
subsistira para el nuevo patrén, una vez conciuide dicho términc. 
Abora bien, el hecho de que no se acredite la sustitucién es 
imputable a ila parte patronal y perjudica tnicamente a ios 
patrones involucrados en ella, pues siendo una obligacién legal 
a su cargo en tanto no se notifique.subsistira la responsabilidad 
solidaria de ambos, sin limitacién temporal aiguna. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 481/92. José Luis Arriaga Acufia. 18 de agosto de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narvaéz Barker. 
Secretario: Alejandro Garcia Gomez. 
Reitera criterio de la tesis publicada en la pagina 745, del 
informe de Labores correspondiente al afio de 1987, Tercera Parte, 
Volumen II." (83) 

De todas y cada una de las consideraciones, teorias 
doctrinarias y opiniones propias, que al reunirlas tenemos como 
fin, la conclusién de nuestro trabajo de investigacion y asimismo 
ias observaciones personales que a muy criterio propio proponemos 
en este trabajo, esperando que de alguna manera se tome en 
consideracion y pueda servir, sino como base, si como fuente o 
punto de partida para un estado de derecho, en cuanto & le 
reguiecion de las relaciones laborales entre ei capital y los 
trabadjadores,. 
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(81) 

(82) 

(83) 
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