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INTRODUCCION 

El pasante de derecho siempre se ha desenvuelto en condicio

nes de tr.Jbajo inferiores a las que marca la ley para todo traba

jador. 

Porque siempre se le ha considerado como aprendiz frente al 

patrón, d.1ndosclc en consecuencia, el mismo trato que a aquellas 

pC!rsonc1s que han desempeñado esta actividold desde tiempos muy rc

n:otos y hasta la actualidad. 

A pesar de que el aprendizaje siempre ha representado un in:!_ 

trumcmto de cxplotaci6n, porque la mayoría de las veces, la rcl! 

ci6n q1Jc hu tJxistido y existe entre patr6n y aprendiz, es una ve~ 

dr1dcra rclacj6n ele trabajo, disfrazada bajo enta figura jurídica. 

Por esta razón, lct presente invcstigaci6n trata de demostrar 

que la rclaci6n que existe entre patr6n y pasante de derecho, es 

la que se da entre el primero y un trabajador, debiendo gozar en 

consccucnci.:i. de tocios los beneficios que marca la Ley Federal del 

Trabajo, para ac:u~l los que prestan sus servicios a otra persona 

a cambio de una remuneración. 

Y no de una rclaci6n de.> .:ipren'! i ~aje corr.o ~it:rnprc 5c hu pre

tendido sciicl)ar. De aqut que pclra demostrar lo anterior, se haga 



una breve reseña de lo que ha sido el aprendizaje a trav~s de la 

historia, para establecer que es una figu1·a independiente de la 

del pasante de derecho. 

Al realizar lo anterior, nos encontramos frente al problema 

de establecer en primer plano la natura.lcz.:i jurídica de la rela

ci6n de trabajo, que envuelve a aqul?l, mism<l que ha causado y ca!! 

sa aO.n en nuestros tiempos gran pol~mica. 

En virtud de que, algunos autores de cor.te civilista sostie

nen que la base de toda relaci6n es el contrato de trab•l~C' 3U1 el 

cual no puede nacer a la vida jurídica ln m!sna. 

Otros, sin embargo, argumentan que basta qu~ !>C. pret.t;m,1 .:i.a "!! 

laci6n de trabajo entre aos sujetos para que se aplique .:i.utorntiti

camentc el estatuto u ordenamiento legal, independientemente de 

que exista contrato o no. 

Corriente a la que nos adherimos, porque los derechos de un 

trabajador no pueden quedar sujetos a la voluntad de las partc>s, 

ni estar contenidos los mismos en un contrato. 

El hecho de que, en Hl!xico se regule el contrato de trub.:ijo, 

no significa que los legisladores pretendan que los mcncionado!:i 

derechos queden a voluntad del patr6n, sino que se contempla cu 

nuestra ley, por ser un requisito que tienen muchas err.presas, de~ 



tro de sus reglamentos internos. 

Motivo por el cual, la ley tiene que establecer los elementos 

que debe contener el mismo a fin de que no vaya en contra de aqui 

lla, pero si no fuera as!, los derechos de los trabajadores sub

sisten a pesar de la nulidad que tenga el contrato. 

De aqu1 que, no es necesario que el pasante de derecho tenga 

que celebrar un contrato de trabajo con el patrOn, para que pueda 

gozar de todos los beneficios que otorga la ley a todo trabajador, 

como son; salario m!nimo, vacaciones, aguinaldo, horas extras, 

adiestramiento, etc., sino que basta que se presuma la relaci6n de 

trabajo entre ambos, para que aquél quede protegido por la Ley f'!;_ 

dcral del Trabajo o por la Lsy Federal de los Trabajadores al Se~ 

vicio del F;stado. 

Dctcrmin:tndosc la aplicaci6n de ambas legislaciones, por el 

lugar donde preste sus servicios el pasante de derecho. 

Por otra parte, es importante hacer notar que la Organiza

ci6n Internacional del Trabajo, ha establecido Recomendaciones ª2. 

bre el aprendizaje, señalando en las mismas los lineamientos que 

debe contener el contrato que se celebre en torno a esta fioura, 

a fin de que el aprendiz pueda obtener beneficios de aqul'?l, 



Pei:o como las Recomendaciones no obligan a loe Estados 

miembros a cumplir can el contenido de las mismas, l!stos sOlo to

man aquello que les conviene. 

En México por ejemplo, el apt"endiiaje era muy utilizado 

en épocas pasadas, pei:o se prest6 para que los patrones hicieran 

de 61 un instrumento de explotaci6n, debido a la mala regulaci6n 

que se hacta del mismo. 

Por esta rai6n, la ley de 1970 lo derog6, sin or:lbarqo es

to no impide. que en la act1.1alidad se siga utiliianC:o 0<1jo l.rn Pii!, 

mas conóicioncs en la !igur~1 del pusantc de d(>rcchc. 



CAPITULO 

CONCEPTOS 

A, TAAHAJADOR 

La Ley Federal de Trabajo de 1931, defin1a al traba-

jador como "la persona que prt!sta a otra un servicio material o 

intelectual o de arnbcs géneros, en virtud cie un contrato de tra~ 

jo", pero este concepto adolecía de defectos, ya que señalaba a 

la "persona"' en general, es decir, no indicaba si era f1sica o m2 

r:il, d1:mcse la pasibilidad de que una persona moral pudiera ser 

c0n~i1•1raCa como trabajador, pero en realidad con ello se hace 

rofe:renc:ia at "contrato en equipo" mediante el cual se conven1a 

con un sin<l1:·ato o empresa, la realización de un trabajo, pero d!, 

f1cilmcntc podrta verse a éstos co:,10 trabajadorcR, tecla vez que 

sPr1an sus micl';'\bros quienes dcsempcñartan el trabajo, dándoscles 

en consecuencia la categor1a de trabajadores a ellos y no a la o;. 

ganizac i6n. 

Por otra parte, admitta categortas de "trabajadores intelec

tuales" y "t..rabajadores manuales'", mismas que resultan inexisten

tes parque todo trabajo manual lleva impltcito el trabajo intclc~ 

tual y viceversa. Ademas, de que señalaba como requisito, ln cxis

tencin de un "contrüto de trabajo", para que la persona fuera co!!. 

sidcrada como trabajador y· en consecuencia gozar de los derechos 

que la ley le otorgaba, lo que ponía en desventaja a las personas 
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que prestaban sus servicios sin que existiera un contrato de tra

bajo, ya que por el hecho de no haber celebrado el mismo con sus 

patrones, no pod1an ·exigir con la misma seguridad sus derechos ce, 

ruo aquellos que s1 lo hab'ian celebrado. 

Toda esta serie de defectos que ten1a la ley de 1931, provo

can que los legisladores den una nueva definici6n de trabajador. 

La nueva ley en su artíé:ulo 6° lo conceptualiza como "la pe! 

sena f1sica que presta a otra, f1sica o n1oral, un trabajo personal 

subortlinado", Cambio que viene a tener una doble importancia• 

porque elimina los defectos de que adolec1.:a la ley de 1931 y scñ~ 

la las caracter1sticas que debe reunir la persona Fara que sea 

considcratio trabajador. 

En primer términ0¡ señala como requisito que debe ser perso

na física que preste a otrclt f1sica o moral, un trabajo, el cual r; 

sul ta ind ispens.ablc, porque no toda persona ff.sica es trabajador, 

de ah1 que el derecho del trabajo tuviera que precisar las carac

ter1sticas que deben satisfacerse para que la persona ad11uiera la 

categor1a de trabaja¿or. 

Briceño Ru!z señala que el legislador no deber!a haber util!, 

zado la palabra "trabajo" en el concepto, porque éste "se traóucc 

como esfuerzo, conformaci6n de satisfactores, actividad que tran! 

forma el mundo natural; si 'tal es el trabajo, no pu:óe considera.E, 

se que el trabajador preste un "trabajo", ya que presta servicios 
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y por este medio, alcanza su fin que es autorealizarse, logra el 

trabajo, que se plasma en bienes o servicios• (l). Por lo gue d! 

ber1a haber sustituido •trabajo" por •servicio", ac¡¡reqando que la 

definici6n correcta debe ser "trabajador es la persona !isica que 

presta a otra, f1sica o moral, un servicio personal subordinado"ll) 

lo que implicarta que la misma señalara el otjet:ü ó.e ln obliga

ci6n que es la prestaci6n de servicios, la cual debe ser personal 

y subordinada, es decir, intransferible, lo que significa que ca

da vez que se transfiera la relaci6n de trabajo, de una persona a 

otra, t!nta cambiar1a, naciendo una relaci6n nueva. 

Por otra parte, el nuevo concepto que se ó.a de trabajador, 

viene a romper con la concepci6n contractualista que privaba en 

la ley de 1931, ya. que para la actual Lei• Federal del Trabajo, 

•es suficiente el hecho de la prcstaci6n del trabajo, para que se 

aplique automSticamentc e imperativamente el estatuto laboril l" <3l 

quedando de esta forma protegidas todas las personas f1sicas que 

prestan un trabajo a otra sin que medie entre las dos on contra to 

de trabajo, ya que la ley lo considera trabajador por el simple 

(1). BRISl::RO RUIZ, Alberto, Derecho Individual dol Trabajo, Eóit2, 
rial ltarla, México, 1985, p. 130. 

(2). Ibidem, p. 138. 

(3). DE LA CUEVA, Mario, I:;l 'Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
T.-1, 6a. edici6n, EartO'Fii"rJiorrba, S.A., M8xlco, 1160, 
P• 153. 
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y por este medio, alcanza su fin que es autorealizarse, logra el 

trabajo, que se plasma en bienes o serv1cios• (l). Por lo que d,! 

ber1a haber sustituido "trabajo" por •servicio", agregando que la 

dcfinici6n correcta debe ser •trabajador es la persona f1sica que 

presta a otra, f1sica o moral, un servicio personal subordinaclo"(2) 

lo que implicarla que la misma señalara el objeto óe tu obliga

ciOn que es la prestaci6n de servicios, la cual debe ser personal 

y subordinada, es decir, intransferible, lo que significa que ca

da vez que se transfiera la relaci6n de trabajo, de una persona a 

otra, ~ata cambiar1a, naciendo una relaci6n nueva. 

Por otra parte, el nuevo concepto que se d.a de trabajador, 

viene a romper con la concepci6n contractualista que privaba en 

la ley de 1931, ya que para la actual Ley Federal del Trabajo, 

•es suficiente el hecho de la prestaci6n del trabajo, pclra que se 

apl iquc autom!ticamente e imperativamente el esta tu to laboral"()) 

quedando de esta forma protegidas todas las personas f1sicas que 

prestan un trabajo a otra sin que medie entre las dos un contrato 

de trabajo, ya que la ley lo cons idcra trabajador por el aimple 

(1). BRISJ:;~O RUlZ, Alberto, Derecho Individual dol Trabajo, Eóito 
rial Harla, México, 198~, p. 130. -

(2). Ibidern. p. 138. 

(3). DE LA CUEVA, Mario, 1:::1 ·Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
T.-1, 6a. edici6n, ECf'I'EOFiaT'Porrba, S.X., Miixico, lrJ&O, 
p. 153. 
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hecho de que se presuma la relaci6n de trabajo y le otorqa todos 

los derechos que en la misma se consiqnan, para que los haga va

ler de 11cuerdo a sus propios intereses. 

B. PATRON 

La palabra patr6n deriva del lattn "pater onus" que siqn! 

fica carqa o carqo del padre y es~e nombre era asiqnado a aque

llas personas que descrnpeiiaban un papel protector con relaci6n a 

otras, como por ejemplo, el padre áe fan1ilia para su esposa e hi

jos, la autoridad hacia los miembros de una comunidad, etc. 

Pero esta rclaci6n de protección con el tiempo se desvirtu6, 

y ahora se le designa patr6n a toda aquella persona que explota 

los servicios de otra. As1 encontramos que existe divers idaü ele 

opiniones entre los autores, cunndo c;cfinen la figura del patr6n. 

Para Juan o. Pozzo, es un emplea.Cor y lo define como " ••• 

aquel que se beneficia con el trabajo que le prestan otras persa ... 

nas en forma retribuida y suborainaaa• (4i), quien se encuentra 

obliqa<lo al cumplimiento de toüas y cada una C:.c las obligaciones 

que surjan en la relación ~e trabajo, sin iruportar si es pcrNne~ 

te o bien tenga un carácter accicicntal, ya que est:í recibiendo 

(4). POZZO, Juan O., Derecho del Trabajo, T.-1, Editorial Edicr, 
Argentina, 1948, p. 491. 
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un beneficio propio. 

Manuel Alonso Garc1a señala que el ti?rmino patrono tiene un 

doble sentido, el primero es que tiene un aire paternalista y pr2, 

tector, mientras que el sc9unüo se vincula con la lucha existente 

entre tlos sectores sociales como son patrones y obreros, y lo de

fine como acreedor de trabajo que es " ••• toda persona natural o 

jur1dica que se obligél a remunerar el trabajo prestaOo por su 

cuenta ha~iendo suyos los frutos o productos obteni<los de la men

cionilda prestaci6n" (S), el cual encierra Qos supuestos funtlameo, 

tales, que es la noci6n de contrato de trabajo y la situación que 

el r.-.ismo acreedor de trabajo ocupa dentro de la relaci6n. 

Para Hacirió ..... patrono es la persona, natural o jur1dica 1 

ducñil o propietaria de una explotaci6n industrial o comercial, 

donde se pronta un trabajo por otras personas" (6), concepto que 

reduce el calificativo de patr6n a s6lo aquellar; que son propiel2_ 

rios rlc una induntr!a. o comercio, dejando fuera a todos los que 

no se encuentran en esta situaci6n, par lo que considera que tleb:,. 

rta hablar de actividades en general y no especificar las ramas, 

porque ésto cquivaldrta ü dejar fuera de la relaci6n a todos aqu!? 

llos individuos que contratan o emplean los servicios del trabaj!_ 

dar, y que no se encuentran dentro de la rama cspe-cificada. 

(5). ALONSO GARCIA, Manuel, Curso de Ocrechc del Trabajo, 4a. Ed! 
ci6n, Editorial Aricl., 3arcclon.:i., 1'}11, p. 340. 

(6). MADRID, Derecho Laboral Español, Hadrid, 1936, p. 12, cit. 
por Canabc.ilas, ~ontralo dc~ajo, Parte General, Buenos 
Aires, 1963, Vol. t, p. 516. 



- 12 -

Por otra parte, encontramos que los autores citados, utili

zan un calificativo distinto para desiqnar al •patr6n•, como son1 

empresario, empleador, empresa, acreedor de trabajo, dador de tr!_ 

bajo, etc., para referirse al patr6n, lo que ocasiona una serie 

de conflictos de terminoloq!a legal, porque algunos de eatoa co!!. 

ceptos llevan impltcito el lucro como son la empresa y el empre

sario, mientras que otras podr!an confundirae con la figura del 

intermediario, como por ejemplo el empleador o dador de trabajo. 

La actual ley en su articulo 10, define al patrOn cano •1a 

persona ftaica o moral que utiliEa los servicios de uno o varios 

trabajadores•, concepto que viene a ser general y que encuadra a 

todos los sujetos que utilizan los servicios de otro, indepcndie!!. 

temen te de la actividad a que •e dediquen, siempre y cuando fata 

1ea Ücita. 

Lo que le otorga al trabajador la seguridad de poder exigir 

los derechos que le da la ley a aquAl, •in necesidad de que exis

ta de por medio un contrato de trabajo, sino por el simple hecho 

de que •e presuma la pre1taci~n de 1ervicios entre uboa. 

C. RELACION DE TRABAJO 

El hombre en aua inicios trabaja para al y 

los suyos de una manera personal, Gnicamente para aatisfacier sus 
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necesidades, mis adelante se da cuenta que puede intercambiar sus 

productos con otros individuos, sin que t=sto implicara que estaba 

auborciinado u obli9ac5.o a servir a los mismos. Pero m!s adelante, 

al darse la fiqura cicl esclavismo, el hombre se ve obligado a 

prestar sus servicios a aquel que lo hab1a obtenido mediante el 

triunfo de una guerra, en donOe pasaba a ser propiedad del mismo, 

lo que hacta imposible separar en l!l lo puramente laboral de este 

derecho pleno que cjercta sobre CU su señor. 

Es con la llegada del cristianisruo que disminuye el esclavi!. 

r.io, vit?nuosc precisados los señores a buscar raano de obra que re!. 

lizaran las funciones que ventan desempeñando los eaclavos, t!Sto 

unidc " ••• al evidente sentido constructivo y jurtdico que caract!. 

riza « la civilizaci6n romana" <7) provoca que surja en el campo 

aei ñ erccho, la primera considerac16n que hablaba sobre la rela

ci6n que oxiste entre el que ejecuta un trabajo y aquel para 

quien se realiza el misrr.o, pero dicha relaci6n de trabajo ae equ! 

para al arrendamiento óebido a que las concepciones jur!dicas 

• ••• se dejan influir no s6lo por el medio ambiente, sino también 

por el origen que tenqa la instituci6n que nazca y de aquel la de 

la cual se haya desgajado, antes de tomar personalidad propia, de 

aqu1 que en Roma se le diera el calificativo ae arrendamiento a 

{7). lli:::RNAIZ MAROUEZ, Miguel, Tratado Elemental de Derecho del 
Tra~jg, T.-1, 12a. Edicibn, tdlEorlal Instituto ae Estudios 
:rurYCIICos, Madrid, 1977, p. 267, 
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la relación de trabajo, 

En la Edad Media, el contrato que exist!a entre el señor y 

el vasallo, que comenz.6 con las activi&des querreras en que par

ticipaban ambos, pasa al terreno laboral, originando el cambio de 

una prestaci6n de trabajo • ••• por una cesi6n m&s o menos temporal 

de tierras y por una protecci6n del señor, a la que correapOnGe 

con una fuerte fidelidad por el vaeallo•. Lo que origina la ins

tituci6n de la comendatio o encomcndaci6n, la cual se divid1a en 

personal y territorial, siendo la primera aquella en donde el ho~ 

bre libre· entraba al servicio del señor a can.bio de protecci6n y 

manutencien y la aequnda, es aquella donde el hombre libre se co~ 

promete a prestar ciertos servicios a.l señor a cambio de tierra y 

protecci6n. 

Pero al surgir el auge de la moneda met&lica y desarrolla.rae 

loa oficios varios, es sustituido el lefe militar o pol1ti.co del 

feudalismo, por una jerarqu1a puramente laboral, reduci~ndosc de 

esta forma el ámbito de aplicaci6n y que une a la antigua protec

ciOn la enseñanza de una profesi6n, reforalnciose as{ el nexo 9re

mial, en los cuales se caracteriza la relaci6n de trabajo par la 

comunidad profesional, protccci6n y lealtad existente• en los mi!. 

rnos, situaciOn que se extiende hasta el advenimiento úe la Revol!:!, 

ci6n Francesa, la cual destruye la organización gremial, y origi

na el fen6rn.cno industrial del maquinist,\O que viene a dar un scnt!, 

do cor:.plctamcnte diferente a la relación del que trabaja con su 
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em¡;resario, lo que provoca que se entre de lleno a la • ••• 6poca 

del llamado contrato de trabajo, que, contraponiendo a patrones y 

obreros, hace se d~ un contenido puramente contractual al nexo 

que los une, cuando el trabajo se realiza•. (S) Y que la relaci6n 

de trabajo sea considerada como elemento inherente al contrato de 

trabajo y no como una figura jurídica independiente, al grado de 

que ambas figuras sean consideradas una sola. 

Para combatir esto, en 1935 el aletr.:S.n Wolfgan9 Sibe1·t, expone 

la teort:a de la relaciOn de trabajo,en donde establece que ~sta 

tendr! su nacimiento en el momento en que el trabajador se incor

pc;re al centro de trabajo, derivlndose de 11:lla la preataci6n de 

servicias, el pago de un salario, la cual serA reqida por el der! 

cho que proteja al trabajador. 

Tcor!a que provoca una serie de reacciones en loo doctrina

rios, laboristas y legisladores, los cuales señalan que no tendrán 

valor científico las definiciones de derecho labot·al que est~n 

basadas en la relaci6n de trabajo. 

Por otra parte, Erich Holitor señala que no se puede confun

dir contrato de -trabajo con relaci6n de trabajo, ya que la prime-

(B), Ibidern., P•P. 268, 269, 271. 
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ra es un acuerdo de voluntades para lu. prestación de un trabajo 

futuro, mientras que la segunda es la prestación efectiva da un 

trabajo, siendo esta relaci6n el principio y la finalidad de un 

nuevo derecho. De lo que se deduce que una vez iniciado el traba

jo y toda vez que existe subordinaci6n en el mismo, nada ni nadie 

puede impedir la aplicacitsn del derecho del tt·abajo, o lo que es 

i9ual, " ••• el acuerdo de voluntades sirve para obliqar a que se 

preste el trabajo, pero es la prestaci6n efectiva de éste lo que 

detemina la aplicaci6n imperativa iiel estatuto laboral. .• " <9> 

En consecuencia " ••• la relacil5n de trabajo es una s1 tiucí6n 

jur1dica objetiva que se crea entre un trab.ijaCor ~· un pLJtrfl;in 

por la prestaci6n de un trabajo subordinado, cualquJ..era 'ice J1 c. 

el acto o la causa que le dio ori9en, en virtud del cual se üpli

ca al trabajador un estatuto objetivo, inte9rado por los princi

pios institucionales y normas de la Dcclaraci6n de derechos soc.12. 

les, de la ley del trabajo, de los convenios internacionales, de 

los contratos colectivos y contratos-ley y de sus normas suplemc!!. 

ta ria s.• 

De lo que se deduce que; 

a). El hecho constitutivo de la relaci6n es la pre~taci6n de 

un trabajo subordinado, desprendi~ndosc t;sta en su ini-

{9), DE LA CUEVA, Mario, Op. cit., p. 184, 
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ciaci6n del acto o causa que le c1io origen y provoca por 

s1 misma " •.• la realización de los efectos que derivan 

de las normas de trabajo, esto es,· deviene una fuerza 

productora de los beneficios para el trabajacJor". 

b). La prestación del trabajo determina inevi tablen:ente la 

aplicaci6n del estatuto laboral, porque el mismo es imp;_ 

rativo y cuya viqencia y efectividad no dependen del tr!_ 

bajador y del patr6n sino de la prestac.H5n misma. 

e). La prcstacH5n del trabajo crea una situación jurídica o?? 

je ti va ", .• que no existe con anterioridad, a la que se 

cla el nombre de relaci6n de trabajo: en el contrato, el 

nacimiento de los derechos y obligaciones de cada una de 

la partes dependen del acuerC.o de voluntades, mientras 

que en la relaci6n de trabajo, iniciada la actividad del 

trabajador, se aplica automfitica e imperativamente el d; 

rccho objetivo." (lO) 

Por otra parte, encontramos que la posibilidad de un acuerdo 

previo de voluntades como un acto generador de la prestaci6n de 

traba.jo, es frecuente en la vida del derecho mexicano. 

(10), Ibidem., P•P. 187, 188, 
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Ahora bien, el art1culo 20 de la Ley Federal cie Trabajo, en 

su p!rrafo prinero establece; "Se entiende por rclaci6n de traba

jo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestacH5n de 

un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pag-o de 

su salario". De la dcfinici6n se desprenden los elementos de una 

relaci6n de trabajo sin los cuales la misma no puecle e:uetir )' 

Astas son: 

l. DOS SUJETOS, uno de los cuales tiene el carácter de tra

bajador, y el otro el de patrono. 

Dos conceptos que fueron analizados en los dos primeros 

incisos del presente capitulo, por lo que no consiueramoti 

necesario profundizar en los mismos. 

2. PRESTACION o:i:; SERVICIOS.- Aunque este elemento es mcnci2. 

nc1do por los autores en sus obras y aGn por la ley, con 

frecuencia no se precisa en qu~ consiste, porque se con

sidera que se entiende su significado, pero creo necesa

rio hacer referencia a lo que debemos entcnücr por prcs

taci6n de servicio en materia laboral, ya que dicha cx

presi6n tiene diferentes sig-nificaóos dentro del derc--

cho nexícano. 
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As!, encontramos que en lo laboral " .•. la pres tac i6n de serv!_ 

etas equivale al desempeño de las funciones o tareas contratadas 

o de las que, par la variabilidad caracter!stica, se le asignen 

al trabajador en cada caso de acuerdo a su especialidad o carác

ter," { ll) Es decir, la prestaci6n de servicios que realice el 

trabaja.dar puede consistir en una obligaci6n de dar, hacer o no 

hacer, pero la mis1M debe ser acorde a las posibilidades que ten 

ga aquél de prestarla. 

De lo anterior, podemos deducir que la prestaci6n de servi

cios tiene cuatro caracter1sticas que son: 

a). Posibilid.'ld.- Ningún trabajador puede ser obligado a re!: 

lizar o ejecutar algo imposible. 

b). Licitud.- Toda prcstaci6n debe estar constituida por ac

tos H.citos, contemplados por la norma jur1dica viqente. 

e). Dctcrminnci6n,- La prestaci6n debe eEtar claramente señ~ 

lada para que pueda ser fo!Xigida. de acuerdo a lo estable

cido, as'S: como tambi{m para que sea cwnplida por el tra

bajador en los t6rminos que fueron selialados al iniciar

se la rclaci6n de trabajo. 

(11}, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, T.- V, 14 edi
ci(m, Editorial Hcliasta, S.R.L., Argentina, 1980, p. 384. 
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d), Coercibilidad.- Toda prestaciOn de servicios lleva ilnpl! 

cita el cwnplJ.miento de la obligaciCn a<lc;¡uirida, )'A c;¡ue 

la no prestaciOn de servicios determinada, constituye un 

hecho antijurf.dico que trae consigo una aanc!On, como 

por ejemplo la rescisi6n de trabajo, cuando el trabaja

dor revela loa secretos de fabricaciOn o da a conocer 

asuntos de car4cter reservado, con perjuicio du la er11pr!_ 

.... 
Y como ya ae hab!a señalado anteriormente, la aplicaciOn del 

estatuto no depende del trabaj•dor o del patren, sino de la propia 

preataciOn de servicios. 

J. SUBORDINACION.- t:ste elemento sirve para diferenc1ar la 

relaciOn de trabajo de otras preatacionea de servicio, T~!. 

mino que se da a traves de una larga controversia doctri

nal y jurisprudencia!. 

En la ley de 1931 se establecla que era necesario que el tr~ 

bajador se encontrara bajo la direcciOn y la depcnóencia ael pa

trOn, enter.dHSndose como direcciOn, la relaciOn tAcnica que se da 

entre el trabajador y el patrOn, quien obliga a aqull a prestar 

el trabajo •iguiendo los lineamientoo, in•trucciones u Ordenea 

que reciba, mientras que el segundo se referfa a la relaciOn eco

n0111ica que se creaba entre patr6n y trabajador, dependiendo la 

subsistencia de ~ste, del salario que percibta. J::sta aituaciOn p~ 

n!A en desventaja a los trabajadores que tentan otra fuente uc i!l 

gresos, ya que eran excluidos de los beneficios oc la legislaciOn 

laboral, adem!s de que era contraria al principio de igualdad lo 

que provoca que los legisladores busquen cambiar la jurispruden .. 
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cia al respecto. 

Es en la ley de 1970 cuando se decidi6 usar el término subor

dinaci6n, scñallfindose como la cualidad esencial de la relación de 

trabajo, " ••• de tal manera que en aquellos casos en que la presta

ci6n remunerada de un servicio no implicara el poder de mando y 

el deber de obediencia. dentro de loa limites legales y contrac

tuales, se podia considerar que no habla relación laboral." (lZ) 

'· SALARIO.- Como ya. se aeña.16 para que nazca la relación de 

trabajo, es necesario que se dA la prestaci6n de trabajo 

personal subordinado, aunque no se haya fijado el monto y 

la forma de pago del salario, en consecuencia, podemos &!, 

ñalar que si bien en la teorta el salario es un elemento 

constitutivo de la relaci6n de trabajo, en la vida de ~s ... 

ta, el mismo aparece posteriormente, como una consecuencia 

de la citada relaciOn. 

Ahora bien, la relaci6n de trabajo se disuelve cuando se de

ja de prestar el servicio, y esto se da a trav6s de dos figuras 

jurídicas: 

a. Rescisión.- La cual puede ser hecha en cualquier tiempo 

por el trabajador o patr6n, sin que incurran en responsa

bilidad siempre que exista una causa justificada para ha

cerlo. El arttculo 47 de la Ley Federal del Trabajo, señ!_ 

la las cuasas por la.s cuales el patr6n puede rescindir la 

(12). DE BUEN L., Néstor, Derecho dol Trabajo, Tomo I, 6a. ed., Ed!. 
torial PorrGa, S.A., M6xico, 1987, p. 547. 
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relacien de trabajo. Debiendo dar aviso por escrito al 

trabajador, señalando la fecha y la cauaa o ca.usa1 de la 

rescisiOn, en caso contrario se tendrS como despido inju!. 

tificado, 

El articulo 51 de la cita da ley di apone las causas por las 

cuales el trabajador pueóe rescindir la relaci6n sin que incurr.1 

en responsabilidad, teniendo un tl!rmino de JO d!'.as a partir de 

que tenga conocimiento de la causa de reac111en de l• relacien óe 

trabajo para ejercitar su •cciOn, ya que de no hacerlo prescribi

r& su acciOn. 

Eata acciOn puede consistir en la reinatalaci&n o tndemniza .. 

c16n, la cual depender& de loa 1ntere1ea del trabajador. Para el 

caso de que el trabajador demandara la reinstalaci6n y el patr6n 

quedara exilll.ido por la Junta de conciUaciOn y Arbitraje para ba

ce.z:lo, de'ber4 indemnizar al trabajador en tArminos del artf.culo 

50 de lA ley arriba mencionada. 

b. Terminac1en,• La relaciOn de trabajo se puede dar por te!, 

minada cuando se den cualqU.iera cie las causas cnumeraaas 

en el artf.culo 53 de J.a Ley, O bien por fuerza mayor, ca

so fortuito, o la empresa eat6 1ujeta a concurso o quie

bra, etc. 

Para el caso de que en el juicio el patr6n no co14probara 

las causas de terminac16n, el trabajador podr4 cxiqir a 

su juicio la reinstala.cien o la indemntzaci6n, las cualca 

se harln en termines del estatuto laboral. 
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O, CONTRATO DB TRABAJO 

ttan surgido varias teor1as para explicar la 

naturaleza jur1ctica U.el contrato ae trabajo, dentro de los civi

listas. Estas teor1as son; 

a. Del contrato de arrendamiento: como el COdigo Civil con

signa que sOlo las cosas que estSn en el come:rcio pueden 

ser objeto de contrataciOn, se le denominO arrendamiento 

de servicios al contrato que un1a al patrono y al trabaj_! 

dor. Pero tal denominaciOn colocaba al hombre en el mismo 

nivel de las bestias de carga o de tiro, o bien de las e~ 

sas inanimadas. 

i:::'sto fue objeto de muchas cr!ticas, ya que ae consideraba un 

atcnta¿o i.:ontra la dignidad hUir.a.na el equiparar al ho11lbre con an!, 

males o cosas inanimadas, ademas de llamar alquiler a la presta

ci6n de servicios profesionales. 

Pero, sin embargo, esta idea del arren<iatnicnto de servicios no 

fue rechazada por todos. Planitil fue uno ele •Us principales expo

nentes, señalaba que la cosa arrendada es la fuerza de trabajo 

que reside en cada persona, la cual puede ser utilizada por otra, 

al igual que la que cla una mS.quina o un caballo, y por la que re

cibe un salario proporcional al tiempo, de la misnLB 1.ianera que s~ 

cede en el arrendamiento de las casas. 

Aunque cabe aclarar que la idea del arrendamiento de servi

cios " ••• pudo ser aceptada' solamente en los pat.ses que practica

ban la esclavitud porque en ellos era natural y comprensible que 
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el hombre pudiera ser objeo de uso temporario e indi•criminado 

por parte de otro•. (ll) H.&s tarde con Juatiniano en Roma, se 

crean dos nuevas instituciones contractuales • ••• locatio conduc-

tio operaria y locatio conductio eperarum, la primera ten!a por 

objeto la realizacióp. de una determinada obra y la sequnda., la

prestaci6n de un servicio1 el denominador com.dn de eatos contr!. 

tos era proporcionar, temporalmente y mediante rem.unerac16n, ob

jetos o ener9!a hmana•. U 4> 

Esta teorta fue refutada con dos arqumentos: el primero, se

ñalaba que mientras en el arrendamiento la cosa arrendada • ••• se 

aepara del arrendador, no ocurre lo miamo en el contrato de trab!_ 

jo, pues en Aste lo que se 1epara del asalariado es el efocto dol 

trabajo y no el trabajo mismo, ademAs de que el esfuerzc pers:mnl 

denominado trabajo no constituye propiamente patriN>nio ••• " llS) 

El segundo argU?aento señalaba que •i se aplicaba la idea del arre!}_ 

damiento al trabajo humano, la locaci6n recaerla necesariamente 

en el hombre y no sobre su fuerza de trabajo, porque ~sta una vez 

utilizade& no puede ser devuelta, ya que se ha consmido !ntegra

mente, lo que no sucede con la cosa arrendada que el es devuelta. 

(13). 

(14). 

b. Del contrato de compraventa 1 esta teorla fue defendida 

principalmente por Carnelutti, quien cOlllpara el contrato 

DE FERRAR!, Francisco, Derecho del Tral>Ajo, Vol. 11, 2a. 
edici6n, Editorial De Palíilii, Buenos Atrcs, 1977, p. 84. 

DAVALOS MORALES, Josl!, Derecho del Trabajo, Editorial 
Porrlla, S.A., M~xico, 1985, p.p. J y 4. 

(15), GONZALEZ CHARRY, Guillermo, Derecho del Trabajo, 4a. edi
ci~n, Editorial Temis, Boqotl, 1976, p. 106. 
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de trabajo con el de suministro de energ!a eléctrica. con. 

sistiendo principalmente su tesis en que en dicho contrato 

lo que se vende es la enerq!.a y no la. fuente de la Jnisma, 

la cual permanece intacta, del mismo mooo en el contrato 

do trabajo lo que se vende o contrata es su energ:!a, es 

decir, su esfuer:to y no la persona humana. 

Ea ta teorta fue rechazada en virtud de que • ••• La energta ti.E, 

ruana asalariada no es una ei1i1ple cosa en el sentido flsico del V2_ 

cablo y no se puede, por tanto ser objeto del tratamiento de que 

aon susceptiblos las cosas en el de.rccho civil.• ~6-J Adero4s que1 

el principio que emana de la tesis es cuando ae cwople el objeto 

del contrato, lo que no ocurre en al contrato de trabajo, en el 

cual la obligaci6n principal del trabajador ae refiere a su capa

cidad o cncrgf.a de trabajo, atm antes de que se preste, 

c. Del contrato de sociedaó; fue promovida por el trataoista 

franc~s Chatelain y el español Valverde. ~ata tesis gira 

alrededor del concepto de eJilpresa, en donde el contrato 

de trabajo existe en la gran industria y en consecuencia 

so refiere al ,trabüjo en la en1prcsa. Oe lo que se deduce 

que el contrato de trabajo dentro de este complejo, no es 

otrn casu que un contrato de sociedad, danóoae una aport~ 

ciOn comO.n, el patr6n pone su talento, iniciativa, clien

tela, su actividad intelectual y su capitalJ el trabaja-

(16¡, Ibidcm., p. 107, 
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dor aporta su fuerza, su habilidad profesional, su traba

jo y su industria. De esta forma Atnboa participan en loa 

resultados, loe cuales pueden quedar c~ndicionadoe a las 

contingencias óc la empresa. • ••• As1 el salario ó.el trab!. 

jador sufrir& los impactos de una etapa de crisis o podr&, 

eventualmente, recibir 1011 beneficios adenias de su sala

rio•, t17 l 

Si bien es cierto que gra.cias a esta teor1a, 101 trabajadores 

participan en las utilidades de las ganancias, pero no con ello se 

pueáe justificar su aceptaciOn en el terreno social. 

d. Del contrato de ¡;¡anda.to: esta teor1a tanibiAn fue rech!_ 

zada, porque el mandato que establece el arttculo 254'6 del 

COdigo Civil es solamente para la ejecuciOn oc actos, ad~ 

m&s de que puede ser gratuito u oneroso, para un negocio 

o para varios, caracter1sticas que en nacJ.a se asemejan a 

las que tiene el contrato de trabajo, motivo por el cual 

loa trataaistas despu~s de analizarlo detcnióamentu, al 

contrato de mandato lo rechazaron por au imposibilidad j !!. 

r1dica de identificarlo con el contrato de tr<lbajo. 

Pero ninguna de las teor1aa mencionadas aatiafactan la rela

ci6n que se daba entre patren y trabajador, por lo que loa trata

distas consideraron que se encontraban ante un fenómeno nuevo, 

por lo que era necesario darles un nombre propio a laa nuevas in! 

l17), D~ BU&N L, Nhtor, Op. cit., p, 540, 
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tituciones que nac!an, as! como una regla.rr.cntaciOn. 

A pesar ac que cono ya señalarnos, el contrato ae trabajo es 

autOnomo a cualquier otro que se le asemeje, algunos autores aún 

se empeñan en presentar al rnisn.o como un contrato-g@nero que com .. 

prende varios contratos de activió.ad, pero esto es err6neo, toda 

vez que en cualquier contrato entra la actividad humana, pero co

r110 elemento secundario y no por esta caracterlstica a tOdos los 

contr11tos que se celebren se llamaran contratos de trabajo, lo que 

jur!.dicamente ser!.a ü1posible sostener. 

El contrato de trabajo recibe tal denominaciOn porque se re

fiere prcdorninantc1uente al trabajo humano, la utilizaciOn del mi!, 

mo en cualquier forma que se presente, ser~ el objeto único del 

contrato. Mientras que en los otros contratos (mandato, arrenda

miento, etc,), con los que se pretenae asemejar al contrato de 

trabajo, su c.J.Jjcto es totalmente distinto. 

Oc aqu1'., que hoy en dta el contrato de trabajo es muy impor

tante, ya que evita que algunos patronea, pretendan ocultar la r!:_ 

laciOn de trabc1jo, tras alqO.n otro contrato, para evitar las res

ponsabilidade& que le devienen del contrato de trabajo. 

La dcnor.iinaci6n c:mtrato de trabajo, es utilizada por prime

ra vez en una ley belga de 10 de marzo óe 1900, con la cual se S,!! 

pera la áistinciOn formal que exist!a entre este contrato y aque

llos que se le asemejan. 

La ley española de 21 ·dc novienlbre de 1932, en su artf.culo 

primero establece: •se entender~ por contrato óc trabajo, cual-
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quiera que sea su denominaci6n, aquel por virtud del cual una o 

varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un &e!_ 

vicio a uno o varios patrones, o una persona jur!dica de tal ca

racter, bajo la dependencia de @stos, por una re1uuneraciOn, sea 

la que fuere la clase o forma de ella". 

Esta definici6n legal, "··.se sobrepone a l.is cateqor!.J.s ju

r1dicas tradicionales que, basadas en distinciones pur.:imcnta .for

males, querlan ver como fenOmenoa jurf.dicos distintos, los que o~ 

jetivamente considerados eran variantes insignificantes de uno 

mismo.• Cial 

Alonso Garcta señala que el elemento dependencia no es esen

cial para la formaciOn del contrato de trabajo, ya que t!sta nece

sita ae una confi9urac1en que determine cuando existe y cuando no, 

llegando a ser una sola cuesti~m de grado, por lo que este autor 

define al contrato de trabajo como • •• ,todo acuerdo de voluntades 

(negocio jur!dico bilateral} en virtud del cual una persona se 

compror.1ete a realizar personalmente una obra o prestar un servJ

cio por cuenta de otra, a cambio tle una rcmuneraciOn, • (lg) 

Mientras que nuestra ley en su art1culo 20, pirra.fo &e9unt&o, 

define al contrato de trabajo como "cualquiera que aea su forma o 

dcnominaci6n, es aquel por virtud del cual una persona se obliga 

a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pa-

·(18). G/\LLl\RT FOLCH, Alejandro! Derecho lc:spañol del Trabajo, Edi
torial Labor, S.A., Espana, 1936, p. t2. 44. 

(19). ALONSO GhRCLt\, Manuel, Op. cit., P• 302. 
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go de un salario". De esta definici6n se desprenden las siguientes 

caracterf.sticas: 

a. Es consensual, es decir, se perfecciona con el mero con

sentimiento, quedando las partes obligadas a todos los 

efectos que se deriven del mismo, desde el momento que 

consintieren, pudiendo serles exigibles las prestaciones, 

b. t.s sinalaqm.!tico, la.s prestaciones son rec.tprocas, as1 el 

trabajador realiza el trabajo convenido y el patr6n paga 

la remuneraciOn estipulada. 

c. Es bilateral porque proviene de dos partes: el patrón y 

el trabajador. 

d. Es oneroso, lo que supone un sacrificio de ambas partes, 

es decir, la oncrosidad determina el equilibrio entre la 

prestación y la contraprestaciOn, 

c. Es conmutativo, ya que las prestaciones que se dan las 

partes son ciertas, de tal forma que ~stas pueden apre

ciar el beneficio o pQrdida que el contrato pueda causar

les. 

f. l::s de tracto sucesivo, es decir, en aquellos donde la 

prcstaciOn es (mica y en consecuencia se realiza sin in

terrupciOn. 

q, Es principal en cuanto que existe por st. solo. 

h. ~s óe naturaleza personal en su realizaci6n y patrimonial 

en su contenido. 
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Asimismo 1 podernos señalar que los elementos esenciales del 

contrato de trabajo son: la prestaciOn del servicio bajo la subo!_ 

dinaciOn de otro; elementos que fueron analizaóos en su oportuni

dad en· la relaciOn de trabajo, 

Por otra parte, encontramos que óentro del contrato de trab!!_ 

jo &e dan diversas clases, las cuales estar!n deteminadas por el 

tipo de prestaciOn, por la fonna. de creaciOn, por su óuraciOn, 

por su modalidad (individual o colectivo), etc, Pero sea cual 

fuere la clase en que se presente, dicho contrato de trabajo, 

siempre estar4 dentro del campo del Derecho del Trabajo, y en CO!!, 

secuencia estar~ regulado por la Ley Federal del Trabajo, ya que 

su aplicaciOn estft por encima de los tratos personales del patrOn 

y del trabajador, porque todo beneficio o privilegio establecido 

en las leyes sociales suplen la autonom1a de la volWltad. 

El art1culo 21 de nuestra ley presume la existencia del con

trato y de la relaci6n de trabajo en_tre el que presta un trabajo 

personal y el que lo recibe, de lo que se deduce, que el contrdto 

de trabajo, no tiene que ser necesariamente escrito, y en conse

cuencia no se le puede privar al trabajador de los derechos que 

derivr.n di'? las normas de trabajo y de los servicios preotaoos, 1!! 

put3.ndosele al patrOn la falta de esta fon1alictad. 

Por otro lado, el articulo 24 de la Ley Federal del Trabajo 

establece que las condiciones de trabajo deben hacerse constar 

por escrito, debiendo quedar una copia ocl mismo en poder del tr~ 

bajador, por su parte el a,rttculo 25 de la citada ley, señala los 

requisitos que debe contener el contrato de trabajo como son: los 
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generales tanto del patr6n como del trabajador, si la relaci6n es 

para obra o tiempo determinado o indeterminado, el tipo de servi

cio que ha de prestarse, logar donde ha de efectuarse ésta, dura

ci6n de la jornada, la forma y el monto del salario, as'! como el 

d1a y lugar del pago del salario, etc. La estipulaci6n de estas 

condiciones son muy importantes, ya que de las mismas depender4n 

las normas jur1dicas que han de reqular al trabajador. 

La cap11.cidad para contratar en materia laboral es de dieci

seis años, pudiendo contratar también los mayores de catorce años, 

pero menores de dieciseis, siempre que exista autorizaci6n expre

•a por parte de los padres o tutores y a falta de ellos la Junta 

de Conciliaci~n y Arbitraje, del Inspector de Trabajo o bien de 

la autoridad pol1tica. 

Otras leq11laciones sin embargo, como es el caso de la espa

ñola, establecen la edad de dieciocho años para contratar en mate

ria laboral, pudiendo hacerlo tambi6n aquellos adolescentes que ya 

hayan cumplido los dieciseis años, siempre y cuando sean menores 

de dieciocho años y cuenten con autorizaci6n expresa de quiénes 

est~n ejerciendo la p3.trift potes~ad. 

Por lo que respecta a los patrones, la citada ley, s6lo le 

otorga tal carlcter a individuos que &e encuentren en pleno ejer

cicio de sus derechos, señalando como e.xcepci6n, que pueden ser 

patrones tambil?n los sordomudos o dementes que tengan aomentos 

lticidos, siempre y cuando lo hagan por medio de un representante 

legal. 
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Supuestos que dejan desprotegidos a todos los trabajadores 

que prestan sus servicios a personas que no se encuentran dentro 

de estos, ya que las mismas pueden ampararse con las propias no!. 

mas de trabajo, para no cumplir con las obligaciones que trae 

consigo el ser patr6n. 

En cuanto al objeto del contrato, ~ate es doble, ya que para 

el patr6n • ••• es el aprovechamiento de la capacidad de trabajo del 

empleado en provecho de la empresa y su beneficios persondl, para 

el trabajador ea la adquiaicH5n de un medio de subsistencia media!!. 

te el salario". <20 > De una fema y otra, ambos giran alred~dor 

de la prestaci6n del servicio, que como ya hablamos señalado, es 

el elemento esencial que da origen a la relac16n laboral o con

trato de trabajo. 

Este objeto debe ser l!cito, ea decir, la preataci6n de ªº!. 

vicios no debe ser en contra de la ley o de la.a buenas costumbres, 

porque el contrato da trabajo e:er!a nulo. Al respecto apunta Gon

z&.lez Charry •si el trabajador es inducido al contrato iqnorando 

la finalidad que su empleador persigue por medio de El, aun cuan-

(20). GONZALEZ CHARRY, Guillermo, Op. cit., p. 112. 
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do en s1 misma la actividad tenqa una apariencia de legalidad, no 

podr4 por medio alguno, perder los derechos inherentes a su cond!, 

c16n de asalariado.• Para el caso de que la ilicitud óel objeto 

no fuera desconocida por el trabajador, ~ste no podr.!. reclamar 

judicialmente a su patr6n, en caso de despido, o bien por resci

si6n o terminaci6n del contrato de trabajo. 

La causa en el contrato laboral es la funci6n econ6mico-so-

cial que el mismo cumple, es decir, el fin objetivo Et inmediato a 

que se dirigen las obligaciones contenidas en el mismo, por ende, 

• ••• la causa de ~l scr!a, para el trabajador, la percepci6n del 

salario, y para el patr6n, el aprovechamiento del esfuerzo del 

asalariado." (2 l) POr lo que es necesario para que la causa cxi!, 

ta en el contrato de trabajo, que ésta sea verdadera y licita, 

con&ist:.iendo en el intercambio de presta.ci6n y de la contrapres

taci6n por parte del patr6n. 

El contrato de trabajo, es sumamente imporcante, porque 

" ••• en la vida moderna pocas personas pueden hacer alarde de no 

estar vinculadas a otras por un contrato de trabajo, ya sea como 

trabajador o patrono". (22 ) Adem4s1 que el hombre lo puede ajus

tar de acuerdo a sus necesidades. Dependiendo de este contra to 

(21). Ibidem., p. 113, 115. 

(22). DE FERRA.Rl, Francisco; Op. cit., P• 94. 
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• ••• la vida y la tranquilidad material de casi toda la humanidAd, 

ya que una de las obligaciones que emana de e•t.e contrato ea de 

carlcter alill'enticio o cumple, por lo menos, la funci6n de la pre!_ 

taci6n alimenticia". De aqu! que estf: exento de toda obliga-

ciOn fiscal y de toda forma. 

Alqu.nos autores señalan que el contrato de trabajo tiene una 

naturaleza "forfaitaire•, es decir, de seguridad, porque permite 

al trabajador obtener una renta fija, peri6dicamcnte a pesar de 

las contingencias que se produzcan, ttientras que el patr6n media!l 

te el pago del salario, el contrato le deja la. direcc16n y respo!!. 

sabi lidad de la empresa y la propiedad, eludiendo de esta forma 

los conflictos que pudieran presentarse del condominio de la pro

ducci6n. 

Pero señala De Ferrari, que el contrato tiene tambi6n desve!!_ 

tajas, ya que ha formado dos clases antagentca&, en lucha constan

te, porque el trabajador se ha desinterasado de la producci6n y 

del resultado de ra empresa, creando el conflicto del salario, que 

unos buscan reducir y otros aumentar. <
23

> 

Por otro lado, el contrato de trabajo puede ser suependido 

temporalmente en cuanto a las obligaciones de prestar el servicio 

(23), Ibidern, P• 94, 95, 96. 
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y pagar el salario, siempre y cuando se den las causas que establ!_ 

ce el articulo 42 de nuestra ley, sin que exista responsabilidad 

para el patr6n o el trabajador. Asimismo, este contrato también 

queda sujeto a las causas de resciei6n y terminaci6n que señala la 

Ley Federal del Trabajo y de las que hicimos menci6n cuando anali

zamos la relaci6n de trabajo, dando lugar tambi~n a que el trabaj! 

dar pueda ejercitar su ·acci6n de reinstalaci6n o de indemnizaci6n 

de .:icuerdo a t:1us intereses. 

E. PASANTE DE DERECHO 

El témino pasante se utiliza para designar al 

estudiante que ejerce cualquier actividad profesional propia de su 

facultad, es decir, realiza trabajos propios de su carrera que cs

t6 cursando, antes de obtener el grado de licenciado. Pero dichas 

actividades deben de estar bajo la direcc16n de un profesional ti

tulado, es decir, ya que haya obtenido su ctrdula profesional sobre 

la licenciatura sobre la cual est4 dando la responstva. 

El artículo 30 de la Ley de Profet:iiones señala que la •01re2_ 

ci6n General de Profesiones podr.! extender autorización a los pa

santes de las diversas profesiones para ejercer la práctica res

pectiva por un t@¡rmino no mayor de tres años•. Pudiendo prorroga!. 

se dicha autorizaci6n s6lo en casos especiales. 
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La D1recc115n General de Profesiones deberl dar 4V1110 a la S!, 

cretart.a de Educaci6n PÚblica de laa autorizac:t.ones que a. ca.da ca

so dé; asimismo, deber&. extender al interesado una credencial, en 

la cual precise el tiempo de durac115n de dicha autoriaacil!n •1 ti!! 

mino del cual quedar& anulada a.utom&ticamente, salvo los casos de 

autorizaciones especiales. 

Por otra parte, el Reglamcnt~ de la Ley de Profesiones, en 

su art1culo 51, señala~ •se entiende por •pasante• al estudiante 

que ha conclu1do el pri.Jrer año de la. carrera en laa de dosr el ·~ 

gundo en las de tres y cuatro años; y el tercero en las de mayor 

duraci~n". 

Mientras que en su articulo 52 establece los requisitos que 

debe cumplir el eatudiante para que se le pueda extender la auto

rizaci6n corresponóiente. Dichos requisitos son: 

a. Ser alumno actual de un plantel profesional. 

b. Ha~r conclu1do 101 año• de estudio a que se refiere el 

arttculo Sl del citado reqlaniento. 

e. Ser de buena conducta. 

d. No tener mls de un año de conclu!doa loe estudios. 

e. Poseer la con¡:ietencia necesaria siendo presunción cantr~ 

ria a ella el tener un promedio inferior a aiet.e. 

f. someterse al consejo y direcci6n de un profeaionista con 

c~dula profesional* 
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El estudiante de derecho, serl. pasante de derecho a partir 

del s6ptimo semestre, toóa vez que la carrera de Licenciado en De

- recho tiene u.na duraci6n de· cinco años, o bien tener cubiertos el 

70t de los cr~ditos correspondientes, ya que l!atoa equivalen a 

que el alumno tiene la preparaciOn suficiente para poder empezar 

a ejercitar la carrera, ~a aea por cuenta propia o bien trabajan

do pata alguna empresa o despacho jur1dico. 

De lo que se deduce que existen dos clases de pas.Jnte de de

recho, que son: 

a. Pasante de Derecho Aut6nomo1 es aquel que realiza un tr!. 

bajo relacionado con la licenciatura, pcr cuenta propia, 

"'~ un:\ manera habitual, personal y directa, con la auto

rizaci6n de la Direcci6n de Profesiones y bajo la E".uper

visi6n de un licenciado en derecho. 

Por ende, ser! aquel que no estfi adscrito a ninguna em

presa o despacho jur!dico, realizando su trabajo de mall! 

ra permanente, atendi~ndolo adem!s de en forrr.a personal 

y directa, acudiendo dnicamcnte con su supervisor en ca

so de alguna duda relacionada con el mismoª 

Pero cabe aclarar, que en ocasiones este tipo de pasante 

utiliza los servi_cios de otros pasantes o bien de trabaj! 

dores. Por lo que toma el carScter de patr6n, con todas y 
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cada una de las obligaciones que encierra esta fiqura. 

En la prlctica diaria, es muy raxo que un estudiante de 

derecho, que eatl trabajando por su cuenta, tenga la aut2 

rizaci6n de la Direcci6n General de Profesiones, para po

der desempeñarse como paaante de derecho, en virtud de 

que existen estudiantes que aun no cuentan con el 70\ de 

crfditos, y ya ejercitan la profesi6n, con ayuda de un l.!, 

cenciado en derecho que lea •preata• la cldula profeaionaL 

O bien, a pe•ar de que cumplen con todos loa requisitos 

q~e establece el citado reglamento, no obtienen la autor.!_ 

zaci6n bien, ya sea porque iqnoran que pueden ejercitar la 

profeai&n con el consentimiento de la referida Direcci6n, 

o porque las facilitan la c@odula profeaional para que pu! 

dan empezar a trabajar por su propia cuenta. 

Consideramos un error el que un licenciado en derecho •preste• 

su cédula profesional a un estudiante de la mi ... profesi6n ya que 

éste no cuenta con los conocimientos suficientes para poder ejer

citar la profesit>n, o bien facilit&rscla al pasante sin que axista 

autorizaci6n por parte de la autoridad competente, ya que en la m!_ 

yorla de 101 caao1 ea utilizada para abuaar de la buena fe o de 

la ignorancia de la gente, teniendo como objetivo un fin lucrati-

vo tlnicamente y no ejercitar la profeéi6n realmente. 

b. Pasante de derecho subordinadoz. ea aquel que pre1ta a una 

empresa o despacho jurldico un trabajo personal y aubord!. 

nado a cambio de un salario. De lo que ae desprende que 

el licenciado en derecho que de1empeña la funci6n de ª!!. 
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pervisor a que se refiere la Ley de Profesiones, sera el 

abogado de la empresa o bien el titular del despacho jur! 

dico. 

Pero al iqual que en el autOnomo, los que prestan sus seE_ 

vicios en estos sitios, aún son estudiantes que no han 

reunido el 70t de los cr@ditos, o que no cuentan con la 

carta de pasante. Esta situaciOn favorece a los patrones, 

porque lee permite explotar ala f4cilmente a aquellos que 

desean empezar a ejercitar la profe110n antes ác concluir 

la carrera, para adquirir experiencia en la ndan1a y poder 

legrar los objetivos que se fijctron al iniciar la carrera 

profesional. ra que le~ ofrecen un aalarto 11uy bajo y en 

al9unas ocasione• ni les pagan, ya que por @ste sOlo hecho 

creen que no est&n obligados a nada para con los pasantes, 

lo que es totalmente falao, toda vez que este tipo ele rc

laciOn quC se da entre el pasante y el patrOn, concurren 

los principales elementos de la relaciOn de trabajo como 

es la prestaciOn de servicio y la subordinacp5n, fiquras 

que ya fueron analizadas anteriormente (Vid Supra p.20), 

adem3.s de que el servicio se est8. prestando en forwa per

sonal. 

Aunque cabe aclarar que no todas las empresas y despachos j~ 

rf.cUcos explotan a los pasantes, existen algwias que les dan un 

buen salario y otras que aóeds del salario les dan todas las pre!. 

taciones de ley como es por ejer1iplo la Compañia Afianzadora Sofi-

111cx, S.A. 

Por otro lado, encontramos que el pasante subordinado curuplc 
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con las caracterlsticas que señala la Ley Federal del Trabajo, pa

ra que una persona pueda ser considerada trabajador. Pero es nece

sario aclarar que en la :nimna ·no se encuentra regulado al pasante, 

ni aG.n en los trabajos especiales. A pesar de que el trabajo que 

deacnpeña tiene caracter!sticas singulares, ya que para efectuarlo 

se requiere de cierta capacidad y preparac16n, el cual no puede h!_ 

cerlo cualquier persona, sino cuenta con lo• requisitos que esta

blece la Ley de Profesiones. 

A esto podemos agreqar que el pasante de derecho debido al 

gran campo de trabajo que abarca la licenciatura en derecho, puede 

desempeñarse en puestos tanto de administraci6n, vigilancia, fisc! 

lizaci6n, dentro del sector pG.blico, o bien realizar aquellas act!_ 

vidadcs propias de un despacho jur1dico. Situaciones Por las que 

se debcr1a regular al misnio dentro del 
0

t1tulo de trabajos especia

les. 

cabe mencionar que generalmente la relaci6n que ae da entre 

el patr6n y el pasante es por tiempo indeterminado, ya que ll\s pa!. 

tes no establecen la duraci6n de 6sta, debido a que el aujeto a6lo 

presta sus servicios como tal, en tanto no adquiera el titulo de 

licenciado en derecho. 

Por otra parte, dicha relaci6n sólo puede terainar cuanao ae 

den los supuestos del articulo 53 de nuestra ley. 

Ahora bien, el tipo de trabajo que desempeña el pa1ante de d~ 

rccho dentro de un bufete jurídico, es de los llamados de planta, 
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en virtud de que el servicio que presta constituye permanente.mente 

la actividad normal y necesaria para que 8ste pueda funcionar como 

tal y alcanzar as1 los fines del miamo, por ende, el pasante de d!, 

recho puede ser calificado como trabajador de planta, teniendo en 

consecuencia los mismos derechos que tiene ~ate, independientemen-

te de que se encuentre contemplado o no en la Ley Federal del Tra-

bajo. 

F. CONTRATO DE APRENDIZA1E 

El aprendizaje tuvo mucha irnpci:tancia du

ranto todo el periodo de las corporacioneo, debido a que el produ:_ 

to se preparaba manualmente, además de que a loa hombres se les ~2. 

señaba un oficio, lo que les hacia sentirse orgullosos de lo que 

produc1an. Conocimientos que se transmitt.an de qeneraciOn en qene

raci6n. 

Al ampliarse el mercado se requiri6 de tnaa producto, mientras 

que las m3.quinas desplazaron poco a poco al hombre y de1vaiori1a.n

do su intervenciOn en el campo de la producc16n. •c,,mo consecuencia 

de estos hechos, el aprendizaje empez6 a perder importancia y, en 

ciertos casos cay6 casi en desuso, entrando ••• por todos estos fa E 

torea, en un largo perfodo de declinaci6n. • <24 > 

(24), DE FERRARI, Franc1sc~, Op. cit., p. 9. 
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En esta «§poca del sistema gremial, el aprendiz era a6lo un 

disc!pulo, que si trabajaba era s6lo pa.ra adquirir prlctica profe

sional y para contrapeaa.r el servicio docente que recibla de su 

maestro. Pero con la estructurac115n econ6mico-industrial basada en 

el maquinismo, que no requer!a de personal que tuviera una forma

ci6n profeoional, as! como la vida precaria que llevaban Uts f<lmi

lias, las impulsaba a • ••• ocupar sua m&s j6venes miembros en trab!_ 

jos inmediatamente productivos, desatendiéndose del natural deseo 

de darles una cducaci6n t~cnica completa". 

Si bien la n\X!:Va or9anizaci6n industrial no extg:f.a que 1011 

·obreros contaran con una especial maestr!a, s! requerta que cierto 

nfimero de los trabajadores fueran e11pecializadoa, lo que provoc6 

que ~stos fueran muy cotizados, teniendo t!&to como consecuencia 

que aumentara el ndmero de aprendices que querlan especializarse 

para obtener mis salario. Por esto, señala Gallart ", •• puede ser iE_ 

clu:f.do el contr&to de aprendizaje entre las modalidades de la rel! 

ci6n laboral• <
25

> Y por ende, debe estar legalmente protegido. 

Para la leqislaci6n española • ••• es aquel en que el patrono 

se obliqa a enseñar pr.Scticamente, por s! o por otro, un oficio o 

industria, a la vez que utiliza el trabajo del N1:) aprende median

. do o no retribuci6n y por tiempo determinado". 

(25), GllLLARTFOLCH, Alcjaniiro, Op. c1t., p. 108. 

(26). Ibidem., p. 107. 
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Canabellas lo define cor.:o • ••• aquel por el cual una persona 

se obliqa a enseñar por s1 o por tercero, mediante salario o no la 

práctica do una profesi6n u oficio, oblic¡ada a trabajar ésta en ~ 

neficio de quien da la enseñanza•. U 7> 

De Ferrar! señala que la relac16n contractual a que da luc¡ar 

el aprendizaje, puede definirse como • ••• el acuerdo que celebra un 

empresario, el jefe de un taller o un art.esano, por el cual se co! 

pro=ete a dar o hacer dar una forma.ci6n profesional met6dica y pr~ 

qrcsiva a otra persona, la cual se obliqa a su vez a trabajar para 

su maestro en las condiciones y plazos fijados general::!entc por la 

ley o las costwr.bres•. <29> 

Mientras que la Ley Federal del Trabajo de 19311 establecta 

que el contrato de aprendizaje era • ••• aquel en virtud del cual 

una de las partes se co::prorJete a prestar sus servicios personales 

a la otra, recibif'ndo en ca."lb!o enseñanza en un artt? u oficio y 

la retr ibuc i6n convenida•. ( 
29

) 

De las anteriores definiciones se deduce que son dos los su

jetos que intervienen en la relaci6n contractual: 

(27). CA,.t.;ABEL.LAS, Guillerno, ~ndio de Derecho Laboral, T.-I, 
ed. Biblioqr!fica ~ba;tlenos Xires, 1968, p.p. S39 y 840. 

(28). DE FER.P.t\RI, Francisco, Op. cit., p. 17. 

(29). DAVALOS !!ORALES, Jo•!!, Op. cit., p. 113. 
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l. El patr6n o maestro el cual reqUiere ser mayor de edad y estar 

en pleno ejercicio de sus derechos civiles, tener la condici6n 

de "jefe, maestro, dueño, gerente o encargado en el oficio o la 

industria a que haya de referirse el aprendizaje y no "• •. ha--

llarse incurso en ninguna de las circunstancias siguientes: 

a).- notoria mala conducta; bJ .- condenado por reincidencia a 

rescindir el contrato de aprendizaje por faltar a las condicia 

nes estipuladas en el mismo o por dureza en el trato del aprc!! 

diz; e).- ••• o por delitos contra la propiedad a los que no se 

haya aplicado la Ley de Condena condicional • 11 (JO) 

AaimiSllO, esta obligado a facilitar todos los medio• al apren

diz para su total formaci6n dentro del arte u oficio materia 

del contrato, ast como a pagarle la retribucU5n pactada y ex

tenderle un certificado al aprendiz al tcminar el aprendizaje, 

en el que conste la duraci6n de la enseñanza y los conocimien

tos y pr4cticas adquiridos. Esto es muy importante, porque si 

dentro de la misma empresa donde el aprendiz concluy6 su pre

paraci6n, no existen vacantes, o bien el patr6n a6lo lo contr! 

ta eventualmente, el certificado obtenido le permite a aquel 

colocarse en otra parte, como un trabajador, con oficio calif!, 

ca.do, dentro de la especializaci&n que adquiri6. 

(JO), GALLART FO!.CH, Alejandro, Op. cit., p.p. 109 y llO, 
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2. El aprendiz es aquella persona que recibe la enseña.nza de un 

oficio especiali?ado y cumple determinada actividad durante 

cierto período con retribuci6n o sin ella, en beneficio de 

otro, el cual a cambio del trabajo le transmite los conocimie!! 

tos. canabellaa define al aprendiz como aquel que aprende 

trabajando. 

• ••• Algunas legislaciones determinan que el menor de edad tie-

ne incapacidad para celebrar contrato de aprendizaje1 en tanto 

que otras limitan la pcsibilidad de ser contratado como apren

diz de un oficio determinado a aquel que no hubiera c~lido 

una edad determinada." (Jl) As! algunas estAblecen la edad. de 

catorce años y otras la edad de dieciscis años, mientras que 

la lcgislaci6n española es muy restrictiva, porque establece 

que s6lo puede contratar aquel que sea mayor de dieciocho años 

y que esté capacitado legalmente o por conducto de la persona 

que ejerza la patria potestad. 

Por su parte Gonzálcz Charry señala que los aprendices deben 

poaecr conocimientos fundamentales, es decir, que no sean ana! 

fabetos, esto con la finalidad de que se les facilite el com-

prender mejor los conocimientos que se les vayan a transmitir. 

(31). CANABELLAS, Guillermo, Op. cit., p. 847. 
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El aprendiz goza de todos los derechos y en con•ecuencJ.a ea

t~ sujeto a todas las obligaciones del contrato de trabajo t!pico, 

adernlls de comprenderles las obligaciones inherentes al aprendizaje 

como son; 

- Concurrir a los cursos, eujetandose al rl!qimen tAcnico del 

aprendí zaj e y a las Ordenes del patrono. 

- Procurar el mayor rendilliento en los estudios. 

- Ser leal y guardar re•peto al patrono, al mae11tro, a aus 

familiares, trabaja4orea y clientes del eatablectmiento. 

Pero a. medida que el aprendizaje ten'la por aaient:o una inett

~uellln docente, o bten del Bllrvicio · nacion11l o .Sel propio patr&n 

se ir& desvinculando de la orqanizaciOn familiar y por tanto, sus 

obli9actones a este aspecto irln de1envolvtlndoae como un contra

to or:dinar to. 

" ••• el aprendiz - por sumar las cualidades de trabajador in

cipiente y de alumno en ejercicio de apl1.ca.ci6n profesional- de

be el doble acatamiento laboral del obrero y el peda969.1co del e,: 

colar1 asf:, trabajar y aprender con diliqencia en le primero y con 

atenc1.6n en lo segundo•. 

El contrato de aprendizaje debe celebrar&e pgr e1crito, ya que 

esto permite que sea examinado para evitar que el patrono se extr!. 

limite y abuse del aprendiz. Dicho contrato debe contener los gen! 
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ral.es de los sujetos que intervienenr el tiempo de duraci6n del 

contrato, el cual no puede pasar del 11mite legal establecido por 

la legislaci6n vigente del lugar donde se celebre este contrato; 

condiciones de manutenc16n y alojamiento si las hubiere; monto de 

la remuneración; sañalar el oficio o industria sobre el cual ver

sa¡ establecer mediante declaraci6n de un médico que el aprendiz 

no tiene ninguna ineptit1Jd f1sica que haga peligroso para la sa

lud de hte el ejercicio· de la profesilln eleqida y ademls se de

ber~ especificar sobre las horas de instrucci6n y horario de tra

bajo el cual no podrA exceder del legal, y por (\ltillo las firmas 

de los contratantes. 

Ahora bien, el objeto del contrato es la enseñanza del patr6n, 

adcmfi.s del pago de una retribuci6n y por parte del aprendiz la 

prcstacit'm de un servicio personal. Pero dicha retribuc16n siempre 

~ra menor al salario m1nimo, la cual puede ser en dinero o bien 

el patr6n le paga con alimento y vestido. 

Si e!. aprendiz logra adquirir conocimientos suficientes que 

le peI'l'litan desempeñar por s1 solo el trabajo, su remuneraci6n 

aumenta a un salario m1nimo legal. 

Para el caso de que el patr6n despida injustificadaménte al 

aprendiz, debe indemnizarlo con un mes y medio con base en la r!_ 

t-ribuci6n convenida, porque una cosa es el t6rmino del aprendiz! 

je y que constituye causa de dieoluci6n del contrato y, otra di!_ 

tinta es la ruptura de la relaci6n y en consecuencia del contrato 

antes de tiempo por parte 6el empresario o maestro, sin que exis

ta una causa o motivo ju•tificado. 
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Canabellas señala que el contrato de aprendizaje es utiliza-

do en algunas profeaioncs b&jo otra denomina.ciCSn, por ejemplo: 

• ••• La abo9ac!a, disponen de voi peculiar para su aprendizaje, la 

pasant!a."' (J:Z) Y otras usan las expresiones de pt&cttca y ayu

dantta, o bien le dan designaciones poco usuales como contrato de 

adiestramiento, de iniciaciOn profesional y de formacien profesiE_ 

nal, llevando todos como finalidad el enseñar Wl of1c:io a travds 

del deHJ>peño de un trabajo. 

Este tipo de contrato no •e encuentra regl'lmentado en la ac

tual ley, porque fue considerado un instrumento de explotación del 

tnbajador por parte del patrlln, ya que se trataban de verdader8ti 

relaciones de tJ:abajo dtsfrazadaa de contrato• de aprendtzaje, loa 

cuales eran siempre utilizados po.r el patr6n, en virtud d.e que las 

obligaciones que ten%an que cumplir eran mf.nimaa. 

fjin emba~90, muchos paf.ses reglamentan hoy en dta. este con

trato, no obstante el desarrollo adquirido por la enseñanza prof!, 

sional y apesar de que las nuev•e eondicionea de la industria mo

derna resultan inadecuadas para la prActica de este sistema de 

fOm.icttln. 

oe Ferrar1, señala. que •en au reaparic1en moderna, el contr!_ 

to de aprendizaje se caracteriza: 

a. por ser, en gener&l, un contrato •ole111ne1 

b. por el nlin.ero elevado de disposiciones de orden pQbHco1 

(32). Ibidom,, P• 848, 839. 
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c. por el control que ejerce el Estado sobre su ajuste y ej! 

cucilSn; 

d. por estar el empleador obli9ado a pagar al.aprendiz una 

remuneración, siendo una obliqac!6n secundariar 

e, por ser la principal obligacilln del empleador (llamado "!!. 

tiguamente maestro) la de suministrar una enseñanzar 

f .. por la dependencia que crea entre las partes". · lJJ) 

La reglamentacitm que se hace del contrato de aprendizaje hoy 

en d!a resulta lógica, porque todav!a existen las industrias art! 

sanales o poco mecanizadas, en las cuales se sigue practicando un 

aprendizaje, Y en las que es necesario proteger al aprendiz ju-

r!dicamente, para evitar que ~ate sea explotado por el patr6n• 

De aqu! que, la mayorta de los países que todaVla contemplan 

!'!" su legislaci6n a este contrato, sigan los lineamientos que es

tablecen las Racomr:ndaciones que expiden los Estados miembrc.s de 

la Organl z~1:::i6n Int~rnacional del Trabajo en las conferencias que 

celebran en torno al problema de la formación profes tonal. 

Tema que desde lue90 analizaremos ampliamente en el tercer 

capítulo de la presente investigación. 

Por lo que respecta a M~xico, cstA figuri:t daj6 de ser utili

zada, como ya se mcncion6,por ser un instrumento de explotaciOn y 

(33), DE FERRJ\RI, Francisco, Op. cit., p.p. 15 y 16, 
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en su lugar la Ley Federal dei Traba.jo, establece como una obli

qaciOn del patrOn el proporcionarle al trabajador un adiestramieE_ 

to o una capacitaci6n en el oficio que va a desarrollar. 

De esta forma el trabajador aprende un oficio sin que a cam

bio de ello se le explote. 



CAPITULO rr 

ANTECEDENTES 

A. EDAD MEDIA 

No existen antecedentes sobre el pasante de derecho 

en esta ~poca, en virtud de que no era una figura jur!dica que se 

diera con frecuencia, motivo por el cual, los legisladores no se 

preocuparon por re9ularla. 

Los pocos ptt.santes qui? exist1~n eran considerados como aprc!!_ 

dices, y se les aplicaba el mismo régimen que a ~stos, porque arg!!_ 

mcmtnban los abogados bajo los cuales los pasantes de derecho pre! 

tab.ln sus servicios, que las estaban enseñando el oficio de la pr~ 

fasi6n y que por lo tanto, no pod!an pagarles un salario, ya que 

estaban aprendiendo. 

Por este motivo, creemos necesario hacer referencia a los ª!! 

taccdcntcs hist6ricos que tiene el aprendiz en la Edad Media. 

As1 cn("Ontrrunos que la figura del aprendiz se. da dentro de 

los gremios, en los cuales era nece::sario pertenecer a una corpora

ción, en donde oriqinalmcnte estaba formada por patrones, pero m!s 

adelante se forma la corporación bipartita que comprende dos cate

gor!as profesionales: los aprendices y los maestros. 

En Francia se utiliza el sistema tripartito, a bl!sc del 

aprcndíz,dcl oficial y del maestro, "la relaci6n entre este lllti

mo 'i el aprendiz tiene un marcado carácter personal, en donde el 
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maestro lo trata como un buen paare de familia, albcrg~ndolo en su 

domicilio y facilitándole dinero y aquello que sea necesario para 

que sus conocimientos sean completos. 

11 Por su parte, el aprendiz le debe plena subordinaciOn y obe

diencia, sancionándose su incumplimiento, como lo vimos al tratar 

el tema del contrato de aprendizaje en el primer capttulo. 

11 La óuraci6n del aprendizaje salta oscilar entre cuatro y 

seis años, al cabo del cual, llegaba a la categor1a de oficial o 

compañero, quien constituta una catcgor1a originariamente poco 

definida, caracterizada por haber pasaao t."?l periodo de aprendiza

je sin llegar al grado de maestro". (1l) 

Sin embargo, señala Hcrnainz Márqucz, "La categor!a cic ofi

cial, intermedia entre el aprendiz y el maestro, no era siempre 

de paso obligatorio pues se admite la pasibiliuad de tr.1nsilo di-

recto de w1a a otra; quedaba el oficial ligado al maestro por un 

conttato de trabajo ••. • ( 3-1) en el cual era contratado bajo la 

cond!ci6n ó.e obrero, ya que las misll'.as caracter1sticas del gremio 

no le permit1an pertenecer a l!ste, bajo la cat-eqor1a de maestro. 

De lo que se desprende que una vez que el aprendiz: adquirta 

los conocimientos suficientes para ejercer por ~l mismo el oficio, 

dcb1a prestar sus servicios bajo otra cate;orta, que en este caso 

es la de oficial, pero ya protegido por un contrato de trabajo. 

(33). GARCIA, Alonso, Op. cit., p. 61. 

(34), HERNAINZ MARQUEZ, Miguel, Op. cit., p. 55. 
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Siendo obligatorio seguir en el mismo gremio por lealtad y 

sin poder aspirar a llegar a ser maestro. Lo que provoc6 que se 

formaran agrupaciones de oficiales o compañeros, que enfrentaron 

verdaderas luchas con las agrupaciones de los maestros que busca

ban privilegios para su clase, as! como prolongar el perío-lo de 

aprendizaje con la finalid.:J.d de explotar a aquellos aprendices 

que y;,. se les pod1a otorgar la calidad de oficial, ya que de esta 

forma no les pcrmi t tan asc~nder a dicha c-ategorta y en consecuen

cia no les pagaban un salario, ni los contrataban, situación que 

les ayudaba a mantenerse en el poder. 

Mientras que los oficiales y compañeros utilizaron sus agr~ 

p<lcioncs para cowbatirlos y evitar la explotación y los ccinttnuos 

abusos de que eran objeto los aprendices por parte de los maestros. 

B, CCNST!TUCIOil DE 1917. 

La Constitución Polttica de los Estados 

Unidos Moxicanos óe 1917, trata de cubrir las lagunas que existtan 

en rr.dtcria ldboral, ya que los constituyentes se dan cuenta que 

qran parte del descontento social que existta en la 6poca, se de

b!a a que no cxistia un..l requlaci6n jurídica que satisfaciera pl!_ 

namcnte los derechos que ten!an las hombres corr.o trabajadores, ya 

que los rnismos eran constantemente objeto de rnCiltiples abusos, 

huinillacionP.s y de explotaciones por parte cie sus patrones. 

Por lo que el Congre.so Constituyente de 1916 óecidi6 que 

era necesario fijar en la Ley Suprema la materia laboral " ••• a ?.:. 



sar del criterio hasta entonces respetado de que materias de esta 

1ndole no correspond1an a la Constituci6n". (lS) 

a. Articulo 5° Constitucional. 

Durante los debates que se dieron en el congreso Constituye!! 

te en torno al articulo 5° de la Constituci6n, los diputados reno

vadores Cravioto y !-!.actas, consideraron la nccesidüd de cxt1llldcr 

mucho m!s all! de este art1culo, las garantías de les trab.1 j~.óo

res, y fue el diputado Manjari·ez quien señala que es necesario 

crear un capitulo especial para la materia, dando n.1cimicnto .:is1 

al art1culo 123 constitucional, que consagra los Jcrechos de los 

trabajadores. 

El art1culo 5° constitucional, se encuentra contemplado co

mo una garantía individual del hr>r.bre <'11 1,1 \onstituci6n de 1911 1 

en el cual se consagra la libertad d·J t.rab.1jo y profesión. 

Pero es necesario aclarar que en el texto original de la 

Constituci6n de 1917, esta garantía no se encontraba regulada en 

el articulo 5º, sino dentro del contexto del articulo 4° constit~ 

cional, mismo que a continuaci6n se transcribe: 

Art.1culo 4°. - "A ninguna persona podrá im¡.edirae que se de

dique a la profesiOn, industria, comercio o trabajo que le acomo

de,Ut!ndo 11citos. El ejercicio de esta libertad s6lo podrá ved."lrsc 

por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de te!. 

cero, o por resoluci6n gubernativa, dictada en Los términos que -

(35). TENA RAMIREZ, Felipe, Leyes Fundamentales de H4xico 1808 .. 
-1989, 15.:i. cd., Editorial Porrtía, f,.l\., fkbclco, 1989. 
¡;:-Tr3. 
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marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Na

die puede ser privado del producto de su trabajo, sino par resolu

ción judicial. 

La ley determinar4 en cada Estado, cuales son las profesio

nes que necesitan t!tulo para su ejercicio, las condiciones que 

deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expe

dirlo". 

El artículo 5° constitucional, en su texto original se enea!! 

traba ligado con el articulo 4° del mismo cuerpo legal, ya que am

bos artículos ccntcmplaban los aspectos fundamentales de la rela

ci6n laboral, toda vez que en este articulo 5° se establec!a! 

Articulo S"'. - "Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento, 

salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el 

cual se aj ustar:i a lo dispuesto en las fracciones I y II del arti

culo 123. 

11 En cuanto a los servicios ptiblicos s6lo Podrán ser obligato

rios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de 

las armas y de los jurados, asl cor.:.o el desempeño de los cargos 

concejiles y los de clccci6n popular, directa o indirecta. Las ftl!l 

ciones electorales y censales tendr3n carácter obligatorio y gra

tuito, los servicios profesionales de 1ndole social serán obliqa

rorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepcio

nes q~e 6sta señale. 
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11 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún co~ 

trato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la p6!, 

dida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya 

sea por causa de trabajo, de educaci6n, o de voto rcliqioso. La 

Ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de Ordenes m2 

n3.sticas, cualquiera que sea la dcnominaci6n u objeto con que pr!_ 

tendan erigirse. 

11 Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su 

proscripci6n o destierro, o en que renuncie temporal o permanent! 

mente a ejercer determinada profesi6n, industria o comercio. 

''El contrato de trabajo s6lo obligarS a prestar el servicio 

convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un 

aiio en perjuicio del trabajador, y no podrA extenderse en ning{m 

casu, a 1.1 renuncia, pérciida o menoscabo de cualquiera de los de-

re:ho5 políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que res

pecta al trabajador, s6lo obligar~ a· éste a la correspondiente 

respOnf;abllidad civil, sin q11e en ningún caso pueda hacerse coac

ci6n sobre su persona." {3 6) 

Por otra parte, y cor.o complemento de estos art1culos, en el 

art!culo 13 transitorio de la Constituci6n, se establecía que las 

deudas de los trabajadores contraS:das con sus respectivos patro

nes quedaban extinguidas de pleno derecho. 

Ahora bien, dentro del texto ori9inal del articulo 5° en la 

Constituci6n de 1917, se puede apreciar que sd'lo se hace una son12, 

ra referencia sobre la proíesi6n en su p:irrafo segundo, por lo 

[36). Ibidem, p.p. al9 y a20. 
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cual podemos afirmar que la garant1a de libertad de profcsi6n la 

encontramos originalmente en el articulo 4ª constitucional y co

mo consecuencia, sus antecedentes en el mismo. 

El 17 de noviembre de 1942 se publica en el Diario Oficial de 

la Federaci6n, la reforr.ia que sufre el articulo 5° constitucional 

en su segundo párrafo, pero sin que ~sta altere la esencia del 

mismo. 

Posteriomente, el 18 Ce septiembre de 1974, el Presidente 

de la Peptlhlica, Lic. Luis Echevt:rr!a Alvarez, presenta una ini

ciativa al Congreso de la Oni6n, la cual trajo como consecuencia 

la inclusiOn del contenido original del artículo cuarto constitu

cional al texto del· arttculo quinto. Cabe hacer notar que en el 

texto actual de este articulo en su p4rrafo cuarto, se contempla 

nuevamente el contenido original del párrafo segundo, antes de 

que sufriera la reforma antes mencionada. Quedando los dem3s pl

rrafos con su redacci6n oric¡inal. 

La ad!ci6n y reforma que sufre el art!culo quinto constitu

cional, se publica el 31 de diciembre de 1974. 

La. causa por lo cual se incluy6 el art1ct..ilo cuarto en el ar

ticulo quinto constitucional, es que el primero en su redacciOn 

actual se cxntrae a tres situaciones modernas y distintas de la l! 

bertad de trabajo, como son: a) la igualdad ante la ley del hombre 

y de la mujer1 b) el derecho de protecci6n de la salud y el acceso 

a toda persona a los servicios de salud: y e) el derecho de toda 

familia de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

Por otra parte el contenido actual del articulo quinto cons

titucional, establece la necesidad de imponer una pol!.tica profe-
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sional y estatal de efectiva 9arant1a del empleo, destinada a pro

tegerlo en varias direcciones: 

Primera. - Sostener su permanencia y estabilidad, evitando 

lo más posible la desocupaci6n. 

Segunda.- Proveer a la distribuci6n de mano de obra, tanto 

en el !mbito geogr5.fico como en el profesional a través de 

la capacitaci6n y adiestramiento del trabajacior. 

Tercera.- Impulsar el aprendizaje de actividades y oficios, 

de ocuerdo a la capacidad de cada trabajaoor. 

Cuarta.- A través de agencias de colocaci6n, tener un con

trol de los puestos vacantes y de nueva creaci6n, en los 

cuales pueden ser O.tiles las aptitudes de cada persona en 

busca de trabajo. 

De estas cuatro formas de proteger el empleo, l.:i Cmica que 

se cumple sin que exista un intertl:s ccon6mico en forma directa, 

es el segundo. Ya que de los tres res.tantes, el primero es impos! 

ble debido a que dta a d1a crece el nlimcro de habitantes de Méxi

co, lo que provoca que el desempleo se encuentre a la orden del 

d1a. Con respecto al aprendizaje, es una figura que no se encuen

tra regulada actualrrente, por ser un instrumento de explotaci6n. 

En cuanto a las agencias de colocaci6n, son pocas las que existen, 

ya que como son de iniciativa privada, cobran cuotas dema&iado 

elevadas a las personas que acuden a ~olicitar sus servicios, a 

cambio de colocarlos en algún puesto vacante, situaci6n que pro

voca aumente el desempleo considerablemente. 



- 59 -

Por otra parte, los Estados de la RepGblica han conservado 

el derecho de expedir leyes propias respecto de las profesiones 

que necesiten t!tulo para su ejercicio dentro de su territorio, 

a.st como designar las autoridades competentes para expedirlas. 

Pero algunos gobiernos han preferido establecer convenios con 

el Registro Federal de l>rofesiones, para evitar cualquier con

flicto que pudiera presentarse respecto del ejercicio de ~gue

llas profesiones que recJuieran t1tulo profesional, ajustlndose 

as1 a los requisitos impuestos por lo federal. 

La exigencia de un t!tulo profesional • ••• para la práctica 

de una profesiOn o para el ejercicio de una actividad re9larnent!_ 

da por el Estado", f3J) se considera como una lirnitaci6n a. la 

garant1a consagrada cm el artículo 5° constitucionaL Pero es una 

rest.ricci6n en beneficio de la comunidad, porque de esta forma se 

evita qu11 cualquier persona pretenda ejercitar alguna profcsi6n, 

para la cual s~ requiere una prcparaci6n especial debido a la fU!!, 

cic'.'.tn que dcscmpcfia dentro de la sociedad, como lo es por eje.mplo 

la medicina, la odontoloq1a, la bioloq!a, el derecho, etc., mismas 

que s6lo pueden ser ejercitadas por aquellas personas que han te

nido la preparación adecuada para ello, como lo es haber cursado 

una carrera profesional en alguna universidad y haberse titulado 

sobre la misma. 

(37J. Constituci6n Po11tica de los Estados Unidos Mexicanos Comen
ma;-Ed1torlal Rectorla e Instituto de invest19aciones Ju
ridicas, Ml?xico, 1985, p~ 16. 
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b. Ley Reglamentaria del Articulo 5° Constitucional. 

En el inciso anterior qued6 señalado que cada Estado tiene 

la facultad de dictar sus propias leyes y reglamentos para el eje!_ 

cicio de las profesiones en cada uno de los mismos. 

As1 en el Distrito Federal, la Ley Reglamentaria del Art!c!:!_ 

lo 5° Constitucional para el ejercicio de las profesiones, es la 

llamada LEY DE PROFESIONES, misma que entr6 en vigor el dta 27 de 

mayo de 1945, fecha en la que aun era el articulo 4° constitucio

nal quien contemplaba el pS.rrafo relativo a que la ley determina

ra en cada Estado qué profesiones necesitan titulo para su cjerc,!_ 

cio, lo que trae como consecuencia qu~ exista discordancia entre 

un cuerpo legal y otro. 

Esto se debe quizS., a que los editores prefieren substituir 

un articulo por otro, desde la fecha de la entrada en vigor de C!_ 

ta ley, para evitar cor:iplicaciones que pudieren derivarse, es de

cir, es ro~s fAcil establecer o señalar en la ley el articulo ac

tual sobre el cual tiene su fund~nto constitucional la misma, 

que entrar en historia aclarando que este fundamento se encontraba 

en otro articulo constitucional y no én el actual, lo que conside

ramos un error, ya que provoca que la persona que consulte en es

te caso la Ley de Profesiones, se mantenga en la creencia de que 

fue desde el origen del articulo 5° constitucional, donde ae con

sagra la garant1a del ejercicio de profesiones, lo que resulta 

falso de acuerdo a lo expuesto en el inciso anterior. 

Ahora bien, la ley regl~ntaria del actual arttculo 5° con! 
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titucional en su articulo segundo, señala que una de las profesi2. 

nes que necesita titulo profesional para ser ejercida, es la de 

licenciado en derecho, y para obtener el mismo es necesario ser 

mexicano par nacimiento o naturalizaci6n y estar en pleno goce de 

sus derechos; tener t1tulo legalmente expedido y registrado, as1 

como obtener de la Direcci6n General de Profesiones patente de 

ejercicio. 

Asimismo, la citada ley en su art1culo JO,. estüblece que los 

pasantes de las diversas profesiones podr!n obtener autorizaci6n 

hasta por tres años de la Direcci6n General de Profesiones para 

ejercer la prtiC"tica corrcspendientc a cada profesi6n, para lo 

cua 1 el interesado debcr.:1 demostrar el car4cter de estudiante, asf. 

com1J tetll:-r buena conducta y la capacidad suficiente, para lo cual 

hastará el informe que proporcione la Facultad de Derecho. 

Por su parte, lo Dirección Gencrisl de Profesiones, dar! ¡¡vi

so o la Sccret;iria de Educación Pública, de que va a extender la 

autorizar:t6n p<ar.:i la práctic11. correspondiente misma que se ha.r4 

a trav~s de la credencial que se le entregue al interesado, en la 

que se precisa la vigencia de la ll\isma 

En casos especiales, el pasante de derecho padr! obtener 

una prOrroga en la autorizaci6n a tra.v«:s del Searetar io de Educa

ciOn POblic.:i, quien fijara el tiempo de duraci6n de dicha prórroga. 

Por su parte, el Rcglarr¡ento de la Ley de Profesiones, en lo 

que se refiere al cj<'rcicio de las mismas, en el Distrito Federal, 

da la definici6n de pasante en su art'iculo Sl, al señalar que "se 
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entiende por pasante al estudiante que ha concluido el primer año 

de la carrera en las de dos años: el seqyndo en las de t:ces y cua

tro años; y el tercero en las de mayor duraci6n•. 

Hicntras que el articulo 52 de este reglamento, menciona los 

requisitos que debe satisfacer el pasante de derecho para que le 

sea extendida la autorizaci6n correspondiente para la prictica del 

ejercicio de la licenciatura. Requisitos que fueron estudl.ados l~n 

el Capitulo I, cuando se analiz6 la fiqura del pasante de derecho, 

motivo por el cual consideramos innecesario reproducirlos nueva.me!!_ 

te en este apartd.do, ya que el mismo se 1·efiere única.mente a ar.te

cedente"i sobre el pasante de derecho. 

Al analizar sus pr3ct1cas en el campo profesional, el pasa!!_ 

te de derecho debcrl estar bajo el asesoramiento de un profesioni:!_ 

ta responsable y adcm!s titulado, ya sea que las mismas sean con 

motivo de la prestaci6n del servicio social o que est~ prestando 

sus servicios bajo la subordinaciOn de un patr6n. 

En su arttculo 55 del citado reglamento, se establece que 

los mexicanos pcr naturalizaci6n estar~ en igualdad de condici~ 

nes para el ejercicio profesional, que los ~xicanos por nacimien 

to, siempre "::i cuando hubieren cursado sus estudios en planteles 

nacionales. 

De todo lo anterior, podemos concluir que la figura del pasa!!. 

te de derecho tiene sus antecedentes en la legislaciOn mexicana, 

desde el año de 1945, ya que fue a partir de este año, que se 
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plasma en forma espec1fica la misma en una ley, es decir, se em

pieza a regular jur1dicamente al pasante de derecho. 

C. LEY O! 1931. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, es publicada en el Dia

rio Oficial el 28 de agosto de 1931, estrando en vigor el d1a 29 

del mismo mes y año, durando su vigencia hasta el d1a JO de abril 

de 1970. 

En la citada ley no existe antec:edente alguno sobre el pa- · 

sante de dcrechc en forma especifica, ya que debido a la idcologta 

de la l!poca en que la misma fue elaborada, se encuadraba al pasa!l 

te dentro del marco del aprendiz, y en consecuencia, se aplicaban 

las disposiciones del contrato de aprendizaje, a la relaci6n que 

existía entre el licenciado en derecho titulado y el pasante que 

prestaba sus servicios bajo la subordinaci6n de éste. 

Toda ve~ que se argumentaba que el pasante estaba aprendie!!. 

do el arte de la abogacta, y por lo tanto era un aprendiz, situ! 

ci6n que provocüba una serie de abusos y eY.plotacioncs en torno a 

toda aquella persona que era considerada como tal, ya que muchos 

patrones cvadtan sus responsabilidades bajo el contrato de apre!!. 

dizajc, siendo que manten1an verdaderas relaciones de trabajo con 

los aprendices. En la citada ley se dedic6 el t1tulo tercero al 

contrato de aprendizaje, en virtud del uso que se hac!a del mis-

mo. 



D. LEY DE 1970. 

En la Ley Fecieral del Trabajo de 1970, misma que entrc.'5 en 

vigor el l 0 de mayo del mismo año, se abrog6 el contrato de apre~ 

dizaje del texto legal de la misma, en virtud de que el mismo er.:t 

utilizado como instrumento de explotacil5n del trabajador por par

te del pa trlln. 

Pero este hecho ni impide que at:ln hoy en dta se siga aludie!!_ 

do al mencionado contrato para explicar la situac16n laboral del 

pasante. Ya que de esta forma se le puede explotar mejor, sin re

conoc~rsele su calidad plena de trabajador, porque de esta forrr.a 

las obligaciones que tienen que cumplir son mS:nimas. 

Pero como demostraremos en el siguiente cap!tulo, no pueden 

cer aplicados los principios del contrato de aprendizaje, a la 

relaci6n que se da entre el pasante de derecho y el licenciado en 

derecho titulado, o empresa ha.jo los cuales presta 6ste sus scrv.f. 

cios como tal. 



CAPITULO I 1 I 

REconi:...;oACIONC:S DE LA OIT 

Antes Je analizar las recomendaciones adoptadas por la OIT, 

sobre la forrna.ci6n profP.sional, es necesario establecer la difere!!. 

cia que existe entre convenio y recomE:ndacidn, ya que a pesar de 

que a:nbas figuras son instrumentos que ha venido utili;:ando la OIT 

en su labor norrn.:ativa, las mismas tienen una fuerza obligatoria 

muy diversa. 

Las convenios son aquellos instrumentos creados para obligar 

jur1<licar.1ent:.c a los paises que participan y suscriben a los mismos, 

es decir, " ••• son generadores de obligaciones bien áefinidas, a e~ 

yo cwnplirnicnto quedan afectos los Estados miembros por el hecho 

de la t'atificaci6n." (39) 

Los convenios de la OIT, a óifcrencia de otras convenciones 

internacionales, son resultado de un sistema tripartita en el cual 

intervienen en forma directa y en pla:io de igualdad, el gobierno, 

(39). !lARROSO FIGUEROA, José, Derecho Internacional ciel Trabajo, 
.t:ditorial Porr<la, S.A., llmx1co, 1967, p. 23. 
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los trabajadores y los patrones. oe aqu1 que estos instrwoentos 

tengan gran jerarquía y fuerza moral. 

Darroso Figueroa, señala que estos convenios deben ser en

cuadrados dentro de los llamados tratados colectivos que son al 

mismo tiempo tratados-ley. Porque una vez que opera 1.-i rati.fica

ci6n, "• •• el Estado aceptante queda obligado no como contractual-

. mente, sino en virtud de la reqlamentaci6n contenida en el artic~ 

lado del convenio.• De esta forma se hace funcionar el principio 

ó.e derecho pacta sunt servar.da , que tiene como consecuencia que 

se les considere como una verdadera leqislaci6n internacional del 

trabajo. 

Mientras que las recomendaciones, a diferencia de los conve

nios, no obligan a los Estados miembros a incorpcrar a sus legisla

ciones y pr4ctican nacior.ales los principios rectores en ellas. 

Sino que Gnicamente la obliqaci6n de loa paises adheridos a la OIT 

se reduce a s.o.meter a la autoridad o autori<iades competcnt&s, a 

fin de que adopten las medidas legislativas o de otro orUen que e! 

timen pertinentes, y a rendir un informe cuando el mismo les sea 

solicitado por la OIT, 

Las recomendaciones generalmente tienen como finalidad el 

complementar a los convenios, cuyas normas bSsicas quedan cortas 

en su rcglamcntaci6n, de aht que exista la necesidad de complemen

tarlas con otras nt3s amplias y detallaóaa. Estas normas ds gene

rosas son lns que integran las recomendaciones y que tienen como 
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prop6sito el que sirvan de inspiración paradigna y orientación a 

los Estados mien:bros, para cuancio legislen sobre el tema de que se 

trate. 

Barroso Fiqceroa señala que la flexibilidad de la recomenda-

ci6n es mayor a la del convenio, "• •• pues no es lo mismo decidir 

potestativamente si se sique o no un consejo, que tener qufl plec¡ar 

la propia conáucta a una norma preest.ablecida. • (40) Adem.is, de 

que la rccomendaci6n proporciona directrices idóneas para ampliar 

la regulaci6n derivada de un convenio. 

Por otra parte la Organizac i6n Internacional del Traba jo ha 

considerado de vital importancia que el hombre reciba una torrna

ci6n profesional, para que pueda desarrollarse dentro de la soci! 

dad actual, es de:cir, debe preparárs~le para que pueda competit 

con el cambio que se está dando, oc aqu1 que en loe años de 1950 

y 1962 se crearon dos recomendaciones sobre la formac16n profesiO·· 

pal. 

A. FORHACION PROFESIONAL (1950) 

El de junio de 1950 en la ciudad 

(40). Ibidem. 1 P•P• 26, 29. 
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de Ginebra, la Orqanizaci6n Internacional del Trabajo, en una Con

ferencia General, crea la recomendaci6n nWnero SS, en la cual se 

adoptan diversas proposiciones relativas a la formaci6n profesio

nal de los adultos con inclusi6n de los inv&lidos. Y despufis de 

haber decidido que dichas proposiciones revisten la fema de una 

recomendaci15n, ésta es adoptada como tal el 30 de junio de 1950. 

Esta recoroendaci6n define a la formaci6n profesional coa»:> 

" ••• cualquier medio de fo1"1Daci6n para el empleo, que per."1ta ad

quirir o desarrollar capacidad o conocimientos tEcnicos, profesio

nales, o relativos a los capataces y maestros de oficio, ya aea 

que dicha formaciOn se proporcione dentro de la empresa o fuera de 

ella, y comprende la reeducaciOn profesional.• t4l) 

Asimismo, establece que la formaci6n profesional deber& pro

porcionar en todo lo posible a los adultos los conocimientos fund~ 

mentales relativos a las profesiones que estln aprendiendo y en la 

industria en la cual deseen trabajar, ésto con la finalidad de fa

cilitar el acceso a los trabajadores. 

Lo cual se har! a travEs de medios aufic:i.entemente desarro-

llados • .•• para comprender dispoaicionea apropiada.e •obre la fot'JD! 

(41) , ORGIUUZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Convenios y Recomen 
daciones 1919-1966, Oficina tnternacionar-m-'t'rabijo, 'Cinc 
Sra, 1966, p. 8'35. -
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c16n profesional, la fonnaci6n profesional complementaria y el pe~ 

feccionamfento para loqrar el ascenso.• Dentro de estos medios se 

tomar4n medidas adecuadas para la formacie5n de adultos desemplea

dos que tengan pocas posibilidades de desarrollarse dentro de su 

profesie5n o bien que necesiten formaci6n para adquirir esas posi

bilidades, 

Debi~ndose determinar la ü.uraci6n de la formac16n profesional 

por el nivel de las calificaciones profesionales que se alcance 

al terminar la formaci6n, es decir, si al término del periodo est! 

blecido para la formaci6n profesional, ~sta es satisfactoria, se 

dar.S por conclu!da la misma, en caso contrario deberS aumentar-se 

dicho período hasta que la formaci6n ciel adulto o inválido sea 

completa. 

Por ot1·a parte, la recomendaci6n establece que deber! esti

mularse a los t!m¡.ileadores para que garanticen la formaci6n prote

sional de los adu! tos. Teniendo esto como consecuencia que la mi! 

ma se hará de acuerdo a las necesidades y hasta donde lo permitan 

las condiciones de la empresa. 

De lo que se deáucc que la formaci6n profesional se propor

cionar4 en aquellos lugares que sean propicios para que se de 

formacH5n, como ser!a en los talleres o en los lugares de trabajo 

o bien durante la ejecución· del trabajo, el cual se realizará bajo 

la vigilancia y dirccci6n de personas calificadas en ese ramo de 
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la formaci6n. 

Cuando la instrucci6n te6rica no ae pueda dar dentro de la 

empresa, los educandos tendr&n facilidad para realizarlas fuera de 

la misma sin que esto amerite la p6rdida del salario, ya que los 

trabajadores adultos• ••• sujetos a fomaci6n, deber!.an recibir una 

rem.uneraci6n adecuada, que est@: de conformidad con los criterios 

determinados por la leqialaci6n, por los contratos colectivos o 

por el reglamento especial de la empresa 'interesada.• 

Para el caso de que la formaci6n profeaional este! en manos de 

una autoridad competente y e1ta no pueda cubrir un salario, deber& 

cubrirle al educando una asiqnaci6n que vaya de acuerdo a la edad, 

carga familiar, el costo de la vida de acuerdo a la reqi6n, ast e~ 

mo los qastos especiales ocaaionados por la formaci6n, como aer!an 

los gastos de viaje y el alojamiento. 

Por otra parte, establece que esta formaci6n profesional se 

deber& dar a trav~a de la elaboraci6n de programas apropiado• y 

coordinados, en colctboraci6n con las organizaciones de empleadorev 

y de trabajadores representativas de las ramas de la actividad ec!? 

nOmica interesada.a, debiendo tomarse en cuenta las condiciones na

cionales, las regionales y locales de cada Estado miembro. 

Asimismo, deber& señalarse con toda claridad que autor! 

dades pCiblicas tendr~n competencia en materia de formaci6n pro

fesional, la cual deberá estimular a los empleadores a que c2 
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laboren en la aplicaci6n de loa programaa de fomacit!n profesional. 

8. FORllACION PROFESIONAL (1962) 

El 6 da junio de 1962 en la Ciudad de G1•bra, la Qrvaniaa

cilln Internacional del Trabajo, crea la Re.,...,ndacil5n nlllaero 117 

aobro la formaci6n profesional, mi•a que H adopt.da cc:mo tal el 

27 de junio del mismo año, 

E1ta recomendacil5n ea creada. con el fin de re011plasar a la 

recomendaci6n de 1939 y 1950, •1••• que varean eobra .la foma

ci6n profesional y el aprendiHje. 

Dentro de loa puntea mle aobreaalientaa da la rac~c16n 

sobre la que versa este inc;i.so 1e encuentran loa a1tu1•ntear 

El ctplicar la misma a toda aquella formac16n que tenga ccmo 

finalidad el preparar o readaptar a una per.1ona que ejerza o no 

por primera vez un empleo, o bien para que sea prc.ovida en cual

quier rama de la actividad econemtca, •• dectr, 1• formacieln prof!, 

sional serS el medio por el cual una per1ona pueda de1arrollar aua 

aptitudes profesionales, teniendo en cuenta para eato las po11b.11.f. 

dades de empleo que existan, asl como el permitirle hacer uso de 

sus capacidades como mejor le convenga tanto a Al como a la comu-
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nidad, pero tendiendo siempre al desarrollo de la personalidad del 

individuo. 

Para saber las aptitudes y capacidad del individuo, se le d; 

ber4n realizar exlmenes ~dices asf. como pruebas paicold9icas. El 

procedimiento de selecci6n debérta concebirse de suerte que se re

duzca al mtnimo el ries;O que presenta la admisi«5n de c~ndidatos a 

la formacién respecto de profesiones que no les convienen, ast co

mo el peligro renultante de desperdiciar esfuerzos y medios de fo! 

m.aci6n profesional. 

Asimismo, establece que todo progoraa de forma.ci6n aebe pro

porcionar a los educandos una base sOlida tanto de conocimientos 

teOricos como pr~cticos, debiendo incluir estos proc¡ramas materias 

de cultura general. 

Toda formaci6n profesional debe estar exenta de cualquier t!, 

po de dcscriminaci6n por motivo de raza, color, sexo, relig1Gn, 

opini6n poH.tica, ascendencia nacional u ortqen social. Estando l,!. 

mitada Gnicarncntc por el ntlmero de educandos de cada grupo, ya que 

a menor ntlmcro en cada uno de ellos, mejor formacidn profesional 

recibirán los intec¡rantea de los mismos, debido a que la instruc

ci6n pGblica o la empresa tendrán un claro conocimiento de las ne

cesidades de cada educando y en consecuencia podrln cubrir las mi! 

mas, 
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Otro punto importante, es que la ya mencionada formaci6n debe 

ser en forma gratuita y no tener como objetivo principal la obten

ci6n de beneficios comerciales por parte de la institucU5n o enipr!. 

ea que esté proporcionando la formaci6n profesional. 

Por otra parte, la Recomendaci6n objeto del presente anllisis 

establece que una vez que el educando haya cubierto su fortnllcidn 

profesional, se le debe entregar un certificado que avale sus con2_ 

cimientos y que tenga plena validez en todo el pa1a, para que de 

esta forma pueda obtener empleos correspondientes a las califica

ciones y conocimientos adquiridos, ;arantiz&ndosc de esta forma la 

libre elecc16n por parte de la persona de eleqir su luqar de trab!, 

jo. 

Toda empresa o instituci6n que proporcione formaci6n profe&i2, 

nal, deber& contar con personal capacitado, lo qlie resulta de 1uma 

importancia porque esto implica que loa educandoa eatarAn bajo la 

vigilancia de personas que saben y conocen a la perfccci6n loa co

nocinlientos que transmiten, lo que resulta una t¡arantta para aque

llas personas que tomen bajo sus 6rdenes a los individuos que han 

recibido una formaci6n profesional. 

Por otro lado, estas empresas o instituciones deber4n contar 

con registros detallados sobre la formaci6n dada y loa progresos 

logrados, lo que permitir& sab<?r si efectivamente estAn cumpliendo 

con los progrAmAs de formaci6n profesional. 
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Por lo que respecta al contrato de aprendizaje establece que 

para determinar si una ocupaci6n puede ser objeto de aprendizaje, 

~sta debe comprender: 

"a). el nivel de la capacidad profesional y los conocira:ientos 

tecnote6ricos requeridos para el ejercicio dt? un-1 proftl

si6n en cueati6n¡ 

b} • la duraci6n del perf.odo de formaci6n necesario para ad

quirir la. capacidad profesional y los conocimientos re

queridos¡ 

e), el valor del aprendizaje para la adquiaici6n de lao ca

lificaciones y conocimientos requeridos t 

d). la situac16n presente y futura en cuanto, a la posibili

dad de empleo en la ocupaci6n de que se trate•. <42 > 

El contrato de aprendizaje debe ser celebrado con un emplea

dor individual, con un grupo de los m!smos, o bien con un org.Jnis

mo encargaó.o del control de aprendizaje, Debiendo intervenir como 

parte en dicho contrato el padr13 o tutor cuando el aprendiz •e• 

menor de edad. 

En cuanto a la forma y contenido del contrato de aprendizaje, 

esta Recomendaci6n señala lo que ya se mencion6 en el Capitulo I, 

(42). Ibidcm., p.p. BJ6, BJS, 1102, 1107. 
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inciso F) del presente trabajo. De lo que se desprende que en to

dos aquellos paises en donde todavta se utiliza este tipo de con

trato, se siguen como lineamientos del mismo, lo establecido por 

esta Rccomendaci6n. 

con exccpci6n que en los contratos de aprendizaje no se in

cluye: la forina en que sera. remur.erado el aprendiz en caso de mu

sencia o enfermedad: el sequro contril. accidentes1 las vacaciones 

pagadas, ast como tampoco se lleva un cent.rol o un registro de 

los aprcr1dices ni de los con~ratos de aprendizaje por parte de 

los organismos competentes. 

Pero esto resulta comprensiblCt ya que de acuerdo a lo esta

blecido en la primera parte de este capitulo, la Recomendacidn no 

obliga a los Estados miembros, sino 11.nicarncnte les da los linea

mientos a seguir en· forrra potestativa. 

En otro apartado, l& RecomendacH5n señala. .:iue para P.l caso 

de que c:dsticra personal docente adscrito a las instituciones de 

forrnaci6n profesional y a las empresas deber& cubrir ciertos re

quisitos como sonr el tener una preparaci6n adecuadar experiencia 

t6cnica: car4ctcr: personalidad y actitud peda96qica, lo que es 

muy importante para el educando, ya que por regla qeneral cuando 

éstos no tienen las caractertsticas arriba mencionadas, provoca 

que la formación profesiond.l de los alumnos resulte intltil, por

que l!stos al concluir la misma, tcndr~n un nivel muy bajo y por 
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ende no podrán consequir un empleo 

pretendieron aciquir ir. 

acorde a la especialidad que 

Esto impide que se cumpla con la finalidad de todo programa 

de formaci6n que es preparar a las personas para que puedan conEe

quir un empleo, es decir, enseñarles un oficio o profesi6r d·~ ~i

cuerdo a sus aptitudes y capacidades, logrando con esto que la 

actividad econ6mica de un pa!s suba en forma considerable ya que 

se incorpora a la producci6n a todos aquellos individuos que por 

no tener una preparaci6n llegan a resultar una carga para el pro

pio sistema. 

Cabe destacar que en Ml?xico no se le da la. importancia que 

se debiera a la formacH5n profesional de sus habitantes, en virtud 

de que independientemente de que no existe un or9anismo que vigile 

y regule la misma, 6sta se encuentra limitada a aquellos, es de

cir, sOlo pueden adquirir un oficio o profesión los individuos que 

tengan posibilidades cconOmicas para hacerlo. 

Dentro de las instituciones pllblicas o privadas que imparten 

carreras t~cnicas o comerciales, se le da al educando prSctica den_ 

tro de las mismas a fin de que complementen su forma.ci6n pero la 

misma resulta insuficiente, ya que el profesorado no estS capacita

do, prueba de esto es el hecho de que los egresados de estas escu~ 

las se dediquen a desarrollar actividades totalmente diferentes a 

la profesi6n u oficio por los cuales se les extendió certificado o 
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en su defecto diploma. 

Por otra parte, en las universidades se les exige a los alll!!!. 

nos cubrir un servicio social como una retribuciOn al Estado por 

la cducaci6n que cst3.n recibiendo, muchos de ellos creen que dura!!. 

te el desarrollo clel servicio van a obtener la pr3.ctica que requie

re la carrera que eligieron. 

Sin embargo, el mismo suele resultar insuficiente, porque se 

pueden dar las siguientes siguientes situaciones: 

l.- El pasante es obligado, bajo pena de no extenderle la 

carta de servicio, a realizar funciones que le son teta! 

mente ajenas a sus conocimientos. 

2. - No tiene l~ vigilancia que requiere por parte de la per

sona responsable, lo que provoca que los conocimientos 

que el alumno pueda recibir en este período lleguen a 

ser err6neos. 

3. - Que el educando sea supervisado por una persona que no 

tenga la adecuadda preparaciOn para desempeñar el papel 

que le han asignado. 

Todo esto provoca que el pasante al concluir su carrera, ~l 

igual que en los casos anteriores, salga mal preparado para ejer

cer en la vida productiva su profesi6n, obligándolo ast a contraer 

relaciones de trabajo que le resulten adversas a sus intereses o 

bien pase a engrosar la fila de los desempleados. 
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Por otra parte, en México no se cuenta con institucione::; o 

empresas que paguen a los alumnos o aprendices,cantidad alguna por 

estarles transmitiendo conocimientos, ya que en el caso de los pr!_ 

meros, se les cobra una colegiatura, cuandc se trata de escuelas 

privadas. 

Y para el supuesto de los aprendices, es muy común quiJ se 1.1t,t 

lice el contrato de aprendizaje, a pesar de que el mismo f;e dej6 

de utilizar a partir de que entr6 en vigor la nueva ley, porque 

era un instrumento de cxplotaciOn. 

Siendo precisamente por esta caractertstica que los patrones 

apliquen esta figura juridica a 1 trabajador 9uc no tiene concx:: i

mientos ni pr.áctica, sobre algCin trabajo en específico, ya que le 

reditúa importantes 9anancias,en virtud de que no cumple con las 

obligaciones que le exige la ley cuando tiene a su servir.lo a un 

trabajador. 

De aqut que resulte Ut'gente que se regule la formaci.6n pro

fe~ional, a.s1 como de que exista una autoridad responsable de la 

misma, con el fin de que se dejen ci.e utilizar los lineamientos 

del contrato de aprendizaje, los cuales resultan obsoletos en la 

actualidad por ser diferentes las características de una 6poca y 

otra. l\de~s <le que de esta fórl!'a se evitaría la explotacif.n y se 

prepararta adecuadamente a las personas para que puedan desarro

llarse dentro de la sociedad teniendo esto como consecuencia que 

aumente la productividad económica del pats, pero para que esto 
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f~TA 
SALIU 

TESIS NO DEBE 
DE LA BIBLIOTECA 

funcione, se tendrían que cumplir en todos sus puntos las rccomcn--

daciones sobre !ormaci6n profesional. 

La formación profesional y el aprendizaje tienen ciertas si-

milit::udes entre si lo que provoca que se lleguen a confunñir una 

con otra, pero lo que es necesario establecer las siguientes difc-

rencias que existen entre ambas figuras: 

a). En el aprendizaje existe l.:i posibilidad de que sea el apren

di? quif"!n retribuya econ6mican,ente al maestro, o bien que no 

exista rctr1buciGn por nin9una de las partes, lo que no suce

de en la. fonraci6n profesional, que el que recibe la remunera

<: iOn es el educando .. 

b). El aprendizaje siempre ha tenido un carácter personal1simo y 

cuasi fa mi liar, lo que no sucede con la formaci6n.; en dom'.le 

e}. El objetivo principal del aprendizaje es con:crcial, es óecir, 

los patrones o maestros toman aprendices con la finalidad de 

explot;;ir a los mismos, obtenicncio ast una mayor productividad 

en sus negocios. Hicnt1'as que en la formaci6n profesional, uno 

Qc los re'?uisitos de ésta es que no sea utilizada con fines 

lucr<l.tivo!i ni comerciales. 

d). La rormaciOn profesional estti regulada y supervis.ada por aut~ 

ridaiJes competentes mientras c:ue el aprendizaje no. 

e~. La formación profesional se da a trav~s de instituciones esp;, 

cializad.as o bien de empresas que han sido preparadas para i~ 

partir las mismas, mientras que el aprenóizaje se da cm forma 

directa en los talleres sin que exista de por medio la toor!a 

<le los conocimiento:'.> qcc se van a adc:uirü·. 
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f}. La formaci6n profesional lleva impl!.ci to tanto cultura 

qeneral, as1 como conocimientos de la actividad sobre la 

cual se desea aprender, no ast el aprendizaje. 

q) • En la formaci6n se realizan estudios al educando para 

saber sus aptitudes para que la misma no resulte inntil, 

lo que no sucede en el aprP-ndizaje. 

h) • En la formaci6n el educando está en la posibilidad de 

ser promovido y poder desempeñarse en otras 3reas o ra

mas, mientras que en el aprendizaje el aprendiz cst.1: l! 

mita.do en cuanto a ~sto. 

Por otra parte, es importante hacer notar que • ••• cuando el 

total sistema educativo asume como compromiso básico el de que "! 

die abandone las aulas sin una determinada aptitud profesional, 

el aprendizaje se convierte en instituci6n residual." <43 ) Pasan

do a ser la formaci6n profesional la figura jurtdica dominante en 

la enseñanza de un oficio o profesi6n, lo que viene a ser confir

mado por la leqislaci6n española que est.ablece que cuando los cl::l-

pañoles terminen lo q<Jc en M~xico equivale a la •ecundaria y no 

continO.en con sus estudios de bachillerato, deberSn realizar estu-

dios de fonnaci6n profesional óe primer grado. 

(43). OAVALOS MORALES, José y etal, Cuestiones Laborales en Home
naje al Maestro Mozart V{ctor Rüssomano, Ed!Eorlal üNAM, 
H~xico, 1988, p. 162. 
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En España, existen dos tipos de contratos que permiten el 

transito entre la preparación académica y profesional y la práct,!. 

ca real del trabajo por cuenta ajena, estos contratos son: 

11. El Contrato para la P'ormaci6n.- En el cual el trabajador 

se obliga a prestar un trabajo y a recibir una formaci6n 

y el empresario a retribuir el trabajo y a proporcionar 

la fomac16n que' le permita al empleado desempeñar un 

puesto de trabajo. TenienJ.o una duraci6n de tres meses 

como m1nimo y tres años com.:> iabimo, pudiendo celebrarlo 

aquellos j6venes mayores de dieciseis años y menores de 

veinte años, por lo que deberá existir consentimiento 

del que ejerza la patria potestad. 

Para el caso de que la empresa no cuente con un plan 

propio, el contenido de la forrnaci6n te6rica podr! def.!, 

nirse por actividades a través de planes elaborados por 

el Instituto Nacional de EJnplco. Asimismo, la enseñanza 

podrtt realizarse en la propia empresa o en Ct?ntros Aut~ 

rizüdos de Formaci6n Profesional. 

La rctribuci6n que reciba el trabajador ser! de acuerdo 

a las horas efectivamente trabajadas, la cual ser3. est!. 

blecida en el contrato o en su caso en el convenio colee_ 

tivo. Estando el Gobierno facultado para establecer las 

peculiaridades que en materia de seguridad social corre! 

pendan al trabajador. 
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Por otra parte, al finalizar el contrato el empresario 

deber&. proporcionar al trabajador un certificado de foE., 

maci6n en el que conste la. duración y la formaci6n ad

quirida. 

2). El Contrato de Trabajo en PrScticas.- Es aquel • ••• con

certado entre quien esté en poeesi6n de una titulación 

universitaria o equivalente, el t1tulo de Bachiller, el 

titulo de Forma.ci6n Profesional u otras titulaciones 

acaó(imicas o laborales, que habiliten legalrrente para 

la prS.ctica profesionál y un empresario para la presta

ción de un trabajo retribu1do que permita a su vez al 

trabajador aplicar y perfeccionar sus conocimientos y le 

facilite una práctica profesional adecuada a su nivel 

de estudios.• <44 > 

Este contrato se puede celebrar dentro de 109 cuatro años 

siguientes a la terminaci6n de los estudios correspcndientes a la 

titulaci6n, pc\ra acreditar dichos estudios el trabaja.dar debe pr!, 

sentar certificado de la terminaci6n de estudios. 

La duraci6n del contrato será como m1nimo tres meses y como 

(44) Ibidem., p. 165. 
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mlxir.io tres años, recibiendo el trabajador una retribución, misma 

que ser! establecida en el contrato o convenio colectivo, sin que 

en ning11n caso sea inferior a la base mínirua de cotizaci6n vigen

te correspondiente a la categoría profesional. 

Al igual que el contrato anterior, el empresario deberá pro

porcionar al trabajador 1:1" certificado, as1 como tambi~n ser~ el 

Gobierno el encargado de la seguridad social de aquel. 

Estos dos contratos son una prueba de la prcocupaci6n que 

existe en torno a la formación profesional, tanto de aquellas pe!: 

sanas que no tienen capacitaci6n alguna como de las que teniendo 

una profesión aun no han tenido la prc1ctica necesaria en la misma. 

Dentro de este último caso, podremos encuadrar a los pasantes 

cuya carrera no tiene dentro de su proqra.ma la pril!ctica de los co

nocimientos que V<.l adquiriendo el alumno durante el transcurso de 

la misma. 

Por otra parte, y para concluir, es necesario señalar con re!. 

pecto a estas licenciaturas que en las mismas se debe modificar su 

plan de estudios, con el objeto de que el 25\ como r.itnimo del to

tal de ~stc, sea para la pr~ctica de aquella, ex~sticndo la posi

bilidad de que en este caso, la Universidad Autónoma de México 

fuera apoyada por las empresas, quienes contratartan a los alumnos 

bajo un contrato de trabajo en pr.1cticas, cuando adquirieran la C!?, 

tegoría de pasantes. 
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Pero ajustando dicho contrato a los lineamientos que esta

bleciera la Ley Federal del Trabajo, lo que trae corno consecuen

cia que la misma fuera reformada en este sentido. 



·e A P I T U L O I V 

NATURALEZA, JURIDICA DE LA RELACION DE 

TRABJ\JO DEL PASANTF. DE DERECHO 

La relaci6n de trabajo es una de las figuras que m:is contro

versias a despertado en el ámbito jurídico, motivo por el cual el 

objeto del presente cap1tulo es establecer la naturaleza de aque

lla, misma que ser:i analizada a trav6s de dos puntos: el doctrina

rio y el lcqislativo. 

A. DOCTRINA 

a) Relaci6n de trabajo o contrato de trabajo 

Desde que el hombre puso a disposici6n de otro sus servicios 

a cambio de una remuncraci6n, la doctrina se enfrent6 al problema 

de establecer la esencia y caracter1stica del fen6mono que se pr!_ 

sentaba. 
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l::a a principios de la Edad Moderna cuando se señala que el 

trabajo nace y se regula mediante un contrato, lo que provoca una 

poléruica doctrinal, porque ante esta teor!a surge otra que establ2_ 

ce que el nexo que se da entre el patr6n y el trabajador es una r! 

laci~n que es aut6noma e indepcnóiente de un contrato. 

Formando as! dos grupos, el primero de ellos comprende todas 

aquellas teor1as que tienen un espíritu puramente civilista, mis

mas que identifican al contrato de trabajo con figuras delimitadas 

y estudiadas en r.:l derecho privado. 

El segundo grupo se encuentra integrado por aquellas teorías 

que sin negar su existl!ncia cspec1ficamente contractual, inician 

una etapa de supcrc-:ci6n de los cHisicos molGes civilistas en que 

se hab1a colocado en el citado contrato. 

Dentro del primer qrupo como qucd6 señalado en el prin1er ca

p1tulo de la presente invcstigaci6n, cuando se abord6 el concepto 

cie contrato de ~raba.jo, se encuentra la teorta que lo equipara a la 

compraventa, la cual fue lanzada por Francesco carnelutti, quien 

señala que el trabajador vende su energ1a de trabajo al empresario, 

pudiendo disponer 61 de la misr.ia en la forn.a que estimara conve .. 

nicnte. 

Teor1a que fue rcchazaóa en virtud de que la cornpravcnta sie!! 

pre se encuentra " ••. condicionada a la eventualidad de su total de-
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lim1taci6n y consi9uiente apropiaci6n, caracterf.stica que en el 

trabajo, completamente ligado a la persona no se da." (4iS) 

Adem&s, de que la actividad laboral que desempeña el hombre 

no puede ser susceptible de propiedad, por no ser una "cosa• en el 

sentido f1sico del vocablo y por ende ser objeto del tratamiento 

de que son susceptibles las cosas en el derecho civil. 

Es decir, no se puede transmitir dicha activióac1, le que 

trae como consecuencia que no se dé el objeto de la compraventa 

gue es dar la p1·opieUaci de una cosa. Por otra parte, no se pueden 

ejercitar en el contrato de trabajo acciones, que son tan t!picas 

en aquella, cor.10 son el saneamiento y la evicci6n. 

De otro lado se argumentó en contra de esta tesis civilista 

que la misma em.1na del principio de •considerar el objeto del con

trato cuando la energía se exterioriza, lo que no ocurre en el ca~ 

trato de trabajo, en el cual 13. obligaci6n principal del trabaja-

dor se reficr~ a su capacidad o energía de trabajo, aG.n antes que 

se p•.:cstc, esto es, antes que se objct;ivicc " independientemente 

de que c:sta energía aún suministrada, llegue a resultar económica-

mente inGtil, para el que la recibe o adquiere, sin que t?sto impl,! 

que que el adquirente quede relevado de pagar su precio, es decir 

0

(45), !IERNAINZ M/\RQUEZ, Miguel, Op, cit., p. 272, 
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el salario. 

Por otra parte, se trat6 de equiparar el contrato de trabajo 

con el mandato, teorta que no tuvo aceptac16n, toda vez que la ca

racter1st1ca principal del mandato es la represcntaci6n que ·!~ un,1 

"· •• prolonqaci6n espiritual de la persona del mandante, quC' !H:rcn·J 

la actividaU del mandatario 11
, t46 i encaminada a la realización cie 

actos jur!dicos, pudiendo s~r la misma en forma one1·osa o gratuita, 

ademtls do que este puede ser para uno o va ríos negocios. 

Caracter!sticas que no se dan en el contrato de trabajo, po_:: 

que en éste " ... el obrero entrega su trabajo al empresario, pe-

ro sin que ejerza a éste ninguna clase de actuación a nombre su

yo" <47> ya que las actividades que realizan ambos pueden califi

carse de contrarias, pero en ningún caso son hechas la una en nom

bre de la otra. 

Adell'J:s de que la actividad que realiza el trabajador nunc.J 

ser! en forma gratuita, en Virtud de q1.1e el principio univcrs.il

mcnte aceptado en materia laboral, es que todo trabajo debe ser 

remunerado, lo que no sucede en la figura del mandato. 

(46). GONZALEZ CliARRY, Guillermo, Op. cit., p. 107. 

(47). llERNAINZ MARQUEZ, Miguel, Op. cit. p. 272, 
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ne otro lado en el aandato existe la reaciai6n por la simple 

voluntad del mandante, la cual es consuatanctal con esta institu

ci6n, no d!ndose aquella en el contrato de trabajo, ya que la mi! 

ma ae encuentra: limitada frecuente:nente por las leqislaciones, es 

decir, s6lo podrA ser rescindido .;ste cuando concurra el o los SE 

puestos que establecen las propias leyes laborales. 

La teor!a de que la relación es un contrato de arrrendamicnto 

fue sostenida principal.mente por Planiol, quien señalaba que la c2 

sa arrendada es la fuerza de trabajo que tiene cada persona, la 

cual puede ser utilizada por otra, como ser!a la que se obtiene de 

un caballo o la de una miiquina, pudi6ndose dar en arrendamiento d.!_ 

cha fuerza, en donde el salario serta el equivalente al pago que 

se hace por el uso del objeto del contrato. 

Teor1a que fue ampliamente refutada por los doctrinarios a 

quienes le repugn6 la idea de que el hombre y las bestias de tiro, 

estuvieran requlados por las rllismas nomas, ademtis de que • .•. sea 

cu,11 fuere la esfera social en que el hombre se halle colocado no 

puede ser comparado con los seres irracionales y menos aun con las 

cosas inanimadas, pues parece un atentado contra la diqnidad huma

na llamar alquiler a la prestación de servicios personales.• (4B} 

148). DE LA CUEVA, Mario, Op. cit., p. 181. 
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Ahora bien, como ya se mencion6 en el primer cap1tolo CU4ndo 

abordamos el concepto de contrato de trabajo, el objeto que se da 

en arrendamiento siempre se separa del arrendador, lo que no suc! 

de con el trab:3jo (vid. supra, p. 241. 

Adem4s, la esencia del contrato de arrendamiento consiste en 

que la cosa arrendada reqrese a su propietario, una vez que t:on

cluya el t6rmino del mismo, en el ccntrato de trabajo no se puede 

dar este supuesto, en virtud de que una vez producido el trabajo 

o rendido el esfuerzo, ~stc ya no puede regresar al tral...:ij.:ador, 

puesto que este se ha consUJnido 1ntegramente, 

De aqut que esta teor!a sea rechazada tilnto mara 1 corr.o jur 1-

dicamente, pues de aceptar la se volver'ía a los pasados tiempos de 

la ese lav i tud. 

La Oltima teoría que integra este pr imcr grupo es la que equ.!, 

para a la relaciOn con el contrato de sociedad, ld cual fue sost!: 

nida por Chatelain y Valverde, quicncf: sei1alan que en el aspe<: to 

econ6mico puede considerarse como asociados al obrero y al patrOn, 

pues ambos colaboran en la prociucci6n, en donde el traWj<HJor ªPº!. 

ta su energía de trabcljo y el empresario su capital, debiendo tener 

el salario la caractertstica de la p.articipaciOn del obrero en los 

bencficJos sociales:. 



- 91. -

Pero esta teorla fue refu.ta.da desde el punto de vista j~ 

r!dico, pue1 la caracter1atica fundamental del contrato de socie

dad, ea constituir ~sta una personalidad jur1dica independiente de 

la que tenga cada uno de sus miembros. 

Por otra parte, supone dos condiciones indispensables: que 

son el que sus integrant.es tengan el S.nimo de asociarse, asumiendo 

por consiquiente el riesgo t:lcito de utilidades como de p~rdidas 

c;¡ue pudieran darse en el negocio y además la llamada igualdad de 

condiciones entre los socios. 

Supuestos que no se dan en el contrato de trabajo, puesto 

que el hecho de que el trabajador preste sus servicios a una empr!! 

sa, no puede identificarse con el deseo de asociarse a ella o a 

sus resultados. 

Además, de que en aquel el asalariado sólo participa de los 

beneficios que obtiene el patr6n y nunca de las pérdidas que sufre 

el mismo, puesto que el trabajador tiene derecho a percibir su sa

lario integro, independientemente de la situaci6n ccon6mica por la 

que esté atravesando el lugar donde presta sus servicios. 

Dentro del segundo grupo se encuentran las siguientes teo-

r1as: 
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Garcta OViedo sostiene la tesis de que el nexo que se da en

tre el pa.trOn y el trabajador es un arrendamiento de servicios so

cializados, el cual tiene su reglamentaci6n cuidadosa y especi<ll 

que no pose1a el antiguo, dándosele la caracter1stica de socializ! 

do por la intervenci6n que hace el Estado en la relación. 

La cual tiene como finalidad evitar y prevenir que el traba

jador sea objeto de injusticias, así como los daños que pudieran 

sobrevenir al abandonarlo, corr.o cualquier otro contrato, el lib::c 

acuerdo de voluntades. 

Tesis que desde luego se desliga del antiguo patrón del acue! 

do óe voluntades coreo perfeccionamiento de aquel, dando píe a orie!! 

tac iones más modernas, acerca de la relación de trab.Jjo, sin l.!rr.baE_ 

90 no tiene €xito, puesto que no se aparta de la Unea de cons1J.!:. 

rarla como un arrendamiento, 

Por otro lado, se da la teor1a de que el contrato de tr~1bajo 

es una figura sui generis, teniendo corno seguidores entre otros a 

Beaugourt y Gallart Folch quienes afllm:ln que esta ca.racterlsticcl es 

patente en sus elementos subjetivos. 

En donde los sujetos de la relaciOn son el patr6n y el tr.1b! 

jador, siendo la causa del contrato para el segundo el obtener una 

remuneración que le ayude a atender las necesi<ladcs vitales de él 

y de su familia y para el primero conseguir la encrgta y fuerza f! 
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sica del asalariado para la producci6n, mediante la renuncia de 

l•te de la participaci6n que pudiera corresponderle en la propie

dad del objeto producido, dlndose as! una relac16n de dependencia 

entre ambos. 

De aqu! que se le haya denonlinado al contrato de trabajo co

mo contrato de JQ.rf_a,~.t o de seguridad. 

Ahora bien, hay algunos autores que sostienen que la natura

leza de la relación est6 constituida por la atlhesi6n que hacen el 

trabajador y el empresario a la traina normativa de contratos cole~ 

t ivos e· reglamentos, 

Esta denominaci6n que se hace al contrato de trabajo, señala 

De Ferrar!, no constituye ningún avance en la naturaleza misma de 

Cste, puesto que al comprender varios contratos de actividad, no 

da una soluci6n concreta. 

Ya que generalmente estos contratos que tienen como elemento 

secundario al trabajo, en virtud de que de una forma u otra la ac

tividad hwnana interviene en ellos. "Por esta raz6n podr1a no ser 

acertado hablar de contrato género, si f!sto no supone al mismo 

tiempc que todos los derntis contratos conocidos son especie c:ie di

cho género.• <49 > 

(49). DE FERRARI, Francisco: Op. cit., P• 86 
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Ea Georgea Scelle, quien afirma que en la mayorla de loa ca

eos no hay fen6meno contractual, sino que Gnicamente se aplican 

los estatutos jur!dicos contenidos en las leyes o convenciones la-

bc>rales. 

Siendo uno de los primeros que comprendid que la ~iberaci6n 

del trabajo no se loqrar!a en tanto estuviera oprimido por la idea 

del contrato, de aqu1 que señalara que el aubjctivisroo contractua-

11sta que hace depender los derechos de :.m acuerdo de voluntades, 

tendr1a un tr.3.nsito al objctivismo de los hechos reales " ••. que fu!!. 

dara J.Os derechos del trabajo en su voluntad libre, ya que a nadie 

se puede obligar a prestar un trabajo personal sin su pleno conseu 

tirnicnto, y en el hecho real de la prestaci6n de su encrgta de tr! 

bajo". (50) 

Teniendo como base enta relaci6n objetiva la libre voluntad 

cicl tr.Jbajador y como finalidad el que se le dé ur.a protecci6n pl~ 

na a aquel mediante las declaraciones de derechos sociales, de le

yes y de contratos colectivos. 

Por otra parte, Erich Holitor estableci6 el momento en que se 

principia a aplicar el derecho del trabajo, quien manifest6 que P!. 

(50). Cit. por DE LA CUEVA,· Mario, Op. cit., p. 183. 
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I• Georqe• Scel le, quien aftrJD.a q"e en l& aayorla de loa ca

eos no hay fen~o contractual, a1no q"e 6nicamente ae aplican 

loa estdtutos. jurtdicos contenidos en las leyes o convenciones la

borales. 

Siendo uno de los primeros que comprendi6 que la liberac16n 

del traba.jo no se loqrar1a en tanto estuviera oprilr.ido por la idea 

del contrato, de agu1 que sef1alara que el subjctivism:> contractua

lista que hace depender los derechos de :.i.n acuerdo de voluntades, 

tnndr1a un tránsito al objcti vismo de los hechos reales • ~. , que f~ 

dara J.os derechos del trabajo en su voluntad libre, ya que a nadie 

se puede obligar a prestar un trabajo personal sin su pleno cense~ 

timicnto, 'i en el hecho real de la prestac16n de su enerqta de tr! 

bajo"• (50) 

Teniendo como base esta rela.ci6n objetiva la libre voluntad 

ciel trabajador y como finalidad el que se le dé ur.a protecci6n pl; 

na a aquel mediante las declaraciones de derechos sociales, de le

yes y de contratos colectivos. 

Por otra parte, Erich Molitor estableci6 el inornento en que se 

principia a aplicar el derecho del tcabajo, quien manifestó que P!. 

(50). Cit. por DE LA CUEVA,. Hario, Op- cit.' P• 183. 
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ra tal efecto era necesario distinguir el contrato de la relaci6n 

de trabajo, siendo el primero un acuerdo de voluntades para la 

prestac16n de un trabajo, mientras que la segunda es la prestaci6n 

efectiva del servicio. 

Por lo que, la aplicaci6n del derecho principía a pa:1:jr ic 

que el trabajador es enrolado en la empresa, es decir, ser:i la 

iniciación del trabajo quien marque el presupuesto indispensable 

y el hecho que impone en forsr.a iJt.perativa qi;c el asalariado quede 

protegido por el orclenamiento legal. 

Que tiene como finalidad el preservar la salud y vída do 

aquel, as.t: como asegurarle condiciones decorosas para la prest..ici6n 

del trabajo. 

Pensamientos que ;;in duda sentaron los precedentes de la tc2. 

r!a de la relaci6n de trabajo, la cual iba qanando terreno dentro 

de loe doctrinarios, ante la increaulídad de los autores de corte 

civilista quienes observaron corr.o se iba separando poco a poco del 

derecho privado, la regulaci5n que siempre se hab1a hecho sobre las 

relaciones humanas. 

En las cuales, ya no era necesario que cx!sticrtl un contrato 

para que hubiera lugar a la creaci6n de derechos y obl.19aciones e~ 

tre las partes interesadas. 
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Ya que la nueva doctrina postulaba. que por el simple hecho 

de que existiera la prestaci6n de servicios, era suficiente para 

crear derechos y obligaciones aún en contra de la voluntad de los 

empresarios. 

Doctrina que ademAs establec1a la creación de un derecho nu=. 

vo, el cual ven1a a romper con la tradicional clasificaci6n que se 

hac1a del derecho interno, constieuyénrlose a'J1 un te:-cer género 

dentro de la misma. 

En virtud de que el contrato vive dentro del derecho privado, 

mientras que la relaci6n de trabajo es el princ·p10 y la finalidad 

de aquel, que tiene coruo base el proteger el trabajo, 

Teor1a que caus6, durante mucho tiempo, controversias entre los 

autores, cuya ideoloq!a encuadraba toda actividad hUJnana dentro del 

contrato civil, ya que no se resignabl!n a que quedara fuera de 6ste 

uno de los sector~s tnás importantes de las relaciones humanas que 

es el trabajo. 

Por otra parte,, la defensa que se hacia de aquella, estuvo 

fuerten:cnte influenciada por el nacimiento de nuestro derecho de 

trabajo que se cre6 sin conexión alquna con el viejo derecho civil, 

teniendo como base la decisión fundamental del pueblo de superar 

en beneficio del hombre una concepci6n jurióica nueva, que dejara 

atrás el csclavismo que encerraba la locatio conductio operarum 
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de loe juristas de la antigua Roma. 

Leqislac!On que sirv16 de ejemplo para otras, que adn conte~ 

plaban al contrato de trabajo como regulador de las actividades e!?. 

tre asalariado y patr6n, ya que se mostraba como un instrumento m.!s 

eficaz para la liberac16n y protecci6n del trabajo, 

Coite fue el C6di90 Civil de Alemania, que fue fuertemente 

criticado por Gierke quien señalaba que el contrct.to de trabajo cu

yo objeto era la actividad huIMna, compromet!a Gnicamente a la pe!_ 

sona del trabajador, pero que el traba.jo por s! mismo creaba una 

serie de situaciones que no pod:lan ser reguladas por e~e-, porque 

no eran de ori9en predominantemente patrimonial, sino que giraban 

en torno al derecho de personas. 

Pensamiento que provocO una serie de proyectos en donde se 

de.mostraba " ••• que el contrato de trabajo no es la fuente de las 

relaciones individuales ni una condici6n necesaria para la aplica-

c16n del derecho laboral•. (51) 

En virtud de que, es suficiente que se preste un servicio pe! 

sonal y subordinado, para que exista la relaci6n de trabajo, inde-

(51}. Cit. por nz FCRP.11.RI, Francisco, Op .. cit .. , p. 119. 
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pendientemente del acto o causa. que le dio origen, puesto que esto 

no var!a la esencia del trabajo. 

En donde la prestaci6n de l.iste provoca por st rnisn:.a la real.!_ 

zaci6n de los efectos que se deriven de las normas de trabajo, y 

por ende, deviene una fuerza productora de beneficios p<tra ~:- tr1-

bajador. 

Toda vez que aquella trae consigo la inevitable apl1caci6n 

del derecho de trabajo, cuya característica principal es ser un 

estatuto imperativo cuya efectividad no puede depender de la volu!!. 

tad de los sujetos que intervienen en la relación, sino 0.nicamentc 

de la prestaci6n del servicio. 

Ya que ésta crea una situación jurtdica objetiva que no cxi:!_ 

te con anterioridad y a la cual se le denomina relación de trabajo, 

que a di.farencia. del contrato de traba.jo, no necesita que exista 

el acuerdo de voluntades para que nazcan los derechos y obligacio

nes de las partes. 

Sino que basta que el trabajador inicie sus actividades par.:a 

que se aplique automatica e imperativamente el ordenamiento labo

ral cuya finalidad, como ya se mencion6, es asegurar la salud y la 

vida del trabajador y proporcionarle una existencia decorosa, ele

vando as! al trabajo a la categorta de un valor en s! mismo, inde

pendiente de la causa o acto que llev6 al hombre a preotar su ser

vicios. 
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Ahora bien, en la formaci6n de la relaci6n de trabajo, seña

la Mario de la Cueva, se presentan tres matices: 

El primero de ellos se refiere a que en toda relaci6n de tr!. 

bajo se necesita la voluntad del trabajador, a fin de que nazca la 

misrr.a, puesto que a ninguna persona se le puede obligar a prestar 

sus servicios sin ::;¡ue exista de por meciio su pleno conocimiento. 

Asimismo, los efectos que se producen por este acto provie

nen fundamentalmente de un cuerpo legal. 

El segundo matiz señala a la necesidad o a la posibilidad 

de que exista un acuerdo previo de voluntades, para la formación 

d<.' aquella, pero no se presenta come un requisito indispensable, 

poesto que ésta puede darse a la vida jur!dica con la e.xistencia 

del a.cuerdo o sin él. 

Supuestos que son consignados por nuestra legislaci6n, que 

regula todas las formas posibles que se puedan presentar para dar 

origen a aquella, situaciones que analizaresros especificamente 

cuando abordee10s el apartado de la le9islaci6n. 

y por otra parte la teorta de la relaci6n de trabajo señala 

como base fundamental de ésta, que ese acuerdo de voluntades no 

puede ser el rector de la v-ida de aquel la. 
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Sino que la misma est6. sujeta1 como ya se inenciont:, a los est!, 

tutos, contratos colectivos o a la misma ley, los cuales van cvol~ 

cionando de acuerdo a las nccesidac!es de la propia sociedad y pcr 

ende no puede quedar detenida por la voluntad de las partes. 

Y es que, cor.1.0 ya mencionamos, por el s itr.ple hecho de :.a pre!. 

taci6n de servicios, la relaci6n de trabajo adquiere una vida pro

pia, la cual evoluciona y :;e trasforIM por aquellos principios que 

lleva inherentes a ella, y que se encuentran consagrados en lñ ley 

laboral. 

En cuyas normas quedan consignados los beneficios mismo$ con 

que debe contar todo trabajador, en el momento en que preste su 

trabajo. 

Derechos que evolucionan de acuerdo a las exigencias y nece

sidades que se presentan en un pa1s, de aqu1 que la rclaci6n no 

pueda quedar sujeta a la voluntad de las partes, porque la rnisma 

sufrir1a un estancamiento. 

En virtud de que, el empresario siempre buscaría minimizar los 

derechos que le concede la ley al trabajador mediante ese acuerdo. 

Situac16n que de aceptarla equivaldr1a a un retroceso jur1d.!_ 

co en materia laboral, lo que traerta como consecuencia que la lu

cha que sofituvieron los trabajadores por obtener sus cierechos, re

sultara inútil. 
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Pucato que loa patronea tendr1an a au libre albedrlo canee .. 

der loa derecho• que consagra la ley laboral, de acuerdo a sus in

tereses, asl co~ cumplir con sus obligaciones o no. 

El tercero de los matices se presenta en la qran industria 

en donde la voluntad del patrOn es aparente, puesto que son los 

sindicatos o intermediarios quienes seleccionan a los trabajadores, 

y en algunos casos la relaci~n de trabajo se forma en oposici6n a 

ella. 

Puesto que la clS.usula sindical de ingreso le otorga el der!!. 

cho a los sindicatos obreros de designar a los trabajadores que 

habrán de ocupar las vacantes o puestos de nueva creaci6n. De lo 

que se desprenóe que, no se puede hablar de una relaci6n contractual 

entre el asalariado y el exnpresario, ya que el mismo no aporta su 

voluntad. 

Por estas razones, es que no se puede establecer que lo. re

laci6n de trabajo, se t!Ocuentra sujeta a un contrato ~e trabajo, 

en el cual, para que na.zcu a la vida jur1dica1 se ruquiere el acuer

do de voluntades. 

Por otro lado, la t1nica finalidad que tiene éste, es señalar 

la obligación que tiene el trabajador de permanecer bajo la subor

dinaciOn de un patr6n, aderr.ás de consignar las funciones que dese!!! 

pcñara el asalariado, as1 la forma en que se habrá de prestar el 

servicio, 
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En virtud de que lo demás se refiere al trabajo, el cual es

tá regido par normas que tienen que ver con las condiciones en que 

es permitido el trabajo subordinado, mismas que no pueden ser mod.!_ 

ficadas por las partes, sino es para mejorarlas. 

Porque todo contrato que establece condiciones inferiou·s ;~ 

las consign&das por la ley, resulta nulo, pero la relaci6n de tra-

bajo subsiste otorgando los óer~chos y obligbcioncs que deben 

cumplir las partes. 

Oc lo que se deduce que dicho contrato s6lo tiene la catcgo

r1a de una simple operaci6n jur1dica, presentando problemas relat!_ 

vos a su ferir.a, al consentimiento, a la capacidad de lafi partes, ya 

que por lo que se refiere a la rcscisi6n, el mismo se encuentra l.!. 

mitado por la ley laboral. 

Es necesnrio establecer que, no es un requisito indispensable 

que el trabajador celebre contrato t1.e trabajo para que quede prot~ 

gido por el ordenamiento legal, sino que banta que se óé la presta 

ci6n efectiva del servicio para que este goce de todos los dere

chos que le otorga el estatuto o ley laboral, de acuerdo a las ac

tividades que desarrolle. 

Ce lo que se puede deducir que, basta que se prt-~tc el servi

cio para que nazca la relaci6n laboral, sin que exista previamente 

un contrato de trabajo, pero no al contrario. 
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b). Contrato de Aprendizaje 

Establecer la naturaleza jur1dica del 

contrato de aprendizaje ha causado que se den varias teor1as en to!. 

no a ~ste. 

Algunos doctrinarios señalan que se trata de un contrato mi!_ 

Lo en el cual concurren elementos relativos al trabajo, y a 13. fo~ 

mar.:i6n profesional del aprendiz, que integran un talo inseparable. 

Sosteniendo esta tesis que no se trata de un contrato laboral, 

por las caracter!sticas docentes y familiares que lo rodean, sin 

embargo existe una prcstaci6n de servicio por parte del aprendiz, 

por tal motivo, no se le puede dejar fuera de la regulaci6n laboral. 

Otros sostienen que se trata d~ un convenio especial, en vi=:, 

tud de que el aprendiz no recibe una remuncraci6n como contraprcs

taci6n, y que por ello no puede tratarse de un contrato laboral, y 

en consecuencia queda fuera Ue la protl.!cci6n que otorga la ley de 

trabajo. Posición que resulta absurda e il6;ic3.1 ya que co!l1o se de

mostr6 en el inciso anterior, lo que hace que se aplique el estat~ 

to laboral no es el contrato óe trabajo, sino la relación de trab~ 

jo, la cual nace en el momento cm que se prestan en forma efectiva 

los servicios personales. 

Por otra parte, el salario es un elemento secundario y por 

lo tanto no resulta indispensable para que el ·aprendiz quede prot!:_ 
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gido por el ordenamiento legal, puesto que puede demandar los sa

larios devengados, pero la relaci6n subsiste. 

De aqu1 que no es congruente que se trate de excluir de la 

requlaci6n laboral, las actividades que desarrolla el aprendiz. 

Existe una tercera teor!a que sostiene que se trata de un 

contrato de trabajo, argumentando que el aprendiz.aje re(tne las mi! 

mas caracter1sticas que tiene el empleado que son la subordinac16n 

y la prestaci6n del servicio, motivo per el cual el aprendiz se 

encuentra en las mismas condiciones que los dem:is trabajadores. 

Sin embargo, como ya se mencion6, no serti. el contrato de 

trabajo quien ponga en igualdad al asalariado y al aprendiz, sino 

la relación de trabajo, cuyos elementos b.1sicos son la prestaci6n 

de servicios y la subordinaci6n, la cual sirve para diferenciar a 

aquella de otras prestaciones. 

Ya gua la misma se integra por " ••. una facultad jurídica del 

patrono en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instru~ 

ciones u 6rdcnes que juzgue conveniente para la obtenci6n de los f! 

nes de la empresa; y una obli9a.ci6n igualmente jur1dica dol traba

jador de cumplir esas disposiciones en la prestaci6n de su traba

jo •• (52) 

(52). DE LI\ CUEV/\, Mario, Op. cit., P• 203, 
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Siguiendo loa lineamientos ele a11ta doctrina, surge aquella 

que considera al aprendizaje como un contrato de trabajo especial, 

la cual establece que se trata de un contrato porque el aprendiz 

trabaja a las 6rdcnes de un patr6n, independientemente de que re

ciba un salario o no a cambio de la prestaci6n de sus servicios. 

o.S.ndosclc la calidad de especial porque existen difcrencJ as 

entre el contrato t1pico y el aprendizaje, consistentes: 

a). En el salario, el cual puede existir o no en el aprendi

zaje. 

b). La prestación de servicios en el contrato es t1picamente 

profesional, mientras que para el aprendiz predomina la 

enseñanza que recibe. 

e) • La duraci6n en el contrato de trabajo suele ser por tic!!l 

po indeterminado, mientras que en el aprendizaje, a(m i!!_ 

definido en el tiempa, no dura ~s de unos meses o quizá 

algunos años. 

Tcor1a que se acerca a la realidad jur1clica del aprendizaje, 

pero que no abandona el carácter contractual de la relación labo-

ral. 

Efectivamente, la actividad que desarrolla el aprendiz es es

pecial, puesto que la finalidad de aquella es enseñar al pupilo, 

mientras que efcct\ia sus labor~s, adem!s que generalmente este ti

po de relación se daba con los ~nares de edad. 
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Pero no se puede decir que es el contrato de trabajo el que 

establece las condiciones en que se debe prestar el servicio, ni 

los derechos que la ley le otorga al trabajador. 

Ya que la funci6n del contrato como ya se coroent6, es esta

blecer el objeto del trabajo, as1 como la forma en qu•J hab:-:'i c!e 

desempeñarlo el asalariado. 

Siendo el trabajo en s1, el que le concede los derechos y 

obligaciones al trabajador, de acuerdo a la naturaleza del mismc, 

enlendi~ndose este como la prestaci6n efectiva del trabajo. 

De aqu1, como ya lo señalarnos, no puede existir el contrato 

sin la relac16n laboral, y s1 ~sta sin la creaci6n de aquél. 

En consecuencia, podemos concluir que la relaci6n laboral 

del aprendiz tiene un c.·ar4cter especial, ya que al mismo tiempo 

que presta sus servicios bajo la subordinac16n de un patrón, estS 

adquiriendo conocimi9ntos sobre 6sta. 

Quedando por este simple hecho protegido por el ordenamiento 

legal como un trabajador especial, cateqor1a que no le resta dere

chos, sino que al contrario, lo coloca en las mismas condiciones 

de los dem3.s trabajadores. 
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Cabe aclarar que actualmente este ttpo de relaci6n no 

tiene vida jurldica, porque debido a la evoluci6n que ha tenido 

la sociedad, dejo de utilizarse a los aprendices, puesto que las 

necesidades a que se enfrentaba la misma requería de mano de 

obra calificada. 

Situaci6n que provocó que el aprendizaje· se volviera un ins

trumento de explotaci6n. 

B) , LEGISLACION 

Nuestra ley recoge lo establecidc por la teoría 

de la relaci6n de trabajo en su artículo 20. "Se entiende por re

laci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 

prestaci6n de un trabajo perRonal subordinado, mediante el pago de 

salario". 

De donde se desprende que, basta que el trabajador preste 

aue servicios personales bajo la subordinaci6n de otro para que 

goce de los derechos que le otorga la Ley Federal del Trabajo. 

Por ot;;ro lado, este mismo precepto establece que scr5 "eon-

trato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denom,!_ 

naci60, es aquel por virtud- del cual una persona se obliga a pre; 

tar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de 

un salario". 
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Resulta aparentemente contradictorio este articulo, ya que 

por un lado señala a la relaci6n de trabajo como instrumento re9u

lador del trabajo y por otro le da la misma categoría al contrato 

de trabajo. 

Lo que sucede, señalan los legisladores en la E.xposici6n dt! 

Motivos que "No corresponde a la Ley decidir las conti-ov:!'.'.'1:jas dc·s 

trinalc~s, por lo que se consideró conveniente tomar como base la 

idea de la relación de trabajo, que se define como 13. prestación 

de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, 

indApendientemente del acto que le dé origen, pero se adopt6 tam

bi6n la idea de contrato, como uno de los medios de los actos, en 

ocasiones indispensable, que pueden dar nacimiento a la relación 

de trabajo". 

De aqu1 que en el precepto antes mencionado, se señale que 

la relaci6n y el contrato produce los mismo efectos. 

Put?sto que, como ya se scñal6, puede ser cualquier acto el 

que genere la prestación del servicio, y el señalar al contrato C2. 

mo uno de ellos, no significa que se regrese al contractualismo, 

sino que se hace alusi6n al mismo por ser una de las formas más 

fre'cuentes en el derecho mexicano. 

De aqu1 que nuestr.J. ley establezca los requisitos que habr:i 

de llenar a fin de que tenc¡a validez dentro del derecho del 
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trabajo, pero eato no ai9nifica q1.1e •i el ai.o resulta nulo, el 

trabajador pierda su• derechos, eino que la relaci6n 11i9ue sUbsi! 

tiendo, indepenciientemcnte de la invalidez del contrato. 

Estribando su importancia \'inicamente en que • ••• el trabaja

dor adquiere la obligaciOn de poner su energ1a de trabajo a dispo

sici6n del patrono a partir e.le la fecha estipulada y en que el em

presal."io ?btiene el derecho de utilizarla y asume la obligación de 

pagar el salario". (SJ} 

De lo que se deduce que una vez que se inicia la prestación 

de trabajo, se forma auto~ticarnente la relaci6n de trabajo, empe-

zSndose a aplicar desde ese momento el estatuto laboral. 

Po:c otra p.3.rte, el articulo 21 de nuestra ley señala "Se pr! 

sumen la existencia· del contrato y de la relaci6n de trabajo entre 

el que presta un trabajo personal y (ll que lo recibe". 

Precepto que viene a establecer la presunci6n laboral, la 

cual tiene como finalidad el producir consecuencias jurtdicas, al 

hecho simple de la prcstaci6n de un servicio personal. 

LO que viene a beneficiar al trabajador, ya que a pesar de 

(53). Ibidem. p. 193 y 194. 
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que no exista contrato por escrito, este queda protegido por las 

disposiciones del derecho del trabajo. 

Por ende, se crea la presunci6n juris tantum. en favor del 

trabajador, a quien le era suficiente que se probara la existencia 

del servicio personal, para que arrojara sobre el empresario la 

carga de la prueba sobre la inexistencia del contrato de trabajo 

previo, o que el mi6.l'lo era distinto a las prestaciones de servi

cios que realizaba el trabajador. 

Buscando en consecuencia, la presunci6n de que una persona 

presta un servicio personal para que quede bajo la protecci6n de 

la legislaci6n laboral. 

Ahora bien, hemos manifestado que la relaci6n de trabajo, no 

puede quedar sujeta a la voluntad de las partes, id<::a que puade 

set" considerada como contradictoria con lo establecido en el ar

ticulo Jl de la Ley Federal de Trabajo, que a la letra dice~ 

Art1culo 31. Los cor.tratos y las relaciones de trabaja oblf 

gan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean 

conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equ!_ 

dad. 

Precepto qu".! da píe a creer que, las partes pueden, mediante 

un acuerdo de voluntades, establecer las condiciones del trabajo. 
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Sin embargo el mismo debe interpretar•e en el • ••• sentido de 

que si el derecho del trabajo no protec;e la voluntad de las partes, 

si en realidad las normas m1nimas de los trabajadores en la fuente 

de trabajo, estln por encima de lo acordado por el trabajador y el 

patrón, deben seguir aplicSndose esas normas m!nimas que pueden e!. 

tar consignatl.as o puedC'!Jl formar parte de un contrato colectivo de 

un contrato-ley o de los usos y costumbres" •. (S') 

Lo que viene a fortalecer la idea sobre ta aplicaci6n de los 

estatutos laborales, los c11ales acogen bajo su protacci6n a todo 

trabajador, independientemente de que exista o no acuerdo de volu!l 

tades entre las partes, sino por el simple hech~ co1ao .ya.mencion~mos,, 

de que se presuma la existencia de la prestaci6n de servicios en 

forma subordinada. 

En cuanto al aprendi:aje, la ley de 1931 lo encuadraba den-

tro del corte contractual, en donde se requer!a el acuerdo previo 

de voluntades de las partes, para que nacieran a la vida jurtdica 

los derechos y las obli gacioncs de las mismas. 

(54). DAVALOS MORALES, José, Op. cit., p.112. 
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Teniendo como objetivo principal 14 enseñanza que daba el pa

tr6n al aprendiz, quien a cambio de ~sta, ofrecta sus servicios peE_ 

sonales a aqu61. 

Por lo que se refiere al paqo de una. retribuci6n al pupilo, 

éste era considerado como un elemento secundario, toda vez que la 

misma ley estaUlec1a que sería convencional, es decir, dejaba Gl 

libre albedr1o del patrGn el cubL·ir aquella o no. 

Pudiendo consistir la remuneraci6n, cuando sa le d~ba al 

aprendiz, en alinlcntos o vestido pero siempre ora inferior al sa

lario m:t'.nimo, variando aquella de acuerdo al tiempo que durarA el 

contrato. 

El artículo 220 de la ley de l9Jl, establccta como requisito 

del citado contrato, que se señalara el tiempo de duración del 

mismo, lo que resultaba una protección para el alunmo, ya qu<? no 

se le pod!a tener como aprendiz por tiempo indeterminado. 

Por otra parte, no establecía el mbimo de aprendices que PE. 

d1a tener un patr6n, ni la edad de los mismos, lo que provocaba 

que en la rnayor1a de los casos el empleador violara la ley, por

que generalmente se trataba de verdaderos trabajadores y no de pu

pilos. 

Los cuales al ser despedidos no podtan reclamar 1ndeMizaci6n 

alguna, en virtud de que el estipendio de los aprendices no estat::a ~ 
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lado por la ley y en consecuencia tampoco 14 indeanizaci6n. 

Tocia esta serie de anoma.11as en la regulaci6n que se hac1a -

del aprendizaje, traen como consecuencia que el contrato c::uc se º!!. 

lebrara teniendo como objeto a ~stc, fuera un instrumento de expl2, 

taci6n. 

Por estas razones, la actual ley no lo contempla, toda vez 

que la misma proteg~ los derechos de los trabajadores y no puede 

contener en ella una figura jurl'.dica que vaya contra sus principa

les lineamientos que son el evitar la explotaciOn del trabajador. 

s:::n crr.bargo, es necesario recalcar, que lo anterior no impi

Ce que en nuestros dias sea utilizado este contrato par abogados, 

que tofllan íl sus servicio a pasantes de derecho, bajo la figura del 

aprr.nciizaje. 

Argumentando que no se le puede tratar como a un trabajador, 

en virtud de que está adquiriendo conocimientos, y no resulta raro 

el lle9arlc a escuchar a alguno que otro licenciado en derecho que 

practica el lit.igio, que los pasantes dcberian de pagarle por la 

enseñanza que se le est:I brindando. 

Comentario ~uc resulta un tanto irónico, !)Orque cuando se P! 

ga por adquirir conocimient:.os y pr~ctica, sobre algQn trabajo de

terminado, es porque el sujeto que los va a brindar o transmitir, 
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es una persona preparada y capaz que va a diriqir acertadamente a 

los alumnos, hasta que obtengan aquellos complctall".ente. 

Supuesto que no se da con los abogados, ya que por un lacio, 

son los propios pasantes en derecho quienes tienen que buscar la 

manera de desempeñar su trabajo, puesto que sus patrones únicanell 

te se concretan a de.:irles: realicen esta o ac:uella activiCa.d, 

sin indicarles los pasos a seguir en la misma, para obtener los 

resultados deseados. 

Y si acaso éstos no son los deseados, les gritan y les dicen 

que son unos inútiles, arnenaz8.ndolos con despedirlos, 

Por otro lado, al realizar este tipo de corn!!ntarios, sólo de

muestran el total desconocimiento que tienen estos .:ibog,1dos de la 

leqislacidn laboral. 

No mereciendo llevar esta categoría o cHst1nci6n aquellos su

jetos que no conocen la regulación que s~ hace <le una de las ~cti.

vidades m!s importantes de la sociedad como es l!l trabajo, que vi! 

ne a ser el pilar de aquélla. 

Por ende, es comprensible hasta cierto punto que estas perso

nas utilicen y apliquen la figura del contrato de aprcndi<i:aje sobre 

el pasante de derecho, toda vez que no pueden ser abogados por lo 

expuesto anteriormente. 
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Sin embargo esto no puede tomarse como excusa, para t.!Ue tod! 

vta se pretenda dar vigencia a una figura, que no a6lo resulta o~ 

soleta en la actualidad, sino que como ya se mencion6, no se regula 

en nuestra ley, por lo que cabe decir que •et desconocimiento del 

derecho, no exime su cumplimiento". 

De lo que se deduce que, todas aquellas p~rsonas que toman hoy 

en dfa bajo su servicio a pasantes de derecho como aprendices, no 

s6lo esU.n violando los derechos que tiene "q11el como trabajador 

que es, sino a la leqislaci6n misma. 



- 116 -

CAPITULO V 

CONDICIONES GENERALES DEL 

PASl\NTE DE DERECHO 

Oe acuerdo al lugar donde preste sus servicios el pasdnte de 

derecho, será la le9islaci6n que lo proteja, es decir, si trabaja 

en la inicidtiva privada se aplicar..i 1". Ley Federal d~l Trabajo, 

pero si la prestaci6n la hace en el sect.or pCiblico, lo regulará 

la J.P-y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

En consecuencia, las condiciones generales del pasante de 

derecho, se analizarSn de acuerdo a la regulac16n que haga cada 

una de las legislaciones citadas pa::-a cada caso en concreto. 

A. SALARIO 

En la actualidad se le dan diversas denominaciones a la 

cantidad de dinero que recibe el trabajador, por la prestación de 

sus servicios como son: remunerac16n, pago, salario, sueldo, retr.f. 

buci6n, etc., designaciones que han motivado que exista confus16n 

entre los mismo autores, porque tienden a utilizar a aquellas en 

forma equ1.vocada cuando abordan o tratan el tema del salario. 

De Ferrar! señala que no se pueden utilizar como sinónimos 

unas de otras, porque tienen diferente significado, asl salario 

proviene de ~, que era la forma de distinguir la paga a los 

dom~sticos en la antigUcdad, misma que era hecha a trav~s <le una 

cantidad fija de sal. 
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Mientras que en la expresi6n sueldo, algunos autores dicen 

que proviene de~ que significa moneda gruesa, s6lida, y 

otros que su origen etimol~gico se encuentra en la expresiCSn sol

dada, nombre dado al estipendio que perciblan los soldados en fipo

cas pasadas. 

El vocablo remuncraciOn establece De Ferrar!, puede ser uti

lizado en forma genérica para designar los beneficios materiales 

que percibe el trabajador, como puede ser: salario, gratifiacio

nes, alirr.entaciOn, vi3ticos, etc., a cambio de su prestaci6n de 

servicios. 

En nuestra doctrina, tambi~n se le da diferentes denontinacio-

aes, n:iisrr.as que han sido establecidas por el uso y la costumbre, y 

que comprenden en su generalidad el pago hecho en efectivo, as! e~ 

mo prtrntaciones en especie que se le hagan al trabajador por su 

trabajo. 

Haci~ndosc sólo una diferenciaci6n entre sueldo y salario, 

aplicándose la primera cuando se refiere a la remuneraciOn de aqu! 

llos traLajadorcs que se les paga quincenal o mensualmente, micn

tra3 que la segunda se aplica cuando se trata de trabajadores pa-

gados en intervalo& o semanalmente. 

Nuestra ley en su art!culo 82, define al salario como las 

retribuciones que debe pagar el patrOn al trabajador por su tra~ 

jo, el cual debe ser remunerador y nunca menor al salario m!nimo 

C!UC es la cantidad menor en efectivo .que debe recibir el trabaja-
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dor por los servicios prestados en una jornada de trabajo, debien· 

do ser ~ste suficiente para satisfacer las necesidades normales de 

una far.tilia, tanto en el 6rden material como en el social y cultu

ral. 

Por su parte, el art!culo 93 de la ley establece que los sa

larios m!nimos profesionales regir.1n para todos los trabajadores de 

laa ramas de actividad econ6m1ca, profesiones, oficios o trabajos 

especiales q1.1e se determinen dentro de una ~rea geográfica. 

Ahora bien, el pasante de derecho como persona que se encuc~ 

tra bajo la subordinaci6n de otra y dado que la prestaci6n de ser

vicios que hace a ~sta es de tipo profesional, tiene derecho a pe::_ 

cibir el salario m!nimo profesional, debiendo integrarse l!ste en 

tt!rminos de la que establece el artículo 84 de nuestra ley. 

Por su pilrte, el art!culo 32, párrafo segundo de la Ley Fe

deral de los Trabajadores al Servicio del Estado, señala que los 

salarios serán fijados de acuerdo a los niveles que marque el ta

bulado?:' regional, para cada uno de allos, sin precisar si hay una 

rernuneraci6n general y uua profesional. 

Aplicando el arttculo SiJ de :iuestra ley, en forma supletoria, 

podemos dccJ r qua el pasante de derecho que trabaje en una depen

dencia de gobierno, deberá tener el nivel de sueldo del tabulador 

que se dt! a aquellos sujetos cuya actividad sea de tipo profesio

nal. 

Debiéndose integrar el estipendio tanto por pagos en efectivo 

como por prestaciones en especie, tal y como lo marca el arttculo 
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84 de la Ley Federal del Trabajo de aplicaci6n supletoria. 

De acuerdo al art!culo 34 de la Ley Federal de los Trabaja

dores al Servicio del Estado, por cada cinco años de servicios, el 

trabajador gozar& de una prima como cauplemento del salario, cabe 

hacer notar que es dificil que un pasante llegue a recibir ~sta, 

en virtud de que este generalmente se mantiene en la categor!a de 

pasante solamente por dos años. 

Por otra parte, el art!culo 37 del mismo ordenamiento, disp~ 

ne que el pago se efectuar:! en el centro de trabajo y será en :non! 

da de curso legal o meóiante cheque, con respecto e la l·poc.1 de e~ 

trega del mismo no se establece, pero en la pr&ctica aquel se rea

liza quinccnalmente. 

Por lo que se refiere al sector privado, observamos que en 

la mayorta de los casos el estipendio que percibe el pasante, s6lo 

es en efectivo y es inferior al salario mlnimo, lo que resulta Vi2_ 

latorio del arttculo 84 y 85 de nuestra ley. 

Existen bufetes jurídicos en donde el pasante tiene que pagar 

de su salario el transporte que utiliza. para poder realizar las 

funciones que le fueron encomendadas, as1 como dar del mismo gral.!_ 

ficaciones al personal de los juzgados del Tribunal Superior de 

Justicia para darle una mayor celeridad al juicio. 
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Recompensas que en la mayor!.a de los casos no le son reembo! 

sadas al pasante lo que trae como consecuencia que el mismo no pu!:_ 

da disponer con libertad de su salai:io, adem&s que a trav~s de aqu!. 

llas, as1 como de los qastos de transporte, ~ate est.11 cediendo su 

remuneraci6n al patrOn .. Situaciones, que son contrarias a lo esta

blecido por los art1culos 98 y 104 de nuestra Ley Federal del Tra

bajo. 

Por lo que se refiere a la foI'Jl\a de pago, generalmente las 

part~s establecen que ser:i quincenalrnentc1 pero casi siempre el 

patr6n lo retarda al pasante su salario mas de tres dtas y en oca

siones le paga hasta que llega la siguiente quincena, argumentando 

que n'=l tiene dinero y no obstante ésto el pasante tiene que acudir 

al lug.ir que le indique su patr6n a fin de que le sea entregado su 

salario, lo que viene a resultar una evidente violaci6n de lo es

tdblccido por los art1culos 106, lOB y 109 de la ley antes mencio

nada. 

Por todo esto, es necesario que se regule en nuestra ley al P!. 

sante de derecho a fin de que ~l mismo pueda contar por lo menos 

con un salario m1nimo general en el morr.ento en que empiece a pres

tar sus servicios bajo la subordinaci6n de un patrOn. 

Y que dicha rcmuncraciOn se integre tanto por pagos en efec

tivo, ast como prestaciones .en especie. Entrando dentro de los pri

meros, las gratificaciones, la cuota diaria, primas, comisiones, 
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etc., • que a1 mismo tenga derecho, por motivo de au trabajo. 

Con el objeto de que el pasante pueda disponer libremente 

de su eatipendio,para cubrir aus propias necesidades y no las del 

patr6n. Y qozando desde luego con las normas protectoras y privil!_ 

qios quo da nuestra le~· a. todo trabajador sobre su rctribuc16n. 

Por otra parte, consideramos justo señalar qne existen empr.!. 

sas en las cuales el pasante cuenta con estas nomas y privilegios,. 

dado que los mismos cuentan con una relaci6n o contrato de trabajo 

con aqul!llas. 

El articulo 58 de la Ley Federal del Trabajo 

la define como •et tiempo durante el cual el trabajador est~ a di,! 

posict6n del patr6n para prestar su trabajo", existiendo controve!. 

si.a entre los autores, respecto al momento en que se inicia la mis-

:na. 

cava.zos Flore& señala que dicha definicil5n es incorrecta, ya 

que de acuerdo a ésta la ..... jornada se iniciar!a desde el momcmto 

en que el trabajador saliera a su casa para dirigirse a su traba-

jo ••• y la jornada se awnentar1a o reducir!a según la distancia" (SS) 

(SS}. CAVAZ.OS FLORES, Baltasar, JS· Lecciones de Derecho Laboral, Sa. 
ed. Editorial Trillas, M~xico, 1986, p. 141. 
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Señalamiento err6neo, ya que el trabajador entra a disposiciOn 

del patr6n, a partir de gue este se presenta en el centro de tra~ 

jo a cubrir su jorr.ada, aunque materialmente no labore por causas 

no imputables a él, o cuando inicie su trabajo si ~ste no se real!_ 

za propia.mente en un lugar, es decir, cuando el trabajador empieza 

a desarrollar las actividades por las cuales existe la relación. 

La duraci6n de la jornada ser! fijada de coman acuerdo entre 

ambas parti.'.!:Sr siempre que no exce-da de los m.!xirnos legales, pudie::, 

do ajustarse f!i;.ta de acuerdo a la na tu re;, leza de la labor c::uc ce 

realiza. 

La. jornada que cubre el pasante de derecho puede ser diurna, 

mixta y excepcionalmente nocturna. Cabe señalar c;ue tantc en la Ley 

Federal del Trabajo como en la Ley de Trabajadores al Servicio del 

Estado, se le da la misma regulaci6n a aquéllas. 

E.s diurna cuando presta sus servicios en una c;r.presa o despa

cho, en los c\:!ales hayan convenido las partes que el horario será 

de las 8:00 horas a. m. a las l:CO horas p. m., situaciOn que se 

presenta particularmente en empresas privadas o dependencias de 92, 

bierno, porque los bufetes jur!dicos inician sus actividades entre 

las 9: 00 horas a.m. y las 10: 00 horas a. rn. 

Los pasantes ~ue desarrollan sus funciones dentro de la ini ... 

ciativa pGblica, rara vez trabajan horas extras, tni1mas ~uc le son 

cubiertas a ~stc, en virtud de que llevan un control de sus entra-
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das y salidas, es decir, checan tarjeta, ademla que como buenos b,!! 

r6cratas siempre salen puntualmente, de aqut que no sean usuales 

las horas extras dentro de estas dependencias. 

Por lo que respecta a las empresas privadas, es mtis frecuen

te que el pasante labore más de lo pactado, sin que este esfuerzo 

le sea retribuido, en virtud de que su patr6~ le señala que es su 

obl.tgaci6n tener el trabajo al df.a, por lo que no tiene porqué re

munerar lo, adern!s de que generalmente a este no se le obliga a ch_; 

car tarjeta, evad.Lenao de esta forma el pago de las hora!l extras, 

ya que no existe el control de su entrada y salida a la empresa. 

Aunque es necesario establecer que,siempre existe una exce2. 

ci6n a la regla, y que puede haber empresas que s! le paguen las 

horas extras al pasante conforme a la ley, o por lo menos se las 

cubran,si no en un 100\ si en un porcentaje inferior. 

Como los despachos jur1dicos inician sus labores después de 

las 9:00 horas a.m., contratan a pasantes pdra que les laboren s6-

lo por •medio tiempo•, el cual en realidad es tiempo completo, ya 

que los mis1nos desarrollan sus actividades durante ocho horas o 

m!s. 

As1, un pasa.nte que estudia en la mañana y concluye sus cla

ses normalmente a las 11:00 a.m., empieza a laborar a partir de 

las 12:00 horas, terminando su jornada a las 8:00 p.m. si su hora-
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rio de trabajo es s6lo por medio tiempo, y el mlximo legal ea de 

ocho horas, éste sería s6lo por cuatro horas, quedando las restan

tes como tiempo extraordinario, el cual además de que no se le cu

bre al pasante, se le paga s6lo lo concerniente a medio tiempo. 

Ahora bien, cuando la jornada de trabajo inicia dentro de 

aquella que se considera diurna y termina despu~s de las 20:00 h2, 

ras p.m., lista se refuta mixta, no dabiendo exceder la misr.ia de 

siete horas y media, pero al igual que en el caso anterior, el pa

!Oante es contratado para dcsat'roller una jorr.ada mixta, l~ cual 

siempre reba!:a el limite establecido por el art1culo 61 de nuestra 

ley, y d3ndoso en algunos casos la nocturna, debido a que se le 

obliga al pasante a dejar concluido el trabajo del día, bajo la 

amenaza de perder el empleo. 

Y se podrta analizar las diversas variables que se prcsl!nten 

en ~os horarios y casi siempre resultar3. que la jornada de trabajo 

que cubre el pasante, excede del tiempo pactado, sin que 6stc re

ciba una remuneract6n por el mi!.'.mo, lo que resulta violatllrio del 

art1culo 591 párrafo primero de la ley. 

Sin embargo, esta situac.Jt:n siempre es aceptada por el pan.ante, ya 

que de no hacerlo, significa. perder el empleo y como consecuencia, 

el dejar de adquirir práctica en lo profesior1al prcscnt.'.lndosclc 

de esta forma su futuro un tanto incierto en torno a su carrera. 
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De lo que se deduce que los patrones que mis explotan al pa-

sante de derecho, 11on sus propios •colegas•, c:mienes violan abiert! 

mente lo establecido por nuestra ley, ya que adema.a de ~ue no res

petan la jornada pactada con el pasante, nunca le o:JttJJt.ln como tie~ 

po efectivo de la rnisma (art. 64), cuando ~ste no hace uso de su 

media hora de descanso por(!UC la actividad que estE desempeñando se 

lo impide. 

Y por lo que respecta al pago de tiempo extraordinario, (arts. 
.. ' 

67 y 68), como ya qued6 señalado, no le es cubierto por ~stos. 

Pqr. otra parte, sostienen los médicos C!UC las jornadas largas 

l?n\•ejecen al hombre y si a esto agregamos c:ue el pasante sufre un 

desgaste físico y mental durante el desarrollo de sus actividades 

escolares, adcm6G de que su alimentación no es del todo deseable, 

ya que sus comidas las realiza en forma precipitada, resulta que 

su vida so-::ial y familiar en un momento dado le resulten imposibles. 

Ocasionalmente, estas situaciones provocan que llegue a tener 

transtornoo, tanto en su vida privada como en lo concerniente a lo 

acad~mico, ya gue generalmente los alumnos de la Facultad de Dere

cho que adeudan materias, son aquellos que trabajan. 

Por lo que resulta de vital importancia '.":uc, la jornada de tr! 

bajo que deba cumplir el pasante sea lo m.1.s aCccuado a sus neccs!. 
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dades, permit1~ndole asf., desarrollarse tanto en el !mbito social 

y familiar, como en lo acad~mico. 

Y. para el caso de que fuera ner.esario que ~ste cubriera tiempo 

extra, deber:! re:munei"3rscle de acuerdo a lo establecido por la ley. 

Por lo c.:ue se refiere a los dtas de descanso ohliqatorio, se 

dan los siguientes supuestos: 

a). Si el pasante de derecho trd.baja para el Estado, el art1-

culo 27 de la ley aplicable, t:eñ;Jla ~ue gozará ti:e un d!a 

de descanso '?Or cada &eis dtas de trabajo; numeral que fue 

modificado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de 

fecha: 28 de diciembre de 1972, por medio dC'l cunl se le 

otorgan dos d1as de descanso cont!r1ueis eon goce de suüldo 

integro. 

Trayendo esto consigo que los bur6cratas gocen de un ben:_ 

ficio mayor, que les permita disponer de m.1s 'tiempo p<ira 

convf\.•it con su familia, o bien dedir.nrsc a actividad~s 

de supcrac.iOn. 

Para el caso da que el pasante tuviera oue prestar sns 

servJcios en el d1a domingo, se le pagarti. un 25\ ad!_ 

cional del salario ~ue perciba por d1as ordin.J.rios de tr!, 

bajo. 

b). Si el pasante labora en la inicii'itiv1.1 privada, el arttculo 

69 de nueFtra ley establece que gozara p0r cada seis d!.:Js 

de trabajo de un dt.a de descanso con goce de salnrio t.nt!:, 
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gro, siendo preferentemente el domingo. 

Cabe hacer notar que generalmente loa pasantes que labo 

ran en este sector, gozan de dos d!as de descanso, es d!:, 

cir, trabajan la llamada semana inglesa. 

Ahora bien, cuando por alguna raz6n el pasante desempeña sus 

funciones en d1a domingo, percibir:§. una prima adicional del 25\ S2, 

bre el salario de los d1as ordinarios de trabajo. 

Por su parte el att1culo 73 del mismo ordenamiento, catable

ce independientemente de lu anterior, el trabajador percibi~á un 

salario doble por el servicio prestado en dtas de descanso. 

Pudi~ndose aplicar en forma supletoria este articulo a los 

bur6cratas, que 11nicamcnte cuentan con la prima adicional antes 

mencionada. Esto con fundamento en el articulo 11 de la Ley Fede

ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dispone que en 

lo no previsto por ella, se aplicará la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que respecta a los d1as de descanso obligatorios señ! 

lados por la ley en el numeral 74, es necesario a.clarar que en el 

caso de que t:!l pasante labore en ellos, deberá percibir tambi6n un 

salario d ble por el servicio prestudo. 

En el mismo caso se encuentran aquellos que desempeñan sus ª!:. 

tividadcs en el sector pliblico, haciendo notar desde luego, que es

tos cuentan con mA.s d1as dt? descanso obligatorio, debido a los lo-



- 128 -

gros que han tenido. 

Cabe hacer menci6n, que el pasante que trabaja en un despacho 

jurtdico, generalmente labora los d1as que la ley otorqa como obli

qatorios con excepci6n del primero de enero, primero de mayo, die

ciscis de septiembre y 25 de diciembre, los cuales no le son retri

buidos en términos de ley, sino como dta ordinario. 

Aunque claro, siempre puede existir un despacho jurídico, en 

el cual sus titulares, sienten un gran amor poc su profesi6n, misr.io 

que demuestran respetando las leyes en todos sus aspectos, pero so 

rta un caso digno de venerar en nuestra sociedad. 

C. VACACIONES 

La finalidad de las vacaciones es defender la salud de 

los hombres, ya que • •.• un descanso continuo de varios dtas devue!, 

ve a los hombres su energía y el gusto por el trabajo ••• • (SG), 

además de que le da la op<>rtun1dad de convivir con su familia y h!!_ 

cer vida sociaL 

Por lo que el art!culo 76 de la Ley Federal del Trabajo esta

blece que • tos trabajadorus que tengan m.1s de un añ:> de setVicios, disfrutarán ele 

(56). DE L,1\ CUEVA, Mario, Op. cit., p. 290. 
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un pertodo anual de vacaciones pagadas, que en n1n9Gn caso podr& 

ser inferior a seis dtas laborables y que aumentar3 en dos dtas 

laborables, hasta lleqar a doce, por cada año subsecuente de ser

vicios. 

Despu~s del cuarto año, el per1odo de vacaciones se awuenta

r! en dos d!as por cada cinco de servicio". 

Este airt1cul., es muy claro al establecer que el m1nitn0 de V!_ 

caciones que debe tener todo tr.lbajador son seis d1a.s laborables,. 

debiendo otor94rsele éstas dentro de los seis meses siquientes a 

que el mismo cumpla el año de servicio. 

El pasante de dercr:ho como trabajador que es. tambí~n tiene 

derecho a lo plasmado en este articulo, durante el tiempo que con

ser\'e tal categoría, ya qut! como se habla mencionado, sOlo es pa

sante ternporaln.ente, en virtud de que una vez que se titula pierde 

tal designaci6n. 

De aqut que el periodo máximo de vacaciones que puede l lcgar 

a tener el mismo, sea de ocho dtas laborables porgue se puede pre

sentar las siguientes situaciones: 

a. Si es un estudiante que no adeude materias, termina su 

carrera en el tib.mpo establecido por la Universidad y se 

titula inmediatamente, tinicamente trabajar3 como pasante 
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durante dos años y seis meses, que es el per!odo comprE?!! 

dido entre el momento que el adquiere tal catcc¡or!a 

(cuando concluy6 el tercer año de la licenciatura) y 

aquel en que adquiere su cl?dula profesional, debi~ndose 

proporcionar en este caso, los OC"ho d!as de vacaciones y 

la remuneraci6n que le corresponda a los seis meses c.:c 

acuerdo a lo establecido por el art!.culo 79, p.!rraf-.l se

gundo de l.<! ley. 

b. Si por las razones expresada E. en el apartado anterior, y 

el pasante no se titula dentro del plazo señalado arriba, 

es muy raro que dure m4s de dos año!·., ba.jc la subordina

ci6n del mismo patr6n. 

Ya que al adquirir pr.1ctica en lo profesional, siempl"C? 

tiende a trabajar por su propia cuenta, o en sociedad con 

otrcs que tienen su misma categor!a, o con .J.lguno qu~ ya 

se titul6, poseyendo en este último caso, la calid~1d d.? 

sccio y no de trabajador. 

Por esto es muy d.if!cil que se llegue a dar el caso de que 

un pasante de derecho pueda llegar a tener rr.:is de ocho d1as labor~ 

bles de vacaciones. 

El articulo 80 de la ley establece que el trabajador tiene 

derecho a una prima de vacaciones, equivalente al 25t del saJario 

que percibe, sin embargo ~sta s6lo le es proporcionada al pasante 
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en caaos especiales, es decir, cuando exista un contrato de traba-

jo en donde se estable~ca dicho derecho. 

Porque si no hay tal documento, a aquel sCSlo se le otorgan 

sus vacaciones sin la referida prima. 

Ahora, cuando atin no ha cumplido el año de servicio y la re

laciGn de trabajo termi.na no se le remunera en forma proporcional 

el tiempo de servicios que prest6, sino que Gnica!M!nte se le entr! 

ga su salario correspondiente. El mismo caso se da cuando el pasa!! 

te no concluye los dos años de servicio, o el marcado en el inciso 

a} de este apartado. 

A pesar de que existe jurisprudencia en torno a esto, mismc 

que 1106 penú.tinos ci.tár a continuaciOn: 

Vacaciones, derecho al pago proporcional de las. Mi.n 

cuando el derecho al pago de vacaciones nace cuando el 

trabajador labora durante un año, debe tencr&e en cuc:l 

ta que en los Cilsos en que no se llene este requisito, 

dicho trabajador tiene derecho a que se le pague la 

parte proporcional de esta prestaci6n . l 57 l 

<
571 

• ~~~~~~~~~~"~~, A~~;~t.~etr~:garú!b~~!,,.!E~ªil:, c~~=~t:~~, Y 
Editorial PorrOa, S.A., México, 1988, p. 905. 
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Se puede llegar a dar el caso de que el patrOn le pague sus 

vacaciones al pasante con la finalidad de no verse afectado en las 

actividades que realiza l!ste, lo que resulta evidentemente violat~ 

r1o del articulo 79, p&rrafo prir.iero, de la Ley Federal del Traba

jo. 

En virtud de que las vacaciones son obligatorias, por~·Jli es 

un medio por el cual el trabajador recupera sus fuerzas perJ ld<. f 

en el trabajo, y el hecho de que el patr6n le d"' una retribuci6n 

a cambio de ell¡i,s, no lo libera a.e la obligaci6n de oto!'gársclas, 

t.oda vez que es un derecho irrenunciable. 

Otra obligación que no cubren sus patrones en lo referente 

a las vacaciones es el que no entregan la constancia a 6ste, en 

donde se señale su antiqucdad y el per!odo de vacaciones que les 

coresponda, as! como la fecha en que pueden disfrutarlas. 

La forma de hacer esto es vedxil, poniéndose de acuerdo am

bas partes, respecto al período en que el pasante puede hacer uso 

del derecho que le confiere la ley. 

Pero corno ya ~e mencionó, el mismo debe ser dentro de los 

sais meses siguientes al t~rrnino del año de servicios, y para el 

caso que no se le proporcionen, tiene un año contado a partir de 

la focha en que venzan los sei~ mcoos para que le dcriiandc ante la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, el otorqamiento de dicha pres

tación, ya que de no hacerlo, su derecho prescribe. 
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Por lo gue respecta a los pasantes que trabajan al servicio 

del Estado, encontramos que el artfculo 30 de la ley aplicable, 

dispone que aquellos trabajadores que tengan m!s de seis meses de 

trabajo consecutivo, gozar4n de dos per1odos anuales de vacacio

nes, de diez dtas laborables cada uno, en las fechas señaladas 

para este efecto. 

De aqu1 que l?stas se d.:ir&n de acuerdo a las funciones que se 

desempeñen en cada dependencia, as! por ejemplo, aquellos pasantes 

cuyas actividades se desarrollan dentro de los Tribunales Super!~ 

res de Justicia del Distrito Federal, tendr.8.n como pertodos vaca

cionales: la segunda c:uincena de julio y de diciembre. 

Cabe hacer notar aqu1, que algunos pasantes que laboran en 

despachos jur1dicos, gocen ta.mbi~n de estos per!odos vacacionales, 

deb1ao a que sus patrones,. al no haber actividad en los juzgados, 

cierran los mimos par<i tomar sus propias vacaciones pero estos son 

casos exccpc iona les. 

Asimismo, es necesario establecer que existen instituciones 

en las cuales aquel goza de un periodo vacacional de 20 d1as lab2, 

rables al año, mismo que excepcionalmente puede dividirse en dos, 

es decir, tener anualmente dos per!odos de diez d1as cada uno. 

Estos ser3n establecidos por aquellas de inanera que no se 

vean perjudicadas sus funciones. 

Teniendo el pasante un plazo de seis meses despu6s de un año 

de servicios, para disfrutar este derecho, otorg3.ndole la instit~ 
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ci6n una prima vacacional del SO\ del salario correspondiente al 

ntimero de dtas laborables que comprenda el período de vacaciones. 

Esto con fundamento en el articulo 9° de la Leqislaci6n del Trab!!._ 

jo del Servicio Pílblico de Banca y Cr(!;dito. 

Ahora bien, retornando el tema si por alguna circunstancia el 

pasante no pudiera hacer uso de sus per1odos vacacionales en las 

fechas indicadas, dj,sfr:.itar.1 de ellas dentro de los diez d1as si

guientes a la ~poca en que haya desaparecido la causa que le impi

di6 hacerlo. 

No pudiendo cobrar doble sueldo, le.is empleados que laboren 

en los lapsos de vacaciones. 

El pasante tendr! derecho a un pago adicional del 3.0 \ sobre 

el monto de su sueldo o salario de los d!as ordinarios trabaji\dos. 

(art. 4 O de la ley aplicable) • 
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o. AGUINALDO 

El articulo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece: 

•Los trabajaC.ores tendr&n derecho a un aquinaldo anual que deberá 

pagarse antes del d1a veinte de diciet'lbre, e'}uivalente a quince 

df.as de salario, por lo menos. 

LOs que no hayan cumpliclo el año de servicios, independient,:_ 

mente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquida

ciGn del aguinaldo, tendr~n derecho a que se les pague la parte 

proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, 

cµalquicra que fuere éste". 

Para que se le puedan dar los quince d1as de salario como 

aguinaldo al pasante de derecho, es necesario que éste tenga par 

lo menos un año de ·estar prestando cus servicios, siendo esto lo 

m1nimo que se le puede dar, 

cantidad que si bien no se le entrega antes del 20 de diciem

bre, sí se le otorga posteriormente, pero generalmente los patro

nes tratan de pagar el mismo antes de la fecha señalaóa. 

Cabe mencionar que aquellos pasantes gue prestan sus servi

cios en alguna dependencia de gobierno, llegan a obtener como agu!, 

naldo hasta cuarenta d1as de salario, mismo que se le entrega en 

dos partes, la primera se le da antes del d1a veinte de diciembre, 
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tal y como lo señala la ley y la segunda se le otorga en la prim!:_ 

ra quincena de enero. (art. '2 bis de la le91&laci6n aplicable). 

Cuando el pasante deja de prestar sus servicios antes de e~ 

plir el año de servicios, no se le cubre la parte proporcional de 

aguinaldo que le corresponde, a menos de que haya prestado sus 

servicios mediante la celebraci6n de un contrato de trabajo, lo 

que resulta violatorio al párrafo segundo a que se hizo alusi6n. 

En vh. tud de que independientemente de que el pasante de d~ 

recho se encuentre prestando sus servicios o no en el momento de 

la liquidaci6n del aguinaldo, éste debe percibir la parte corres

pondiente al tiempo que estuvo laborando, ya sea en la empresa o 

despacho jur1dico. 

Sin que p~ra e.llo sea necesario que aquel haya celebrado co!!. 

trato de trabajo con su patr6n, Sl.llO por el simple hecho de que 

existi6 la relaci6n de trabajo entre ambos. 

E. PARTICIPACION DE LOS T!WIAJADORES EN LAS UTILIDADES 

La constituci6n de 109 Estados Unidos !foxic.:inos, en su arti

culo 123, fracci6n IX del apartado A., consagra el derecho que tie

nen los trabajadores de percibir una parte de las utilidades que 

obtenga la empresa durante el año. Por lo que se refiere a los tr~ 

bajadores que est5.n regulados por el apartado B del citado articu

lo, no tienen este derecho, situaci6n que analizaremos m!s adelante. 
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La Oficina Internacional del Trabajo 1eñala que la partici~ 

ci6n de utilidade• ea • •• ,el aistema de remuneracilln p:>r el que 

el empleador da participaci6n al conjunto de sus trabajadores en 

les beneficios netos de la empresa, ademls de pagarles el salario 

normal.• 

Bremauntz la define como • ••• el sistema· de remuneraci6n ºº!!. 

tractual o legal mediante el cual el trt1.bajador recibe un porce!!_ 

taje de los beneficios liquidas del empresario, sin participar en 

las perdidas y cuyo motivo \•iene a ser una adiciOn de sus presta-

cienes (salario real), que aumentan la retribuci6n a la fuerza de 

su trabajo, disminuyendo la plusvalta. que recibe el capitalis

ta.• (58) 

Ambas definiciones establecen que la utilidad en la que de

be participar el trabajador es aquella que le reporta beneficios 

económicos al lugar donde presta sus servicios. 

Entendi(;ndose como empresa en materia. laboral •ia unidad 

econ6mica de producci6n o distribuc!6n de bienes o servicios•, -¡ 

como utilidad la renta gravable que ten9.:i. la mista. de conformidad 

con el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

(58). BREMAUNTZ, citado por CAVAZOS FLORES, Baltasar, Op. cit., 
p. 179. 
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El art!culo 117 de la ley establece que serl la Comisi<5n Na

cional para la Participac16n de los Trabajadores en las Utilidades 

de las Empresas la encargada de fijar el porcentaje de la misma, 

despu~s de analizar e investigar el desarrollo de la economta na

cional. 

Oc la Cueva señala que ésta • ••• es un cuerpo técnico, que d!, 

be fijar el porcentaje obrero <lcsput;s de realizar los estudios n:_ 

cesarías y apropiados de las condiciones de la economra nacio

nal•, <59> mismo que debe ser tlnico para toda la RepO.blica, a fin 

de que no se viole el principio de igualdad de tratamiento para 

todos los trabajadores. 

De aqu1 que la Comis16n Nacional, en una de sus resoluciones 

publicadas en el Diario Oficial de f~ha 4 de marzo de 191JS, es-

tablecicra que el porcentaje menor que deben recibir los trabaj~ 

<lores es el 101 de las utilidades que· obtenga la empresa, queda!!. 

do a voluntad del patrOn y de aquellos, elevar el mismo en el mo-

mento de celebrar el contrato de trabajo respectivo (individual, 

colectivo o contrato ley), y se tendrá por no puesta la cl!usula 

que establezca uno inferior, en virtud de que el 101 es una gara!!. 

tía social m1nima que protege a los trabajadores. 

(59). DE LA CUEVA, Mario, Op. cit., p. 329. 
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Este porcentaje podr& ser revisado por la Comis!On Nacional 

para la Participaci6n de los Trabajadores en las Utilidades de las 

El:!presas, cuando sea por convocatoria del Secretario del Trabajo 

y Previsi6n Social, debiendo existir causas que as! lo ameriten de 

acorde a lo señalado por el articulo 597 de la leyª 

Por otra parte, el art1culo 121 del mismo ordena.miento legal, 

faculta a los trabajadores para que objeten la declaraci6n anual 

que presente el patr6n ante la Seci:etar!a de Hacienda y Cr6dito 

POblico, cuando no est~n de acuerdo con los término~ de 6E>la, d!, 

hiendo seguir los requisitos que establece dir:ho precepto para 

ejercitar tal derecho. 

De acuerdo al articulo 125 de nuestra ley, será una comisi6n 

integrad~ por igual nWuero de trabajadores y del patr6n quien es

tablezca la partic1paci6n de utilidades que corresponda a cada 

trabajador, debiendo fijarse en lugar visibltJ del establecimiento, 

situaci6n que no ocu1·re en la realidad, en virtud de que los tra

bajadores 1inicamente se enteran del tata 1 de participaci6n que r!. 

cibieron, cuando les entre9an ésta, siendo muy inferior a la. que 

debieron percibir e:n forma efectiva. 

El reparto de utilidades deber4 efectuarse dentro de los 60 

dtas siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, 

dividi6ndose ~sta en dos partt!s iquales, la primera de ellas se le 

otor9a por igual a los empleados de acuerdo al número da d1as trab! 

jados por ellos durante el año, mientras que la segunda se repartirl 
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en proporciOn al monto del salario deven9ado por el trabajo pres .. 

tado durante el año por el trabajador, entendi~ndose fste como la 

cantidad en efectivo que percibe por cuota diaria. 

Supuestos que no se cumplen, ya que generalmente todcs los 

trabajadores reciben la misma cantidad de dinero, independiente

mente de los dtas trabajados y de su salario, debido a que los P!!. 

trones prefieren realizarlo de eota forma a permitir que la Comi

si6n Nacional conozca el estado real de la empresa. 

El pasante en su catcgorta de trabajador, tambi6n tiene der!:_ 

cho a participar de las utilidades que obt:enga la empresa c.n que 

presta sus servicios, dcbi~ndosE:! entregar en la misma fecha que 

a los demSs. 

Cuando la empresa pertenece a la iniciativa privada es más 

factible que el empleado perciba el mencionado ingreso, en- virtud 

de que su estado contable es m~s fScil detectarlo que en aquellos 

que no se encuentran en este renglón. 

Adcm~s que las dependcncj as de gobierno no otorgan este der!:_ 

cho a los trabajadores, argumentando que prestan un servicio ptíbl! 

co, por lo cual no obtienen beneficios, lo que resulta en cierta 

forma incongruente, debido a que cobran al ciudadano que acuda so

licitando sus scryicios. Pero como es de conocimiento de todos, los 

\ínicos que participan de los beneficios de las utilidüdes 5Cll los !unci2 
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narios que est!n al frente de las mismas. 

Por ende, el pasante de derecho que se encuentre trabajando 

en una de estas dependencias no obtendr3: reparto de utilidades, 

al igual que los dem!s trabajadores. 

Es necesario aclarar que en la actualidiid algunas empresas 

no otorgan utilidades a sus empleados, o 6stas son m!.nimas, ya 

que las mismas argumentan a que la~ utilidades fueron muy bajas, 

o simpleroente no existieren, lo que resulta ilOgico debido a que 

siempre se obtiene un beneficio de la actividad que realiza la 

empresa, porque en caso contrario ésta no existir1a. 

De a.qu1 que con este tipo de situaciones no s6lo se le viole 

su derecho de participar en las utilidades al pasante, sino a to .. 

dos aquellos trabajadores que laboran en el mismo centro que él. 

cuando el ¡:,asantc de derecho se encuentra bajo la sul>ordina

ci6n de una persona, en este caso un licenciado en derecho, CU!i;'ºª 

ingresos derivan Onicarncnte de su trabajo, el artlculo 127 de la 

Ley f(!deral del Trabajo, establece que éste tiene derecho a pcr

.cibir un mes de salan.o como reparto de utilidades. 

A esto podemos agregar que la Comisi6n obliga a participar 

utilidades a lLls personas físicas o morales que siendo conttibu

ycntcs del impuesto sobre la renta, tengan trabajadores a su ser-
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vicio, y al encontrarse el titular de un bufete jurldico dentro 

de este marco, tiene la obligacil5n de otorgar a aquel la percep

cit>n mencionada. 

Supuesto que no se da en la realidad, debido a que el abogado 

siempre argumenta frente a sus empleados que no cuenta con capi u. l 

y que es necesario trabajar más, aunque esto sea falso, ya que t2 

do licenciado en derecho no acostumbra repartir los bene.ficios que 

esta: obteniendo gracias a aquellos que se encuentran bajo su man

do, lo que resulta una evidente violaci6n al precepto arriba señ! 

lado. 

A mayor abundamiento, este tipo de patrones no tienen excusa 

legal para no otorgar reparto de utilidades a sus empleados, en 

virtuci de que no se encuentran dt!ntro de los supuestos que marca 

el articulo 126 del mismo ordenamiento legal, en los cuales se s~ 

ñala. quienes quedan exentos de otorgar tal derecho a sus trabaja

ciores. 

Para el case,, de que la relaci6n de trabaJo que t1C'nc vi p .. 1-

sante de derecho con su pati:611 e6lo haya durado scfienta días, el 

citado articulo le otorga tarnbi~n el derecho de participar en el 

reparto de utilidades que tenga verificativo dentro de la empresa 

en la fecha correspondiente. 
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P, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

El otorqarle una capacitaci6n y un adiestr~mient.o a.1 

trabajador, es una obligaci6n del patr6n y un derecho de e.::>t;~, 

mismo que establece en el articulo 153-A de nuestra ley. 

Entendit;ndose como capacitac i6n " •• ,el habil1 tar al trabaja

dor, tenerlo en aptitud de desempeñar una actividad superior a la 

que realiza, a través de la obtenci6n de conocimientos nuevos." 

Mientras que el "adiestramiento consiste en enseilar, instruir, 

al trab!jador en el trabajo que desempeña normalmente, buscando 

su pcrfcccionarniento". (GO) 

Teniendo ambas figuras la finalidad de facilitarle los cono-

cimientos necesarios a los trabajadores, para que aumenten la pr~ 

ductividad de su labor, llegando a tener de esta forma la oportu-

nidad de aspirar a puestos de mayor catcgort.a. 

El patr6n y los trabajadores convt:ndr4n el lugar. y la forma 

en que se les proporcione la capacitación o el adiestramiento, d!:_ 

bJ.endo impartirse l!stas dentro del horario de trabajo. Para el C!, 

(60) •. DAVALOS MORALES, José, Op, cit., p. 263, 
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so de que Astos deseen capacitarse en algo diferente a su actividat\ 

aquella deber! ser fuera de la jornada. 

Ahora bien, ¿cu3.ndo un trabajador deber! aer capacitado? o 

¿cuándo adiestrado? 

El trabajador recibirá Ci.nicar:;ente adiestramiento cuando deb!_ 

do a la activi.óad que desempeña no pueda aspirar a obtener un ea

calafOn dentro de la misma empresa, teniendo la obligaci6n el pa

tr6n de instruirlo en t!sta a fin de que llegue a dominarla en to-

dos SU!! aspectos. 

Logrando con esto que el trabajador. a través del d.dicstramic~ 

to que reciba, llegue a ser un especialista en sus labores, pertni

tiéndole tener con ello un mejor salario y en consecuencia ele

var su nivel de Vida. 

Será capacitado cuando la na:cralez.a de las !unciones que u; 

sarrolla la empresa, permita que el trabajador pueda ascender de!!, 

tro de la misma, ocupdndo as1 difcrentt!S puestos a aquel por el 

cual se iniciO la relaci6n laboral originalmente, resultando esto 

de beneficio general, porque la capacitaci6n es un instrumento 

primario, s6lido e incliscutible de la participaci6n del hombre en 

los procesos de formaci6n y creaci6n de los satisfactorcs qu~ de

manda la comunidad. (
611 

(61). Cit. por GUERl\.ERO, Euquerio, Op. cit., p. 221. 
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Por ende, la capacitacien profesional trae consigo 1a oport!!_ 

ni dad de que el hombre pueda desempeñarse en lreas diferentes, 1,2 

qrando con esto que pueda llegar a tener un futuro seguro, en vi!. 

tud de que al crecer el rendimiento en el trabajo, aumentar! la 

producct6n y en consecuencia disminuirlo los costos, elev~ndose 

las utilidades y augur~ndole as! un porvenir mejor. 

En la actualidad la capacitaci6n representa para la empresa 

un elemento sine qua non, toda vez que si ~sta no cu~nta con 

trabajadores capacitados, no puede funcionar como tal. 

De aqu!, que sea ella quien debe pagar el costo de los servi

cios que utiliza, ya que como dueña de las fuerzas econ6micas y 

beneficiaria principal de las utilidades, debe de cubrir los gas

tos que ocasione el capacitar o adiestrar al trabajador de acuer

do a la naturaleza del trabajo que t!ste vaya a dcsempéñar. 

Y a mayor abundamiento, el hombre tiene derecho a cambio de 

la enerq!a de trabajo que entrega a la comunidad, a que se le pr2 

porcioncn los elementos que le resulten indispensables para alca!?. 

zar una existencia decorosa y entre ~stos, se cmcuentran la capa

citac16n y el adiestramiento • 

.oe lo anterior, podemos establecer que una de las obligaciones 

que tiene el patr6n frente &l pasante de derecho, es adiestrarlo, 

proporcton!ndole por medio de esta fiqura, los conocimientos b&.s! 
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cos a trav6s de instrucci6n y en1cñanza, a fin de que este obten

ga su perfeccionamiento en el trabajo que desempeña normalmente. 

En este sentido, se ha encontrado en esta figura • .•• un me

dio muy adecuado para obtener la cooperaci6n de los trabajadores, 

el facilitarles los conocimientos necesarios a fin de que t.1une:t-

ten la. productividad en su labor y puedan, sin mayor tra:i.1~-crn> 

en el trabajo, ocupar puestos de superior categoría con las con

siguientes mejoras en sus salarios". <62 ) 

Cano en Ml!xico no existen centros, en los cuales se les oto.::_ 

gue un adiestramiento a los pasantes, éste se le dará a tra\·~s de 

aqueJ.litts personas que, si bien no son unos peritos en la materia 

s1 pueden instruir a aqu61, de manera que se le otorgue en la me

jor de las formas este derecho. Corriendo el cumplimiento del mi! 

mo a carqo de los titulares del departamento jurtdico, ya que co-

mo se mencion6, no hay licenciados en derecho que se dediquen e~ 

clusivarncnte a adiestrar a pasantes en el arte del litigio. 

Porque como suelen decir: "no te voy a dar lds armas, para que 

me enfrentes", de aqut que la rnayorta de los abogados no le brinden 

a los pasantes ni la m:is m1nima instrucci6n que se requiere para P2 

der desempeñar sus funciones como tal, "mandAndolo a la guerra 

(62). Ibidem., p. 224. 
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1in fusil", en l• cual el pasante tiene que desarrollar sus funcio

nes de acuerdo a los conocimientos adquirido• en la universidad, 

mismos que resultan insuficientes cuando ae tratan de aplicar a C_! 

sos prlcticos. 

Teniendo esto, como consecuencia., que el resultado de su tr_! 

bajo casi siempre sea negativo, cuando éste apenas se inicia, ya 

que como se señal6, no tiene la experiencia necesaria, misma que 

sólo adquiere con el tiempo y por su cuenta. 

En el mejor de los supuestos, s6lo se le otorga al pasante 

en forma muy somera los conocimientos Msicos del funcionamiento 

del área jur1dica, debiendo descubrir por lil mismo los pequeños 

det.1 ·.lC's que le permitan llegar a desenvolverse como un buen tr~ 

bajador. 

Y si a esto añadim:>s que el patr6n no le hace un paqo extra 

al qcrcnte o director del jur!dico para que lo instruya, 6ste te!!. 

drá menos posibilidades de que se le otorque el derecho de adies

tramiento, que le da nuestra ley como traba.jador que es. 

No corriendo con mejor suerte los pasantes que prestan sus 

servicios en un despacho jur!dico, en virtud de que se enfrentan a 

las mismas situaciones que los pasantes en derecho que se desarr2 

llan dentro de una empresa, en lo que se refiere a la figura del 

adiestra.miento, ya que la capacitaciOn no tiene cabida dentro del 
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bufete, toda vez que la finalidad de f:ata es que la peraona desarr2_ 

lle funciones de mayor jerarc¡uta dentro del mismo centro de traba

jo. 

Y en un óespacho jurrd1co el puesto que as superior al gu<l 

desempeña el pasante es aquel que ocupa el titular, es Ce: L e 1 

propietario del mismo. 

Sin e:rr.bargo., esto no impide para gue el patrón cumpla con lo 

obligacit5n que establece el art!culo 153-A. 

Ya que si bien es cierto en Mfixico, no ~e cuenta con centros 

especializados para instruir a un pasante de derecho, si lo es que 

el abogado puede hacer a un lado su ideología y brinóarlc en la 

mejor forma sus conociruientos a este, a fin de que le permita de

sarrollarse perfectamente en sus funciones. 

Logrando con esto un beneficio general, ya que por una par

te el licenciado en derecho, podr.1 encomendar con tocia confianza 

sus activida..OOs al pasante, permiti~n<lose de- esta forma captar ~s 

trabajo para su despacho y por ende mejorar tanto su nivel de vida 

como la situaci6n ccon6mica del pasante, d!nciole la oportunidad a 

~ste de poder asegurar su desarrollo como proft!sional cuando deje 

la categoría <le pasante y adquiera la de 1 iccnciado. 
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Por lo que respecta a los trabajadore• al •ervicio del B&t! 

do, el artf.culo 43, fracci~n VI, inciso f, eatablece como una obl! 

9aci6n del patr6n el proporcionarles capacttaci6n y adiestramiento 

a aqu~llos, dependiendo si se pretende que Astas puedan obtener un 

escalafl'5n, o ti.nicamente mantenerlos en su aptitud profesional. 

En consecuencia, los pasantes ser!n tambi~n adiestrados pa

ra tal efecto, pero es nece&C\rio establecer la incógnita de que 

¿)lasta qu~ punto esos curses de adiestramiento, que se ir.1parten1 ti!_ 

nen que ver con la funci6n propia del pasante? 

Centros que desde luego no cuentan con personal altamente 

capacitado y que línicamentc se limitan a instruir someramente a 

los trabajadores, en virtud de que se encuen.tran enfermos de buro

cracia. Enfermedad que impide el desarrollo de todo proyecto, en 

virtud de que los pacientes que sufren este mal, tienden a estan

car en una fase toda tarea que se les encomienda. 

Sin embargo, puede existir uno que otro clen:cnto que cstl! 

vacunado contra aquella y que trate de logrür la finalidad que 

per!:iic;uc todo adistrcJ.micnto, que es el brindarle un perfecciona-

miento al trabajador dentro de su área de trabajo. 

Por lo que se refiere a la capacitaci6n, l!sta no se puede 

aplicar a la fi.gura del pa~ante de derecho, en virtud de que la 

finalidad de aquella es perfeccionar los conocimientos ya obten!-
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dos para lograr un ascenso en la compañ!a.. 

Supuesto que no se da en la figura del pasante de derecho, 

en virtud de que ~l al entrar a trabajar a una empresa o despacho 

jurtdico, no cuenta con una preparaci6n que le permita realizar 

actividades superiores a las que ah1 se desarrollan. 

Entendiéndose esto, desde el punto de vista de que 61 di;;!sc~ 

noce casi por completo el tipo de actividades que se descmpeñ.1n en 

el centro de trabajo, motivo por el cual no se le puede capacitar, 

sino adiestrar. 

Toda vez que la finalidad de esta figura, como ya incnciona

mos, es el instruir y enseñar al trabajador para que pueda obtener 

W1 perfeccionamiento dentro de su campo de trabajo, teniendo esto 

como consecuencia que se mejore tanto su condici6n como su nivel 

de vida. 



CAPITULO VI 

SITUACION IU:AL DEL PASANTE DE DERECHO 

Partiendo del hecho de que trabajador es toda persona Us!._ 

ca que presta a otra, f!sica o moral, un trabajo personal subordin~ 

do, podemos señalar entonces, que el pasante de derecho es un tr! 

bajador, toda vez que: 

a), Es una persona f!sica que cuenta con capacidad legal P! 

ra formar una rclaci6n de trabajo. 

bJ • Prcst11 sus servicios personales a una empresa, ya sea 

del sector ptlblico o del privado o bien a un despacho 

jur!dico. 

cJ • El servicio que presta es bajo el elemento subordinaci6n, 

el cual viene a establecer la diferencia entre una rcla-

ci6n com<in y una relac16n de trabajo. 

Trattindose de un trabajador que realiza una labor especial, 

ya que se requiere para desempeñar la misma, que aquel este cursa!! 

do lrt carrera de licenciado en derecho, o bien que: a pesar de que 

la ha conclu!do, aGn no ha obtenido el t!tulo correspondiente. 

Englob~ndose en lo anterior a todos los estudiantes de dere

cho que trabajan como pasantes, ya que la mayor!cl de los mismos 

a<in no han cubierto el 70\ de cr~ditos como mínimo que exige la 

Ley de Profesiones para set considerados como tales. 
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Ast como tar.ipc.co cuentan con autorizaci6n de la Direc

ci6n General de Profesiones para poder desempeñar la funci6n de P2, 

sante, en virtud de que sus patrones no les piden como requisito 

para poder trabajar, el que obtengan su carta de pasante, razOn por 

la cual ninguno se preocupa por gestionar la misma, a excepci6n ce 

al9unós que trabajan por su cuenta, Quienes requieren for;:c.s.J.r.1•·11-

tc de la autorizaciOn de la citada ócpendencia para poóer c.;E.s1rrv

llar sus actividddes. 

El hecho de que aGn no hay"n cubierto el pcrcentaje exigido 

por la mencionacla ley, no significa que no se les pueda dar la cat!:_ 

gorta cie pasante, ya que por costumbre se les designa as! a toda <'_:! 

tudiante que se encuentra prestancia servicios rclat:ionaoos con su 

carrera. 

Adem~s1 de que las liabores que desarrollan son las misma.:; que 

puede hacer el rasante que se encuentra en los supuestos que marca el 

retrocitaao ordenatr.iento legdl. 

Por esta raz6n no podemos excluirlos en virtud üe quo tam

bién son trabajadores desempeñando una labor especial. 

De aqu! que, para establecer los derechos que tiene el p.lsan 

te como trabajador, se tome la generalidad ócl misn.o, sin importar 

los años que tenga cursando la carrera ue licenciado en d crccho. 
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Porque de no •er asl, estar!an en desventaja todos aquellos 

que adn no han cubierto el 70\ de cli!ditos, frente a los que ya 

lo han hecho. 

Ahora bien, como el servicio que presta el pasante constit!! 

ye una actividad normal, permanente y necesaria para que el centro 

de traba.jo pueda alcanzar su fin, aquel puede ser considerado como 

un trabaj udor de planta. 

Ya que sus actividades no las desarrolla por temporadas, s! 

no constantemente, las cuales vienen a tener una gran trascendcn

c1a en el funcionamiento del departamento o bufete jur!dico. 

Sj.,n e.tnbargo hay quienes todavfa insisten en que el pasante 

de derecho no es un trabajador, sino un aprendiz, que debe pagar 

por los conocimientos que est3. adquiriendo. 

Lo que viene a resultar ilógico, porque si bien es cierto 

que este no obtiene toda la enseñanza necesaria dentro de la Uni

versidad, para desarrollarse como profesiontsta, si lo es que no 

desconoce la rama sobre la, cua.1 pretende trabajar. 

Lo que no sucede con el aprendiz, quien no cuenta ni con el 

mS.s m!nimo conocimiento sobre la labor que va a desempeñar, y al 

cual es nC!cesario explicarie y mostrarle todo con detalle. 
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A mayor abundamiento el pa•ante al empezar a trabajar finica

mente pretende obtener pr4ctica 1obre su profesión, la cual la ad

quiere por s1 mismo, en virtud de que su patr6n nunca tiene el cui

dado de c.xplicarle c6mo se hace una demanda, un ofrecimiento de 

pruebas, etc., o bien la fornia de hablarle y atender a un cliente, 

sino que, como ya se mencion6, el pasante lo va aprendiendo poco a 

poco y por st solo. 

Mientras que el aprendiz no busca práctica, sino un oficio 

o profesiOn, la cual sólo la puede obtener a trav6s de enseñanza 

y pr~ctica sobre la miruna. 

Por otra parte, en la figura del aprendizaje, el pupilo ob

tiene los conocimientos dentro de la misma jornada de trabajo, ya 

que la misma se divide en dos etapasi en la primera el mcJcstro o 

patr6n le transmite el ar.te del oficio y en la segunda lo har:e que 

lleve a la práctica lo aprendido, y en la cual el alumno le presta 

en forriJa efactiva sus servicioo. D!ndole a cambio el patrón vestido 

y alimento así como protecci6n y ambiente fa1niliar, 'i excepcional

mente alguna retribución. 

Por lo que se refiere al pasante de derecho, on su jornada de 

trabajo, no existen las dos etapas, sino G.nicani.cnte la prestacl.6n 

del servicio personal por parte de este. Sin que medie entre patr6n 

y trabajador ningtin ambiente familiar, ni protección alguna, sino 

al contrario, tiste llega a ser objeto de maltrato y humillaciones 

por parte del empleador, recibiendo como paqo una ret.ri.Wei6n que 
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en ocasionea es inferior al 1alar10 a1niao. 

cabe mencionar que el contra.to de aprendizaje fue creado P!. 

ra regular la relaci6n que exist1a. entre un menor que prestaba sus 

servicios y el patr6n que loa tomaba. 

Pera desde épocas pasadas se utiliz6 p~ra d.1sfra.zar verdad!. 

ras relaciones de traba.jo que se daban entre el supuesto aprendiz 

y el patr6n, llegando ~ ser ast un instrumento de explotaci6n. Ya. 

q•Je a pesar de la re9ulaci6n jur1d i.ca de que era objeto, los patr!!, 

nes o maestros lo aplicaban de acuerdo a sus intereses. 

Do cst l forma, no importaba si el pupilo era un menor o no, 

b-rnteib.J cc~n que tuviera necesidad de trabajar, para que fuera con

tratado bajo esta figura jurtdica. 

Sin embargo, este supuesto no ¡luede darse con el pasante de 

derecho, pues si bien es cierto qu.c! tiene necesidad de trabajar, 

tambif!n lo es que no es un menor, lo que lo viene a colocar fuera 

del aprendizaje, ya que como se mencion6, fste fue creado para r!. 

qular la actividad del aprendiz. 

Por lo anterior, no puede ser cata.loqado el pasante como un 

aprcmdiz, ni tr11t3rscle de aplicar unas normas jur!dicas que fueron 

eliminadas de la leq1slac16n laboral por resultar totalmente obsol!!_ 

tas y creadoras, volvemos a 1?1.'!:nC1alar,, de un instrumento de explota-

ci&n. 
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Y s6lo se puede concebir que fste aea utilizado hoy en dta 

por aquellas personas que desconocen nuestra ley por ser analfa~ 

tas. Ya que toda persona que se califique de ser un "sábelo todo" 

(abogados), no se le puede perdonar que realice actitudes que vio

len una de las legislaciones m3s importantes como lo es la Le~, Fe

deral del Trabajo, y que adenw1s pongan en entre dichc 311 capw·

dad. 

Por lo que se refiere al punto de que el pasante debe pagar 

a su patr6n por la supuesta enseñanza que éste le transrni te, es n;. 

cesario que primero le paguen a él, por la actividad que eslá de

sempeñando, ast como que le respeten los derechos que tiene como 

trabajador. 

Y una vez que se d~ esto, serta necesario aMlizar si real

mente val e la pena pagarle a una persona, que además qcc no le 

transmite nin9Gn conocimiento a este, lo explota en todas las fo::_ 

rr.as posibles y no conforme con eso, lo hunillla y maltrata. 

con respecto a lo Gltimo, es importante señalar que siempre 

existe una excepciOn a la regla y que puede haber patrones que Un! 

camente los exploten, sin otorgarles ningCin tipo de enseñanza desde 

luego., ya que de esta forma logran controlar un poco el cclmpct <.le 

traba.jo. Es decir, entre menos abogados preparados existan, tendrán 

inas fuente de trabajo aquellos que si lo est.1n, llegando óe esta fonria 

a cotizar muy caros sus servicios. 
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Por todo esto, pode.moa afirmar que no le puede confundir la 

figura <1el pasante de derecho, en virtud de que cada una de ellas, 

tiene como base de su nacimiento, supuestos totalmente diferentes. 

As! como el objeto de las mismas var!&n enormewente, tocid. 

vez que el pupilo no cuenta con ninguna preparaci6n, no as1 el pa

sante c¡uc s&lo desea adquirir pr:tctica sobre 1os conocimientos ob

tenidos. 

Ahora bien, no es necesario que el pasante de derecho se 

encuentre regulado en forma espec1fica en nuestra ley, para poder 

gozar de los derechos que otorga la misma, sino que basta que reúna 

los requisitos para ser considerado trabajador, para que se aplique 

en forma autorr..1tica el ordenamiento legal. 

Es decir, es suficiente que se presuma la existencia de la 

relaci6n laboral entre aquel y la otra. pers:na, ya sea ftsica o moral, a 

la que le presta sus servicios para que 'éste quede protegido per 

la ley como todo trabajador. 

Sin cmbaq;o, en nuestro pa.1s, muchos patrones tienen la idea 

crronca de que s6lo son trabajadores aquellos que contempla la Ley 

Federal del Trabajo, y los que no se encuentran en ella no pueden 

gozar de la protocci6n que brinda aquella, así como tampoco exigir 

sus derechos, razf>n por la .cual manejan a su libre albcdr1o las CO!!, 

diciones de trabajo en que habr.!n de desarrollarse las actividades 

de l?atos. 
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Por esta razl5n, se debe de incluir •l pasante óe dere

cho en la leqislaci6n laboral, a fin de que no se sigan cometiendo 

mis abusos, en torno a su persona. 

Como la actividad que desarrolla aquel es de tipo especial, 

ya que sa requiere cubrir ciertos requisitos como son el estar 

cursando una carrera universitaria, ;:s.;! como haber obtenidc· Cii..!l ta 

preparaci6n en la misma, el trabajo del pasante podr1a requl;,,rse 

dentro del apartado de trabajos especiales. Estableci~ndose en ~!. 

te en lo que a él se refiere, las caracter1sticas del trabajo, as1 

corno las condicicmes especial es en que se darla el mismo. 

Cre~ndose en consecuencia, dentro de nuesta ley, en su Tít~~ 

lo Sexto, un cap!tulo en el cual se estable::ca que quedan cornprc-n

didos dentro del mismo, todos aquellos que desempeñan actividades 

de pasante. 

Por ende, éste no s6lo serta creado para proteger al pasan

te de derecho, sino a todos aquellos que desarrollan labores con

cernientes a su profesi6n, antes de obtener el titulo o certifica

do correspondiente. 

Ahora bien, para el caso de que fuera necesario que se ce

lebrara un contrato de trabajo, porque fuera un requisito ac la 

empresa, éste serta especial. 
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Debido a la finalidad que persigue el pasante al empezar a 

trabajar, que como ya se mencione, es el obtener prlct.ica sobre la 

profesi6n, y no s6lo subsistir y tratar de llevar una vida decoro

sa y honrada, como lo es el de los dem.ls trabajadores, que al emp!. 

zar a trabajar, s6lo buscan mejorar su nivel áe vida y no obtener 

ninguna pr:lctica. 

De aqut que el contrato que se cree para cubrir el requisi

to que exige el reglanento de toda empresa, debe ser uno que con

temple la caracter1stíca de que el ~rabajo que va a desarrollar el 

pasante es para pr:!ctica. 

Por lo qu~ o:nsiderér'Os <i\Je el contra to que reOne la rn.isrra es 

el que se utiliza en España y que 12s el llamado •contrato de tra

bajo en pr&cticas", el cual se celebra entre una persona que est.1. 

en posesi6n de una titulaci6n universitaria, o Ge cualquier otra 

laboral o acadl!m1ca, lo que la habilita legalment~ para 1.3 pr~cti

ca profesional, y un enipresario que le retribuye la prestaci6n de 

servicios, pcrmiti~ndole as1 aplicar y perfeccionar los conocimie,!! 

tos obtenidos en su carrera. Contrato que desde luego serta nece

sario adecuarlo a nuestras propias necesidades, en virtud de que 

fue creado para una sociedad diferente a la que nosotros tenemos. 

Partiendo as! del hecho de que lo pueden celebrar aquellos 

pasantes que atln no han conclu!do la carrera,sin isnportar el nCune

ro de crEditos que tengan cubiertos, aqut es importante hacer inc!!_ 
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pie en que la mayor1a de los estudiante& que empiezan a trabajar, 

ya han cursado casi el ,O\ de las materias que integran aquella. 

Por lo que ya cuentan con bases para poder iniciarse en la pr3cti

ca profesional, y por ende se les puede aplicar el citado contrato 

a los mismos, y no sOlo a. aquellos que ya concluyeron sus estudios, 

tal y cozno lo establece la legislaci6n española. 

Por otra parte, tendrta que darse de esta forma en M~xico, 

porque desgraciadamente la 1 • .a:.•or!a de los estudiantes que trabajan 

como pasantes, no han terminado sus estudios, debido a que se en

frentan a diversas dificultades durante el desisrrollo de éstos. 

Entre éstas, podC'r..os señalar que tiene que enfrentar un.1 

guerra psicol6gica por parte de algunos profesores, que se sienten 

realizados al decirle al alumno que es un incapaz y que nunca llc

garS a obtener un título y mucho menos ser un buen abogado. 

Y si a esto agreqamos la prepotencia de otros, que disfra-

zan sus complejos a travé:s de una dureza. extrClr.adan:ente estricta, 

ponilndola de Banifiesto al reprobar al alumno, sólo porque les 

cayó a.al o se atrcvi6 a contran.arlo .(rente al grupo, pretendiendo 

demostrar con esto que está. por cncirr.a de aquellos. 

O bien, cuando en el historial aca<lthnico o en actas, el es-

tudiante a.parece con t\atcrias reprobadas, como consecuencia de un 

error humano al momento de elaborarlas, error que trae consigo que 
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el pasante tenga que pemanecer m&s tiempo del necesario en la Un! 

versidad. 

Si a esto añadimos las dificultades que tiene en el ~bito 

familiar o social, encontratnos que el pasante en la mayor!a de las 

veces no concluye la carrera en el plazo señalado por el plan de 

estudios de la licenciatura, porqu.<? giran en .torno a ~l una serie 

de factores que son determinantes Para que el estudiante consiga 

la prir:iera de las rr.etas que se fija que es el terminar su CRrrera 

universitaria. 

La segunda de éstas, es obtener un título sobrf.! la misma, P!:. 

ro al igual que en la primera, el pasante sa enfrenta al problema 

que le puede representar elaborar una tesis, a fin de que se le pe!. 

mita presentar su examen profesional. 

Las diíicultades que se le dan aquí, son generalmente por 

falta de tiempo para dedicarse a realizar investigaciones acerca 

del tema que ha escoqido para su tesis, debido a que una vez que 

ha conclu!do sus estudios, sus patrones le exigen trabajar tiempo 

completo. 

El Cual s61o le pemite dedicarle unas cuantas hora a la te

sis, teniendo esto como consecuencia que transcurran largos perio

dos antes de que el pasante pueda obtener su titulo, lo que signi

fica. que la tesis en lugar de ser una ayuda para el pasante, s61o 

resulta un problema que entorpece la transici6n que anhela todo 

estudiante, que es el dejar de s<?r ~ste para convertirse en un 
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profesionista reconocido legalmente. 

Por estas razones no se puede tomar íntegramente el contra

to de trabajo en pr!cticas, sino que volvemos a mencionar, tiene 

que adecuarse al propio ritmo de nuestra sociedad. 

Ahora bien, dentro de los lineamiP.ntos que debe corte l'!J" C!, 

te contrato, se encuentran los siguientes: 

l. Generales: los cuales resultan muy importantes porque 

cori ellos se puede identificar plenarnt?nte a las partes que lo cele 

braron, de aquí que sea un requisito que se señalen l!stos, tanto 

del pasante como del patrOn, para saber si en el caso del segundo, 

se trata de persona f!sica o de persona moral. 

Dependiendo de este Gltimo caso, la aplicaci6n de la lcgis

laci6n correspondier.te, es decir, si se trata de una empresa de 

iniciativa privada, el ordenamiento que proteger~ al pasante, ser.S 

la Ley Fe.Jera! del Trabajo, pero si aquella es del sector público, 

lo regular3 la Ley Federal de los Trabajadores al Servici.o del Es

tado, en la que se podrá aplicar en forma supletoria la primera P!. 

ra los supuestos que ~sta no tenga cor.templados, siempre y cuando 

sean favorables para el trabajador. 

Lo que tiene qran repercusi6n en lo que se refiere a las 

condiciones de trabajo que gozará el pasante al prestar sus ser

vicios a cualquiera de las instituciones antes r.iencionadas. 
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2. Salariot con reapecto a 6ste, el pasante de derecho de

be percibir como m1niAo el salario profe•ion4l, independientemente 

del sector en que se encuentre prestando sus servicios, toda vez 

que la labor quo desarrolla es de tipo profesional. 

3. Jorn:ida de trabajo: de acuerdo al tipo de actividades 

que desarrolla el pasante de derecho, au jor~ada de trabajo podr& 

ser diurna o mixta, debiendo ser ambas de tal forma que le pem1-

tan al estudiante, dedicarle el tiempo necesario a sus estudios o 

bien a la elaboraci6n de su tesis, para el caso de que éste ya h!, 

ya conclu!do sus estudios. 

4. Horas extras: por lo que se refiero a ~stas, las mismas 

deberSn ser retribuidas en t6rminos de la ley, y no podrán ser rnCS.s 

de nueve koras a la semana, porque el esfuerzo físico e intelec

tual que realiza en las citadas horas, puede tener gran rcpercu

si6n en el desarrollo de sus estudios o de su titulaci6n .. 

s. Oias de descanso: en este apartado, deber!n señalarse 

los d1as de descanso a que tiene derecho el pasante, los que gene

ralmente ser~n s:ibado y domingo, debido a que las actividades que 

realiza el pasante, son imposibles en estos dtas. 

Por lo que se refiere a los dlas de descanso obligato

rios, ~slos scrAn los que establece la. Ley Federal del Trabajo, 

aal como aquellos que por pol1ticas internas de la eDlpresa se les 

otorquen a los trab8jadores. 
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Debiendo 1erleo retr ib11ldoa en t•n11no• de ley, para el 

caso de que al pasante tuviera q119 laborar en lH 11i1U1. 

6. vacaciones: dependiendo de la empresa en que labore el 

pa•ante de derecho, aerl el perlodo ele vacaciones que 11e le otor

gue al trabajador, por lo que e• importante que en el contrato lll 

preci&fl el tipo de empresa que lo C'llplea.. 

7. .Aguinaldo: se le debe proporcionar en las fechas 1eñal! 

das por la ley y ser equivalente a los d1as que señalan los orde

namiento• legales aplicables en cada caso en concreto. 

B. Participaci6n de utilidades: el pasante debe participar 

en la misma proporci6n que los dem.1.s trabajadores, de las utilid! 

des que obtenga la empresa o despacho jurídico, no existiendo ni~ 

qO.n impedimento legal, para que un abogado no pueWt. clunplir con 

esta obligaci6n que establece la ley. 

9. .Adiestramiento: es importante que tambi6n se haga refe

rencia a 6ste, en virtud de que resulta un elemento iaprescindible 

para que el pasante pueda desarrollar pcrfcctarncntc sus .Jclivüla

des, y asf. cumplir su objetivo que es el obtener práctica en lo 

profesional. Obligando de esta forma a que tanto la empresa, como 

el abogado, le otorguen el adiestramiento al pasante al momento de 

que les empiece a prestar sus servicios. 
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El cllal debed Mr brindado a travb de Cllroo••pdctico1 

teniendo al frente ~ loo 11Lno1 a peroonal capacitado, qlle trans

mita al trabajador conoctmiento1 certeroa, a fin de que 101 cita• 

dos curaos cumplan au finalidad, que e• el perfeccionar al p.isante 

en •u• labores. 

Eataa scrlan en t~rminos generales, la~ condiciones que debe 

tener el contrato de trabajo para pr&ctica1, en caso de que se 11! 

gara a utilizar. 

En virtud de que, independientemente de que se celebre o no, 

el pasante gozar& de la protecc1t5n de la leqislacit5n laboral apli

cable al caso concreto, ya que basta que se presuma la relaci6n l! 

Loral para que se apliquen autom:lticamente fatas. 

Pero a fin de que se d~ esto, ea importante que el ordena

miento laboral contemple al pasante de derecho como trabajador, 

dentro del Titulo de Trabajoa Especiales. 

Para lo cual es necesario que al mismo ae le adicione otro 

capitulo, en el que ae establezcan las disposiciones qenerales que 

regulen al pasante. 

Teniendo esto como objetivo el que se deje de explotar en 

forma desmedida al pasante de derecho, por no considerarsele un 

trabajador, por el simple hecho de no tener un espacio dentro de 

la Ley Federal del Trabajo. 



CONCLUSIONES 

l. Deade tiempo a.tris y haata nue1troa dta• en M6xico, se ha 

pretendido equiparar en forma err6nea al pasante de derecho 

con el .iprendiz, a pesar de que la naturaleza jurtdica dE 

ambas fiquraa ea distinta y que el aprendizaje dej6 de req~ 

la.rae por ser utilizado como un instrumento de explotaci6n. 

2. Para evitar que se siqa cometiendo el error antes mencion.J

do, es necesario que la le9islaci6n laboral regule en forma 

espec!.fica la figura del pasante. Y de acuerdo a las carac

terf.sticas que tienen tanto aquel como la actividad que de

sarrolla, 8sta ser4 contemplada dentro de los trabajos csp!. 

ciales y por ende se le tendrl que adicionar un capitulo al 

Titulo Sexto de nuestra ley. 

J. El nuevo capitulo de trabajos especiales dcber:i contener: 

a. El concepto de pasante, en el que se scñalarln las caractc

rlaticas de Aste y de la actividad que desarrolla. 

b. Establecer& en quf! profeaiones el estudiante puede trabajar 

co:no pasante, adn cuando no haya cubierto el porcentaje de 

cr~ditos que exige la Ley de Profesiones para que adquiera 

tal cateqorf.a.. debiendo quedar dentro de esta excepci6n los 

estudiante• de derecho. 

c. Dctcrminar1 los derechos y obligaciones que le correspondan 
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Unto al p&trlln como al paaante dentro de la relac16n labo

ral. 

d. Las c:ondicione• de trabajo, 1erl.n las 111i&1U.1 que otoc9a la 

Ley Federal del Trabejo, con excepc16n de1 I. Salario, el 

cual deber& ser el mlnimo profeaional; II. Jornada de trab!. 

jo, ~a duraci6n deber& 11er de 1e11 horaa, perm1t16ndosele 

a1t al pasante que de1arrolle su• actividades escolares, a11 

como una 'vida •ocial y faJttiliar plena1 IIL Participaci6n de 

utilidades, en la• cuales se seña.lar& que a.e deber! otorgar 

al pasante a.un cuando lste preste sus servicios a una. persg, 

na ff.sica (abogados). IV. Adiestraciento, el cual tendrá c2 

mo finalidad el in1truir y enseñar al pasante en las artes 

del litiqio a travls de cursos prlcticos, aun cuando aquel 

se encuentre presto'!.ndo sus servicio& en un bufete jur1dico. 

4. Cuando el pasante tenqa que celebrar contra.to con su patrón, 

porque as! lo e•ija el reglamento de la empresa, ~ate reci

birá el nombre de Contrato de Trabajo para Prácticas, qued.J.!l 

do su regulación dentro del capitulo que se adicione a Tra.b!_ 

jos Especiales. 

s. Si el contrato llegare a ser nulo o bien no se celebr&, ~&to 

no ser& rftOtiVO para que el paSAttte no pueda 'exiqir SUB dcre

ChOB Ante la. Junta de Conciliaci6n y ArbLtraje, pues basta 

que se presuma la rela.CiCSn laboral entre aquel y su patr6n, 

para que quede protegido por nue1tra Ley Federal del Traba-

jo. 
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