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INTRODUCCION 

El prop6s1to de haber escogido esta tema se encuentra en el ha• 

cho de hacer un anUis!a de la calculaci6n de las vacaciones a la ·-· 

luz de la Nueva Ley federal del Ti-abajo, seda da utilidad no sol&llHI!! 

te personal sino para otras gentes que tengan asta inquietud y que al 

~ama es por demás interesante e importante por tratarse da un derecha 

social que debe ser respetado no unicamsnte por el trabajsdcr al cual 

estd dirigido sino tambi4n por al p~tr6n. 

1 

Racordar antecedentes del art!culo 123 constitucional, los deb! 

tes del cor.stituyante, la forma en la que los luchadores como HeribeJ: 

to Jara, ~Ojica y otroe plasmaron en realidad el ~rograma dentro del 

Partido Liberal mexicana, 

Oostacar sucesos his~dricos frases y palabras de los ccnstitu·

yentaa. 

Hablar' en este trabajo da la Ley federal del Trabajo da 1931, 

de los antecedentes de la misma y de lo que había an la anterior ley 

sobra vacaciones. 

Setialaré los antecedentes sobre 11acaci011as y desde luego la vi,!! 

leci6n a las' mismas y sus posibles consacuancias, finalmente un coman 

tario de la Nueva Ley da 1970. Cierro la investigac16n señalando una 

parto da la jurisprudencia ya establecida por tratarse da la ley de -

1931, 



INTRODUCCION 

El prop6sito da habsr escogido este tema se encuentra en al ha· 

cho de hacer un an411sis de la calculacidn ds las vacaciones a la ...... 

luz da la Nueva Ley federal del Trabajo, sarta da utilidad no salame!! 

te personal sino para otras gantes que tengan esta inquietud y que al 

~ama es por demás interesante e importante por tratarse de un derecho 

social que daba ser respetado no unicamente por el trabajador al cual 

está dirigido sino tambi~n por el patr6n. 

1 
Racordar antecedentes del art!culo 123 constitucional, los dab! 

tas'del constituyente, la forma en la que los luchadores como Heribe¡ 

to Jara, ~6j!ca y otros plasmaron en realidad el programa dentro del 

Partido Liberal Mexicano. 

Destacar sucesos h1st6ricos frases 1 palabras da los constitu"

yentas. 

Hablar~ en aste trabajo de la Ley federal del Trabajo de 1931, 

de lus antect1dentes da la mis1na y de lo qua había en la anterior ley 

sobre vacaciones. 

Sefiala::-6 loa ar:tecec!entas sobra vacaciones y desde J.uego la vi_g 

lac:i6n a las' mismas y sus posibles cor.secuencias, finalmente un comen 

tario de la Nueva Ley da 1970. Cierro la investigaci6n señalando una 

parte de la jurisprudencia ya establecida' por tratarse de la ley de -

1931. 
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C A P I T U L D l 

El ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

a) Gdnesis del Art!culo 123 Constitucional. 

Los antecedentes del Art!culo 123 Constitucional se deban de •• 

buscar en diversos 4mbitos, lo mismo en los planas revolucionarios, -

·an las condiciones acon6micas del campo, como an los movlmientoa ·--

obreros y en los altibajos da las luchas armadas. Tambi&n aetas ante

cedentes se deben de buscar en las diferentes legislaciones de loa e! 

tados. En la Constituci6n de 1817, en el C6digo Penal de 1871
1

, en las 

legislacion~s da Jalisco, Veracruz, Estado de m'xico, Vucat,n, Coah,u1 

la, pero todas ellas carecen de uniformidad, son en realidad dosta-·· 

llos da buena voluntad, El verdadero g'nesis del artículo al que nos 

referimos se encuentra en los debates del constituyente da 1917. 

Pocas veces an la historia social y Pol!tica de maxico se han • 

puesto en juego idae,s de la proyecci6n de los art!culos 27 y 123 con! 

titucionales, que muy a pesar de los legisladores de 1917 no han sol!! 

cionado en forme definitiva los problemas que en un principio planta! 

ron y que fueron su origen. Por talas motivos en el presente inciso -

nos referiremos a las. planes revolucinnarios que fueron los antecede!! 

tes del artículo 123, 
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El plan polltieo do mayor importancia es al del Partido Liberal 

mexicano, cuya aparici6n corresponde al primera de julio de 1905, en 

el se exponen 52 puntos, no sin antes hacer un an&lisis de las condi

c!anes sociales del pueblo mexicano. Firmaron dicho plan los siguien

tes revoluoionarios1 Ricardo flores mag6n, Presidente Juana Sare.bi~,

U!cepresidente Antonio I. Villarreal, Secretario Enrique Flores Ma--

g6n, Tesorero y vocales1 Librado Rivera, manual Sarabia y Rosal!o Bu,! 

tí:imante. 

11Todos los firmantes del mencionado plan figuraron en diuersa -

forma en la Revoluci6n mexicana, no solamente como precursoras, sino 

como actores da primera Hnea1 y las ideas que sostuvieron en su pro• 

grama fueron defendidas por diversos cong~esistas de la Asamblea de -

Quer~taro de 1916¡ y al expedirse la Carta Pol!tica de 1917, se con-

virtieron an art!culos de la misma, Su influencia as innegable 11 , (1) 

Los autores manifestaron que su programa no era otra cosa que -

bases generales para la implantaci6n de un sistema d9mocr&tico, las -

consideraron como aspiraciones del pueblo y que respond!an a graves y 

urgentes necesidades de la patria. Hicieron una fuerte cr!tica de las 

condiciones del trabajador frente a las posiciones del capitalismc y 

lo expusieron con absoluta libertada 11En más deplorable situacilin qua 

el trabajo industrial so encuentra el jornalero del campo. verdadero 

siervo da los señores feudales. Por lo general estos trabajadoras ti! 

nen asignado un jornal de uainticinco centavos o menos, paro ni si---

(1) Moreno Daniel. "El Congreso Constituyente de 1916-1917"• M'xico, 
1967. UNAM. P~g.6, 
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quiera asta menguado salario perciban an efect1vo 11 .(2) 

En su citado px·ograma sosten!an entre otros los siguientes pun~ 

tosi 

21. Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un salar(lo 
• r\ 

mínimo en la propcrcidn siguiente a un peso para la generalidad del··-.. 

pa!s, en que el promedio de los. salarios as inferior al citado, y de 

mt{s dP." un peso. para aquellas regiones en que la vida es más cara y '·an 

. las qua aste salario no bastada para salvar da la miseria al ·trabaj!, 

dar. 

22. ·Raglamentaci~n del servicio dom4stico y del trabajo a domi• 

cilio, 

23, Adoptar medidas para que al trabajo a destajo los patrones 

no burlen la aplicac16n del trabajo m~ximo y salario m!nimo. 

24, Prohibir en lo absoluto el empleo de niflos menores de cat~! 

ca afias, 

25, Obligar a los dueños da minas, f4bricas, talleres, atc,te-

ra, a mantener las mejoras condiciones da higiene en sus propiedades 

y a guardar los lugares da peligro en un astado que p!'as.ta seguridad 

a la vida da los o~lradores, 

26. Obligar a los patron'es o propietarios rurales a dar aloja-

miento higi,nico a los trabajadores cuando la naturaleza del trabajo 

de &stos exija que reciban albergue de dichos patronos o propietarios. 

27. Obligar a los patrones a pagar indamnizacidn por accidentes 

del trabajo, (3) 

(2) Naranjo Francisco. ºDiccionario 8iogdrico Revolucionario 11 • Impran 
ta Editorial Cosmo, M~xico, 1953 (en al ap~ndica reproduce el .... -
plan) 

(3) Naranjo Francisco. Op.Cit. 



como se pueda observar los revolucionarios trataron sobre to

das las cosas de liberar a los trabajadores y a los campesinos. da! 

de luego podríamos decir que a cincuenta años de distancia aun si-

guen siendo los trabajadores y los campesinos la principal praocup! 

cidn de los gobernantes que socarronamente relegan los problemas -~ 

que originan los traba.jadores y los mismos campesinos. La axplosi6n 

demogr,fica no puede ser obstlfoulo, consideramos que los contrarios 

da estas circunstancias obligan a los gobernantes actuales a ser -

m4s s!nceros ante los problemas del país. 

Es impor~ante para nuestro trabajo señalar el Plan de San ·-

Luis Patos!, obra de Francisco I. Madero fechado el 5 de octubre de 

1910, En este plan madero propugnaba la no relecci6n, el sufragio -

efectivo. Tambi6n la restituci6n de loa terrenos a los pequeños prJ:!. 

pie·tarios. El Plan de San LuJ.s fue eminentemente político por lo -

que no se trat6 las cuestionas agrarias y del trabajo e6lo en una -

parte muy ligera, paro fueron los movimientos obrero como la huelga 

de Cananea, ~onora, R!o Blanco, la huelga ferrocarrilera y la huel

ga de T!zap~n las que motivaron una legislacidn pruden~o en los de• 

batea del Constituyente de 1917. Por su inter6s citaremos brevemen

te los hechos ocurridos en los anteriores movimientos. 

En junio da 1905 estall6 la huelga de Cananea, Sonora, m~a da 

diez mil trabajadores se lanzaron a la lucha llevando cono Gnicaa -

armas las piedras en contra da los fusilas da los extranjeros que -

administraban la mina, sus dirigentss Manuel m. Di~guez, Esteban B~ 

ca Calder6n y L!zaro Guti&rrez de lara, fueron encarcelados en San 

Juan de Ulúa, Lo importante de la lucha de los obreros es que el m2 
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vimiento se dir!gi6 ~ una compa~!a extranjera, resaltado al eap!ritu 

de lucha y la organizaoi6n da los obreros, Las réclamaoiones de )os 

obreros ruaron las siguientas1 

l. Queda el pueblo obrero declarado en huelga, 

2. El pueblo obrero se obliga a trabajar eobre las condicionas 

siguiantes1 

I. La destituci6n del empleo del mayordomo, 

II. El m!nimo da sueldo del obrero ser4 de cinco pasos, con••• 

ocho horas de t.rabajo, 

6 

III. En todos los trabajos de la fllina de Cananea. se ocuparon al 

setenta y cinco por ciento de los mexicanos y el veinticinco por --

ciento de los extranjeros, teniendo los primeros las mismas ap·titu-

des da loe segundos, 

Iv. Todo mexicano, en los trabajos de esta nagociaci~n, tandr& 

derecho a ascenso, seg~n lo permitan sus aptitudes. {4) 

Desda luego la empresa no acept6 las demandas de los obreros, 

da lo contrario solicit6 al gobierno la fuerza p6blica. Los emplea-

dos de la empresa adelant4ndosa y obrando por iniciativa propia dieM 

ron muerte a varios trabajadores, Esta conducta fue aprobada por el 

P1•esidente Porfirio Olaz. Finalmente los obreros resultaron derrota-

dos y sus principales dirigentes fueron encarcelados. 

Otra de las ~uelgas que datormin6 se consideraron una nueva s.!, 

( 4) D!az Cd.rdenas León, 11C:ananea, primeros brotes del sindicalismo". 
M~xico, 1936, Pdg.46 
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tuaci6n para los trabajadores fue la huelga de R!o Blanco. En ella 

los huelguistas se vieron en muy dif!cil situaci6n. El arbitraje se 

aometi6 al General D!az qui~n dio su fallo en contra de los obreros 

d4ndoles hasta al d!a 7 da 1907 para regresar a sus puestos o de lo 

contrario sa les tom~r!e como conspiradores, Decepcionados los tra• 

bajadores se lanzaron sobre las tiendas de rayas y casas de empeño 

propiedad de los españolea y franceses que ah! viv!an. Esta situa-

ci6n provoc6 la agresi6n del gobierno quiAn di6 muerte a jornaleros 

7 

en n~mero abrumador. john Kannet. Turner, qui~n despu~s haca un rel! ' 

to. de los hechos lo describe en la siguiente manera1 

"Yo no se cuantos mataron, pero en la primara noche, despu&s 

que llegaron los soldados, vi dos platafurmas del ferrocerril repl! 

tas da cad&ver&s y miembros humanos apilados. Despu&s de la primera 

noche hubo muchos muertos m~s. Esas plataformas fueron arrastradas 

a un tren aapscial y llevadas rdpidamsnte a Voracruz, donde los ca

d&veres fueron arrojados al mar para alimento da los tiburones 11 .(5) 

Todavía hay un dato m's revelador, que aterra por su objativi 
'· -

dad1 los obreros de la ~agidn de R!o Blanco, en laa f&bricas a la N 

que hemos aludido, aa aproximaba a la cifra de siete mil, Cuando 

las actividades se comenzaron a normalizar, el namaro de loa que se 

presentaron a trabajar era un poco superior a cinco mil. Lo que in

dica las bajas sufrid9s no solamente por la muerta, sino los her!·

dos, los prisioneros o los qua prefirieron emigrar anta las persac~ 

(5) Turne, John Kennet, «mdxico B~rbaro". M~xico, 1965. P~g,36 



sioneo. 

rinalmente relataremos bravamente la huelga de los ferrocarr! 

leros. Este gremio as uno de los qua antes y hoy en d!a tienen más 

conciencia de clase qua lleg6 a integrar lo qua se llam6 la Gran l! 

ga de Trabajadoras Ferrocarrileros, la huelga sa refiere al sistema 

que integraba al rerrocarril Nacional y hac!a su travesía de M4xico 

O .r. a La redo, Texas. Al iniciar la huelga tanto lasi auto1·idades de 

San Luis Potes! como el propio Presidente ·olaz amenazaron con los -

hAchos ocurridos tanto en Cananea como en R!o Blan.co al dirigente -

r'lix Vera. A p~sar de que la huelga se sostuvo con todo prden. sus 

dirigentes sab!an que las amenazas las podr!an surrir, por lo que -

no hubo ds r..f:l!lled!c que levantarla y que los ferrocarrileros torna .. 

ran a trabajar. 

Como se puede observar todos los anteriores hachos sa ruaron 

agregando a la conciencia da los revolucionarios que posteriormente 

tendr!a muy an cuenta todos los acontecimientos para plasmarlos en 

una legislaci6n en la qua no se cometieran tales arbitrariedades. 

Oespufs da que la revo~uci6n dej6 un saldo sangriento se daj6 

al campo da batalla para cambiarlo por al escritorio de trabajo y -

al 19 de septiembre da l9J.6, al Congreso Constituyente da los Esta

dos Unidos Mexicanos, convocado por el Primar Jefa Constitucional!! 

ta, encargado dal Podar Ejecutivo quod6 constitu!do. 

Tomando su curso normal las discusiones sobre la nueva Const! 

tuci6n se lleg6 al artículo 5° an donde se provocó una discusión por 

la cual uurgi6 la necesidad da i.lraar un capítulo especial dedicado a 
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las relaciones obrero patronales, Al ponerse a discusidn el d1ct&men 

de esta precepto, un grupo da diputados, con el propdsito de dar ma• 

yor trascendencia y amplitud a la materia da trabajo. presenta una • 

mocidn suspensiva, en los siguientes t'rminos1 

"Los suscritos, diputados al Congreso Constituyente, pedi•os • 

a usted atentamente se digne hacer del conocimiento de esta honora•• 

ble asamblea, la so~i~itud que hac~mos para que sea retirado por la 

honorable comisidn de reformas a la Const!tucidn, el dict,man relat! 
' vo al art!culo 5°, de las que seg~n entendemos no tendr!a inconve---

niente en ocuparse si se le da el tiempo necesario para ello11 , (en·

tra otros firmaron Jara, ~gu!lar, Vega s«nchez, Mart!naz).(6) 

Se interpela a la oomisi6n y 'sta acepta la mocidn suspensiva, 

y no sin antes qua los adversarios de una mejor reglamentacidn y m4s 

garant!as para la cuestidn del trabajo, procuran evitarla. La idea -

da un cap!tulo espacial para la materia laboral, se va abriend~ paso, 

·y cuando un diputado propone, al discutirse al artículo 9°, sobre la 

libertad cle reunido, MÓjica contesta a los asambleístas que pide las 

garantías para los obreros, incluso en el caso de qua aa unan para -

la huelga. 

El 23 de enero se present6 un proyecto de dict~men, de gran -

significacidn, pr«ctioamante puede decirse que las l!neas fundamant! 

les del articulo 123, han quedado trazadas, Desde luego al proyecto 

(6) Diario da los Debates del Congreso Constituyente, 1916-1917. 
m~xico, 1960, Tomo II, Pág,804 
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~a refiere al r!tulo VI ~el Proyecto da Constituci~n, "Del Trabajo -

y de la PrevensitSn Social". El Proyecto de reforma del Primer Jefe -

Constituclonalista ha qu~dado a un ledo y no se toma en cuenta, ea -

en ase momento cuando los radicales dardn cima a sus dosaos, agra--

gando un título que no figuraba en el proyecto original. Se presan-

tan juntos, para las dltimas discusiones, al artículo s•, y la adi-

citSn sobre el trabajo, en un proyecto que se elabortS en la casa da~ 

. Ingeniero Pastor Rouaix. Señalan, los diputados proponentes, que il.e 

trata de las bases constitucionales pa~a normar la legislacidn del • 

trabajo, de cardcter econ6mico en la Rep~blica, 

10 

Despu~s de brevas consideraciones, apuntan que solucionar los 

problemas relacionados con el contrato de tl;abajo han sido una dg ...... 

las aspiraciones legítimas de la Revoluci6n, por lo que se debe de • 

dar satisfacc!dn amplia a las necesidades de la clase trabajadora, -

La finalidad as armonizar los encontrados interesas del capital y -· 
, 

del trabajo por la arbitraria distribuc16n de los beneficios obteni• 

dos da la producci6n, 

Ante la necesidad da llenar el vac!o existente da nuestro c6d! 

go, se debe definir la naturaleza de nuestros c6digos, se debe d3f1-

nir la naturaleza del contr<ato de .trabajo. Luego sa agrega un puntn 

qua ha sido capital, a partir de esa facha, en la evoluci6n oonstit_!;! 

cional y econ6mica de m4xicoi as! se manifiesta en el Diario de los 

Oebates1 "En consecuencia, es iqcueationable el derecho del Estado -

a intervenir como fuerza reguladora en el funcionamiento del trabajo 

del hombre, cuando as objeto de contrato. har4 fijando la duracidn • 

111!~i.ma que deba tener como límite,ahora seflalando la retr1buc16n m4x! 
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ma que ha da correspqnderla 1 ya sea por la unid1td de tiempo o en prg 

porcidn da la cantidad o calidad de la obra realizada, tanto para •• 

que en el ejercicio dal derecho da libertad de contratar, no se axe.!! 

da con perjuicio dll su salud y agotamiento de sus «.merg!as, aetipu•• 

lando una jornada t1uparior a la debida, como qua tampoco se vea por 

la miseria, a aceptar·un jornal exiguo", (7) 

Se hace hincapid en la necesidad da asociarse, reconocida como 

derecho natural del hombre, y que no hay casos de mayor necesidad de 
' 

agruparse, como en los trabajadores. Se reconoce como uno de los me• 

dios eficasas para obtener al mejoramiento de los trabajadoras, cuan 

do los patronos no acceden a sus demandas, al derecho a la huelga. • 

Como novedad apuntan, tomando en considarecidn de loa obreros anta-

riorss a la Ra~olucidn, con las tiendas de raya y las deudas de gen.! 

racidn en ganaraci4n, qua como elemental reparaci6n justiciera, aun

que sea tard!a no sean reconocidos semejantes cr4ditos. As1 es como 

ahora se preeantan al articulo s• con su ad!cidn sobre trabajo y pr! 

visidn social, que abarca fracciones. 

En los actuales ti~mpos para nadie es desconocido que .la acti

tud da las fuertaa da izquierda fueron detet'minantes en la asamblea 

de Quadtaro, intarprel:ando la comisidn que se anoargtl de redactar -

asta titulo fielmente los deseos y sentir la de las m~y~r!aa, para -

ellos lo m4s importante fue proteger a los trabajadoras que sin -em-

bargo y a pesar da los esl"uerzos da los revolucionari~s del Consti--

(?) Diario de los Debatas. Tomo II~~ 



t'Jyente de Quedtaro no se han hecho realidad por razones que a dia

rio se cor1ocen. 

En la Convencidn de Qogrdtaro se hace hincapi4 en la necesidad 

de asociarse, esta es un derecho natural del hombre y desde luego •• 

son a los trabajadores a los que se las reconoce esta necesidad. Tam. 

bidn se habla del derecho da huelga cuando los patrones no acceden a 

sus demandas, Se hace una considcracidn a los obreros y jornaleros • 

'para las deudas de las tiendas de roya y las deudas de ganeraci3n en 

generacidn ah! terminen, st e~tiendo esto como una elamental justi-

cia reparadora. 

12 

11E:l dicttfmen sobre el título 111 de la Constituci6n es quids -

la mejor expresi6n de la actitud de las fuerzas de izquierda en la -

Asamblea da Quer~taror y la primera Comisi6n da Conatituci6n puede ~ 

decirse que interpret6 fielmente al sentir de las·~ayor!as, que sin 

duda estaba en el campo radical, a pesar da la mala f~ de los renov!. 

dores, Acepta el artículo So. y hace la p:oposicidn concreta y clara 

de que la secci6n respectiva lleve por t!tulo1 Del Trabajo y la Pre

visi6n Social, en virtud da qua a una y a otra se refieren las disp,g 

sicionas que contiene. Luego añade que le parece de justicia prohi•• 

bir las labores insalubres o peligrosas a las mujeres y ni-ños, as! -

como el trabajo nootu~no en establecimientos comerciales. Con el ri

gor acostumbrado por la Primera Comisi6n de Conatitucidn, el art!cu-· 

lo puede decirse que ha sido depurado". (B} 

As! pues es de vital importancia hist6rice el art!culo 123 el 

(a) Moreno Daniel, Op. Cit. Pdg.46. 
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que nosotros brevemente nos hemos referido, Consideramos que nuestro 

tema se ref lere o un capitulo más especializado de la Ley federal del 

Trabajo y en consecuanci~ solo hemos remitido aspectos históricos pa

ra ubicarnos en nuestro tema. Sin embargo, es de vital importancia al 

articulo 123, y por tales rezones haremos una reeel'la de lo que fue en 

su origen, 



\ 

T I T U L O VI 

DE~ TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

En el art!culo 123 encontramos1 Dsclaracionae tutelarse del tr!, 

bajador sin distincidn da sexo, edad, nacionalidad, reglas sobre pre! 

·teci6n da servicios, as! encontramos en las fracciones I,II,IV,XI e -

i.nciso 11an de la rraccidn KV! I , la reglamentaci6n de la jornada de ·

t1~abajo, 

Las fracciones I y II fijan como jornada m4xima la de ocho ho·

ras en el d!a y siete en la noche, este üa la regla general. 

Jornada y aela~!o aat&n !ntimamente conectados, el tiempo de ... 

servicios siempre tiene relaci6n con la remuneraci6n, as! nadie puede 

prolongar su jornada an detrimento da su persona, cuando se prestan -

estos sarvicios ser4n considerados como extraordinarios y no podr4n -

exceder da tres horas y de tras veces a la semana. 

El inciso 11a 11 da le f'rac:ci6n XVII autoriza la astipulaci6n de .. 

jornada menor, 

La fracci6n ~I se refiere a la jornada extraordinaria, la cual 

debard pagarse con al dobla da lo que corresponde a l~ labor odina--

ria, 

f"racci6n IV, dice que existirán cuando menos un cita da descanso 
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por 6 dtas de trabajo, las normas sobre le jornada m4xima conservan -

la salud y enarg!a de los trabajadores, pero tambi4n se las garantiza 

una posici6n econ6mica y con eso se establece el salario mínimo obli

gatorio, 

El articulo 123, previene que los salarios m!nimos han da. fija!_ 

se por regidn, .Y revisarse en forma pari6dica1 pues se entiende a las 

.variables condiciones acon6micas de tiempo y de lugar. 

Respecto al salario en genaral las reglas se encuentran en va-

rias fracciones del 123, se dispone la fracc16n X que se pagar4 en m,!?. 

nada de curso legal y queda prohibido efectuar el pago con mercan~-· 

etas, vales o cualquier otra cosa qua sustituya la moneda, respecto • 

del pago del salario al inciso da la fracc16n XVII, no podr4 exceder 

da una semana cuando se trate de jornalares y parece dar a entandar -

que se aplica a loe trabajadores •iue tienen fijado salario diario. 

El art!culo comprende medidas qua han da proteger la parcapc14n 

!ntegra del salario por los trabajadores, queda prohibido al embargo 

al descuento de los salarios, el establecimiento de las tiArdas de r! 

ya, y la retenci6n de los salarios por conceptos de multas, ea esta

blece le preferencia de los cr,ditos de los trabajadoras en los ca-

sos de concurso o de quiebra. 

La tutela da un mínimo de derechos as indiapansabla, pero tam

bU:n se tiene qua proteger la permanencia del trabajador, as.! la ~ .... ;; 

Fracci6n XXI impide al pat~ano el despido sin justif icaci6n o por h.,! 

ber ingresado en un aindic~to o por tomar pa~ta en una huelga, y da 

hacerlo al patr6n quedará obligado a cumplir al cont'!7ato o indemniza! 

lo. 



16 

El obrero por la simple raz6n del tiempo da serv!cios adquiere 

derechos eh la empresa, como son antigDedad y sscalaf&n, y al dejar -

. en ella su capacidl!d daba esperar por su trabajo la reparac16n ada·--

cuede. 

El dgimen mexicano es democr4tico y asto quediS 1mprei!lo on ins

tituciones del.derecho del trabajo, mediante al principio de la igua,! 

·dad de trato para los trabajadoras, dice la fracci6n VII da que a tr!! 

bajo !gual debe corresponder salario igual, sin difare;lcias por radn 

de nacionalidad, la igualdad da salarios es igualdad de tratamiento • 

en todo trabajo~ y en la totalidad de las condiciones de trabajo ast.!:, 

pula do, 

El derecho protector da las mujeres y de los menores merec14 -

una especial conaideraci6n, se pans6 garantizar especialmente la p1'8.!. 

tnci6n de sus servicios porque es proteger al patrimonio físico y mo

ral de la nacidn. 

Las declaraciones tutelaras del trftbajador asociado san exprs-• 

si6n del r~pido daaenvclvimiento de los derechos de asociac16n profe

sional y de huelga. rrante a la idea de la empresa liberal. Se recen.e 

c16 el derecho de asociarse tanto ~e los trabajar:lore como de patrJJnee 

en defensa dt:1 sus intereses, tambidn se hizo la reglamante.ci6n del 

contrato 1::olectivo porque no se comprendería qua se otorgara a los 

trabajadoras el ds~echo de asociarse y de declarar las huelgas, sino 

pudieran obtener por esos medios la reglamantaci6n del contrato cole.e_ 

tivo. 

La huelga es un der~cho do la mayor!a da los trabajadores fren

te a la minor!a y frente al patr6n. 
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se reconoc16 como derecho las huelgas y los paros, el derecho -

de p~ro no existe en ro6xico y solo es posible cuando el exceso de prsi. 

ducci6n haga necesario suspender el trabajo. 

Tambi'n ancontramos declaraciones tutelares sobre jurisdicci6n 

del trabajo, pues n~ basta la protecc16n da unos derechos est,ticoa -

del trabajador, as necesario garantizar esos derechos frente a la vi~ 

laci6n y al conflicto, as! la declaraci6n mexicana astim6 que la jus

ticia obrera constituY,a una unidad, y a este fin eligi6 a las juntas 

de conclliac16n y arbitraje como jurhdicci6n· Onica para los conflic

tos de trabajo y las comisiones espaciales para la fijaci6n del sala

rio mínimo y la partic!paci6n de las utilidades, frecci!Sn IX. Las :iu.n 
tas de conciliaci6n y arbitraje son los 6rganoa estatales encargados 

de resolver los conflictos o diferencias entre al capital y el traba

jof son indepe~dientes dal•podar judicial. 

Ene~ntramos declaraciones sobre previsidn ~acial que comprenden 

las instrucciones y las normas destina.dan a la educaci6n elemental ·

dal trabajador y de su familia, a la formaci6n profesl~nal, a la col,g 

caci6n a la higiene y seguridad en los centros da trabajo y a propor

cionar habitaclonos o6modaa e h!gidnicas y al aseguramiento del trab,2. 

jador contra las consecuencias de los riesgos derivados da la empresa. 

Encontramos normas sobro integraci6n del trabajo en la empresa 

que comprenden su democratizac16n como manifestaci6n concreta de --

ella, la part!cipaci6n da los trabajadoras an los beneficios da la -

producci6n, At trabajador no basta pag~rle el valor intrínseco de sus 

servicios, hay que contemplar las utilidades de la empresa alcanzadas 

con la indiapanaable colaboraci6n de los trabajadores, as! se establ~ 
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ce le oblig~ci6n de loa patronos de conceder a sus obreras participa• 

ción en las utilidades de la empresa, 

Articulo 13, TRANSITORIO. Quedan extinguidas da plena derecha ~ . 
'• l'..; •••. 

las deudas que por raz6n de trebejo no hayan contra!do las trabajado

res hasta le fecha de esta Constituc16n, con los patronos, sus fami•• 

liares o intermediarios. 

El dictdmen anterior fue suscrito en la siguiente forma y fa••• 

cha1 11Sala de Combianes. Quar4taro de Arteage, 23 da enero de 1911, 

Francisco J. 111Ójica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Rom4n, • 

L,G. 111anz6n11 • 

Se presentd anta la Asamblea el expresado d1ctáman el martes 23 

.de ~nero1 de conformidad con el reglamento interior de la c4mara ee -

debería discutir dos día~ despub. Sin ambatgo, habla P.ara esa facha· 

una gran mayorta en torno a su adici6n de manera que la propoaic16n -

de que se dispensaran loa trámites y entrara a discus!6n fue aceptada 

con entusiasmo. 

La noche del mismo 23 da enero oontin6a el dabate~ pero sin que 

las adiciones que se hacen al proyecto de dict4man sean notables, Al 

someterse a votación se obtuvieron 163 votos por la afirma~iva. Como 

ha dicho Don Pastor Rouaixi 

11 Con ello quedtS terminado uno de los debates m&s largos y fruc

tíferos que tuvo el Congreso de Que~átaro y con ello quedó estableci

do en la Constitución Pol!Uca de un pa!a, preceptos que 9aJ:anti:zaban 

derechas al proletariado trabajador, coloci!ndolo ari' un plano de igua_! 
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dad con a'l capitalista., que había sido hasta entonces, privUagiado11 • 

(9) 

Desda luego ne compartimos la opini6n de Roauix, por considerar 

que en justicia no es e~acto, en la misma forma lo confirma Daniel M,!! 

reno al afirmara 

1151 las primetas afirmaciones da este dastaoado luchador son -

ciertas, no lo es su conclusidn, ya que· no es posible poner, en los • 

Urrdnos qua lo h!l establecido nuestro c6digo pol!tica, un plano de -

igualdad a loa obreros con el capital, Ha transcurrido un medio siglo 

desde que este precepto Slil aprob6, e incluso se ha mejorado a favor •• 

del trabajador, sin qua por ella·las garantías para 'l hayan sido pl.!!. 

nas, A pesar de todo, si podamos considerar como un adelanto muy not!. 

ble la inclus16n de los derechos del obrero en la Carta da Quer4taroU 

( 10) 

Nosotros con los anteriores conceptos damos por terminada une ~ 

breve investigaci6n en torno da la G4nesis del artículo 123, conside· 

randa que nos encaminamos a otra investin~c16n como lo es las vacaci~ 

nea y d!as da descanso. 

Dejamos constancia de qua si bien ea cierto que no se cumplen -

los preceptos del articulo 123, tamb14n lo es a que las dem4s leyes -

corran la misma suerte lamentablemente. Por ello nos ampa~amos.en de-

(9) Pastor Roauix, G'nasia de los art!culos 27 y 123 de la Constitu-· 
ci6n Pol!tica da 1917. M'xico, 1959~ Pdg.277 

{10) moreno Daniel. Op.Cit. P4~.52 



20 

cir qua sa requiere una conciencia depurada para qua tanto el ca9ital 

como al trabajador cumplan con lo que les leyes estipulan. d& lo con• 

trario qua al Estado a trav's de sus 6rganoa establezca el cumplimien 

to, 

Para todos os conocido que la situecidn econ6mica da loa traba-

jadoras est4 an detrimento y que solo es una fuerza qua viva en oca-~ 

alones Rara enriquecer al patr6n. 

. -
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b) §.!:!.. Importancia. 

Desde luego da todos ea conocido qua el constituyanta de Quer! 

tarr.l. plasm6 an. el artículo 123 una nueva concapcHin de los derechos 

.soc:iales del hombre. Ravolucion6 el incluir la jornada da trabajo d.!!, 

te•rminadoa conceptos que en un principio se pens6 que Gnicamanta qu! 

d.111r!a al arbitrio del cap.H:al siempre poderoso y arrogante, que de·~ 

termina y delimita ya no los derechos sino tambiln los abusos, m4s -

óomunes los segundos que los primeros. 

La declaraci6n da los derechos sociales qua marca el art!culo 

123 reconoce una realidad y pretenda cambiar las i:ondiciones infra-

humanas y las obligaelones exageradas que tenían loa campesinos y ... 

los obreros y en ganara! la clase trabajadora. El estado eleva a la 

clase trabajadora a una categor!a reconocida universalmente y que no 

deber!a de substraerse a las condiciones ya establ9cidaa. La reali·

dad garantiza a la empresa y al obrero an el artículo 123 determina

do equilibrio de factores, En el derecho mexicano del trabajo puede 

verse claramente que naci6 para satisfacer nácasidades humanas sus -

fundamentos son los qua al trabajador pretende y a las cuales aspi-· 

ra, la sociedad desda un punto de vista sociol6gico ast~ organizada 

en una vida de trabajo, da actividades cotidianas qua cada uno da 

los individuos desarrolla con mayor o menor t~cnica o habilidad y d! 

bido a lo cual al desempeñar dicha actividad se le dabe de da!' una -

vida digna, en la que le reconozcan sus derechos naturales qué al --
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fin y al cabo as el estado 6nicamente un factor pa~a la organizaci6n, 

as! pues nosotros consideramos qua aGn no sa han reconocido todos los 

derechos que tlene la clase trabajadora paro, si se respetaran los -~ 

qua ya se han reconocido aqu! en m6xico la clase trabajadora tendr!a 

una vida mds decorosa. 

La doctora fila. Bece-rra reconoce1 11El trabajo hacho por c:onstit!! 

yentes digno de admirarse puae es estudio delicado en las cuestionas· 

relacionadas con al trabajo y la previsi6n social, qua culmina consi.!l 

nando un capltulo parÚcular entre las úisposicionas .del c6digo pol!

tico del pa!s destinado a dedicar el derecho pGblico aquellas cues--

tionaa qua anteriormente al año de 1917, se reg!an por el derecho pr! 

vado transformando radicalmente loa derechos de las masas trabajado--

r.as a su favor. 

El darscho da trabajo y previsidn social ·as un derecho imperat,! 

vo, su cumplimiento no puede quedar subordinado a la 1Joluntad del tr!, 

bajador o patrdn y se compone da normas irrenunciables", (11} 

El derecho del trabajo arrancado podríamos decir an gran parte 

del articulado constitucional p~asenta aspectos democr4ticos paro su 

origen y su finalidad se encuentran en el contexto da la vida misma. 

Así pues la proteccidn individual del trabajador as! como colectiva -

ar11 el cap!tulo central de la declaraci!Sn democrática y social del --

constituyente de Quer,taro. Por eso los derechos consagrados en la --

(11) Becerra Ma. Apuntes de Derecho Constituc~nnal. 
Facultad de Derecho, 1965. P~g.221 y sigs. 



"La Constituci6n Político-Social de 1'116xico, la del 17 cost6 !TI.!;! 

cha sangre a nuestra patria, y no fue sangra burguesat no la de los 

explotadores, sino la sangre generosa del hombre de trabajo, princi

palmente de los hombres del campo. 
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Fue el medio an que vivimos muchos de los Constituyantea1 fue 

dolor y la miseria qua sentimos muy da cerca lo que nos inspir6 para 

.tratar de hacer un C6digo rundamantal que garantizara los legítimos 

derechos da esos hombres, y que mas legítimos que el fruto de su tr_! 

bajo obtenido las m4s vacas en rudas tarGas: 

Garantizar eso es un deber impostergable de todo hombre de con 

ciencia, porque además de ser .justo, es, eminentemente humano. 

Nosotros, los ConstJ.tuyentes, hemos sostenido que las Constit_!! 

cienes Político-Sociales, por su mismo car~cter de fu~damental, da-

ben ser de una gran previsi6n, pues que constantes reformas, y m's -

a corto plazo, harían imposible la codificaci6n y propiamente no ha

bría normas jurídicas estables a qué sujetar las relaciones socia---

les. 

Por otra parte, an el transcurso del tiempo, aparecen necasid! 

des no previstas que necesitan encuadrarse dentro del marco da la -

Ley, por eso no nos oponemos a las reformas, siempre qua ~stas tien

dan hacia arriba, hacia el perfeccionamiento de la Ley, hacia al ªª! 
guramiento de los derechos dol ho~bre en su m~s alto aignif icado, e~ 

menzando por el derecho sin mañosas taxativas al fruto {ntegro de su 

trabajo¡ pero nos oponemos con energ!e y nos opondremos siempre a 

cuanto tienda a mermar la grandeza de nue9~rc Carta Magna, a cuanto 



"La constituci6n Político-Social de m~xico, la del 17 cost6 m.!! 

cha sangre a nuestra patria, y no rua sangre burguasar no la de los 

explotadoras, sino la sangre generosa del hombre de trabajo, princi

palmente de loa hombres del campo, 

23, 

íue el medio en que vivimos muchos de los Constituyenteaf fue 

dolor y la misuia que sentimos muy de cerca lo que .oos inspir6 para 

.tratar de hacer un C6djgo fundamental que garantizara los legítimos 

derechos de BS03 hombres, y que mas legítimos que el rruto de su tr! 

bajo obtenido las más veqes en rudas tareas: 

Garantizar aso es un deber impostergable da todo hombre da con 

ciencia, porque además de ser .justo, es\eminantemante humano. 

Nosotros, los Constituyentes, hemos sostenido que las Const:l.t.,\! 

ciones Político-Sociales, por su mismo car~ct~r de fUDdamantal, da-

ben ser de una gran pravisi6n, pues que constantes rarormas, y m&s -

a corto plazo, hartan imposible la codificaci6n y propiamente no ha

bría normas jurídicas e$tablas a quó sujetar las relaciones socia·--

las. 

Por otra parte, en al transcurso del ti~mpo, aparecen nacaaici! 

des no previstas qua necesitan encuadrarse dentro ciel marco de la -

Lay, por aso no nos oponemos a las reformas, siempre qua ~staa tien

den hacia arriba, hacia el perfeccionamiento de la Ley, hecia ~l ªª! 
guramianto da los derechos del ho~bre en su m~s alto signifi~ado, c~ 

menzando por el derecho sin maliosas taxativas al rruto íntegro de su 

trabajo1 pero nos oponemos con enarg!a y nos opondremos siempre a 

cuanto tienda a mermar la grandeza de nuestra Carta roagna, a cuanto 
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afecte al hombre de trabajo que es al creador de la riqueza, a cuag 

~o relaja o niegue su 6nica defan~a, qua es el darecho de huelgas -

por eso repetimos no podemos aceptar las perjud1cialee reformas que 

para esos creadores ete~nos de toda riqueza, sa han hacho al Art!c.\:! 

lo 123 Constitucional, dejando a leyes reglamentarias si son de co~ 

cederse o no los indiscutibles derechos establecidos en el original 

art!culo 123, como se asienta en los incisos b} y d) de la frac---

ci6n IX y en la fraccidn XXII del articulo reformado, en que aa di· 

ce1 "Le ¡ay determinar4 los casos en que el patrono podr& ser exim! 

do de la obligaci~n de cumplir el contrato mediante al pago ele in-

der.inizaci6n, y por experiencia sabemos que el patr6n, que tiene di..: 

nero pa~a cohechar jueces penales y leguleyos de mala lay, siempre 

tendr!S raz6n y quedar& eximido, 

Si el aparente progreso de una. naci6n se va a obtener con al 

sacrificio de las masas trabajadoras ¡~aldito saa el progreso{ {12) 

Estas son laa palabras qua el eminente constitucionalista H,! 

riberto Jara expresa al doctor Alberto Trueba Urbina en ellas s~ • 

encierra amocionadamante lo que un defensor de los derechos socia~ 

las pretenda para la clase trabajadora los hechos manifestados en 

esta carta conservan la anerg!a da un luchador pero respetando la 

memoria y sin dascu:i.dar la distancia que sa daba da obtener a los 

constituyentes del 17 Gnicamante agregaremos qua es necesario y ab 

solutamante el estricto apego al respecto a la lay lo que colocár~ 

en su lugar al trab:11jador y al patr6n. 

(12) Truoba Urbtna, Alberto. El Nuevo Art!culo 123. f11i§xico, 196?. 
Pdg.ll y 12, 



bajador y ~l patr6n. 

Por nuestra parte mientras la riqueza sea concentrada en una 

oligarquía que dasea m4s dBfensas de las que ya tiene para oprimir 

a la clase trabajadora y mientras la clase trabajadora saa sumisa y 

aliada a l!deres corruptos d!a a d!a ser4 mds pobre as! tenga o as! 

le den garant!~s superioras a las que existen o derechos qua nunca 

.va a ejercer y hacer que sean respetados por propios y e~traHos. 

. . 
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e) Concepto de vacaciones v descansos legales, 

Desde un punto de vista etimol6~ico por vacaciones o vacaci6n 

se designa la temporada, desde algunos d!as a varios meses, en al -· 

que cesa en el trabajo habitual, en los negocios, estudios, servi--

cioa,· procesos y demds actividades, a fin de disponer da tiempo para 

un descanso o entregarse a ocupaciones personales. rambi'n a la nac,! 

sidad de racuperaci6n da enarg!as debido a los desgastas en las ta-· 

reas físicas y a descargar la atanci6n o la manta del otro tipo de • 

aptivid.ades que no sean intelectuales, 

El tecnicismo laboral sefiala que las vacaciones anuales retri

buidas pueden ser definidas como al tierecho a descanso ininterrumpi

do, variables desde un d{a hasta m~s de un mes al trabajador tiene -

con goce de remuneracidn, al cumplir determinado plazo, El tiempo -

que dure la sasaci6n del trabajo cuando este es voluntario y no for

zada, 

La Oryanizaci6n Internacional del Trabajo señala1 "Por uaca--

ci6n anual retribu!da da los asalariados se entienda un n6maro pre-

viamente determinado de jornadas consecutivas, fuera de los d!as fa~ 

ti vos, d{ais da enferma dad, durante los cuales cada año, llenando· al 

trabajador ciertas condiciones de servicio interrumpe su trabajo y -

continGa percibiendo su remuneraci6n", (13). Por su parta Montenegro 

(13) Citado por Cabanellas Guillermo. "Compendio da Derecho Laboral, 
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Baca considera qua las vacaciones "Son al derecho del trabajador a 

suspender la prestaci6n del servicio en la oportunidad señalada por 

la lay, sin p4rdida la ramuneraci6n habitual con el fin ds atender 

a los deberes da restauraci6n org4nica y de vida social, siempre -

qua hubiera cumplido con los requisitos axigidoG por las disposiciJ? 

nas legales". (14} 

El mismo Cabanellas señala que en tanto que al descanso domi

nical cuenta con remotos antecedentes, sobre todo por razones de º! 

qan religioso, las vacaciones anuales pagadas constituyen una con-

quista muy racilmta de la clase trabajadora. Si bien en los estatu

tos da las recorporacionas de los oficios, adam4s del descanso dom,! 

nical y el sábado en la tarde se establecían otras numerosas festi-

. uidades, rio puede afirmarse que constituyeran verdaderas vacaciones. 
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Aunque existe un precedente ingl's da 1872, de vacaciones ram.!:! 

narables an industria hasta muy entrado en siglo XX no se reconocen 

con amplitud legal esta aspiraci6n. El Brasil, primer pa!s america

no an tal aspecto no legisl6 sobre la materia hasta 1920, pero en • 

la actualidad es principio laboral ya admitido inclusive en las di· 

versas constituciones posteriores ~ esa facha. 

En el aspecto físico al descanso responda a imperativo fisiol~ 

gico ya que para al ser humano es neoasario interrumpir de vez en -

cuando sus actividades para reponer las anerg!as consumidas en un -

trabAj~ anterior¡ en el orden cultural y da esparcimiento, 

(14} Cabanallas, Op,Cit. 
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Cabanellas contin6a diciendo que al orden cultural de _aspare.!: 

miento requiera de una cesaci6n peri6dica on el ·trabajo para que el 

trabajador emplee su inteligencia o sus sentimientos en obras recre! 
" 

tivas o educadoras, en al aspecto familiar, al reposo peri6dico hace 

qua el trabajador al estar m~s tiempo en el seno familiar pueda cui

dar a los que dependan de ,l. Por lo tanto para algunas familias en 

algunos pafsas las vacaciones constituyen una obligaci6n y derecho • 

mora!., para el estado as importante y necesario reconocer y reglamen. 

tar las vacaciones y descansos !~gales en virtud de qua de no hacer

lo su poblaci6n degenerar!a y el desgasta perjudicaría gravemente a 

los individuos. 

En 1934, en un rudimentario tratado de derecho social se sost! 

n!a que era incuestionable que el hombre como cualquier otra m4quina 

o elemento de la produccidn necesita un· reposo, una renovacidn cons

tante. 

Nosotros tenemos qua aeftalar en este capitulo los conceptos -

que expresa nuestro derecho del trabajo o lagislaci6n laboral pero -

antos de ello daremos un breve resdmen histdrico en donde se origin6 

al derecho a las vacaciones desde luego al documento lagall que con

sagra ese derecho as la declaracidn universal de los derechos dal -

hombre consigndndolo en su artículo 24. 

SegGn Euquerio Guarrero "fue en Austria donde primero apareci6 

esta prestacidn en la Legislaci6n de 1910. Oespu~s de la guarra de -

1914, se extendi6 a otros pa!se& y as! la vamos en 1921 en la Legis

laci6n rusa y en 1927 an la Lagi~laci6n italiana, Francia la inr.orpg 

r6 oricialmente en 1936, y M6xico la incluy6 en nuestra Lay federal 



·dal Trabajo desde 1931, Nuestra Constituci6n nada dispuso al raspe~ 

to, En algunos Estados del pa!s se reglament6 esta materia como oc~ 

rr16 en Ouran~o, Guanajuato, Oaxaca y otros, desda los años da 1922. 

y 1924 y 1926, concediendo vacaciones p~gadas, 

Las vacaciones anuales consisten un par!odo anual da descanso 

para el trabajador con goce da salario. Se ha considerado que el •• 

descanso semanal no .ee _suficiente para qua el trapajador recupera • 

las fuerzas perdidas, sino qua as conveniente y necesario que una " 

vez al año disfrute de varios d!as de reposo en que, alejado del ª.!!!. 

biente del centro de trabajo y de ser posible traslad4ndosa a otros 

lugares, mental y físicamente se tonifique y vuelva con mayores --· 

br!os al desempl9o de su labor habitual. Es 16gico que para obtener 

esa finalidad sea neceaarii.o qua las vacaciones sean pagadas (At>ti• .. 

culo 76), pues da otra mane~a no podr!a descansar al obrero. sino -

qua por el contrario, pasar!a un par!odo de angustia. 

Al amparo de astas ideas sobre vacaciones se ha impulsado --

otra industria, que cada d!a cobra mayor importancia, y es la del • 

turismo, que es un factor de ingreso muy interesante en algunos pa! 

ses y que permita al hombre conocer su propio país y dilatar su vi .. 

si6n mental conociendo a otros pue~los y a otros medios ~aciales, • 

lo cual en beneficio de su trabajo y de su actitud m's humana ras-

pacto de sus semejantasu. (15) 

Nuestra Ley señala el articulo 76 qua1 "Los trabajadot'ea qua 

(15) Guerrero Euquario Manual de Derecho del Trabajo. ffl~xico, 1971. 
P&g. 129 y s!gs. 
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tangan más de un alío da servicios disfrutado de un año más da vac! 

cionas, que en ning~n caso podrá sar inferior a 6 días laborables,

Y que aumentará en dos d!as laborables, hasta llagar a doce por ca

da al'lo subsecuente. de servicios". ( 16} 

La actual Lay federal del Trabajo al hacer una ampliaci6n al 

par!odo de vacaciones señal6 qua un .trabajador qua tanga 24 años da 

servicios tendrá derecho a 20 d!as de vacacionas. 

El maestro Albe;rto Trueba Urbina safiala tambi~n quat 11 COlllENT,d 
' Rl011 , El derecho de los trabajadoras a disfruta!.' de vacaciones se .. 

establece tomando en cuanta la antigOedad de los miamos, es decir, 

loa trabajadores disfrutar4n da sus vacaciones conforn1e a los años 

de servicios prestados, de acuerdo con la tabla siguiantat 

l af\o de antigUadadr 6 d!as 
2 años de antigUadad1 8 días 
3 años de antigDadad1 10 d!as 
4 año$ da ant!gOedads 12 d!as 
Do 5 a 9 años de antigUedads 14 días 
De 10 a 14 años de antigOadadi 16 d!as 
Da 15 a 19 años de antigUadadi lB d!as 
Da 20 a 24 años de antigUadad1 20 d!as 
De 24 a 29 años ds antigOadad1 22 d!as 

El nrt!culo 77 señala que los trabajadoras que presten servi-
-

cios discont!nuos y los da temporada tendrán derecho a un p&r!odo -

anual de vacaciones, en proporci6n de d!as trabajados en al año. -

Por ejempla los trabajadoras de Alta Mar. 
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(16). Nueva Lay Federal del Trabaj-o, Alberto TrÚaba Urbina y Jor,Je __ 
Trueba Barrera. M4xico, 1970, Pdg.51 y sigs. 



El art!culo 7B señala que los trabajadoras que en forma cent! 

nua presten sus servicios durante 6 d!as consecutivos deber&n dis-

frutar da un día de descanso cuando menos. 

El artículo 79 señala que no podrá compensarse con una remun.! 

racidn las vacaciones. 

Los artfoulos 80 y 81 sei'lalan que los trabajadores tendrtfo t:f,! 

racho a una prima no menor del 25% sobre loe salarios que la corre! 

pandan durante al per!oda de vacaciones. Las vacaciones deberdn co.n 

cederse a los trabajadoré~ dentro de los primercs·6 meses al cumpl,! 

miento al año da servicio, 
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Los patrones esta~ obligados por lay a entregar a los trabaj! 

dores una constancia que contenga su antigUedad y da aéue~do con •• 

ella el período de vacaciones que le corresponda y la fecha que deb! 

r&n disfrutarlo. 

finalmente la ley computa como días de dascansoa lagale~ en -

su artículo 74 los siguientas1 

cuando corresponda a 

!, El lo, de anero1 
II. El 5 de fabraro1 

III, El 21 da marzo~ 
IV, El lo. ~e mayo¡ 

V, El 16 da septiembre¡ 
VI. El 20 de noviambro¡ 

VII. El lo. de diciembre da cada seis aftas, 
ln transmisión del Poder Ejecutivo fedarals y 
VIII. El 25 de diciembre. 

Resulta obvio cada una de estas fechas qua tienen un signifi· 

cado hist6rico, c!vico y tradicional, Por lo tanto resulta ocioso -

decir el significado da cada uno de 6stos d!as 6nicamente nos con•M 



cretamos a seMalar que son de descanso obligatorio. 

,• 
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C A P I T U L O II 

LA LEY ÍEDERAL DEL TRABAJO • 

. a) ~ntecedentes. 

b) La Ley F'ederal del Trabajo y sus reformas en mate

ria ~é vacaciones. 



C A P 1 T U L O II 

LA LEY íEDERAL DEL TRABAJO 

a) Antecedentes da la Lay íedaral del Trabajo, 

Una vez expuestas las leyes anteriores al artfculo 123 Conati 
' -

tucional, que contribuyeron a su rormaci6n, se tratará en al pras&Jl 

ta cap!tulo de las leyes que surgiaro~ con posterioridad al art!cu

lo 123 Constitucional hasta la Ley Federal dal Trabajo de 1931. En 

virtud da que el art!culo 123 Constitµcional facultaba a los gobie,! 

nos da los Estados para expedir leyes reglamentarias, par consida-

rar qua era m~s fdcil que el Estado legislara sobra las necesidades 

reales de cada regi6n, surgieron mdltiplos leyes sobre la materia, 

siendo las mds importantes las de lds Estados de Ueracruz y Yucat4n, 

LEV DEL TRABAJO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

Esta ley e~padida por el entonces Gobernador del Estado el G! 

neral c&ndido Aguilar el 14 de enero de 1918 fue, en opinidn del 

Maestro Mario de la Cueva, da gran importancia al permitir al deaeu 

volvim!ento y la organizaci6n de la clase trabnjadora. Esta lay, re

glament6 el contrato individual del trab~jo, el salario. trabajos -

especiales como el agr!cola, dom§stico, el de los empleados y apra~. 

dices, para mujeres y menores de edad. Para los afectos de la pre·

sente tesis, es interesante advertir que el art{culo 95 de la cita-

11\SlJfl!'i!CA ~ '.i la~ M~ 
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da lay mod1fic6 la rracci6n V del art!culo 123 Constitucional, est!. 

bleciando los plazos de 8 samanes de descanso, '4 antas y 4 daspu4s 

del parto, disfrutando durante esa tiempo de la mitad da su salario. 

Sobra al contrato oolactivo de trabajo, disponía que deb!a ª.! 

labrarse por escrito y solamente por agrupacionas"obr~ras legalman• 

te reconocidas. Este aspecto fu& seguido por la mayoría da los Est! 

· dos. En materia da hu~lga, por un lad, reglamenta la primera parte 

de la rraccidn XVIII del art!culo 123 Constitucional, en su artícu

lo 154 estableciendo los tres casos de huelga. 

I. Obligar al patrono a que cumpla con las obligaciones que • 

imponga al contrato da trabajo. 

!I. Obtener las modificaciones del contrato da trabajo a bene

ficio de los trabajad~res. cuando lo estiman injusto y pe¡ 

judicial a sus intarasess y 

III. Apoyar la hualga lícita. 

Esta raglamentao16n no fue saguida un~nimemente por i.os esta" 

dos. ya que algunos se lin1itaron a reproducir el texto constitucio• 

nal con el estado de Jalisco y otros, como Campeche, agregaron nue• 

vas rraccionea. 

Por otra parte establece el arbitraje obligatorio para decidir 

los conflictos a que dieron lugar las huelgas. 

Establece la obligacidn a ca~go del patr6n de emplear por lo 

menos un SO% da los trabajadores mexicanos y crear las juntas muoi

cipa les da ccnciliac16n, con un funcionamiento eventual y las jun-~. 
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tas centrales de conciliacidn y arbitraje de car&cter permanente. 

finalmente se debe señalar qua lea deficianclas qua presenta 

esta ley, por ejemplo excluyendo las dispoaicionas relativas a ria~ 

gos profesionales, que despu6s fueron reguladas por la ley el 18 da 

junio de 1924, la axclus!Sn da los trabajadores al servicio del es

tado de dicha ley y la fijacidn rígida de la participacidn de los ·• 

trabajadores en las utilidades de las empresas, en un mes de sala~

r!o, fueron debidas a' la falta de experiencia y a que en esos mamen 

tos se comenzaba a elaborar la t4cn1ca legislativa sobre la materia 

laboral, 

LEYES DEL ESTADO DE YUCATAN. 

La Ley del Trabajo de Carrillo P~erto de fecha 2 da octubre .. 

ds 1918. s!gu!6 en t'rminos generales, a las layas de Veracruz ant! 

riormanta expuestas, quedando solamente vestigios da la ley da Alv! 

rado, sobre todo en cuanto a la terminolog!a y a la reglamentac16n 

de los convenios industriales. 

La ley de Alvaro Torrea Ofaz da fecha 16 da septiembre de 1926, 

contiene dos reformas da irnportan~ia. la que confiera personalidadds 

jur!dicas solamente a las aaooiaoionas adscdtaa a la 11 Liga Central 

de Resistencia del Partido Socialista del Sunate11 ( Art!culo 104). Y 

la relativa al derecho de huelga (Articulo 105) qua dinpon!a como re 

quisito para que procedJ.era el derecho de huelga, la obligacitin da -

los obreros de someter el conflicto a la dacisi6n de la Junta Central 

da Conciliac16n y Arbitraje. 
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Respecto de la legi_slaci6n qua rigi6 en al Distrito y Territ,g, 

rios íederales, encontramos la ley sobre la forma de integrar las -

juntas da conciliac16n y arbitraje y las medidas qua dab!an adopta!. 

se en los cuoos de paro ilícito expedida el 27 de noviembre de 1917 

por Don Uenuatiano Carranza, el decreto de facha 20 da diciembre de 

1919, pcr al cual se reglamenta al descanso semanario, qua en su ª! 

·t!culo 3°, incluy6 a tal nGmero de excepciones, que pr4cticamente • 

lo hizo inoperante. 

A manera .de re feranoia nos encontramos tambi.Sn con la ley re• 

glamantaria del artículo 4~, Constitucional, en materia de libertad 

de trabajo da fecha 18 da diciembre de 1925, el Reglamento de las • 

Juntas da Concil1aci6n y Arbitraje del o.r. de fecha 18 de marzo da 

1926,y el Decreto del 21 de septiembre da 1927, por el cual se re-· 

glamenta la jornada de trabajo an los establacimtentos comcrciclaa 

del o.r., que senalaba un dascaneo a! medio dta no computable dan-· 

tro da la jornada. 

Cabe mencionar que al Congreso da la Unl6n realiz6 algunos -~ 

proyectos da la Lay del Trabajo para al Distrito y Territorios íed! 

ralas1 como lo san1 el relativo a accidentas da trabaja da fecha 4 

da octubre da 1916 y el qua preae1nt6 el Diputado Octavio !Y!. Trigo e 

de fecha 10 de octubre~ 

El primor proyecto da ley para el Distrito y Territorios red! 

ralas rua discutido en le cdmara de Diputados en al aijo de 1919 y • 

concuerda con la ley de Veracruz en sus puntos escanciales, an opi• 

ni6n del maestro Mario da la Cueva, Dicho proyecto fuo aprobado -·· 
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por la C4mara de Diputados y al turnarse a la C4mara de Senadores •• 

fue olvidado por completo. 

El óltimo proyecta fue en el a~o de 1925 que, habiendo sido 

aprobado pur la c4mara de Diputados y remitido a la dta Senadores. 

fue objeto de mocificacianes y, por circunstancias que na se cono·-

cen, no se lleg6 a efectuar la votacidn. (se advierte en aste proye!! 

to que se impo~a a los patronas la obligaci6n de pagar a las mujeres 

el salario integro del descansa 4 semanas antes y 4 despu4s del par• 

to. 

Can motivo de la reforma al articulo 73 Constitucional, frac-

ci6n X del d!a 31 de agosto de 1929, se otorg6 al Congreso de la 

Uni6n la facultad exclusiva para legislar en materia de trabajo. Con 

aste mctivo aparece el proyecto de Cddino federal del Trabajo alabo•· 

rada por los señores Licenciados Enrique Oalhumsau, Praxedis Balboa 

y Alf~edo Iñarritu, mismo que se conoce como Proyecto Portea Gil. 

El proyecto considera an su art!culo 3o. qua las disposiciones 

legales le aer4n aplicadas al Estado cuando se tenga al carácter da 

patrono. En sus aspectos generalas encontramos cuatro· tipos de con-· 

trato da trabajoa el individual, el contrato de equipo que lo defina 

como aquel celebrado por un sindicato da trabajadotes y por virtud • 

del cual se otilige dicho sindicato a prestar por medio da sus miOm-· 

broa, determinado trabajo. 

t'.l contrato colact1vo se defin!a como el convenio que se cele

bra entre uno o varios patronos o uno o varios sindicatos patronalao 

y uno o varios sindicatos de trabajadoras, estableciendo las candi·· 
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clones o bases conforme a las cuales deben pactarse los contratos 1,u 

div!duales de trabajo, 

El contrato ley lo define al disponer ques "cuando al contrato 

colectivo haya sido celebrado por las doa terceras partas de los pa

tronas y trabajadores sindicalizados de determinada rama de la indu! 

tria de determinada regi6n, ser4 obligatorio para todos los patronas 

'y trabajadores de la misma rama de la industria de la rsgi6n indica

da, si ª't aa establece por decreto que al efecto expida el Ejecuti• 

vo Federal, Cuando aste contrato aFecta solamente· a trabajos que se 

dessmpeften en una entidad federativa, el tjecutivo Federal rasolva~4 

da e1cuerdo con el Ejecutivo Local correspondisnta"• 

Es importante indicar que el concepto ha sido modificado en -

nuestra Ley Federal de Trabajo vigente, que en su art1culo 404 disp~ 

na que "el cont~ato de ley, es el convenio celebrado entre uno o va

rios sindicatos da trabajadoras y varios patronas, o uno o varios -

sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones 

segón las cuales daba prestarse al trabajo en una rama determinada -

da la industria, y declarado obligatorio en una o varias entidades • 

federativas, o en una o varias zonas econdmicas que abarquen una o -

m&s de dichas entidades, o en todo el Territorio Nacional"• 

Igualmente raglams~ta condicionea espaciales de trabeja1 como 

lo s~n1 al trabajo.del campot al minero, el rsrrocarrilero, .trabajos 

a domicilio y al da aprendices. 

Hay que considerar que dentro del capítulo da la asociaci6n ·

prof asional raconoci6 dos clases qua son1 al Sindicato Gremial y el 
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da Induetrial, este Oltimo equivtilente al conocldo como Sindicato -

da Empresa y en trat4ndose de riesgos profesionales la Ley federal •. 

del Trabajo de 1931, recogi6 los mismos principios contenidos en el 

proyecto. 

La$ er!ticas formuladas al proyecto Portes Gil originaron en • 

el afta da 1931 la celebraci6n de la Convenci6n Obrera Patronal, an • 

la Secretar!a de Industria, que modificaron varias disposiciones de 

dicho proyecto y fue ~edactado por el Lic. Eduardo Su,rez. tste p:o• 

yecto fue ap~obado por el Ejecutivo de la Uni6n, Ing. Pascual Ort!z 

Rubio, present4ndose la iniciativa al Congreso de la Unidn, quien -

despub de habe11 hecho algunas mot\ificacionas, 'lo aprob6 en el mes • 

de agosto de ese mismo afto, 

Como refmrancia para este estudio, en las leyes de Ourango, •• 

Oaxaca del 21 de marzo a 1926, !acatecas del 17 de mayo a 1527 e Hi

dalgo del 28 de noviembre de 1928 se estableci&ron quince d!as da V!, 

caciones. 



b) La Ley_fe_.f!!n:.!J del Traba.Jo de 1931 y reformas en materia de vaca

ciones. 

El texto' o~iginal de la Ley federal del Trabajo de 1S3l, en m,!; 

teria de vacaciones ·fue el sigu!Gntei 

Primeramente an el T!tulo II intitulado "del contrato de trab!, 

' jo y de los deS'cansos legales" t el articulo 82 establec!a que "los • 

trabajadores que tangan máa da.un año de servicios, disfrutar4n de -

un per!odo anual da vacaciones, qua se fijará por las partea en al -

contrato de trabajo, paro que en ningún oasc podr' aer inferior a 4 

d!as laborables. Oe3pu~s de doa a~os de servicios, el per!odo anual 

da vacaciones comprendar4, cuando manos, 6 d!as laborables. En caso 

de falta da asistencia injustificada del trabajador,al patr6n podr4• 

deducirlas del pedodo de vaoac1ones 11 • 

Articulo 93.- "En los d!as da descanso obligatorio y vacacio-

nea a qua sa refieren los articulas 80 y 82, 1os trabajadores reci-

birdn su salario integro, Cuando al salario se pague por unidad da • 

obra se promediará con al salario dal. óltimo mas11 • 

Para los trabajadoras del campo, el art!culo 200 disponía qua 
11 son aplicables al pe6n acasillado del campo las disposiciones del -

art!oulo 80 de esta ley. En lo que respecta a las vacaciones, regi-· 

rl!n las estipulaciones contenidas en el contrato de trabajo raspect,! 

110 11 • 
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El art!culo 210 dispuso. para los trabajadores de la pequena ig 

dustria que no les ser' aplicable lo dispuesto por el art!culo B2. 

Estas disposiciones deben considera~se modificadas por virtud 

dal convenio sob·::e vacaciones anuales pagadas, que fue ratificado .... 

por el Gobierno de m'xico el lo. de febrm~o de 1938 y publicado en -

el Diario Oficial el 21 del mismo mes y a~o, en el cual se f ijd 6 -

d!as como m!nimo de vac~ciones del que debe disfrutar un trabajador 

despu4s de un ano de servicios, Para los menores da 16 aftas se f1J4 

en 12 dtas. Ambos plazos comprerid!an solemente los d!as hilbiles, sin 

que se debieran computar los d!as de fiestas oficiales o consetudin! 

rios, ni las faltas al trabajo motivadas por enfermedad dentro del • 

pedodo da vacac:ionea (art!culo 2). 

Antes de entrar a las reformas, cabe hacer algunas considera•• 

clanes stibre los art!culoa expuestos1 

Respecto de la facultad del patr6n da deducir al par!odo de V!, 

cacionea los d!as en qua el trabajado~ haya faltado a sus laboras 

sin justificacidn, establac!a el art!culo 82, para que proceda os º! 

cesarlo que se reOnan dos condiciones1 la primara es quá la falt~ i.!l 

justificada no haya sido sancionada por nl patrdn y la segunda que -

haya cubierto el importe del salario. Lo anterior es obvio, ya qua -

la falta racibir!a una dobla sancidn y si no hubiera pagado al trab,! 

jadar el salario correspondiente a las faltns injustificadas no prow 

ceder!a· la reduccidn autorizt.da por la ley. ( 1?)1 (Tratado de derecho 

Obrero por el Lic. J, JeeOs castorana, mdxico 1944, p~gina 297). 

Por lo que respecta a la fijaci6n del t~rmino de las vacacio~-

{17) Castorana Jesus, Tratado de Derecho Obrero, M~xico,1944,Pág. 
297 
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nas, tratdndosa de contratos colectivos de trabajo, se hace por re-

gla general de común acuerdo entra patrones y trabajadoras, pero de!. 

da luego respetando loa derechos m!nimos de car4cter irrenunciables 

establecidos en favor dol trabajador. 

El art!culo 7 del Convenio relativo a las vacaciones, anterio! 

manta mencionado, praviana un registro especial para hace~ ee~ctiva 

·1a oblLgacidn de concaqar vacaciones a los trabajadoras. 

Este registro llevado por el patrdn, deb!a cumplir determina-

dos raquisitos1· como fecha de ingreso de loa trabajadoras y duraci6n 

de las vacaciones anuales para que cada uno da los trabajadores tu•• 

viera derecho, las rachas en las cuales al trabajador disfrutaba de 

sus vacaciones y la remuneracidn percibida durante dicho per!odo. 

En caso da despido del trabajador, sin que hubiere disfrutado 

de su periodo anual de vacaciones, el patrdn estaba en la obligaci6n 

de pa~arle el monto de la remuneraci6n correspondiente a las vaoacig 

nea a que tuviere derecho. 

En el año de 1956 fue modificado el art!oulo 62 que satableci6 

como per!odo de vacaciones seis d!as laborables como mínimo, per!odo 

qua se aumentaba en dos d!aa laborables por cada año hasta llegar a 

doce, Igualmente disponía la facultad del patr6n de deducir dQl pe·

r!odo de vacaciones laa faltas de asistencia injustificadas del tra

bajador. 

La misma dieposic16n astablaci6 qua los trabajadoras menores -

de 15 años disfrutarían de un per!odo anual da vacaciones do doce -

días laborables, 
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"Los periodos mínimos da vacaciones que establece esta disposJ:. 

ci6n se disfrutarán en forma oont!nua 11
• 

Adoptando en las disposiciones del conven!o relativo a vacaoig_ 

nss se estableci6 qua 11 los patronas entragadn a sus trabajadores 

una constancia que oontendr4 la antigOedad de &stos, y de acuerda 

con ella el porto~o de vacaciones que les corresponda y la fecha en 

que deber4n disfrutarlas. (lB) 

(Decreto del :31. de diciembre). 

Por Decreto del 29 de diciembre de 1962, publicado en al Oia-

rio Oficial el d!a 31 dal mismo mes y año, fue creado al capítulo -

VI! Bis. relativo al trabajo de loa menores. Esta adici6n antr6 en -

vigor en la fecha de su publicaci6n y en su art!culo 1101 dispuso -· 

qua 11 1aa trabajadoras menores de 16 afias disfrutar~n da un par!odo -

anual de vacaciones pagadas de diez y ocho d!as laborables, por la -

menos, 

El capítulo XV Bis. intitulado 11El Trabajo de las Tripulacio-

nes Aeronifoticas1• fue adicionado por Decreto del 30 de diciembre da 

1959 publicado en el Diario Oficial el d!a 31 del mismo mes y año, -

facha en la qua antt~ an vigor. 

El art!culo 145 Bis. establece las vacaciones pBra loe miem-~

broa de las tripulacion6s aeron~uticas en servicio y dispone que "9.!:!. 

zar&n de un per!odo obligatorio da vacaciones de veinte d!as de ca-

lendario, no acumulables, con gane de sueldo !ntogro. Este por!odo -

podrd disfrutarse semestralmente, en forma proporcionada, sin qua -· 

(18) Castorena. Op, Cit. P~g. 302. 
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exceda de sesenta d!as de calendario en un alío ele servicios". 

Posteriormente fue modificado disponiendo que el período podr!a 

diafrutorea semestralmente en forma proporcional y ss aumantar!a en -

un d!a por cada afio de aarv1cioa del trabajador sin que excediera de 

sesenta d!as da calendario en un ai'lo de servicios. Esta modificacJ.6n 

aclarl la vagDedad da los t4rminos en qua fue redactado al articulo ... 

al ser adicionado junto con el capítulo corrsspondionta. 

Igualmente se establsci6 la posibilidad de deducir del per!odo 

de vacaciones las faltas injustificadas de asistencia de los miembros 

de las tripulaciones (146 Bis). 

Finalmente el artlculo 210, perteneciente al capítulo XVIII in

titulado "De las Pequsftas Industrias, de la Industria familiar y el -

Trabajo a Oomicil1o11 , contenta la misma·disposicidn del texto origi•• 

nal. 

El cap1tulo IV reglamenta el darecho sobre vacaciones se esta-

blece como requisito para tenax dera~ho a ellas qua el trabajador ha

ya prestado sos servicios m4s de un año, y como norma protectora de los 

trabajadores se lea concede un periodo m1.nimo de 6 d!as laborales que 

ea aumentar' en dos dlas po~ Bno hasta llegar 12, despu6s del cuarto 

afio en dos d!as cada cinco añosr debiendo disfrutarlas en forma cont.! 

nua 6 d!as por lo menos. 

Para los servicios disccntlouos y de temporada se concedan vac! 

clones en proporci&n al ndmaro de d!as trabajados. 

Siguiendo la pol!tica se co~figur6 desdG las primaras layes la

borales en nuestro derecho se prohiba qua se compensan con una remun! 
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ración, iJualmente establece la obligacidn a cargo del patrón entregar 

anualmente a los trabajadores una constancili de antigUedad, el per!odo 

da vacaciones que le corresponda y la facha en que tienen derecho a -

disfrutarlas. Respecto de los menores de 16 años, s9 establece un pe-· 

r!odo de 18 d!aa por lo menoa. 

En relaci6n con los trabajos especiales la ley sigue diveraos -

. criterios. En efecto para los trabajadores da les buques se establece 

en 12 d!as que se aumentar4 en dos d!as por año hasta llegar a 24, y • 

posteriormente cada cinco años tendr4 derecho a dos d!as más. 

Los trabajadoras de tripulaciones aeron4uticae tienen derecho a 

30 d!as de calendario, y se aurnentar4 un d!a por cada año hasta llagar 

a 60 d!as, Este tipo de trabajadores pueden disfrutarlas en forma aa•-. 

meetral, 

La primera disposici6n sobre vacaciones se encuentra en la Ley • 

del Trabajo del Estado de Ourango del 14 de octubre de 1922, en el ar

t!culo 27 Fracci6n IX imponiendo la obligaci6n de los patrona~ da con-. 

ceder a sus trabajadores quinee d!as de vacaciones anuales con goce de 

sueldo después de un año de servicios. Le sigue la Lay Minara del Est~ 

do de Guanajuato del 30 de agosto de 1924, que otorga una semana anual 

de vacaciones, despu~s da un año de servicios, a los trabajadores que 

no tienen faltn a sus labores, salvo las faltas justificadas y que, -

además, hubieran observado buena conducta. 

!illLlrTECA ~t. 
D.!~ ~11 M. 
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LAS VACACIONES, SU REGULACION LEGAL Y CDNVE!i, 
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f) Ley Federal da loa trabajadores al servicio del Estado. 



C A P I T U L O III 

LAS VACACIONES, SU REGULACION LEGAL Y CONUE! 

CIONAL EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE. 

a) Etimolo9la y Concepto. 

Desde el punto d~ vista atimol6gico 14 palabra vacacidn proce

de del vocablo latino que significa la suspens!dn temporal de los "! 

gocios o estudios y tamb1~n la accidn de vacar un empleo o carga. 

Este significada etimoldgico trasplant4ndolo a nuestra legis-

lac!dn y enmarc~ndolo como un derecho del trabajador que contiene -· 

las mismas finalidades de los descansos .diarios y semanales con la -

diferencia de que esos beneficios van a ser contlnuos o sea por de•• 

terminados d!as ininterrumpidos que brindar~n al trabajador un d!s-

frute mayor da los aspectos que contiene el descanso o desde otro -

punto de vista, es la expansidn del tiempo dedicado a la recupora··

cidn de las fuerzas ffsicas o el esparcimiento da la actividad man-

tal que va a ser m's duradera. (19) 

De acuerdo al aspecto internacional en el diario oficial del -

21 de abril de 1938 se publicó el convenio internacional aprobado -· 

por m4xioo con relaci6n a las vacaciones anuales pagadas en donde L4 

(19) Larusse Diccionario M'xico, 1970, P4g. 1046. 
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zaro cárdenas Presidente Constitucional de M~xico manifestaba que en 

vigdsima reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo que se 

efactOa an Ginebra Suiza, del 4 al 24 de junio de 1936• fue adoptado 

un proyecto de convenio de vacaciones anuales pagadas, en el que se 

habla de las diferentes, y establecimientos en los cuales los trabaj! 

dores tendr4n derecho, daspu's da un ano de servicios cont!nuos a -

unas vacaciones anuales pagadas, comprendiendo por lo menos 6 d!as -

h!Sbiles. 

Anterior a lo exprosado las vacaciones paga.das vienen a áufdr 

un cafl\blo en cuanto a su contenido en la anterior ley da 1931 ya que 

en el art!culo 76 sa expone que se la concederán aJ. trabajador no m.! 

nos de 6 d!as laborables como vacaciones, y as! sucesivamente aumen• 

tar' al año de servicios dos dhs h&bilas hasta llegar a 12. 

Para 1970 sn la Nueva Ley federal del Trabajo surge un nuevo • 

artículo inclu!do an el capítulo IV referente a las vacaciones que ~ 

menciona que todos los derechos y banef icios que disfrutar& el trabs. 

jador en este per!odo de descanso estableciendo qua1 11 los trabajado• 

res que tengan más de un aflo da servicio disfrutar4n da· un período -

anual de vacacio~e& pagadas qua en ningdn caso podrá ser inferior a 

6 dfas laborables y que aumentad 'en dos d!as laborables hasta lle-

gar a 12 por cada año subsecuente de servicio. 

En los diferentes contratos colectivos de trabajo qua reglamen 

ta la actividad de patronas y obreros ya sea de empresas dascent~al! 

zadas o particulares se ha comentado ampliamente la materia da vaca

ciones en algunos de al.los han aumentado este período respetando --

s ~ampre los que la ley establece y sin inclu!r el séptimo d!a y los 
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d!as de descansos lagalas establecidos por la propia ley. 

Para los trabajadores que prestan servicios diracont!nuos y de -~ 

temporada tendrán derecho a un pe~!odo anual de vacaciones, en rGla--· 

oi6n al número da d!as al afio trabajados relacionando el número da --

d!as h&biles correspondientes a un afio y as! a trav4s da una operacidn 

aritm4tica sacar en oonclusi6n los días a los que tiene derecho el tr,! 

bajador tomporal y qua en ningún caso podr' ser inferior a 6 dfas lab.2 

rabloa de acuerdo con l~ establecido a la lay. 

11El Legislador permite qua cuando un trabajador tiene derecho a 

vacaciones por más de seis d{as puedan distribuirse en varios per!o--

dos 1 pero siempre y cuando un período sea de seis d{as cont!nuos, por 

lo menos". 

Brun y Galland ya mencionados, señalan reglas generales como di

rectri~ea en Francia, ~obre esta materia. La primera se refiera a la • 

dursci6n legal de las vacaciones y que se calcula por mee laborado, a 

raz6n de un d!a y medio por cada mea,naturalmente que estando elabora

do el período vacacional sólo de d!as laborables. La segunda regla se 

refiere a casos aspecialaa en que ea aumenta el período de vacaciones 

y que son1 la corta edad del trabajador, el mayor tiempo de servicios, 

las cargas familiares existantas y loa estatutos profesionales partic~ 

lares, Los dos primeros casos y el Último están tratados an nuestra L! 

gialaci6n, según lo vamos en el citado art!culo 76 y el 6ltimo en di-· 

versos ordenamientos como son las disposiciones relativas al trabajo -

aeronáutico, la Ley federal del Trabajo de los Trabajadoras al Sarvi-

oio da los Podares de la Uni6n y otros más. Por lo qua ve a lao car9as 

familiares, ea mira en Francia, con sumo inter6s. la situaci6n fami-D-
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liar en sus repercuslonas sobre al derecho social, por ejemplo, el P! 

dre de familia (funcionario o agente da sarvicios.pGblicos)tiena der! 

cho a un~ vacaci6n suplementaria de tres días que pueda tomar, dentro 

da los quince d!as siguientes al nacimiento da cada hijo en su hogar. 

La tercer regla se refiere a las ampliaciones dol periodo de V! 

caciones independientemente de la lay, y en gran parta contenides en 

.los contratos colectivos de trabajo, como ocurra en nuestro medio, 

siendo de advertirse que entra nosotros aperacid un nuevo elemento 

qua consiste en la obligacidn patronal de pagar, adem4s del salario • 

durante vacaciones, una cantidad adicional por concepto de gastos. •• 

Los sindicatos argumentaron, para obtener esta prastaci6n, que el tr! 

bajador en sus vacaciones, cuando sale a disfrutarlas a otra pobla--

cidn distinta a la da su residencia, ademi!s da mantane' 1 lUl'los gas-

tos f'ijos en su domicilio, tiene que erogar los da viaj~ ':hoteles, 

t?ansportes, etc., por lo que no le as suficiente el salario da Lla--

sa. ( 20) 

Finalmente la ley no ha solucionado en que par!odo real se da• 

ber~n de dar vacaciones al trabajador sin embargo del mismo espíritu 

de la ley se puede concluir que as un mutuo acuerdo entra obrero· y -

patr6n, respetando que sea en al período de los seis meses siguientes 

al cu~plimianto al primer afto de trabajo. 

Quedaba tambl~n por señalar _que en anteriores 'poca~ las vaca-

ciones era~ pagadas doblemente para qua el trabajador siguiera labo-

r~ndo paro esta razdn la ley actual la ha dejado claramente fijada -~ 

(20) r.uarraro Euquario. Op. Cit. P~g. 131. 

·'.-., 
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puesto que en el art!culo 79 expresa qua las vacaciones no podr&n com 

pensarse con una remuneraoi6n y por lo tanto el trabajador obligada-· 

menta dabar4 de tomar al período de vacaciones para la recuperaci6n .. 

de sus fuerzas f!sico-mentalas, 6stas disposiciones hacen que la obl! 

gacidn sea para ambas partes es decir el patr6n y el trabajador. 

Desda luego se debe de considerar que las vacacion~s que en de

terminadas empresas da car~oter particular señalan un periodo de vac~ 

clonas diferente al e~tablacido a la lay astas sedn fijadas en su P.!!. 

r!odo por el patr6n sin qua esto sea una preferencia absoluta. 

Nuestra ley seRala clara y espec!ficamente todo el mecanismo de 

las vacaciones. 

Oaspuls del cuarto afio al per!odo de vacaciones aumentar~ en -

dos d!as por cinco da servicios. Contando desda el primer d!a an que 

el trabajador entr6 a prestar sus servicios para hacer un cdmputo -·

exacto, 

Por nuestra parte qua al descanso semanal no es suf icienta para 

que al organismo del ttabajador recupera energías. Por tal razdn pa!· 

ses extranjeros han considerado la llamada semana inglesa que tambi'n 

se aplica ya desde haca años en nuestro pa!s. 

Aunque al mecanismo de las vacaciones opera respetando el par!2 

do legal en otros pa!sas consideran la importancia que tiene la recu

paracidn da fuerzas del trabaja.dor y esa condiciiSn señalan períodos .. 

extras para suministra~ el descanso al empleado. 
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b) Naturaleza de las vacaciones, 

En realidad la naturaleza de las vacaciones ha sufrido una evs 

lucid1'\ constante y de acuerdo con el maestro Mario de la Cueva en la 

antigDsdad ee dec;(a que1 11 La antigUa doctrina afirmaba qua el clisfry 

te de vacaciones anua1ea pagadas era un premio a la buena conducta • 

observada por e1 trabajador en el afto de servic~os, postura que, en 

el fondo 9egaba el derecho a las vacaciones y dejaba al patrono la -

potestad da concederlas, previo juicio que hiciera de la conducta da 

sus trabajadoras1 era la idea qua se desprendía da la lay minera del 

estado de Guanajuato que mencionamos en el pdrrafo anterior. 

Esta doctrina deba ser en6rgicamente combatida1 11 l.ae va.cacio•• 

nea no son un premio da buena conducta,sino una necesidad bioldgica, 

social y moral de! hombre. Las legislaciones extranjeras y al dere·

cho internacional del trabajo, igual que nuestra ley, consideran a • 

las vacaciones como uno da los derechos de los trabajadores1 la cmi! 

titucidn italiana de 1947 las incluy6 entre los derechos sociales -· 

del trabajador, Naturalmente~ loe empresarios pueden atorgar recom-n 

pansas a los trabajadoras, paro esta as un problema distinto al dar! 

cho a las vacaciones 1 y tambi~n exista Ui1 podar disciplinario del p~ 

trono~ qua se ejerce en los t~rminos de los reglamentos internos de 

trabajo y da los contratos c:oleotivos 11 • (21). 

(21) Cueva Mario de la "Derecho Mexicano del Trabajoº. 
M6~1co, 1970. Pag,632 1 
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En consecuencia la naturaleza de las vacaciones desde un punto 

de vista cronol6gico han sufrido transformaciones definitivas como -

las qua en esta tesis se ha explicado, 

Lo qua si debemos dejar asentado es que el tradicional concep

to de que las vacaciones son un premio para al trabajador, ha d9jado 

·da existir y por lo tanto as necesario dislumbrar la realidad equit! 

tiva entre las relacionas del patrono y del t'rabajador aste ultimo -

afectado por la fuerza del primero. 

·.~ 
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e) Su alcance, durac16n, reducci6n y remuneraci6n. 

Las vacaciones comprenden un par!odo m{n!ma anual de 6 d!aa l~

borables que as aumentar4n confot>1ne ·a loa supuestos previstos en al -

articulo 76 qua han sido debidamente expuestos y lilXPlicados. 

El precepto antas citado ee de apl1caci6n general, exceptuando 

las personas que prestan sus servicios en los talleres familiares, ª.! 

gdn lo dispone el art!culo 352 de la propia ley. 

A manera da refarancla es de considerarse que los trabajadores 

del campo, o sea aquellos que ejecutan loa trabajos propios y habitu! 

las de la agricultura, ganadería y forestales al servicio de un pa·-· 

tr6n, astan sujetos a un tratamiento especial de le ley, ya que se -· 

presumen trabajadores de planta los que terlgan una permanencia cont!

nua de tras meses o mas al servicio da un patr6o. 

Durac16n.- Respecto al par!odo de duraci6n de vacaciones en an

teriores oap!tulos ya lo hemos ~stablecido por lo que aqu! seria una 

repetici6n mds, si debemos seRalar que la siguid el principio de pro

poTcionalidad de las vacaciones de acuerdo con los años de servicio. 

Como ha quedado debidamente demostrado que es un derecho irre-

nunciablo de los trab0jadoras y qua la lay lo establece en forma lmpa - -
rativa como un m!nlmo qua ea susceptible de aumentarle al período ta.n 

to en los contratos individuales como en los colectivos. 
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De lo anterior se infiera que las vacaciones no pueden ser obJ.! 

·~o da reducci&n por faltas motivadas por alguna enfermedad, ejerci·-

cios de un derecho cívico ate. 

En cuanto a su ramuneraci6n deber&n S$r íntegramente pagadas y 

no se pueden compenoar o substituir por lo tanto este concepto no de

ja dudas en el contexto de la ley, 

íinelmsnta en cuanto a la forma de hacer el c6mputo de d!ae la• 

borablas hay que entender por talas, en su significado pr4ctico y --

real aquellos en que el trabajador est• obligado a prestar sus servi• 

cios. • 1 

j 
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d) oascansos eemanalas y legales, su dife~enciaci6n. 

Atendiendo a la especie de vacaciones que.hay en la ley señal! 

mas que en una forma general se encuentran aquellas que establece la 

Ley íederal del Trabajo y adamds las pactadas entre el obrero y el -

patr6n lo mismo en los contratos colectivos a individuales da traba

jos. 

e) Les vacaciones an loa contratos individuales, colectivo, 

contrato loy y en los trabajos especiales. 

Desde un punto sicol6gico el descanso semanal tuvo un orige~ -

religioso en la edad media, la iglesia cat6l.i.ca pugnó por el descanso 

de los domingos y si as cierto se encontraba reglamentado por la ley 

el podar pol!tico qua tenia la iglesia era suficiente para que fuera 

respetado, 

11t:l Tratado de Versallas y el proyecto de Convanci6n de .ta Co.Q 

farencia Internacional dol Trabajo de 1921. Otra de las finalidades 

inmediatas que se fijaron a la Organizaci6n Internacional del Traba

jo rue la instituci6n del descanso semanal que, seg~n al párraro re! 

pectivo del Tratado do Versalles, deberla coincidir, siempre que fue 

ra posible con el domingo, La cuesti6n fue abordnda en la rauni6n da 

1921, habi~'lcloae aprobado un proyecto da convención, cuyas basas ,. .. _ 

principales son las siguiantes1 
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La convenci6n se aplica a los trabajos industriales, quedando -

excluidos los empleados del comercio, lo que se debi6 a la prssl6n P.! 

trona! para que no se lea obligara a cerrar sus establecimientos co•• 

marciales unli vez a la semana. Previene, en cambio,. la convenci6n qua 

aplica la mismo a los obr.eros del Eftado qua a los .Particulares. Se -

se~ala como excepciones loa talleres familiare$ y se permite a los E,! 

tados que introduzcan las modalidades que requieran la necesidad de -

ceda pa!a. El descanso deber4 ser de vainticuatro horas cont!nuaa ca

da semana y ea pr.eviene que hasta donde sea posible, deber& ser aimu! 

~'ºªº para todas las industrias y coincidir con 'l d!~s que, tradici~ 

nalmanta, se hayan descansado en el pa!s. 

En al afio 1930 se aprobd un proyecto da convanci6n qus rijd en 

ucho horas diarias y en cuarenta y ocho a la semana, seg6n ya indica

mos, la jornada de trabajo sn loe establecimientos mercantilas, lo"•• 

gr~ndoaa, as!, en forma indirecta, el descanso semanal para estos tr! 

bajadoras, (22) 

As! en el articulo 123 QOnstitucional se senalan los requisitos 

qua daban de tener los ~ontratos individuales y colectivos del traba

jo, estas caractar!aticas se rigen por lo dispuesto en los t!tuloa, -

segundo, tareero, cuarto quinto, saxto y adptimo de la Ley Vigente. 

Por lo que respecta a otro tipo de contratos, a continuación se 

comenta el celebrado entre Petr6leos Mexicanos y sus trabajadorea1 

El contrato colectivo de Petr61aos mexicanos considera como --

d!as festivos con goce de salario di~tintos da los qua la ley señala 

(22) Mario de la Cueva, Op.Cit, Pág,530 y siguirntas. 
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como d!aa de descanso obligatorio, como el 16 da marzo, 5 de mayo, l2 

de octubre y lo. y 2 de noviembre, otorga a los trabajadores qua tan

gan de uno a nueve aRos da servicios ?.l d!as laborables de vacaciones 

y a lGs que tengan 10 aflos o m~a, 30 d!as de vacaciones, 

Como prestaclones adi~ionales en esta contrato colectivo, sa ª! 

tipul6 que las vacaciones se oonceder~n aón cuando el t~abajador haya 

prestado sus servicios en forma interrumpida, siempre qua la interruJ! 

ci6n no exceda da 90 d!as en el aflo, establece como,causa da suspen-· 

si6n da las vacaciones al hecho de que al trabajador sufra un accida!!. 

ta o enfermedad no profesional que lo incapacita para seguir gozando 

de ellas. 

finalmente respecto a loo trebajadores temporales que hayan ~-~ 

prestado sus servicios durante un año, aún cuando aa trate da varios 

contDatos renovados se consideran, para al efecto da todas las prest! 

ciones como trabajadores de planta. 
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f) Ley federal de loa trabajadoras al servicio del Estado. 

Esta Ley. tiene como antecedente directo ·el Nuevo Estatuto da -

· los Empleados Mblicos de fecha 27 de septiembre de 1938 y reforma • 

publicada en el Diario Oficial de la Fede·racii5n del 17 de abril de -

1941, que culminaron con la adici6n del inciso b) del art!culo 123 -

de nuestra Constitución. 

Por lo que respecta al descanso semanal, la fracción II esta-

blece qua 11 por cada 6 d!as de trabajo disfrutará el trabajador. de un 

d!a de descanso, cuando manos, con goce da salario !ntegro11 • 

Sn materia de vacaciones encontramos una variante respecto de 

la Ley íedaral del Trabajo, ya que la fracci6n III establece un pe•

r!odo m!nimo de 15 d!as al año. Sobra en particular en su articulo -

27 señalaba dos períodos anuales da vacaciones de 10 d!aa cada uno, 

en el supuesto da que los trabajadores tuvieren más da 6 meses cona.! 

cutivos de servicioSJ dichos pedo.dos se fijarían da tal modo que h,S! 

biero guardi21s para la tramitación da los asuntos urgentes, para las 

cuales se utilizar!an de preferencia los servicios da quienes no tu* 

viesen derecho a vacaciones y, si por alguna circunstancia~ el trab~ 

jador no pvoiere f:acor uso de las vacaciones an los periodos señala

dos, disfrutaría da ellas durente los 10 d!as siguientes a partir de 

la focha .en qua hubiere desaparecido la causa que le impidiere el 

disfrute de ellas, por ningún caso tendr!an derecho a dobla pago de 

sueldo. 
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En la fracción XI se establece en el inciso c) un descanso da 

un mes para las mujeres antes de la fecha aproximada para al parto -

y da otros dos meses despuás del mismo. Igualmente establece dos da~ 

cansos diarios da media hora cada uno durante el per!odo de lactan--

cia. 

Entrando al estudio de la Lay nos encontramos en el art!culo -

27 la disposici6n relativa a el establecimiento de un d!a de descan

so, cuando manos, con goce da salario íntegro por cada 6 d!as da tr! 

baja. V al art!C!Jlo 28 establece los descansos extraordinarios para 

l~s mujeres tanto antes como despu4s del parto siYndo una repatici6n 

de la citada fraccidn XI, inciso c) del apartado b) del art!culo 123. 

En materia da descanso obligatorio, el articulo 29 remita a .,. ·· 

aquellos qua sean fijados por el Calendario Oficial. Al respecto ca

be mencionar a~ comentario aoertado de tos autoras Alberto y Jorge -

Trueba en al sentido da que "••• independientemente de las fechas ª.!! 

ñaladas en el propio Calendario en que se suspenden las labores, los 

burócratas han conseguido ventajas espaciales que se han venido gen!. 

ralizando en los casos en qua éstos asisten a desfilas o manifesta-

ciones pQblicas, qua consistan en descansar al día siguiente de és--

tos". 

Respecto del derecho da vacaciones al artículo 30 establece al 

período da vacaciones anuales y lo divide en dos, da 10 d!as labora

bles cada uno, de acuerdo con las fachas que al afecto se señalen, -

Esta disposición legal as una copia del a~t!culo 27 de los Sstatutoo, 

qua ha quedado expuesto an aste inciso. 
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Respecto dal pago da las vacaciones an la Lagislac~6n federal 

del Trabajo Burocrático comentada por los Sres. Alberto Trueba Urb! 

na y Jorge Truaba Barrera, encontramos dentro del cap!tulo relativo 

a la jurisprudencia un laudo sobre la interpretaci6n del articulo -

30, en el sentido de que el trabajador no tiene derecho al pago da 

las vacaciones porque los empleados federales solamente tienen dar! 

cho a que se les concedan las vacaciones·con goce de sueldo, no pu

diendo cobrar doble s~lario en los casos en los cuales por cua!·-·" 

qüier motivo no vacacionan, pues en al sueldo mensual va inelu!do -

el importa de las vacaciones, as! como al de los s~ptimos d!as y --

descansos obligatorios (expediente Ndm. 2Z/6D Celestina L6paz Cruz 

VS Secretario da Agricultura y Ganadar!a). 

En virtud de que el estudio da asta Ley no as el tema propio 

y exclusivo a desarrollar, se debe de considerar que las notas apu!!. 

tadas constituyan una referencia da utilidad para conocer los prin

cipios y las disposiciones legales que en materia de descansos sam.2. 

nales, obligatorios y vacaciones se establ~cen para los trabajado-

ras al Servicio del Estado. 

, 

Con esto damos por terminado nosotros el inciso que se refie

re al contrato individual o colectivo del trabajo. 



C A P 1 T U L O IV 

V.IOLACION A LA LEY E INCUMPLIMIENTO A 

LAS ESTIPULACIONES SOBRE VACACIONES, 

a) Planteamiento del problema. 

b) Consecuencias dB la violaci6n da ase derecho. 

e) ~u situacidn en la modificaci3n, auspensi.Sn y ter• 

minao16n de las relaciones de trabajo. 

d) Las vececiones y las huelgas. 

e) Prescripción, ,, .. , 



C A P I T U L O IV 

VIDLACION A LA LEY E INCU~PLIMIENTO A 

LAS ESTIPULACIONES SOBRE VACACIONES. 

a) Planteamiento del probleml!!. 

De acuerdo con la doctrina existente el Derecho del Trabajo qua¡ 

es parte integrante del Derecho POblico, contiene di.aposiciones de 6.I, 

den pÓblico y el derecho de las vacaciones goza de esta cualidad'da -

tal suerte que as de car,cter irrenunciable, 

Las disposiciones de carácter laboral contienen un m!nimo --·-

ideal de garantías sociales en favor da la clase obrera, (23) 

110 derecho de trabajo es un g6nsro que se integra con dos ese,! 

cies de garantíasi las que puaden considerarse como específicas en -

la clase trabajadora como unidad, asociaci6n profesional, derecho da 

huelga, contrato colectivo, ate. y las que corresponden propiamente -

al trabajador como ser humano. La ventaja de nuestro derecho as que -

las garantías da clase son, a su vez, garantías de las que forman al 

segundo grupos estas no son una concesi6n graciosa del astado, sino -

derecho impuestos por la clase1 su fuerza es mayor y son aiemp~e un • 

----·--
(23) ~ario ds la Cueva, Op. Cit. Pág.246. 
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m!nimo,puea existe la posibilidad de que la clase aun sin al concur

so del astado, puada superarlas", 

En asta capitulo axpandremos las diversas formas da violac16n 

al derecho da vacaciones ya sea qua vaya an contra de laa disposici.e, 

nea legales o de las estipulaciones contenidas en los contratos da -

trabajo y sus consecuencias. 

::· .. ;-·· -
,'¡' 
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b) Consecuencias de la v1olaci6n de ese derecho. 

Para conocer la relaci6n del derecho de las vacaciones hamos -· 

requerido del estudio de lH opiniones de varios tratsdistaa as! apu.n 

· ~'iando la primara del ma11stro maria de la Cwivas 

Como a prop6sito de la jornada de trabajo y de los d!as de des

canso, tambiiin .respecto de las vacaciones ae tiene la sanci6n admini_! 

trativa seRalada en el artículo 878 rrac.I ¿cuales son los derechos -

del :rebajador, en el caso de que el patr6n no le concede el psr!odo 

de vacaciones?. 

La rs~puesta parece sencilla l~ acci6n del trabajador tendr!a • 

por objeto que la junta fijara los días en qua debe disfrutar las va• 

caciones. 

Durante la vigencia de la ley anterior1 los trabajadores sigui! 

ron camino distinto y exigieron una indemnizaci6n pecuniaria, importe 

de loe salarios de los d!as de vacac1onas. La Junta Central de Conci

liación y Arbitraje del Distrito federal d~ndose cuenta del problema 

rechazó esta acción da los trabajadoree1 sostuvo que la ley no quiso 

consignar una ventaja econ6mica para el trab~jador si no un descanso 

efectivo, pudiendo citarse entre otras resoluciones el laudo· de 12 de 

diciembre de 1935, dictado con motivo da la reclamaci6n que present6 

Julio Cortez Zapata en contra da la ford rootor Company S.A. 
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El error de la tesis da la Junta estr1b6 en que no estableci6 

al mismo ti~mpo, que la acci6n de lua trabajadores consistía en obte

ner que se les concediera el período da vacaciones, y fue este errar 

el qua indujo a la corte a amparar a los trabajadoras. 

En la ejecutoria del 15 da octubre de 1936, Amparo directo in-

terpuesto por el mismo Julio Cortez Zapata se dijo "La documentaci6n 

de la Junta de Conc:iliaci.Sn y Arbitraje es incorrecta y por ende por 

este ·cap!tulo as viol6, en perjuicio del quejoso, lae garantías invo

cadas an el amparo puás medinnt~ esta tesis se autoriza un snriqueci

mlento ·ain causa en beneficio del patrono, toda vez que, teniendo de

recho al trabajador a descansar en los d{as da vacaciones percibiendo 

su salario, al servicio que presta no se encuentra, en realidad remu

nerado. lo que traa consigo qua el patrono se aprovecha da un esfuer

zo que no paga an esa virtud, si al trabajador presta sus: servicios -

~n los días de vacaciones, tiene derecho a que se la pague salario --

extra". 

Las razonas expuestas por la Corta son v'lidas an cuanto esta-

blecen que no as posible que la violaci6n al artículo 76 queda sin -· 

sanci6n, pero no significan que. sean procedentes la acci5n del pago -

de salarios. 

El derecho del trabajo es derecho imperativo y se impone autor! 

tariamanta a trabajadores y patronoa9 cierto qua las violaciones a la 

lay no deben redundar en perjuicio del trabajador, paro también no es 

que la ley no quiere que los obreros cambien unos derechos por otros, 

La Ley seftala un período de vacaciones ~ si no le conceda al obr~ro, 

tiene derecho indiscutible para exigirlo, pero no para substituirlo -

para otra prestación. La finalidad dal período de vacaciones, prote--
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ger ¡a ealud del obrero, debe pareuadirse aun en oontra de a~ volun~ 

tad y as! como no puada renunciar a el no pueda substituirla por una 

indemn1zac16n. Y no ~e diga que en al caso de descanso semanal acap• 

tamos la substituci6n, porque las razones de una y otra inst!tuc16n, 

sl bien tiene puntos de contacto, pr~santan tembi'n difer~ncias. 

Exista sin embargo, una excepción a la tesis que sustentamos y 
¡ 

· es el caso qua ya no es posible concmder el período de vacaciones •• 

Ocurrir4 esto cuando el trabajador muera o sea despedido1 es enton•• 

ces cuando p~ocade condena~ al patrono al pago da la indemnizaci&n -

eorrespondianta, puesto qua de no aar as!, se le autorizaría a apro• 

vacharss dal trabajo tto remunerado, la excepci&n, por lo.demds se B,!l 

cuantra prevista en la canvencl~n de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, 

., !. 
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ger la salud del obrero, debe persuadirBe aun en contra dE> 11u volun• 

tad y as! como no pueda ranuociar a el no puede substituirlo por una 

indemnizaci6n. V no ,se diga que en el caso de descansa semanal acep• 

tamos la subatituci6n, porque las razones de una y otra instituc16n. 

si bien tiene puntos de contacto, presentan tamb~dn diferencias. 

Existe sin embargo, una excepci6n a la tesis qua sustentamos y 
1 

· as el caso que ya no es posible conceder el período da vacaciones. • 

Ocurrird esto cuando el trabajador muera o 3sa despadido1 es enton•• · 

ces cuando procede condenar al patrono al pago de la indemn!zac!dn • 

correspondiente, puesto que da no aer ad, ea le autorizada a apro• 

vecharsa del trabajo no remunarado1 la excepci6n. por lo,dom~s sa en 
cuantra prevista en la eonvsnai&n de la Conferencia Internacional -

del Trabajo. 
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e) Su aituac16n en la modificaci6n, suspensi6n X tarminac16n de las -

relaciones de trabajo, 

A diferencia del sistema contenido en la Lay Federal del Tr~b! 

jo da 1931, la Nueva ley divide la euspension de laa relaciones ind.! 

viduales de trabajo con la auapens16n colectiva de las relaciones de 

trabajo. 

r.n que momento se pueden presentar circunstancias para la ter

minaci6n de los contratos, son variadas1 por enfermedad contagiosa -

del -~::al:l_aje.dor 1 la ley en la fraoci6n primera del articulo 42 dispo-
'., .. 

ne que es ceói:>~ _de la suspensi6n1 temp1'lr.al da las obligaciones de 

prestar el servicio ~· oagar el salario. sin responsabilidad para al 

trabajador ni para al patrú~, el hecho de qua el primero contraiga -

una enfermedad contagiosa. 

Parece innecesario explicar esa causa de suspensión, pues es -

natural qua, en beneficio del patrón y de los demás trabajadores, sa 

retire al enfermu contagioso del medio laboral, paro consideramos 

que esta causa s6la tiene lugar cuando se trata de una enfermedad e~ 

rable en la qua, cuando manos, haya recursos mlSdicos para a11Har el 

car4cter contagiosa del mal, Cuando el trabajador haya sanado, el P!. 

tr6n deba recibirlo nuevamente a su servicio, quedando a este respe~ 

to la duda da por cuanto tiempo está obligado 'ste a esperar al re-

graso de aquál. La Ley pretende solucionar el problema olvidando que 

no se ha implantado el dgimen del Seguro Social en toda la Repúbli-
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ca, pues dispone en al articulr 43, que la euapansi6n surtird efectos 

·desde la feche en qua el patr6n tanga conocimiento de la enfermedad• 

contagiosa, hasta _que termina el par!odo fijado por el Instituto mex! 

cano del Seguro Social, sin que la auspensi~n pueda exceder del t&rm! 

no fijado en la Ley del Seg~ro Social para al tratamiento de lfta en-· 

fermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo. Si an el 

lugar donde est4 ubicada la empresa no se ha implantado al Seguro So• 

cial ¿como cumplir can ·la disposici6n contenida en la primara parta • 

da aste precepto? Par' lo que ve al plazo m4ximo,' en la actualidad al 

artículo 51 do la Ley.del Seguro Social fija un mdximo de 52 semanas 

.para al t~atamianto da una misma enfermedad, 

La fracci6n II del articulo 42 que comentamos incluyo.ahora co• 

mo causa de suapenaiGn da los efectos de las relacione$ da trabajo la 

incapacidad temporal ocasionada po~ un accidente o enfermedafrqua no 

constituya un riesgo de trabajo, 

Otra causal da suapensi6n consiste en la prinidn preventivb del 

trabajador se~uida de sent~ncia absolutoria y en fracci6n por separa~ 

do se incluyo tambi~n el arresto del trabajador. 

Existe la obl1gacidn para todos !os habitantes del pats, con ~" 

las variantes naturales entre mexicanos y sxtranjoros, ciudadanos n -

no ciudadanos, da cumplir con los servicios dD las armas o de lQs ju

rados, del doaempafto de cargos concejiles y do elecci6n popular dire.s 

ta a indirecta (artículo V Constitucional}. Para que esta obligaci6n 

no signifique que un dafio,· tratdndosa de trabajadores, la Ley establ! 

ce ahora la obl!gaoidn da suspender temporalmente las relaciones ind!, 

viduales de trabajo, mientras que se cumplan los deberes a qua se re-
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fiere·el precepto de nue~tra Carta magna que hemos a1añalado, 

otro caso contemplado tambi&n par el Legislador es al de la de• 

aignac!6n de trabajadores como representantes ante las Juntas de Con• 

cil!ac!dn, Conciliac16n y Arbitraje, Comisiones Nacional y Regionales 

da los Salarios mlnimos, Comis16n Nacional para la Partic!pacidn de • 

los Trabajadoras en las Utilidades da las Empr~sas y otros s~~sJantae. 

Entandemos, por la forma en que ast& redactada la Ley, qua eataa sus

pensiones no implican la abl1gaci4n ds pagar salario y resp1cto de la 

duracidn de las mismas, sl arttculo 43 dispone que se considera coma 

período mdximo el de seis anos. En varios casoa de los seftalados no • 

ss necas!tar!a suspender la relac!dn laboral por no roquerirlo las -· 

funciones por deaempe"ar. 

Con una redaccidn un tanto vaga la Ley considera ta•~i~n cGmo -

causal de euspensi6n la Falta de documentos qua exijen las layas y •• 

reglamentos, necesarios para la prestaci6n del servicio, cuando al ha 
\ -

cho sea imputable al trabajador. 

Hemos visto en los párrafos anterior&s las causas por laa cua•• 

les proceda la suapensi6n y la rasc!si6n de los contratos laborales -

y analizado los motivos que, en uno y otro caso, puada invocar el pa

tr6n o al trabajador. La anumeraci6n de asas causas da rasc1a16n as -

enunciativa, sagOn lo dojamoa consignado, Constituyen raalmonte fal-

tas comotidas por mualquiera da las des partes, que impidan ~e co~ti

nuao!dn normal da la relación da trabajo. 

La primara causa sa refiere, como as oomOn que ocurra en todos 

los contratos, al mutuo conaontimien~o de las partas. Los problemas -
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qua se susci~an por esta causa aon m4s bien da carácter probatorio, -

pues a vacas, los obreros desconocen la libertad con la que firmaron 

el documento en qua sa hizo constar la ast!pulaci6n da tarminacidn •• 

del oantrato, ?Dt consantimiar1to mutuo 11• y pretendan haber sido forza ... 

dos para ello, o bien, algunos patronos recurran realmente a este pr! 

cedimiento para ocultar despidos injustificados y liberarse indebida-

· mant~ del pago da indemnizaciones. Por estos motivos as conveniente, 

muchas vacas, acudir ante los tribunales de trabajo para celebrar an

te ellos al convenio por el qua se da ti~m!no al contrato, .:le acuerdo 

con la fracc16n qua analizamos. Da no poder hacerlo as! as conuanian• 

te levantar ante testigos un acta haciendo constar la voluntad de am• 

bas partas para terminar el contrato. 

Otra causa, saflnlada en la frncci6n II, es la muerte del traba~ 

jadori siendo ~ate al caso t!p!co da terminac16n dal contrato, como • 

tambUn J;:¡ ;,,.:i la term1naci6n da la obra para la que se hubiera contr! 

tado al trabajador a qua se refiere la fraccidn III. En asta ~ltimo -

caso, as evidente qua se trata da trabajadores para obra determinada. 

Seflala la fracoitSri IV del l'rt!culo 5:3 qua la relación da traba

jo terminar~ por incapacidad f!sica o mental o inhabilidad manifiesta 

dal trabajador, que haga imposible la prastaci6n dal trabajo. La inh_! 

bilidad manifiesta del trabajador únicamente pueda ocasionar el incu.m 

plimiento del trabajo, ostableciAndose para asta supuesto qua si la -

incapacidad prov.f..ane da un riesgo no profoaior.d. el trabajador tan-.. 

drd derecho a que se le pague un mes da salario y doce ~1as por cada 

aílo da serv1cios. de conformidad con lo dispuesto en el a~ticulo 162 

o sea el qua sa refiere a las primas da ant1gDedad o, da ser posible 
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si as! lo desea, a qua aa la proporciona otro empleo compatible con -

sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le corres-

pandan de conformidad co11 las leyes. 

modificaci6n Colectiva de las Condiciones de Trabajo. 

De acuerdo al criterio de Euquerio Guerrero, la Nueva Ley intrg 

duce un capitulo espacial ~ara la modificaci6n colectiva y dem4a con• 

diciones de trabajo, disponiendo qua los sindicatos de trabajadores y 

los patronos podrán solicitar de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitr!, 

je la modificaci6n da las condicionas de trabajo contenidas en los ... 

contratos colectivos o en loa contratos leyr pero sujeta la poaibill· 

dad de apita acci6n al hacho da que existan circunstancias econ6micas 

que lo justif lquen o cuando al aumento del costo de la vida origine -

un desequilibrio entra al capital y el trabajo. 

Lo primero sa entienda desde al momento en qua aun partiendo da 

la basa da qua la celabraci6n de un contrato colact1vo o contrato lay 

impl.ica la prasunci6n de haberse logrado un equilibrio entre los fac

tores de la producci6nt capital y trabajo, antes de que llague el pe

ríodo da la revisi6n da tales instrumentos pueden crearse situaciones 

econ6micas qua determinen un desequilibrio. No podr{a en este caso ... 

pensarse en hacer uso de la huelga porque se rompería al supuesto le" 

gal de equilibrio consignado en la fracci6n XVIII del apartado• a) -

r:lel Articulo 123 Constitt1cional1 paro an cambio oabr!a la posibilidad 

de iniciar un conflicto colectivo dm naturaleza acon6mica. Precisaman 

ta ~ste as al camino procesal que seMala al articulo 426, qua astamos 

comentando. 
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d) tas vacaciones X las huelgas. 

Pod!amoa seffalar como or!genes de la huelga la &poca en la que 

la negativa da los patrones ara sistem4tica para discutir con los em

pleados, Esta necesidad probablemente na~i6 con la misma necesidad a 

al lado del imperio qua tienen las trabajadoras en la 4poca en qua ª!!!. 

pieza a desarr~lla~se la 1ndustr1al1zaci6n, y el trabajador requ19re 

da majares condiciones de trabaja. 

Unicamenta saffalamos an este trabajo una breva semblanza histd

rica que apunta en su manual de Derecho Obrero, Jesu~ Castorena. 

El contrato de trabajo rige relaciones da particularest las 

obligaciones da los particulares que no impone el inter&s o el dare•• 

cho pdblico, s61o pueden contraerse por medio del contrato1 al Esta-

do, que se dec!a sin autoridad para regular los contratos, dejaba al 

juego de la voluntad de loa obreros y de los patrones la f ijac16n da 

las condiciones del cpntrato de trabajo. 

Pero al juego dR esas voluntades no existfas la autoridad del • 

patr6n dentro de la emprase, era incontrastable. El r&gimen jur!dico 

qua imperaba en ella, era su obra. ~se r'giman jurtdico lo constr~ía 

al patrdn con la sola mira de elevar sus utilidades. Hombre y traba-

jo, factores de la produccidn. eran esop un factor num~rico que as m! 

najabn como cualquier gasto da la empresa. Por una parta, la absten-

ci6n del Estado, por otra, la negativa de los patrones a discutir las 
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cuestiones da trabajo, la concapci6n da que el contrato ea el resul

tado de le concurrencia del consentimiento, el principio da que la -

voluntad no dejaba de ser voluntad por duras qua fueran las candici,2 

nea de trabajo implantadas en las empraaas, no dejaron otra posibil! 

dad de eolucidn, que la negativa a trabajar por' parte de loa trabaj,! 

doras, 

En algunos pueblas la respuesta del Estado fue catalogar la •• 

huelga en los C6digos panales como un delito, En otros, se la toler6 

como una consacuancia de la libertad de trabajo. La suspen~16n de -

loe trabajos podía ocurrir en cualquier momento y los patrones ta--

nfan el derecho de sustituir a los huelguistas, Ellos tamb16n. obra

ban al amparo da la libortad do trabajo. Nuestro r'gimen jur!dico •• 

fua al primero qua habl6 de la huelga como derecho y el primero que 

la reglamsnt6. 

Respecto de la naturaleza cle la huelga. Puede ser concebida como 

un hochot se realiza la suspensi6n del trabajo por los trabajadores 

cuando quieren y por el motivo qua quieren en uso de la libertad de 

trabajo1 puede igualmente ser concebida como un derecho, eu ejerci•e 

cio queda sujeto al cumplimiento d~ loa requisitos qua la Ley conai_g, 

na. En nuestra legislaci6n, as un derecho colactivo, resultado del -

acuerdo, coalic16n, de la mayor!a. Se ejercita por cada trabajador -

en particuler,. poro concrehmanta, y s61o tiene validez cuando el ·

ejercicio lo realiza la mayorla de los trabajadorao da una empresa. 

Es una s!tuac16n de hecho croada por el ejercicio de aquel de

recho. Por sl misma, no produce obligaciones, ni las e~tlngue ni las 

modifica, ni es ~or lo tanto, un acto jurídico. La Lay determina las 



condiciones y t6rminos da eja:cicio y ello entraffa obligaciones para 

las partes. Paro esas obligaciones tienen por objeto crear la situa

ci6n da hecho o sea la suspansi6n1 no son conaecusncla de ella. Pue

den sobrevenir, si, transformaciones jurídicas lmportantes1 modific.! 

clones da los contratos, ragulac16n do loa conflictos, nuevas madi·• 

das da seguridad, ate,, ate., pero no como consecuencia directa de -

la huelga s.t.no como resultado dal convenio que a resultas de ella C.! 

labren obreros y patronas. Porque hasta aso m&a, la huelga en s! mi!, 

ma, no os el conflicto. El derecho de huelga nace da la existencia -

da una diferencia da cardcter general, entra capital y trabajo, cons . -
tituya un medio que se considera eficaz para soluclonar asa diferen• 

cia. Es la man1festac16n o sxteriorizac16n del conflicto, de ninguna 

manera el conflicto en s!. 
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En resumen, la huelga as un proceso privado para la soluci6n -

de los conflictos colectivos da trabajo qua consiste en ejecutar un 

hecho qua as la suspsns16n d~l trabajo. Arts. 354, 355 y 440~ 

Es la suspensi6n dal trabajo concertada por la mayoría da los 

trabajador~s de una empresa o de un establecimiento para defender y 

mejorar las condiciones de trabajo propias~ o las ajenas ds una co-

lect!vidad de trabcjadoras. 

Como todo derecho puede ej@rcitarae o dajar~a da ejercitar. El 

ajincicio implica dacisi6n, 'ilS ac:to de voluntad. Cada individuo hue,! 

guista quiera la huelga y la decida. La coal1ci6n es una dacla~aci6n 

plurilataral de voluntad, hacha por los trabajadoras de una empresa, 

para suspender.el trabajo da la misma, 3o, mayoría da trabajadores de 

una empresa o establecimiento, es decir, que la mitad m4s uno de aaoo 

\ 
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trabajadores acuerdan la euspar.si6n de labores. Aunque el contrato y 

la decis16n de suspender el trabajo sean del dominio individual de • 

cada trabajador, la configuraci6n da la huelga es resultado del con

cierto y de la decisi6n do la mayor!a de trabajadores de la emprssa. 

4o, Defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo, Se defien

de contra el incumplim!ento en que incurre el patr6n, sb mejoran pa

ra equilibrar loe factores de la producci6n. La coalici6n tiene el " 

mismo fin que el sindicato1 es reuni.ISn al amparo de un acuerdo de un 

grupo de trabajadoresl esa acuerdo, cuando culmina en un arreglo con 

el patr6n, se prolonga a trav's de ~ste y adquiera caracteres de peE_ 

mananc1a. La caalici6n as entonces una asociac16n momentánea de tra• 

bajador~s1 consolida una situac16n permanente da condicionas de tra

bajo. Est& observaci6n determin6 la idQa da qua al sindicato ea una 

coalic16n permanentes se iguala el sind~cato a la coalici6n, no la -

coalici6n al sindicato, Sa. Condiciones de trabajo propias o la~ aj.!, 

nas. de una colectividad de trabajadoras. Con ello se indica qua nUG,! 

tro derecho positivo f inoa al derecho da huelga tanto an el inter~a 

propio como en el solidario. 

Si la coalici6n as un acuerdo, si eaa·acuerdo es jur!dico, pr.e 

duce efectos o aaa obligaciones, ¿cuales son ellas? 

l. La do exigir y sostener el cambio da situaci6n jur!dica aco! 

dado. 

' 2. Conciliar. 

3. Suspender al trabajo. 

4. Persistir en la auspansi6n hasta que sobrevenga un acuerdo. 
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El coallgado no puada ostsntarsa como no huelguista. 

El art!.culti 440 asRalai huelga es la susprmsi6ñ temporal del .... 

trabajo llevad~, .a cabo por una coalici6n da tubajadoras. 

Articulo 442, La huelga pueda abarcar a una empresa o a uno o • 

varios da sus establecimientos. 

Articulo 443, La huelga d&be limitarse al marQ acto de la su&•• 

. pensi6n del trabajo. 

Art!culo.444. Huelga legalmente exictsnte as la qua satisface• 

las requisitos y persigue los objativos aenalados en el articulo 4500 

ts evidente que al incumplimiento de la obl1gaci6n de proporci,g 

nar vacaciones a los trabajadores en ~n contrato colectivo o contrato 

ley as causa de huelga, da acuerdo con la fracc16n IV del articulo •• 

450 ya que tiene por objeto exigir al cumplimiento da la norma viola-

da. 
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e) Pnscrlpc16n. 

El articulo 1135 del C6digo Civil vigente tefiala qua prascrip--
1, 

ii, 

ci6n viene a ser el i1ed1o tfa librarse da obligaci'lnes mediante el ••• 

transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establacidRa por -

la ley. 

La prescr1pci6n, on efecto es una forma de extinci6n y obliga--
' clones qua opera por el transcurso del tiempo y la razdn as de inte--

r4s social en virtud de quá las acciones entre los individuos no per

manezcan vivas pues la actividad y la libertad del hombre carecerían 

de seguridad para daaanvolversa. 

Del texto del artículo 1135 se desprende la existencia de dos -

clases de prescripr.idn, 

la. Adquisitiva ~ positiva qua sirva para adquirir bienes ma--

dianta el transcurso del tiempo y baja los rBquisitos establecidos .... 

por la lay. 

2a. Liberatoria extintiva o negativa, que sirve para librar al 

deudor da sus obligaciones mediante el transcurso del tiempo (2~) 

La Ley redera! del Trabajo h~bla da la prascripci6n de acciones 

y no de las obligaciones sun meno& de los derechos. 

(24) Derecho da las obligaciones.Gutilrrez y Gonz&laz. Editorial CaJ! 
ca. 
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ie esta antsriur situaci6n se desprende QUe al legislador plan• 

teo la prescripci6n dentro del plano del derecho procesal y sin que • 

las obligaciones y los derechos se extinguieran por el transcurso del 

tiempo. 

Oe acuerdo ~l artículo 515 de la Ley Federal del Trabajo las 

acciones prescriban en un afta, sin embargo existan otros t'rminos pa

. rala prescripci6n que son de un mes, de.dos mesas y de dos aftas. 

El art!culo 516 consigna la ~agla ganaral1 la& acciones de tra• 

bajo se prescriben en un ano. El t4rmino se cuenta a partir del si-·0 

~viente dla en que la obligaci6n esa exigible. 

La prascr1pci6n negativa as una forma de e~tinui6n de las obll• 

gaclonaa que opera por el transcurso del tiempo. Su raz6n de $er rad! 

cada en el lnter4s social de que las accionee entre los hombres no •• 

permanezcan aternamente vivas, ya que la actividad y la libertad del 

hombre carseer!an ds la seguridad necesaria para desenvolverse. 

Loa textos de la Ley del Trabajo hablan todos de la prescrip--· 

ci6n d11 hs accionas, no de las obligaciones, ni aiquier!! de la pras

cripcidn de los derechos. Parece desprenderse do este tecnicismo que 

lo intenci6n del legislador es plantear la prasaripc!6n dentro del -· 

plano del Derecho ProceJal, o sea que no produce la ext1nci6.l da las 

obligaciones ni la de loe derechos, en cuyo caso ser!a de naturaleza 

sustantiva. 

El mandamiento del artículo 490 da lugar a un caso da prascrip

ci6n por el Urmir10 de un afio, Si al riesgo profasional sufrido por -

el trabajador no lo priva de su capacidad de trabajo. el patr6n est& 
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obligado a reinstalarlo en su trabaja. El t&rmino para presentarse -

al trabajo es de un año y corre desde la fecha·en que se ~atermina -

la incapacidad. 

En caso de accidentes gravas, el t'rmino aunque excesivo, pua

da justificarse, poro trat4ndoaa de accidentes leves, caraca de toda 

raz6n, ya que en al t6rmino de un ano puede haber variaciones impar• 

tanha en lu relaciones del patr6n con el resto de sus trabajado0
•• 

res, 

PRESCRIPCION DE UN mts. El plazo da un mes se aplica a los si• 

guiantea caso11a 

lo., Nulidad del contrato celebrado por dolo, Art.s. 4 7, frac--

ci6n I y 51, fracci6n I. El t&rmino corre desde qua se inicia la --

prastacidn tia servicios. La Ley no contempla loa casos da nulidad •• 

por srror e intimidacidn que a! fueron consignados por la de 1931. -

La exposlci6n da motivos no explica las razones de la supresi6n. 

2o. La acci6n del patr6n para despedir al trabajador que dio -

causa para su despido. El t~rmino corre a partir del d!a siguiante -

en que se tenga conocimiento de la falta. Art. 517, fracci6n I. 

3o. La acci6n del patr6n para sancionar al trabajador que ioc_!! 

rri6 en faltas de disciplina. Corre un los mismos t~rminos del apar

tado anterior. Art. 517, fracción I. 

4o. La acci6n del patr6n para efectuar descuentos en los sala

rios t.iel trabajador. E: 1 plazo corre desde el momento en qt1e se com-

prusben los errores cometidos, la~ p~rdidas o averías imputadas al • 

trabajador o desde que la deuda ea exigible. Art. 51'?, fra.cci6n I. 
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so. La acci6n del trabejador para abandonar al trabajo cuando 

el patrón incurre en causa de rescisi6n de la relación de trab~jo. • 

corre, desde qua se conoce la causa de la raecisi&n, Art. 517. 

PRESCRIPCIDN HASTA DE DOS ~ESES, Las acciones que nacen del -

daapido, se nxtinguan por el t•rmino de dos meses que se cusntan a • 

partir de la feche de la separac16n. Art. 518. 

PRESCRIPCIDN OE SEIS M~SES. Prescriben en ·seis meoas1 

a) Las acciones en contra del patrón euatituido respecto de las 

prestaciones nacidas antes de la austituci6n. El t~rmino se cuen~a a 

partir de la fecha del aviso de la sustitución dado al sindicato o a 

los trabajadoras en forma fehaciente. Art. 411 

b) Desistimiento de la accidn •. La Ley consigna a un ceso de pre! 

cripc16n de le acci6n, una vez que ha sido deducida 4sta, o sea des-

pub de haberse interrumpido el plazo para que opere la prescdpci6n. 

Si en eaas condicionem se deja de impulsar el proceso por al plazo 

da seis mesas y al i1npulso es necesario, sa tiene por desistida la 

acci6n intentada en el Juicio. Art. 726. 

La Ley concede a la parta demandada, de la facultad de solicitar 

que se declare desistido el demand~nte da las accian~s ejercitadas y 

procede el desistimiento siempre que no esté pendiente dJ dictarse -

resoluci6n alguna diligencia o la racepci6n da informes o coplas que 

sa hubiesen solicitado. 

Se hizo desaparecer la p~aib!lidad da declarar el desistimien

to de oficio y se precisaron además aquellas caeos en que el trans-

curso del tdrm!no no puada ser imputable al demandante. Art. 726. El 
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efl\cto ordinario de la interrupc16n de la prascripcidn os que vuelva 

a contarse el plazo1 so modifican por virtud del mandato, el que la 

acci6n deducida se haga eterna y los plazos ordinarios de prascripM• 

c16nt as! como se amplia en unos caaos,sa.raduce en otr~e~ 

Para algunas personas la in3t!tuci6n es de naturaleza procasals 

nosotros pensamos qua al miemo tiempo qua se pierde la instancii:a ae • 

pierde el derechos la daclaraci6n da desistimiento da las acciones i!! 

tentadas tiene sea efecto, Un derecho sin acci6n, 98 u11 derecho pura, .. 

mente moral, no jur!dico. 

PRESCRIPCION Dt DOS AROS, El t4ridno de dos ai'\os rige a 

a) Para las indemnizaciones nacidas de los riesgos profasiona•• 

lea, ya se trate de las que corresponden al mismo trabajador o a loa 

beneficiarios por muerte de aqudl. Art. 519, fraccionas I y Ilt 

b) Para exigir la ajecucidn da un laudo, salvo el caso da que .. 

imponga al deber de reinstalar. Art. 519, fraccidn III. 

El t4rmino as cuenta desde que se determinan la naturaleza da -

le incapacidad desde el día siguiente a la notif icac16n del laudo, 

Respecto de la prescripcidn en materia da vacaciones dlcs la 

Ley Articulo Bl. Las vac~ciones debar~n concederse a los trabajadoras 

dentro da los 6 meses siguisntas al cumplimiento del aflo de servicio, 

Sl al trabajador no se le han concedido vacaciones a qua tenga 

derecho, este deber' demandar ante los tribunales del trabajo al ot~! 

gamlonto de dicha prestaci6n, esto se har4 despu6s de un aRo contando 

a partir de que se venzan los 6 meses,puas si no es as! la acci6n del 

trabajador pceacribir' conforme a lo dispuesto en al art!culo 516 to-
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.m&ndose en cuenta lo previsto en el artículo 521 de la propia ley. 

1 ~.~' 

. j· 
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•:'.' 

m&ndose en cuenta lo previsto en.al art!culo 521 de la propia lay, 
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C A P I T U L O U 

COMENTARIOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

a) Doctrinas. 

En este punto debemos de reconocer qua el mismo inciso as aM-~ 

plio y que por lo tanto consecuentemente las limitaciones de esta •• 

trabajo no permHan hacer una extensa referencia sobre las doc'~rinaa 

y autores tan variados qua existan sobre al tema. 

Sin embargo y en raz6n da que las sistemas a loa qua nos vamos 

a referir son los que actualmente sa encuentran vigentes, 

a} La escuela liberal ea refiera fundamentalmente a la libar•• 

tad individual y social, basado en la existencia de un orden natu--

ral armónico y libra an todas las cosas. Como sistema político, con

sidera fundamentalmente qua l.i persona humana es socia del Estado, -

de la organlzaci6n nacional, y no esclava de la m4quina qua dirige • 

un gobierno absorbente y reglamentista o un d4apota mis o manos san

guinario. En otro aspecto doctrinal~ el liberalismo configura la ta!!. 

dencia politicorraligiosa qua defienda la total lndapsndencia del E,! 

tado de las religiones existentes, separaci6n qu~ alcanza de~de la -

formacl6n a la actividad de carácter estatal. 

En sus distintos matices, el liberalismo moderno proviene de • 
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la Revoluci6n francesa. Como laicismo de Estado se ha abierto paso ell 

le casi tGtaU.dad de los pdaaa, sin perjuicio de reconocer la prefe• 

rencia nacional por una u otra religidn, Como actitud pol!tica, triun 

ra all! donde existe una Constituci6n sincera y progresiva, aplicada 

sin hipocras!a. En cuanto programa econ6mico, defensor de la iniciat! 

va pdvada más amplia y de la menor ingerencia dsl Estu!o en la pro .. -

duc~i6n y el cgmorcio, tuvo su apogeo en el siglo XIX, y en 41 mostr6 

su impotencia para remediar la pobreza que engendraba tan ilimitada • 

facultad en cornbinaci6n con la·Ravolucidn Industrial. Oa ah! eu cri-· 

sis, su total abandono en el presenta, sustituido por un intervenc!o~ 

nismo moderado. (25) 

b) "El vocablo socialismo, eon cierto sentido actual, se atrib~ 

ya al socidlogo franc&s P. Lerou~, que lo consideraba cual "concep-·· 

ci6n social qu& subordina al individuo a la colectividad" y como ten• 

dencia que aspiz•a 11al 19Stablec1mianto de una solidaridad mayor entre 

lora hombres". 

Constituya el socialismo, en un enfoque ganb:lco, un sistema de 

organizacidn social wdoctrin~. partido político y movimiento sindical 

que afirma la t1J1Jpe.doridad tls los interases colectivos sobre los ind,! 

viduales, la necesidad de la acci6n com~n para el mayor bienestar de 

la comunidad, la potestad plena del Estado para estructurar la socie

dad y la econom!a, sobre la base de la propiedad colectiva da lós me

dios de producci6n y da cambio, para concluir con la divisi6n de cla-

(25) Guillermo Cabanellas, Compendio de Derecho Laboral. Tomo I. 
P4g, 72.Bibliogrdfica Omeba, Buenos Aires 1968. 
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~ss, y la consiguiente lucha entre las mismas, por efecto de las das!~ 

gualdadeP que el capital (como plusval!a o atesoramiento) engendrat en

tra poseedoras y desposeídos, entre empresarios y trabajadoras. 

E" el tecnicismo sociol6gico, pol!tico, hist6rico, filoedfico y 

econ6mico, el socialismo posee infinidad de aspectos y matices que -· 

abarcan desde la simple cooperaci6n a una organizacidn casi militari-

· zada de la sociedad, V as! se explica que, con ~rop6sitos m«s o manos 

sinceros de trabajar por la destruccidn del capitalismo y por afirmar 

los derechos de loa trabajadores, puedan llamaras el 11nazismo 11 , naci.!! 

nalsocialismos y al comunismo ruso, socialismo integral, sin perju1-

cio de exterminar unos y otros a los socialistas puros1 los rsformis• 

tas o revolucio~arios sin frenes! hist,rico, 

En la estructura primitiva de la humanidad, dentro de la hipdt!, 

sis colectiva, en la igualdad fraternal dei cr:tstianismo con al adi•• 

cional desprecio de los bienes terrenales, late un sentido de socia•• 

llsma ~mpreciao entre idealista e ingenuo, que ha sido clasificado m.2. 

dernamenta como socialismo utdpico. La contrapoaicidn absoluta proce

de de los ensayos da Owen, de los estudios econ6micos y socioldgicos 

del siglo XIX en rrancia, hasta culminar en las obras da ~arx, qua son 

la base y cumbre del socialismo c1ent!fico, producto de un estudio pr_a 

fundo de los ren6menos econdmicos en primer t~rmina y de los movimie!!. 

tos sociales despu,s, De ah!, y ya en la mitad del siglo XIX, tras -

las distintas convulsiones qua estromacieron a Europa on 1848, se --

trearon órganos nacionales e intornecionales para propaganda y acci6n 

directa a favor de la impl~ntac16n de un socialismo org4nico, cuyo -

credo se articula, como critica y programa, en el Maniriasto comunia-
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ta redactado por marx y [ngals. 

La Revoluci~n rusa de 1917 provocd la eacisi6n da los socialis

taa 1 en revolucionarios, partidarios de la instauraci6n violenta del 

programa, y reformistas o de~dcratas, defensores de las conquistas i!!, 

cesantes, aun por medio de la colaboraci~n con partidos burguesas 1 t;,! 

sis aceptada f inalmante por los comunistas al lanzar la consigna de -

!Da frentes populares, 

Las formas doctrinales de'l socialismo moderno son muy variadas. 

Exista un socialismo da Estado qua transforma a date en empresario, -

con la idea' da qua los beneficios obtenidos sustituyan insensiblemen

te a los impuestos, adam4s de permitir un plan general aquitativ1:> de 

trabajos racionales y r~muneraciones holgadas. 

Se identifica tembidn un socialismo de dted:t'a, que con traba--. 

jos doctrinales, de s1stematizaci6n m4s perfecta, depura las tesis ª! 

cialistas y contribuye a su difusi6n entre los elementos a quienes 

los afectos do la lucha social no alcanzan como partes directas. 

El socialismo jur!dica, concordancia entre la individualidad y 

la solidaridad, trata da resolver la oposici6n entre individuo y Est!_ 

do, ~omo coeficientes mutuoo de bienestar y podar. 

El socialismo agrario, dal que constituya notable expresidn al 

georg!smo, · tr·a·ta de resolver los proble11nas ·aociBlas sobra el impuesto 

a la tierra, en su capacidad productora, 

Por el aspecto sindical, el socialismo trata de dirigir la lu-

cha en al sector acon6micoa paralelamente a la batalla que an le eco

n6mtco libran los partidos sociales". 
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c) Cabanellas sostienes Sindicalismo revoluciondrio.- rrents •• 

al sindicalismo reformista o sindicalismo por antonomasia, tendencia 

y r~gimen que or~~niza a los trabajadores en sindicatos y trata de 11\! 

j~rar su condici6n o trav&s de la fuerza que la uni6n obrera constit~ 

ye, surge una tendencia m4s radical o virulenta, la del sindicalismo 

revolucionario, originado en los primeros aMos del siglo XX en fran•w 

cia y que tuvo pronta manifestacl6n sangrienta en Espana, a trav6s -· 

del sindicalismo dnico, 

La acci6n directa, la huelga general, el antimilitarismo, las -

ideas disolventes sobre autoridad y patriotismo se manejan por los -

caudillos de esta apolog!a de la dasasparaci6n, disociadora de eleme.e. 

tales vínculos de confraternidad humana, Del sindicalismo revoluc!on,!l 

ria es representanta Sorel, para el cual la huelga general constituye 

el elemento primordial de la lucha dirigida a la emancipaci6n social 

de los trabajadores, basada en el choque de las divorsas clases, 

Siguiendo a S~v6rac, cabe resumir así los principios del sindi

calismo revolucionario1 1, la lucha de clases es su basa, la reconci• 

liacidn social es condenable1 2. hay que luchar contra el Estado mo~

derno porque defiende a la clase capitalista contra la clase obreras 

la democracia es una ilusi6n peligrosa de la igualdad1 3, hay que da! 

preciar el parlamentarismo, por conducir al acuerdo social, tras una 

aparente oposici6n1 4. el estudio de la lagislacidn obrera revela su 

inutilidad o falta de aplicaci6n, 5. la accidn directa consista en la 

presido ejercida por los sindicatos sobre los patronos y los Poderes 

pGblicos1 6. la acci&n de los tt·abajadoras se debe concretar an mani

festaciones de protesta, sabotaje, boicoteo y, primordialmente, •M·•· 
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mad!anta la huelga, escuela de enor9!a y de solidaddsd, siempra que 

se conduzca con audacias 7, la lucha diaria debe aumentar en affiplitud 

y vigor hasta convertirse en una verdadera conflagrac!Sni la huelga -

general, que dsaencadenad•la Revolucidn social. (26) , 

Estas doctrinas son las representativas da una parte de la so-

c!adad y da unos cuantos ~utoras,para otros es mejor el anarquismo, • 

pera otros presentan mejores caracter!sticas nihilismo y as! conti••• 

nuan con el fuerismo;- e georgismo, hasta la ravolucidn social. 

(26) Guillermo Cabanellas, Compendio de -oerecho Laboral. Tomo I. Pág. 
72.BibU.ogdfica Oméba, Buenos Aires 1968,, 



92 

b) Comantar.ios X críticas. 

Toda lay tiana un período de vigencia s igual que la conducta -

de los hombres, las leyes no pueden convertirse en anacr6nicas son -

. tan cambiantes coma la conducta de loa individuos. Desda luego toda •. 

ley daba de satisfacer las na1:esidadasi para las que rue oreada dentt"o 

de una sociedad fluctuante. 

Si bien ~e cier~o que nuestra ley no hab!a sido mo~~ricada en -

su totalidad desda el año da 1932, ai hab!a ampliado una f.larf.e da CQ!l 

quistas de loe trabajadoras que el mismo art!culo 123 ya 1:>torgaba co

mo conquista irrenunciable. E:1 derecho del ti-abajo como su sabe ea un 

conjunto de normas reguladoras de les condicionea jur!dicas entre loa 

factores humanos da la producci6n y el trabajo, por: lo tan·to deben da 

aspirar hacer un instrumento eficaz de convivencia ordenado y armiSni-

ca. 

Oe 1932 a 1970, las condiciones sa modificaron paúlatinamanta - • 

. ·1e tal f'orma que de la imperiosa 01)C99idad ds adecuar la Lay redttral 
,- !.;; 

del Trabajo al ritmo del crecimiento del pa!s. 

En enero de 1967, el ejecutivo da la naci6r. cre6 una com1si6n -

redactora ds reformas a la Ley Federal del Trabajo que entre· otras c2 

sas raconoci6 que; 

"Un somero axáman do nuestra realidad presente nos muestra da·

tos tan objetivos como loa siguientes, que s6lo son el e!ntoma da esa 
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fen6m~no apuntado~ No solamente existe un elevado crecimiento en el v,e. 

lumen de poblaci6n, sino que un sector da la misma, cada vez m~a am-•• 

plio, ea encuentr~ dedicado a las actividades !ncuatriales. Hay un in• 

dudable orecimier1to en al volumen de la producc161i industrial para aa .. 

tisfacer la demanda de un mercado d~ consumo en axpansi6n y la bOsqua

da de mercados en el exterior para los productos. El Estado ha creado 

una s6lida infraestructura,· comunice.oiones da toda especie, produccion 

de energ~ticoe, financiamiento,· formaci6n d$ t4cnicos, que propicia al 

desarrollo industrial~ Crece anualmente el producto nacional bruto y • 

el correspondiente ingreso par capita,"i Y junto con lo anterior, una -

clase trabajadora organizada en sindicatos con clara conciencia de aua 

intereses comunes y con experiencia lograda en.la lucha por obtener -

una mejor!a constante en sus condiciones de trabajo• plasmada en con .... 

tratos colectivos. 

Pero si bien es cierto que os indudable que 9xiste un dasarro~•

llo econ6mico progresivo en el pa!s, tamb1'n lo es qua este desarrollo 

debe tener como meta un positivo ascenso en los niveles de vida de la 

poblac16n, esto es, un desarrollo con justicia social. 

La Ley federal del Trabajo de 1931 ha sido, hasta la fecha, u~ -

magn!fico instrumento para hacer part!cipa al sector obrero de loa be• 

neficios de las activiciadas productivas, pero el momento hiatSrico re

quie:ce un avance s'.1bstancial que pueda ser sintt1tizaclo en las siguien

tes puntos: a) Aumento de los derechos mfr.imos de los trabajadores y • 

creacidn de prestaciones nuevas para elevar al nivel de vida de un -~

gran sector de la clase obr&rar b) Ampliaci6n del campo de aplicaci6n 

de la ley a sectores de trabajadores que, por los mas diversos moti·· 
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fen6mano apuntado~ No solamente existe un elevado crecimiento an al v.e, 

lumen de poblaci6n, sino qua un aactar de la misma, cada vez m4s am••• 

plio, se encuentra dedicado a las actividades industrialas, Hay un in• 

dudable crecimiento en el volumen de la produccidr1 industrial para sa .. 

tisfacer la demanda de un m9rcado de consumo an axpansi6n y la bdsque• 

da de mercados en el exterior para los productos. El Estado ha creado 

una s611da infraestructura; comunicactonas de toda especie, produccion 

de energ6ticos, financiamiento, forme.cidn da Ucnicosp que propicia el 

desarrollo industrial~ Crece anualmente al producto na~!onal bruto y • 

el correspondiente ingreso par capitar• V junto con lo anterior, una .. 

clase trabajadota organizada en sindicatos con clara conciencia da sus 

interesas comunas y con expsrlanc1a lograda en.la lucha por obtener-· 

una mejoría constante en sus condiciones da trabaJor plasmada en con•• 

tratos colectivos, 

Paro si bien es cierto qua es indudable qua existe un desarro~.~ 

llo econ6mico progresivo en el pa!s, tambidn lo ss qua este desarrollo 

debe tener como mata un posltivo ascenso en los niveles da vida da la 

poblaoi6n, esto as, un desarrollo con justicia social. 

La Ley federal del Trabajo de 1931 ha sido, hasta la racha, un -

magn!f ico instrumento para hacer partícipe al sector obrero da loa be

neficios de las actividades productivas, pero el momento histSrico ra

~uiere un avance substancial qua pueda ser sintetizado en loa siguien

tes puntos1 a) Aumento de los derechos m!nimos de los trabajadoras y -

creac!dn da prestaciones nuevas para elevar el nivel da vida de un·--

gran sector de la clase oora·rai b) Ampliaci6n del campo da aplicaci6n 

de la ley a sectores de trabajadoras que, por los mas diversos moti--
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vos, han permanecido al margan de los beneficios que otorga la leg1s

laci6n laborala e) mejoramiento da la tgcnica jur!dica en la elabora• 

ci6n da las normas legales, que facilite una intarpratacidn y aplica

ci6n m4s justiciara de los textos, para lo que debe ser aprovechada -

una larga experiencia en al propio campo da las relacionas laborales 

particularmente al campo de la contratacidn colectiva• de la jurispr!;!, 

dancia de los tribunales da trabajo y la Suprema Corte da Justicia, -

as! como de una doctrina nacional sobra la materia, y d) La bGsquad~ 

da f6rmulas m's eficaces para lograr qua la adm!n1strac16n de juati•• 

cia en los conflictos da trabajo pued~ s~r r~pida y expadita. 

Los anteriores prop6sitos debar4~ conjugarse con las exigencias 

del desarrollo a fin da lograr que la nueva lagislaci6n laboral p(1ada 

realizar, en al campo del trabajo, las motas supremas. del orden c.ju!d

dicor justicia, seguridad y bien comGn.(27) 

La C":;misi~n entre otras cosas safialtS1 

a) Qua al d~recho del trabajo as un dere~ho protector y tute--

lar, tanto da los trabajaduras individualmente titulados, como de sus 

respectivas asociaciones profesionales. 

b) El Derecho del Trabajo as, sin perjuicio de las caracter!et! 

9.ªª anteriormente senaledas, un derecho equilibrador, porque una vez 

satisfechas, dentro de la relaci6n de trabajo, las exigencias mínimas 

da la lay, las partes pueden, dentro de la esfera del contrnto indiv!, 

dual y particularmente a trav~s de los contratos colectivos,. mejorar 

(27) Jurídica Anuario da la Escuela de De?acho, de la Universidad lb!! 
roamericana. Lic, Alfonso LÓpe:t Aparicio. Julio del 69. 
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las condiciones del trabajador y las del trabajo sin m&s l!mite que • 

la capacidad de la empresa, 

e) El Derecho del Trabajo ea instrumento rüalizador de la ju$t! 

cia social. El objetivo de las normas de trabajo es la vigencia de la 

justicia sociel, con una connotacidn precisa y concreta. 

d) t!nalmenta,· una de las ideas centrales de la Iniciativa res! 

de en al texto del art!culo 201 "El trabajo es un derecho y un deber 

social. No es art!culo de comercio, exlge respeto para las libertades 

y dignidad de quien ló presta y debe efectuarse en condiciones que •M 

aseguren la vid~, l~ salud y un nivel econ6mico decoroso para el tra

bajador y su familia. No podr4n establecerse distinciones entra las -

trabajadoras por motivo de raza, sexo, edad, cre~o religioso, doctri

na pol.ftica o condic!dn social". 

La Inicifttiva ha recogido en aste· precepto ideas contenidas en 

diversos instrumentos internacionales que forman parte de nuestro de

recho positivo y que constituyen ya una vigorosa tradic16n jur!dica. 

Entre estos instrumentos puede saMalarse al Tratado de Varsaw-

lles, do 1919r la Carta da Filadelfia, de 19441 la Carta de la Organ.! 

zacidn de las Naciones Unidasg de 19451 la Carta de la Drgani.zac.t6n -

de los Estados Americanos, do 19481 la Carta Intoramaricana de Garan

tías Sociales, de esa mismo aflo1 la Declaracidn Universo! de los Oe-

rechoa del Hmnbre, tambii§n de 1946, y la Carta de Puntu del Esté, de 

1961. 

Del texto del articulo 20. de la Iniciativa se da~pranda un pr~ . 
p6sito Fundamental aminantamente humanista qua parmea todo su articu-

lado. El cer&cter tutelar y protactnr da la Lagislaci6n del Trabajo -
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su tendencia equilibr~dora y su bdsqueda de la justicia social desem~ 

bacan y coinciden en un punto rinals la sal~aguarda que garantiza, •• 

preserva y acrecienta la libertad y dignidad da los hombres qua trab! 

jan. 

Respecto a la oreaci6n de prestaciones nuevas en favor de los • 

trabajadores o aumento de las ya existentes en la legislaci6n vigente 

.la Iniciativa tiene importantes disposiciones que tienden a mejorar -

el nivel de vida de la clase trabajadora. 

a) Jo:mada. , 

En materia de jornada se limita la duraci6n de la jornada extr,!. 

ordinaria a nue~e horas en la semana. Si dicha jornada se prolonga. • 

el trabajador debe ser remunerado con un doscientos por ciento mds 

del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria. 

b) Descanso. 

Se ha aumentado un d!a de descanso obligacorio, el cinco de fe

brero, y se crea el derecho a una prima adicional de un veinticinco -

por cJento sobre el salario de los d!as ordinarios, a los trabajado-M 

res que presten servicio en día domingo. Lo anterior se·justifica po,t 

que exista la costumbre da que en domingo es al día en qua al trabaj! 

dor, padre de familia, se ra6na con los suyos para paseos, d!varaio·

nes u otras actividades, por lo qua al trabajo el d!a domingo lmpli-

ca un aacrif icio que deba ser compensado. 

c) vacaciones. 

Se establece que ol par!odo de seis d!aA de v~caciones por afio 

sa aumentará en dos días, hasta llegar a doce, por cada año subsecue!!. 
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te de servicios. Oespude del cuarto año, el período da vacaciones sa 

aumentar& en dos d!aa por cada cinco sfios de servicio. Los trabajado• 

rea tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por ciento B.,!? 

bre los salarios que les cor>!espondan durante al per!odo de vacacio--

nas. 

d) Salario. 

El Proyecto crea la ob!igaci6n tiel patr6n de pagar un aguinaldo 
. ~ 

anual. equivalente a quince d!aa de salario, por lo menos, estable--· 

ci6ndose la proporcionalidad de acuerdo con al tiempo trabajado duran 

ta el ano. Esta prestaci6n se justifica plenamente, ya que se ha gen! 

ralizado la costumbre, tanto dentro del 'mbito del Gobierno federal • 

y de las Instituciones descentralizadas, como en numerosas empresas, 

da proporcionar a sus trabajadores una cantidad extra a t!tulo da -·

gratif icac16n o aguinaldo, generalmente pagado durante al @9s da di-

ciembre de cada ano, que permite a los trabajadores sufragar gastos -

extraordinarios o ad~ulrlr artículos necesarios que no es posible CD!.!!. 

prar con al salario diario. La dlspos!ci6n del Proyecto tiende a ben.2_ 

ficiar c1.;11 asta prestación m!n!ma a una gran cantidad de trabajadores 

que no la disfrutan hasta la fecha. 

La Iniciativa co~tiene algunas disposicione$ nuevas para el fu.!! 

c!onamianto de instituciones creadas, qua representan un µerfecciona• 

miento de los sistemas hasta ahora vigentes. Pt,Jeden señalarse para ... 

efectos da esta estudio las ideas siguiantesi {28) 

(28) Jurídica Anuario da la Escuela de Derecho, de la Universidad lb,! 
roamaricana. Lic. Alfonso L6paz Aparicio. Julio dal 69. 
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a) En atanci6n a qua al verdadero p~trimonlo de ur.. trabajador -· 

sD su trabajo y qua an ejercicio da hta transcunen los af\os, el Pro• 

yeato ha introducido una instituci6n novedosa en al campo da la ley, -

designada con al no1nbre de "Prima de AntigOedad". De acuarela con las • 

disposiciones respectivas, el trabajador genera el derecho a obtener -

una prima qua consista en el importe ds doca d{as de salario por cada 

año de servicios prestados. las cnracter!aticas da asta prastaoi&n son 

las si~uientes1 el monto da la prima se calculad con base en el sala

rio qua efectivamente perciba el trabajador, con la 11mitac16n consis

tente en qua el, salario máximo para tal efecto no deb~rá superar el d.2 

bla dal salario m!nimo vigente. 

b) En lo qua se rariere a rieagos da trabajo, el Proyecto con~-

tiene algunas innovaciones respecto de la lay vigente. En primar tdrm! 

no, ampl!a loa conceptos de accidente y enfermedad de trabajo. Introd.!;!. 

ce como accidenta de trabajo al acaecido al trabajador durante el tre• 

yecto de su domicilio al centro da trabajo. Se ha ampliado la tabla de 

enfermedades profesionales para ponerla en consonancia con los adelan

tos de la medicina del Trabajo, a la vez que se han determinado maya-

res casos de incapacidades parciales per'manentea. Respecto da laa inc.a 

pacidadea, se han señalado nuevos ~ mda favorables porcentajes da in·

demnizaci6n. Se ha aumentado a dos mesas da salario e\ pago para gas-

toa de sepelio dal trabajador fallecido por riaago de trabajo, 

El Capitulo cuarto trata de !as vacaciones, el art!culp 76 reco

ge al principio de adoptado por la Drganizacidn Internacional del Tra

bajo de que las vacaciones deben aumentar con los aflos de servicios. -

·sa establece asimismo que, an todo caso, el psr!odo m!nimo dr. vacacio~ 

niiés de seis d!as debe disfrutarse en forma continua. El art!culo 80 ºº!! 
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signa un principio que tiene por objeto realizar la rinalidad que se • 

propone la instituci6n de las vacacionesa los trabajadores deben pare! 

bir durante el pedodo da vacaciones, una prima no menor del ve:f.nticin 

co por ciento sobre loo salarios que les correspondan, a fin de que -~ 

dispongan de un ingreso extraordinario que las permita disfrutar las • 

vacaciones, ( 29) 

Con estos aspsctos conclu!mos nuestros comentarios acerca de la 

Nueva Loy federal del Trabajo, y loa art!culae a las que nos hemos re

ferido. 

Podamos selialar que al tiempo es aun suficiente para encontrar"·

las lagunas o errores que la ley presente, sin embargo el hecho de mo

dificar una lay qus ya ara obsoleta es suficiente m4rito da los legis

ladores que se ocuparan de ellas • 

. 
( 29) Nueva Ley Federal del Trabajo. Alberto Trueba Urbina, Jorge Trua 

ba Barrera, -



e} Jurisprudencia. 

Auoque la Ley federal del Trabaja ~s de rociente creacidn pro• 

ferimcs nosotros seffalar la jurisprudencia de la anterior con el pr! 

p~sito de dar una idea aproximada de lo qua sQ ha hablado sobra el -

concepto de vacaciones, en virtud de que a esta fecha no han sido ~! 

das a conocer tesis jurispruda~ciales, 

Por cal motivo so verbn en las p~g1nas s1guiantGG 6n1ca~•nta -

las· tesis que creimos m4s importantes y sobresalientes sobra nuestro 

tema1 

1,- VACACIONES, NO SE DEBEN DESCONTAR DE ELLAS LAS FALTAS JUSTIFICA• 

DAS. 

Teniendo en cuenta qua la renuncia de un trabajador, por cual

quier motivo, pone fin a la relaci~n laboral existente entre aqu~l m 

y su patrono qúa los sujetos del Seguro Mutualista del maestro Uni-

versitario deben tener la calided da profesoras o investigadores de 

la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico, y que ~stos s6lo puedan 

conservar sus derechos a tal Seguro, cuando tengan la calidad de ju

bilados, mediante e! pago de las cuotas rospactivas, resulta que si 

uno de los citados sujetos renuncia para jubilarse y antas da obtener 

le jubilaci6n fallece, el beneficiario o los beneficiarios ~eñala-

dos sn la Carta Testamentaria correspondiente no tienen derecho a -· 

percibir al monto del aludido Seguro, en virtud da qua el citado su• 

jeto no ten!a ya al carácter de maestro o de investigar, ni el da ju 

bilado al corriente en el pago da las cuotas correspondientes, y, 
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por tanto, no sa mantan!an vigentes los derechos relativos a dicho -

aseguramiento, sobre todo si se tiene en considaracidn que el refar,! 

do Seguro no deriva de la Lay, sino da ligas convencionales entra •• 

las partes y, por anda, no pueden comprenderse en 41 cosas distintas 

ni casos difarentes a aquellos sobre los que los interesados se pro

ponen contratar. 

2.- VACACIONES, NO SE DEBEN DESCONTAR Ot ELLAS LAS rALTAS JUSTIFICA. 
DAS. 

De la dispuesto por el articulo 82 de la Lay Federal del Trab! 

jo, debe entenderse que el patrdn no pu~de deducir del per!odo de V! 

cacionas las faltas de asistencia justificadas, lo cual, adem&s, es 

congruente con lo establecido en el inciso b), pdrrafo tercero, art! 

culo 2o, del P~oyecto de éonvenio sobre Vacaciones Anuales Pagadas, 

aprobado por nuestro pa!s, qua precisamente previene que en las vac!. 

ci1.mes no se contari!n las interrupciones del trabajo debidas a anfB,t 

medadH. Por lo tanto, si el trabajador tuvo causa juetificada para 

faltar. inc~~Piua por riesgo profesional, en dete~minada ~poca del -

ano, esos d!as no puodgn descont4raele por el patr6n en su per!odo -

de vacaciones, aun en al caso de que coincida al impedimento para -

trabajar como consecuencia da~ riesgo profesional, con la &poca en -

qua contractuallllente se tenga fijada pur las partas el disfruta de • 

las vacaciones, caso en al qua como al trabajador no las difruta, -· 

conserva su derecho a gozarlas. cuando se recupera, con el pago de -

salarios. 

3,• VACACIONES. SU DISFRUTE NO PLIEDt FIJARSE UNILATERALMENTE. 

Si bien es verdad que el derecho a disfrutar de vacaciones se -

ea actualiza cuando se realizan los supuesto~ a que se refiere al ª.!: 

t!culo 82 de la ley federal del Trabajo, tambi~n lo es que dicho pr! 
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capto legal dispone, qua an todo caso, el periodo anual de vacacic·

nas qua daba disfrutar al trabajador, se fijará por las partea en al 

contrato de Trabajo. De lo anterior se desprenda qua no basta que un 

trabajador tenga derecho a disfrutar da vacaciones por haberse real! 

zado los supuestas previstos por la Ley, para que 6sts unilataralma.o. 

te decida gozar de ellas, sino que es menester que exista un acuerd~ 

, de voluntades entre al obrero y el patrdn con respecto a la fljaci6n 

del periodo vacacional, para qua el trabajador pueda disfrutar de -

~us vacaciones, ya que p~r imperativo de la Ley Laboral, si una de -

las partas no está conforma con la otra con rospaoto da la fija.'oión 

del per!odo vacacional, no sa puada hacer uso de asa derecho sn for

ma unilateral. 

4.- VACACIONES, CARACTER DE LAS. 

Las vacaciones son un derecho a descansar sin dejar da raoi•• 

bir la ramuneraci6n ordinaria y no el producto del esfuerzo f!sico, 

sino el de un derecho que consigna la Ley Federal del Trabajo. 

Amparo ciiracto 4088/65. Nagociaci6n Lechera· Luz. Enero 11 da 

1957. Unanimidad 5 votos. Ponentes nitro, Alfonso Guzmt'in·Nayra • 

. Aa, SALA.• Sexta Epoca, Volumen CX~, Quinta Parte, Pág. 131, 

5.- VACACIONES, DEDUCCIONES A LAS. 

El art!culo 62 de la Lay federal del Trabajo autoriza a dedu

cir del período de' vacaciones de los trabajadores, las faltas de~-

asistencia injustificadas qua hayan tenido durante al período da un 

año da servicios,autorizaci6n que no distingue expresamente qua tal 

deducción daba hacerse necesariamente en días de descanso. 
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Amparo dir9cto 8355/66. Hilados da! Norte, S.A. Enero 17 da • 

unanimidad 5 votos. Ponenta1 Mtro. Manuel V4fiez Ruiz. 

4~. SALA.- Informe 1968, P4g.39. 

6~· VACACIONES, FALTA DE PAGO DE LASt ND CONSTITUYE CAUSAL DE RESC! 

SION • 

El hacho de que la empresa no le hubiera otorgado vacacionset'• 

al trabajador ni se las hubiera pagado, no constituya causa da rescJ:. 

sldn, porque las ocho' primeras fracciones del arttculo 123 de la Ley 

redara! del Trabajo no safialan esa hecho como tal causa de rescis16n 

y no puede considerarse que sea una carga análoga qua permita sl tr! 

bajador rescindi'r su contrato de trabajo, puesto que la acci6n qua .. 

se deriva de la omisidn del patr6n al no otorgar las vacaciones a 

qua tanga daracho un trabajador, es la '.da qua hte pueda exir;¡irla an 

te la autoridad laboral correspondiente qua se las otorgue, o que se 

las pague si ya no le estd prestando servicios, acci6n que es daduc! 

ble, inmediatamente despu~s de que se crea el derecho a las vacacio• 

nas. 

7, .. VACACIONES, fALTA DE PAGO DE LAS, NO CONSTITUYE CAUS~L DE RE·SCI-

SION, ~ 

La falta da pago del importe da las vacaciones no está consld,2 

rada en nuestro r'gimen jur!dico laboral como causal de rescisión -

del contrato da trabajo por parte del trabajador, por causas imputa

bles al patr6n. 

8,- VACACIONES, INEXISTENCIA DEL DERECHO A LAS. 

Si se puso de manifiesto que los actores no han cubierto al 
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año laborado a que se refiere el·art!culo 82 de la Lay federal del 

Trabajo no tienen derecho a gozar de un perlado de vacaciones o a r! 

cibir el pago correspondiente, 

9.- VACACIONES, IMPROCEDENCIA DEL PAGO PROPORCIONAL DE LAS. CUANDO • 

LA DURACION DEL SERVICIO ES MENOR A UN A~O. 

Del contenido del art!culo 82 de la Ley íederal del 'í'rabajo, ;. 

se desprenda que la voluntad del legislador fue dar vacaciones exclu

sivamente cuenda se llenara ol requisito de un año de servicios, pus! 

to que ese precepto habla da otorgarlas cuando los trabajadores "ten• 

gan m~s de un año 11 de servicios, y no menos de un año o fracci6n por 

otra parta, el propio precepto se refiere a 11 un per!odo anual", y -- ~ 

quiere decir lo que se hace o suceda cada año a que dure un año, ---

por la qua aa incorrecto pretender que las vacaciones puedan darse -

proporcionalmente a la fracci6n del año que hubiera laborado· el tra

bajador, y por si fuera poco lo anterior, se advierte que al mismo -

articulo dispone que por cada periodo anual se aumentarán dos d!as -

laborables al período de vacaciones hasta llagar a 12, por lo que d! 

be concluirse qua, sin iugar a dudas, el legislador tuvo la inten·-· 

ci6n de dar vacaciones exclusivamente cuando se llenara el requisito 

de un año de servicios, 

10.- VACACIONES NO DISFRUTADAS, ACCION DE PAGO DE LOS ELEMENTOS QUE 

DEBE CONTENER EL LAUDO PARA FIJAR El MONTO DE LA INDEMNIZACION, 

En los casos en que el pago de vacaciones no disfrutadas por' 

un trabajador, las Juntas, en el laudo correspondiente, deberán to• 

mar en coneideraci6n las pruebas que acreditan el pago parcial de -

lo reclamado y precisar los d!as qua corresponden a cada período de 
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vacaciones adeudados, para fijar el monto de ltl indemnizaci6n. 

li.- VACACIONES. SU DISFRUTE ND PUEDE FIJARSE UNILATERALMENTE. 

Texto id~nt.ico a la tesis 423, Pi!g, 215 ACTUALIZACIOH II LABO

RAL 1967, hasta ••• forma unilateral. As!, si un trabajador, por el 

simple hecho da habar cumplido un año de servicios, falta a sus la•• 

borss sin permiso del patrdn sin haberse fijado la facha en qua dab! 

r« disfrutar de sus v~cacionas, aduciendo qua hace uso de ~stas, al 

no haber acuerdo alguno las inasistencias respectivas daban reputa¡ 

se como injustificadas. 

12.• VACACIONES Y PENSION JUBILATORIA, NO PROCEDE TOMAR EN CDNSIOER,!l 

CION PERCEPCIONES QUE NO SEAN NORMALES Y REGULARES PARA EL CAL

CULO DEL rooNTO DE LAS. 

cuando un trabajador reclama que se toma en consideración da-

terminada cantidad que percib!a por concepto da tiempo extt·a oc:nsiow 

nal permanente, para al cálculo de vacaciones y penai6n jubilatoria, 

y de las pruebas rendidas aparece que por tal concepto se le cubrie

ron diversas partidas ~ue difer!an da un mas a otro, resulta qua tal 

prestaci6n no tiene el carácter da normal y regular y qua, por tanto, 

no deben tomarse en cuenta para loe afectos que se demandan, 

Amparo directo 477/65, Gabino Oaorio Aguilar. f'loviembre 4 da -

1966, Unanimidad 4 votos. Ponenta1 t'lltro, Adalberto Padilla Ascenci'o, 

4a. SALA.• Sexta ~poca, Volumen CXIII, Quinta Parte, Pág. 37, 
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13,• VACACIONES, IMPROCEDENCIA DEL PAGO PROPORCIONAL DE LAS, 

La Ley federal del Trabajo, no establece la posibilidad da qua 

el pa90 da vacaciones pueda ser proporcional al tiempo que haya ·--· 

transcurrido entre el disfrute del anterior per!odo vacacional y al 

que pueda corraspondar al período por vencerse, pues se dice en al • 

art!culo B2 que por cada año de servicios cumplidos por un trabaja-

dar se le hará entrega del importe de seis, ocho, diez o doce d!as -

ele salario, con disfrute de descanso y seg6n proceda conforme al nó

mero de años de servicios prestadosa autorizándose en la parta final 

del precepto legal mencionado al patr6n, solamente a descontar aque• 

llos d!aa en que el trabajador no hubiese concurrido al desempeñar -

de sus laboras ordinarias sin justificaci6n. La medida anterior, de• 

bida al prop6sito da que el trabajador disfrute de su descanso raci• 

biendo salarios !ntegros y repongo en esta forma las energ!as perdi

das por el continuado esfuerzo que se ve obligado a 

14," VACACIONES, DEDUCCIONES A LAS, 

El artículo 82 de la Ley federal del Trabajo, autoriza a dedu

cir del periodo de vacaciones de los trabajadores, las faltas de ·-

asistencias injustificadas que hayan tenido durante el período de un 

año da servicios, autorizaci6n que:no di~tingue expresamente que 

tal deducci6n deba hacerse necesariamente en d!as de descanso, 

15,- VACACIONES, DESCUENTOS PROPORCIONALES IMPROCEDENTES A LAS, EN • 

CASO DE fALTAS JUSTifICADAS (ENfERMEDAOES V ACCIDENTES)·, 

El art!culo B2 de la Ley federal del Trabajo expresa con abso

luta claridad qua los trabajadoras que tengan m~s de un año de serv,!. 

cios, disfrutarán de un par!odo anual da vacaciones, el cual ha da -
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fijarse en el contrato de trabajo, agreg~ndoae al final da dicha di! 

posici6n legal, an el p~rrafo respectivo, que en'ºªªº de faltas de -

asistencia irt)ustificadas del trabajador, el patr6n podr& deducirla~ 

del' per!odo de vacacionesr esto es, s6lo en el caso de que las ina-

sistencias lo hayan sido sin justificaci6n alguna, procede el des--

cuento de la parte proporcional al citada periodo de vacaciones y P.2 

dr!a' en tal eventualidad, proceder el descuento del imparte en efec

tivo de tales vacaciones1 pero no ancontr~ndose un caso en la s!tua

ci6n· de excepc16n que marca la Ley, pues la propia empresa acepta -

que los trabajadores ausenta~ lo fueron por enfermedad, o sea una ~

causa justificado y admitida inclusive por ella, afirmar que los tr!\ 

bajadoras que faltaron por enfermedad únic~mante tienen derecho a V,!i\ 

caciones proporcionales al tiempo en qu~ prestaron sus servicios, -

ir.ía en contra de lo 'admitido por la legialaci6n, que no contempla -

una situaci6n de tal !ndole y qua no permite m~s dascoantos qua los 

expresamente señalados. 

16,• VACACIONES, CARGA DE LA PRUEBA DE LA ANTIGUEDAD, PARA EL DERE-

CHO A GOZAR DE LAS. . 
La oomprobaci6n da la antigQadad da servicios, por ser raquis! 

to para demostrar el derecho a vacaciones, ya qua asta se requiere -

despu6s de un año da servicios, corresponde al trabajador qua r-a'cla

ma la satisfacci6n de dicho derecho, por ser hecho constitutivo de .. 

su acción, y no al patr6n qua niega la antigUedad sea la afirmada -~ 

por sl trabajador. 

17.- VACACIONES, ACCION DE PAGO DE, 



En virtud da qua las vacaciones tienen por obj~to qua loa tr.J! 

bajadores repongan las anarg!as perdidas durante al trttbajo, resul

ta inconcuso qua en al caso da que no completen un ano da servicio. 

tienen derecho a que la parte patronal las cubra al importe de la -

parta proporcional da esas vacaciones. 

18,- VACACIONES, CARGA DE LA PRUEBA. 
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No toca al trabajador probar qua no se la concedieron vacaci2 

nea, pues demostrada la ralaci6n de trabajo, que ea fuente de la •• 

~bligaci6n dsl patr6n ds otorgar vacaciones al trabajado~, as al e• 

obligado a quien incumba acreditar qua ha cumplido con dicha prest! 

ci6n, por cualquiera da los medios qua la Lay establece, 

. 19,- VACACIONES, CARGA DE LA PRUEBA DEl PAGO DE LAS, 

Corresponde al ~~tr6n la carga da la prueba da haber·pagado al 

~rebajador sus vacaciones, pues siendo una obligaci6n legal a su CB.I, 

go, le incumbe la damostraci6n da haberla satisfecho mediante los m.! 

dios id6naos de que dispone para el efeeto. 

20.- VACACIONES, DERECHO AL PAGO PROPORCIONAL DE LAS 

Aun cuando el derecho al pago de vacaciones naca cuando al tr! 

bajador labora durante un año, debe tenerse en c~enta que en los ca

sos en que no se llana este requisito, dicho trabajador tiene dara·

cho a que se la pague la parta proporcional de asta prestaci6n. 

21,- VACACIONES, ND ES LICITO HACER DESCUENTOS RELACIONADOS CON LOS 

DIAS EN QUE LOS TRABAJADORES HAN ESTADO ENFERMOS, DE LOS SALA"~ 

RIOS QUE DEBEN PERCIBIR DURANTE LAS. 
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El articulo 82 de la Lay federal del Trabajo, qua tiene como -

objetivo dar oportunidad a loa trabajadores para que repongan las -

snar~!as del cuerpo humano gastadas en la actividad laboral, establ!, 

ce para los propios asalariados al derecho da disfrutar de vacacio•• 

nea anualmentes por tanto, una vez llenados los requisitos para 90•• 

zar da dichas vacaciones, 6atas sa conviertan en un derecho adquiri

do con todos sus benaficioe y no as licito hacer descuentos en las -

salarios que daban percibirse durante las vacaciones en relacidn con 

los días en qua estuvo enfermo el trabajador, bajo ningón pretexto, 

por oponerse terminantemente a ello el articulo 91 del citado Ordef1! 

miento legal. 

22.- VACACIONES, PAGO DE LAS, CUANDO NO SE RECLAmA LA DIFERENCIA DE 

SALARIOS, 

Si al pago de diferencias de salarios no procede por no habar 

sido reclftmsdos por un trabajador, ella no obsta para que al pago de 

las vacaciones que reclama y que no le fueron otorgadas, no se haga 

sobre la base del salario m!nimo vigente, pues de haberlas.disfru~a

do como corraspondfa, es indudable que hubiera sida a la base del "" 

mencionado salario mfnimo, 

23,•'VACACIONES, PAGO DE LAS, EL TRABAJADOR QUE NO GOCE DE ELLAS SO• 

LO TIENE DERECHO A PERCIBIR OTRO TANTO DE SU SALARIO, 

E 1 obrero que no goza da vacaciones stSlo tiana derecho a µare! 

bir otro tanto da su salario, ya que al trabajo desarrollado durante 

los lapso~1 en que el trabajador tiene derecho a descansar debe cons,! 

dararse como extraordinario y remunerarse con otro tunto del salario 

pactado. 
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·24 •• VACACIONES, PRUEBA DE QUE EL OBRERO DISFRUYD DE. 

El laudo da la Junta en que se absuelve del pago da vacaciones 

no as violatorio da ga~ant!as, si el trabajador confiesa que la am-

prasa o centro da trabajo en que labora oerr6 durante la semana San

ta a no ser que el obrero tenga derecho a mayor nGmero da d!as da V,! 

cacionas • 

. 25.- VACACIONES, RESC!SION INOPERANTE DEL CONTRATO Ot TRABAJO, POR • 

FALTA DE PAGO DE LAS, 

La falta da pago da lo correspondiente a vacaciones no da mot,! 

vo a la rescisidn del contrato por parte del trabajador, pues la ºª.!! 
sal prevista en la Lay conforme a su letra y a su espíritu, se refi,! 

re a la falta da pago del salario estipulado, paro no al·do presta-

cienes que no lo integran. La misma situación tampoco puada conside

rarse coma falta de probidad y honradez dal patr6n ni puede su ami•• 

s16n situarse dentro de la fracc16n IX del art!culo 123 de la Ley L,! 

boral que reg!a antas. 

26.- VACACIONES, SON UNA PRESTACIDN DISTINTA DEL SALARIO, 

Los conceptas de salario y de vacaciones no pueden equiparar-· 

se, ya qua son prestaciones distintas qua reconocen causas diversas, 

pues mientras al salario os ln ratribuci6n ordinaria de los servi--

cios prestados, las vacaciones obedecen a la necesidad de que el -· 

trabajador recupere las energías perdidas en beneficio de la empre--

ªª• 

.,J,.as vacaciones siguen siendo tema de comentario ya sea en las 

Salas da la Suprema Corte de Justicie o como una breve rerersncia " 

en los Institutos y Facultades de Derecho, considerando que no axi! 
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te una regulaci6n exacta o compacta que nos hable sobre las vacacio·

nas da tal manera qua el estudioso tiene qua hacer acopio de los ant! 

cadentes que encuentre a su alcance. 



CDNCLUSIONF.:S. 

l.- El Darscho da Vacaciones fue elevado a categoría de constitucional 

al quedar.consagrado en la fracci6n IV del artículo 123 de nuestra 

conetitucidn. 

2.- Considero que los derechos de los trabajadores en materia de vaca• 

ciones, ee. han ido ampliando a partir de la Ley federal del Traba• 

jo de 1931. 

3,- Que la regulaci6n legal de las vacaciones, constituyen un m!nimo -

de derechos de cardctar l,mperativo para el patr6n y el trabajador, 

que se determinan de acuerdo con la antigUedad del servicio prest! 

do, 

4,- Opino que su regulaci6n convenciona! debe respetar lae d!sposicio

nes legales ya se trate da contratos individuales, contratos cole.E 

tivos o contrato ley, 

5,- Considero qua los descansos s~manales y legales, son igualmente -

obligatorios e irrenunciables, pero su finalidad es distinta a la 

da las vacaciones. 

6,- Opino que la prima de vacaciones, constituye un avance ya que tia".' 

ne por finalidad que al trabajador pueda disfrutar de las vacacio· · 

nas en una forma m~s aut6nt!cR, 
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7,. Considero como un acierto del legislador, al habar establecido al 

derecho da vacaciones en forma distinta para los trabajos aspee!~ 

les as! como la de los menores, ya qua la naturaleza de los serv! 

cios prestados, es diferente en cada uno de ellos, 

a.- La violacidn al derecha de vacacionas es causa de rescisión da -~ 

loa contratos !ndividualas, el trabajador tiene acci6n para exi•• 

girlos independientemente da la sansi6n administrativa al cargo • 

da]. patr6n previsto en la ley. 

9,- Es evidente que en los contratos colectivos y en los contratos -· 

ley, ~1 incumplimiento de la estipulaci6n sobre vacaciones, ea -~ 

causa de huelga de acuerdo con lo establecido en la fraceidn IV del 

artículo 450. 

10,- Opino qua no obstante de ser un derecho da car4ctar p6blico a --

irrenunciable las vacaciones pueden prescribir en perjuicio del -

trabajador. 

11.- íinalmente considero que la Ley federal del Trabajo Vigente, en • 

al capítulo relativo a vacaciones significa un avance considera-

ble, tanto pol.' razones de t&cnica jurídica, con al prop6sito de -

lograr una conquista más da la clase traba]adora de acuerdo con el 

desarrollo econ6mico y social de nuestro pats. 
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