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La Ley Federal del Trabajo es la pauta olara e imperece

dera que se presenta para la protección de un gran seotor dentro de 

la sociedad, quizá el de mayor 1número pero a la vez el que hasta ú,! 

timas fechas ha alcanzado Wl lugar dentro de la gran lucha de clases. 

Esta clase la mas de las veces desprotegida, ya que como en 

una breve síntesis expondré como al través de las épocas hist6ricas -

el trabajador ha sufrido siempre de vejaciones y ha ido luchando por 

alcanzar una situaci6n mas equiparada dentro de la sociedad. 

Y es ahora en la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, que 

éste gran núcleo ha hecho logros por demás definitivos, ya que esta -

·nueva Ley engloba a sectores que anteriormente no reglamentaba. 

Es con la mujer donde este ordenamiento ha vertido mayor -

deseo de protección al considerarla como la base dentro de la forma

ción social, al ser ella la que encuentra mayores dificultades para -

su desarrollo en todos los ámbitos& político, social, econ6mico, en -

virtud de que por costumbras atávicas siempre se le ha considerado en 

Wl plano inferior. Sin embargo observamos que paulatinamente ha ido -

logrando mayores derechos. 

~fooando todo esto al tema que voy a tratar, aún c11ando la 

ley ha planeado lo que cree más conveniente para la salvaguarda Je la 



salud física, 1aental y moral de la mujer, no ha logrado retirar a 

la mujer del desempeño de labores que no son aptas para ella. 

También diremos que todavía hace diferencias tajantes entre 

las mujeres que desempeñan trabajos a nivel profesional, con las que 

solo laboran en un plano de obreras y lo que es aún mita hace distin

ción entre la m~jer que espera un hijo, de la que aún no ha oonoebi

do, sin oonsider&.I' que todas son madres aunque de manera potencial y 

que si no se les dá la protección debida tanto unas oomo otras no P..2 

drán engendrar frutos sanos que logren el bienestar del país. 
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CAPIT!JLO I 

BREVE P.AMORAMA HISTORICO DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

a).-Q.ué es trabajó. 

b).-Aparición del Derecho del Trabajo. 

c).-Cómo se considera el Derecho del Trabajo en 

la actualidad. 
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a) ¿QUE ES TRABAJO? 

Concepto Sociológico.-Tanto en la 

encontramos que la idea "Trabajo" es indispensable oonceptuarla so-

ciol6gicamente. Desde los más remotos tiempor en que los hombres --

trataban de hallar una solución a su subsistencia, ouando se dieron 

cuenta que les era imposible vivir aislados, hasta nuestros días en 

que ya se encuentra perfectamente estructurada y cimentada la fun--

ción laboral, pasando por los grandes mov~mientos,la lucha de clases, 

etc,, encontramos dicho concepto "Trabajo" como uno de los principa-

les motores en la máquina social. 

Mucho se ha hablado al respecto, ya que AristcSteles encontraba una -. 

primitiva forma de dividirlo. Adam Smith, es su"Teor!a de los Senti-

mientes !forales" nos dice que entre los seis motivos que mueven la -

conducta humana., se encuentra. el "hábito del traba.jo". 

Emilio Durkheim, por sus ideas, es considerado como el principal defen-

sor de la División del Trabajo. Considera que la División del Trabajo 

consiste en la distribución de ~as funciones, actividades .o labora.les 

' . - -- - --=-

entre los integrantes de una colectividád,< Dió~ que ·.esta. división. del 

trabajo produce todas las formas de la. s~l¡~~~~~ ~~~~~~';o ¡oea, todas 



Para este autor .todo fenómeno social, toda 

se explica básicamente por el fenómeno de la División del Trabajo •. 

Dice "Es el Trabajo, el factor eooializante, el factor entre los· ... 

hombree". 

Divide su Sociología Sistemática en dos partes& 

Estática y Dinámica.-La Estática nos habla de una división del traba

jo por disimilitud o sesemejanza, así que1 La División del Trabajo -

por Similitud, produce la solidaridad mecánica y la División del Tr.!: 

bajo por Disimilitud produce la solidaridad orgánica. 

La División del Trabajo, significa la repartición de las actividades 

y puede corresponder a cada miembro con funciones iguales, solo que -

en menor cantidad, Este es un tipo _de división por similitud, se ha d1 

vidido, pero no diferenciado, produciendo la vinculación mecánica. 

La División del Trabajo por Disimilitud, es más profunda mas intensa

mente evolucionada y consiste en distribuir las actividades o funciones 

entre los miembros del grupo y en dicha _distribución cada miembro de

sempeña funciones diferentes. Es esta división la que produce la soli

daridad orgánica, aqui los individuos se enc1.1entran mas diferenciados 

po:- lao funciones que cada uno desempeña dentrocdel grupo.· 



La Dinámica 

de divisi6n del 

sociales que le aoompa-

ñen, aumentando así el númoro'y la intensidad de los miembros del -

grupo. 

En oonoluei6n vemos que Durkheim opina que el motor histórico y actual 

en todas las funciones e ideales del hombre, tiene OJmo antecedente :!:!! 

mediato e indispensable la divisi6n del trabajo, Al igual· que Tarde -

.. 
considera que toda explicación se encuentra mediante el fenó~eno de la 

imitación, Feud la encuentra en función ·del sexo, Spencer mediant.e los 

organismos biol6gicos, Comta mediante las relaciones oau.sales, ato, 

Concepto Eoon6mioo.- Son las actividades humanas dedicadas a la produo-

oión conocidas usualmente con el nombre genérico de "Trabajo", éste S.J:! 

pone un aprendizaje espontáneo o dirigido que no puede realizarse sin 

la cooperación de la naturaleza. 

Las facultades humanas que se utilizan son de dos ola.ses tan distintas 

qua han determinado, algunas veces, la consideración s1perada del tra-. 

bajo que dan lugar. Estas son: la energía física, fuente d,el trabajo ni.! 

terial o de ejecución, que la técnica intenta ir trasladando progresiv!!: 

mente a las fuerzas (le la naturaleza para evitarle al hombre esfuerzos 
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penosos, Y la Naturaleza racional, fuente del trabajo intelectual o 

de dirección, no. susceptible de ser reemplazado por ningun otro me-

canismo, encargada de decidir en cada caso los métodos a seguir, -
t 

así como la óombinación adecuada de factores a emplear para obtener 

el resultado perseguido con el mínimo· desgaste, Atendiendo a S\1 ma-

teria voluntaria y racional se señala lo que se quiere obtener y el_! 

ge el momento oportuno, el Trabajo constituye, en la conjunci6n de -

sus dos formas, el elemento decisivo en la producoión, 

Concepto Jurídico.-El anteproyecto de la Ley Federal del Trabajo de -

1970 1 en su Art. 60 dicea"Se entiende por Trabajo toda actividad hu-

mana libre, intelectual, material independiente del grado de prepara-

oi6n técnica requerida por cada profesi6n u oficio", 

Cabe haoer mención que la actividad humana reune tanto el esfuerzo f.!. 

sico oomo intelectual en su realización. 

Existen trabajo en los que puede destacarse mas el estuerzo material • 

o bien el intelectual, más no por ello podemos decir que solo exista 

uno de ellos, 

b) APARIC!ON D'ElL D".:RECII l DEL TRABA.JO, 

El Derecho del Trabajo es de reciente formación, las instituciones l,!! 

borales han ido evolucionando en las diversas etapas históricas, así -



como han itlo variando los distintos oriterios o principios, oon -

arreglo a los ouales se han regido las relaciones d.e trabajo. 

Este Derecho tuvo su origen en la necesidad rle resolver el llama.do 

problema. social, que surgi6 por la ruptura de 1os cuadros oorporati

vos y el na.cimiento de la gran industria, engendrando a.sí la. lucha 

de clases, al decir de García Oviedo. 

Paul Pie, en su Legislación Industrial, divide la historia del Dere

cho del Trabajo en cuatro grandes periodos1 1.-Antiguo, caracterizado 

por la esclavitud, los artezanos colegia.dos y l~ industria. familiar. 

2.-Feudal, en el que todo giraba en torno a los grandes señores, due

ños de vidas y hacienda.a. 

3.-Monárquico, donde el poder real se eigió sobre las·ruinas del feu

dalismo, para dar auge a la industria y legislar en materia laboral. 

4.-Moderno, que comprende desde finales del siglo XVIII, hasta nues

tro siglo y se caracteriza por los esfuerzos rea.liza.dos por obtener la 

libertad industrial. 

Se ha seña.lado como antecedente del Derecho del Trabajo los Collegia 

Opificum, en Roma y loe Cerps. de Met ier en Francia, aún cu~ndo en rea

lidad hayan sido corporaciones o asociaciones equiparables a las actua

les uniones de propietarios en pequeño¡ por 10 que es dudoso concluir 
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que talos colegios y asociaciones hayan· sido el origen del Dereoho 

del Trabajo, ya ~ue la estructuración del Derecho Laboral obedeció 

al afán de rescatar a los economicamente débiles, de la esclavitud,, 

al deseo de ácabar con la explotación del hombre por el hombre, as! 

como a la necesidad de humanizar las relaciones entre el capital y 

el trabajo. 

Así las cosas, se puede decir que el Dereoho del. Trabajo nació como 

un Dereoho protector de la clase trabajadora, aometida y explotada 

no solo por la ambición del capital, sino por el principio de la A]! 

tonomía de la Voluntad que proclamaba el Derecho Civil, oomo base y 

esoenoia de toda relación contractual. 

La Ley de la Oferta y la Demanda impedía el establecimiento de condi-

· cienes justas de trabajo. 

El obrero para poder sobrevivir necesitaba aceptar ofrecimientos infra-

hwnanos, basados en que la libertad de la voluntad era la máxima ley -

de los contr~toa. Sin embargo no se obligaba al débil a que aceptara, 

pero éste debía aceptar para vivir. 

Para completar la situación panorámica del obrero, hay que agregar la 

aparición de la máquina, que vino a desplazarlo inevitablemente de su 

empleo, única fuente de ingresos. 

El problema se acrecentó cuando en Inglaterra e.n el año de 1764 se in- · 



-'·-----=----=---:-_-;.-;e-.-=-

ventó la primera máquina ele tejer, que trabajo consigo .la desocu:Pa-

ción en masa de los obreros manuales, los que para defenderse ante 

tal situación f?rmaron asociaciones de representación común que más 

tarde formaría la verdadéra solidaridad y conciencia de clases. Es -

en este momento ouando se puede hablar ya de un verdadero Derecho del· · 

Trabajo, que trataba de equilibrar los factores de la produooióny dé 

garantizar a los obreros estabilidad en su empleos y que pugnaba an-

. te todo por obtener prestaciones razonables que permitieran artraba-

jador una vida decorosa. 

En 1824 el Parlamento Ingl&s reconoció el Derecho de Asooiación a -

los obreros, que formaron las Trade Unions (Primeros Sindicatos). 

En 1842, se formuló un programa político, económica y social que exi-

gía una legislación obrera. 

En 1848, eotalló en ~anoia la !?evolución que iba a modificar.la sit~ 

ción que prevalecía e~1 favor '113 1!1. R~públioa, pero el proletariado no 

se conformó con ésto, quería una República.Social y se inició la lucha 

por una legislación del Trabajo con los sigtdentes puntos fundamentales: 

Reconocimiento del derecho de t.rabajar; organización del ~rabajo; Crea-

ción de un fünisterio para garantizar tales .fines.• 

En Alemania, Bismarck, es el padre de la-.. ~voi;cióti laborar, al promul-
.;<>:'):'.-· ',.,_:_/:;";_:.·'-. 



llamados Seguros Sociales. 

En esta forma, el Derecho Laboral, lentámente iba. i.ridependizandose 

del Derecho Civil. 

Para 1862, en Inglaterra ya existía el primer Contrato Colectivo de 

Trabajo, que rompía los moldes tradicionales del Derecho Civil y que 

garantizaba la existencia de un Derecho Laboral aut6nomo. 

En 1884, en Francia, se reconocía definitivamente el Dereoho de aso

ciación profesional, que permitió la consolidación del Derecho del -

Traba.jo. 

En 1890 en Alemania se ore6 una jurisdicción laboral encargada de con_2 

oer los conflictos individuales de trabajo, lo que sirvi6 de antecede,!! 

te directo a la Oonsitución de lieimar de 1919, donde "se reconoci6 a -

la jurisdicci6n especial competencia para resolver los conflictos co

lectivos y económicos. 

Con el Tratado de Versalles, el Derecho del Trabajo se internacionali

z6, al dictarse normas de observancia obligatoria_ en beneficio de la -

clase trabajadora. 

En fijación de la jornada de trabajo, encontroamos también otro motivo 

muy importante para la aparición de este "Derecho. Ya.que existían jor

nadas completamente desacordes con el salario ·ci.u~ percibía el obrero. 

Asi buscaban reducción en las jornadas y aumento en los salarios. 
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En nuestro país surgió oomo legislación mas importante 

las "Leyes de Indias", enfocada a la protección de los· indios, Estas 

leyes contenían disposiciones sobre jornada de trabajo, salario mí-

nimo, prohibjción de las tiend~s de raya, etc, 

En la elaboración de la Constitución de 1857, estuvo a punto de na-

cer el Derecho del Trabajo, al ponerse a discusión el Art. 40 del ...:.. 

Proyecto de Constitución, relativo a la libertad de industria y dere-

cho del trabajo; pero lamentablemente se confundieron los dos aspeo~ 

tos de intervencionismo de Estado y ésto hizo que el Constituyente -

se desviara del punto de discusión y votara contra el Derecho del Tr!; 

bajo. 

Vallarta pensó que fuera el Código Civil el que· reglamentara las cues-

tienes del trabajo y quizá pensó en una legislación protectora de loe 

obreros, pero salvo algunas modificaciones siffUiÓ los lineamientos del 

Código Francés, con el contrato de obra, 

Reunió en el Código Civil, en un solo título, los siguientes contratos: 

Servicio doméstico, Servicio por jornal, Contrato.a .de obra a destajo o e 

precio alzado, de los porteadores y alquiladores, Contrato. i,le aprendi- -

zaje, Contrato de hospedaje. 

Cabe hacer notaz• que nuestro Derecho trató de dignificar el .trabajo, -
-- , : 

rompiendo con la tradición que consideraba al trabajo como un arrenda-



.--
miento~; aspecto en que nuestra legislación superó a la tran-

cesa fue en permaMoer fiel al principio de igualdad y suprimir -

las presunciones consignadas en beneficio del patrón • 
.' 

Tocante a la'legislaoión en accidentes de trabajo, diremos que en el 

Derecho Divil Mexicano no se consignaba mas principio de responsabi-

lidad que el de culpa, Posterior nante aparecen dos intentos por su-

primir la teoría de la culpa por la del riesgo profesional, cuya in.! 

oiativa corresponde al gobernador del Estado de México, Don Josff Vi-

oente Villada. y al gobc:'llador de Nuevo León Oral. Bernardo Reyes. 

La Ley de José Vicente Villada tiene dos considerac:i.ones principales& 

1.-Que el patrón estaba obligado a indemnizar a sus trabajadores 

por los accidentes de trabajo y por las enfermedadeo pro~esiona.les. 

2.-Que todo accidente se presumía probado por el trabajo mientras 

no se probara la contrario. 

La Ley de Bernardo Reyes, se encuentra mas completa. Concordaba oon -

la de Villada al imponer al patron la obligación de indemnizar a sus 

obreros por los accidentes que sufrieran, así como también en cuanto 

dejaba a cargo del patrono la prueba de la exculpante de responsabi-

lidad. 

Hablaba de accidentes ~reducidos por materias insalubres o tóxicas, se 



-~- ····· . 

oei!al•b• la• induotri•• en que tendría apliO&oi6n i;~~¡;~~~~~j~'.z~';';:t 
',, -,.·::~~· 

,,_ '_: 

considerarse incluída.s todas las empresas, ya. que la mi~~ 'hablabÍa".de 

"cualquier otra industria similar a las enunciada.s11 ,· -.,-: .. : .. ·. 
·,,\''• 

Las indemnizaciones eran muy supe.riores a. las de las Ley::~:d¡ Villt 

da, 

La Legislación en el Estado de Jalisco se inició dos meses antes que -

la de Veracruz, Estas leyes no c~nsideraron ni la Asociación Profesio-

nal ni el Contrato Colectivo,· Estas leyes comie.nzan con el decreto -

del 2 de septiembre de 1914, de Manuel M, Dieguez, consigna. el ·desea.!! 

so dominical, el descanso obliga.torio, las vacaciones y la jornada de 

trabajo para las tiendas de abarrotes y almacenes de ropa, 

A éste le siguen los decretos mas impo~tantes del 7 de octubre y 20 -

de diciembre de 1915 de Manuel Aguirre Berianga que regla~entó los ª.! 

pectes principales del Contra.to Individual de Trabajo, algunos oapít.J:! 

los de Previsión Social y creó las Juntas de Conciliaoi6n y Arbitraje, 

pero casi en todos sus artículos empleo el término obrero, lo que neo.! 

sariamente limitaba su campo de a.plioa.ción tal como ocurría en las le-

giílla.oiones eu.ropeas, 

Tocante al Estado de Vera.cruz, en 1914 se inició .un intenso movimiento 

de reforma, que 
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tes brotes del Derecho Mexicano del Traba.jo. La Revolución y la lu-

oha ·contra Huert~ hicieron que el Gobierno Constituoionalista se ap.2_ 

yara en las clases trabajadoras y de ahí que las organizaciones obr.! 

ras no solo fueran permitidas sino aún comentadas. 

El 4 de octubre de 1914, sale a la luz la Ley del Trabajo de Cándido 

Aguilar, esta hablaba de jornadas de trabajo, descanso semanal, sala-

rio mínimo, previsión social, enseñanza, inspecc.ión del trabajo, tri-

bunales de trabajo. 

La Ley de Agustin Millán, del 6 de octubre de 1915, quien tuera gobe,.t 

nador provisional de Veracruz, habla sobre la Ley de Asociaciones Pr,2. 

fesionales. 

El 12 de abril de 1915, se formuló el Proyecto de Ley sobre Contrato 

de Trabajo, del Lic. Rafaél Surbaran, Era ésta un intento de reforma a 

la Legislación Civil. Trataba de sustituir el criterio intraindividu.ar-

lista qua priva en el Código Civil, marcando una serie de limitaciones 

a la voluntad de las partes, a fin de lograr una relación mas justa BE, 

tre patrones y obreros. 

Consta el proyecto de siete secciones& Disposiciones Generales, Dére~ 

chos y Obligaciones de los patrones y obreros, jornada máxima y salario 

mínimo, Reglamento de Taller, Reglamentación del Contrato Colectivo de 

Trabajo, que comprendía además lo relativo a sindicatos y disposicio-



nea compleme 

Legislación 

autorida.dos rlel 

la Ley del 

trabajo,_ l or~a,n:!.Zaoióri' de clases, loe convenios industriales, la.e 

,l'o_s1 la.e bases fundamentales del traba.jo. 

En Colima un movimiento que tuvo muy poo~ importanc:ia durante el 

Como se v el -objeto del Derecho deí Trlil?ajo .~~~,el de darle al traba
: ·. " -:'· _ _. ._--,, .:<-:~: .. ' . -. ~ -;· .. -

jador una protección de' la·qil.e o~~~óí'a;:,:par~ qú.e de esta manera pudio-
- .' ' . -'., ·•, ·' ·,,.·:.;,:.:•_e:~:'.,---<'.{-;:·(.(·, ... ·.~:·".· .. 

ra quili rarse un poco mas l~ l>li~~~~-~l~~~~l, que tan inclinada estaba. 

el patrón. 

-'-···:-··:~o:·,;;~_;,: "~·-:::: ~c:>s'"Ó::_·_:.--
.·, .; -.;,,, './: .e",.· 

::·:;~3_;:.~~~-: -~:/~~ '~--. - <"~~ '"' ' . - ,-. ·: ::'.~-j: _·,·>· ·:·:r_r: --., 

La idea e transformar 1~~·1(JY.i~~1~ft~;i~~~"~~cog~r¡i1'tfa social, plasmada. 
.. ., __ ·'.:\~~~>;- '1t "•:: '.!:_-/~y:::.~·:.: 

en le. Co stitución, .~%~H.·~~~(~~]:~·~~~.~}~§'~r~~ ~e ~uerétaro, apoyada -

al lado 

; ,-.--... ~~.;-: ·'--.;.'::·~~~~,>·,: .. ,,-.... "~::··>.~<-·. -';:(J\,; ·;.' .. ~' 

~imt~f~g~,\16,,-,G~~~~-~-~i~['..~'.~~~~{·~·'..}~J i:i.~1\t~f°s obtenidos en su 

or' 'la_;_ •.•. _.;_L_.'.,-.:~_,_Y_~· :f l1~~~~~0~~;;~:~4~~ ¿':r.t:::j 't1h/·'.i''.~j;'?·:-••· __ ····- {:/' .. _•-
.. --·· '"·-·-· .:·:·~~<> ·-· "· -- .. , -x~·,_-~.-~::;->;; !t-·x: ::/' ~17 <J:; ,.-. <r .. -~-J 

®de• .:·:~}:~=:~~!f ~~:!;_;~~-:.~-·-~~-'.:n_~~~,~;~q~~: ~~::: 
-.. -~~: :'"···. - ·--:: ·¿.>:.-: ~~\· ", ~~-~~e':--~~~~~~- . - ~~: . ~--~~-·~""-~·-. 

tal ,tt1 \U\ pueble !}.U.e b{.1;6_:.'liatsu ·consolidación constituciono.l basada en 
'_: ''·-._-·.:·,_- "··-.;::-<_:':;·--~:/:--,.,..-,··:"' -·."-:;-;,.·.,,. ",.·~--~-~.-- --~_.,, 

un sis er~a r1e. leeil~idad.> 
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Puede considerarse la legielaoión del Oral. Alvarado el 

serio y completo de la Reforr.ia. integral del Estado Mexicano, que -

oirvió de antecedente directo a los comititu.yentes de 1917. La. re
~ 

dacción del Art. 123 Constitucional se debe según la opinión de ~ 

Don Antonio Díaz Soto y Gama, en gran parte al Lic. José Natividad 

Macias. 

Este artículo consagra primordialmente ,disposiciones relativas as -

jornada de trabajo, slario mínimo, salario en general, participación 

de utilidades, protección a las mujeres y a los menores de edad, de.!! 

pido y ceparación del trabajo, asociaciones, huelga y paro, disposi-

cionea varias como las relativas a la.a agencias de colocación, a .. lae 

casas para obreros, servicios públicos, escuelas, medidas contra l!Í. 

embriaguez, patrimonio familiar autoridades del traba.jo, ,J~~eraliza.-

ción de actos. 

l!ll Artículo 123 marca un momento crucial en la hiotoria del Derecho -

del Trabajo, siendo ésto el paso mas importante< dado .por un País para. 

satfofacer las demandas de la clase'trnbaiilo~f.~L: ·. 
,. " :·\' ., /· ,,-··~ 

de una rama nueva de la ciencia, sin embargo se ha realizado ya el es-

fuerzo y poco a poco se van haciendo loeros cada vez mayores. 



) Cava~os Flores J'la.ltazar,, 1.rator etr.1aai::;trn11 y la~evofücion del. 

Derecho" del Trab~jo,cc?.ditoriaf Dibf~occrÚ~~·~ ~~rg~ntina;. f964:· págs. 
--_-;,;o•·_:oo-é 

34 y 35. 



No podriar.ios lanecesi• 

-
capitaJi~2-· •· ~··· 

,º ~;~·_;:.::,:~.( 

su desempleo• 
-,,.- ;:· 

..'.'..--·- --·-0-c-," •_,_·_,_ 

hacerse del Derecho del Trabajo,:~ de~.·. 
- . ¿ 

recho de clát10n, un derecho cuyos preceptos vayan útlicamenti;1 encamina-

dos a proteger al trabajador, tanto. en la seguridad'de:·aus empleos co 

mo en. to.iaScYc.~da \lrla de; )as. prerJtaciolles ~~e .. sl;~~ h~n<•otorgado. 
-- - ~-o~ -:-:-~.7;~(~·:.-:1~-.T~~~~~;,~~-~~-~~~'kt~*'~~~~º.~~:_:;_-y,~~~~~2;, ~~::i_4.;~_ 

-''J~ ;-,,:-:;,··. -
Más no por ello puedei.c0iisidei;21rse ~~ti'::l1aa.'';d~.t·~,::.un Derecho unilateral, 

':''(''.:</~~ .-.-.. ,,.·, -- . -,_:~:::.<_.: ~f~·:::~:~\>'.-,,<'5 ·(. ·.·., <~'.:~'> ¡·''" "' ' . ,. ~',' ·>· -. ,, , ·-·~ :~. ''..: :·;;· :.~)-·; y;~::.' ~Y·¡-~--~ . • - ;·-\~;'. ;_;,: -,,_ • '. 

que ~e incline unfcii'ri1~?íta\h~'o:fa;la b1Ísquoda'cl.ef bienoGtar y la seguri-
, ·~.,-;>·•. ,·:~-· ··~ ·:';:'.,\f('·\:--'· '.:: .. : .. " .:,,·,,. /.'·. ~''.',_ 

: · ,: ':":.~:~. :·· ·.-. ":~.\~~-Vi· ¡;·¡\.i:}:f:.1">· -~ ·;. · -... :~:-<· .«· .. :,~_:r~,::~·,;::::·:;c:~?\:<·:· · · ... · · 
da.d del qua traba)a; sin~;q~~;;rig#:e,}·/q8ú~l'.~~~<?, ll~ un ñerecho coordin_! 

d or y .·nrmoni· :n~JCli1~ Y~i~.~~-~~Ú~~~·~~X~i;~kf.}1ii;;·~·~;~~í•·.·.tra bajo. 
- ---·-------~ "":-~. ·"·º ·~·,;::-::~-:?~,;:';""., "i-::>,· / ::~~:).- :;.'"'.:" ';~;.+:' :;:~'.·:·:~>~_;:.:~::.~·:"-;·-~-

:: ::r.;;¡,;i~~~~~l-f ~~~i~IJ~~f~l~~~~4f r~i~;~:::· .. 
~:'-:/~/_._, ;··: .·/-!: - -.. ,,,,,. .- . ;" ~ :¡}i \,.;·\· . . ~-~~:-:._~;·~~·~_-; ~-=----~> 

clo.r.eo, ta.Ir p6:Ídr~sns.~ent:r~·. ~6:1.i é~~~~ll!í~'. ri'~ói).)~'.~T~' .. , ... ·.~> 
~-- . .: ''..!_·~_:=.·\.-:._,;'~--:·'_. ;-· .::_>;_/,-: .-, ~:~. 



fundamento esoencial de este Derecho. 

Al respecto FED'!ERICO MANTILLA J.!OLINA, Subdirector. del Instituto de -

Administración Científica de las empresas, no dice "En la relación -

laboral, el empresario debe tener,~lena conc:Íiencia de su grave res-- ~· 

ponsabilidad social •••• el obrero, por su parte debe oontribuír eficaz-

mente •••••• ambos deben saldar sus antagonismos, que s6lo producen· el··-· 

desequilibrio y la disgragación, la inseguridad en las inversiones, la 

depresión en el rendi iento de la ~ano de obra, la disminución en la -

oali;lad de los productos, la escacez y la carestía en general". ( ) 

Al decir deLmaestró Balta::ar cavazos, . para cfue el Dereclí.O. Laboral P~.!!. 

da oumpl ir. ;ªti:~l~~~b;'I~mC>ni~~n~e··.~e;:lºª >in t~r:e roes ·clel • cipiti1 y ~{e1 .tr~ 
'·:-~··/';<-_:._. _--<~: 

bajo, debo. basarse en treii princ_i~~º¿~ el ;~~~~cio 111,ui~o ·A~,;~~~l'~~]~()~L-, 



esfuerzos. 

Por medio del respeto mutuo, patrones y trabajadores, encontrarán la 
1 

garantía jurídca de la paz social en sus empresas, trabajarán de man,! 

ra más armoniosa, disminuyendo los conflictos y será en beneficio de 

la productividad. 

Es más,dicho respeto no solamente tendrá que existir de una manera vo-

luntaria, ya que de no ser así, ias autoridades del trabajo harán que 

exista el mencionado respeto. 

Tocante a la comprensi6n recíproca de necesidades mutuas podemos decir, 

que el trabajador no siempre tendrá que ven en el patr6n un enemigo, -

alguien que siempre sacará ventaja de él, sino que el patr6n, aparte 

- de las obligaciones que tiene para con 'el trabajador, tiene problemas, 

por el mantenimiento de la industria, la falta de materia prima, las -

gravacionea fiscales, la competencia, necesidades personales, etc. Así-

mismo el patrón debe conoiderar qua el trabajador no puede alcanzar las 

metas señaladas para su condición humana s,olamente con .la perco~ción ;.: , ' 
· · ·· - ' - · · · - · ,. · ..: · · • · - ~ ·v·: ic· · ,. ' · · , -~,,·,-.:, .. ,-~·,;r:~~~;,_s ~;-:~-::~' , _.,; __ · -. 

de un salario, re6Ul:ir obue,no; .sinoy~ue~n,.~~esit,~--t~m~·i~~,:~e<e~1-~in~iost~,.; ·-

Y a~1da para e levar su·'~f*e~l~-~frf t~:i:,ri~g~~2~~¿~~i~~~fii~-~~Ld~~,~~¡~. ~ on• 
~.~; >~;~:-~ .. '::i;~f:r;, :-/'.~-~; '"' ·- -·--~~:o;¿.~*~~;~;\~~- -s-_~: ~}?-}· .:.~~:~(~~-:":·e:· ___ , = - ·---~--··~~-.. --~~~~-" -~ 

;.·.. . -

dici:1ncs mas favorabl~s~-de·tf:a'bFjo'ffet~~: i/f" _'< 



1os 

una orga.ni;:aoión y una. 

tendrían re·sultados por demás positivos. Es por ello que debe apli

carse dentro de la industria todas las nueva.a ideas del Derecho Lab.2_ 

ral, en provecho no solo de suu propios inteI'eses sino de una prodll.2, 

t ividad, que de esta suerte tendría que ser mas variad.a., de mejor -

calidad y de un costo mas bajo1 · 



.CAPITULO II 

~ ·." • « -, 

.. -•e LA JÓIDTADAº DE TIU:B.\JO 

a)>BREVE PANORAMA Il!STORICO. 

b) DISTINCION ?.NTR3 LAS 
DE TRABAJO. 

e) PRTIICIPIOS. 



a.) 

~e ésta. uno de los 

a buscar una reglamentación a 'sus' 

meras formas como se manifestó el intervencionismo del Estado. 

T!ln la. antigueda.d y en la Edad Media la Jornada. de Traba.jo era impues

ta unilaterlmente por el amo. Cuando la prestación de servicios qued6 

regulada. por el Derecho Vivil, se dej6 a la voluntad de las partee su 

fijación, lo que hacía. que el' patrón fijara la jornada que le convi

niera, sin per:;1itir la intervención del Esta.do, limitando éste sus -

funciones, a la vigilancia del estricto cumplimiento de. lo pactado. -

La jornada. coincidía casi por lo regular con el día y resultaba tan -

larga_2.omo éste. 

Contrariamente, a lo largo de la jornada el salario .resultaba·escaso,

dando lugor a la lucha. obrera, 

logró algunos dividendos. 

Plasmando las 

mana.a y salarios mínimos. 

Ya. en el si6lo pasa.do exist 

reducir la Jornada. 

Trabajador. 

) Apuntes tomr~qos 011 



En New Lanark, fue Roberto Owen el primero en intentar la reducción 

de la jornada. ~in embargo no hubo seguidores suficientes para que 

ésto cristalizara en favor de el oprimido. En el Parlamento Inglés 

" se logró que· se fijara la jornada de once horas, pero solo en algu-

nas industrias como la de hilados y tejidos. 

~n los Decretos de 1a Convención Francesa de 1848 hubo un intento de 

reglamentación y no faltaron las peticiones obreras en sentido de -

una jornada más justa, 

Siendo las más importantes las de los partidos alemanes como Einsenaoh 

Ootha y sobre todo 1a contenida en el Erfurt de 1891, 

La reducción en el tiempo de la prestación del servicio no encontraba 

eco en la industria ya que se consideraba que la disminución del tra-

bajo traería como consecuencia una disminución en la riqueza del país, 

Pero no se tomaba en cuenta que el trabajador al sentirse rendido no -

desempeñaría una labor eficiente, sino por el contrario se ganaba en -

tiempo pero no en calidad, 

Fueron muchos los estados que presentaron proyectos para la fijación de 

una jornada máxima de trabajo, pero sólo en 1915, Uruguay satisfaciendo 

la aspiración obrera de dividir el día en tres partes iguales de 8 horas 

cada una, seña.la la Jornada Máxima de ocho horas, quedando ocho para. -



oioneo de fondo, seGÍn sostiene tambiíen, 

que es ecte Decreto la Legislación 

La Legislación 

que, ade::iás de 

dejando fuera a otro 

nos y domésticos, 

bido a 

ta.da a 

fija. 

(4).-J:·rio r1e la C11eva, 'Derech•J r:c:dcano :1.ol Trnbu.jo, r:'omo I, ·~.o::ta '":di
, 0 ión, ~clitorial !'arrúa, f.l~A. Paé~ 59?. 



Le 

de 

la industria y del 

agrícolas. 

lares. 

y empleados de -

también a loe trabajos 

para los empleados partic_!! 

La. Ley del 15 de marzo de i923cfijó en ocho horas de traba.jo efeotivo 

o de cuarenta y ocho horas a la semana la duración de la. Jornada de -

Trabajo, excluyendo a los domésticos, al personal directivo de las e.!!! 

presas y a los aeentes viajeros. 

El regla.mento para el trabajo agrícola.. y forestal se procuró asegurar 

ocho horaz de trabajo efectivo, noicomputando en la jornada el tiempo 

necesario para trasladarse al· 1ue;ar del trabajo, rii los descansos •. 

'En el mismo decreto quedaron Sejlarados los aparceros y las pers()nas en 

cargo.das rle puei;;tos de dirección. Finalmente en el contrato ele los em

plea.don particulares, se fijaron las medidas indispensables para hacer 

efectivo el principio< de la.e\ ocho horas. 

Lo que zeñala 

lario adic onal; 

fuerza mayor. 

Bóleica, en el o.r:o íl.e la43 trata .de 



de 

minas de 

1Jespuós de 

to que ne 

_Po.re. los efectos de su-

las que quedan obligadamente 

cial puede incluir dentro de quedan fue-

ra-de surádio dea.cción.· 

Para. l.a~ ;e;sóna.s y em:;-resas ciue quedan .dentro de -la. ley se entablece, 

~~~~"'º~-;;=~~~-:~~,~~~:~~:~~~~~' -~: -~ -~-i_~~_;_~~{i'°'~:-=--=,,~ _ _:;_~f;:::.'.: ~-.~;o-~=~~~~~_;;_~~~_,-~:,/~.:-/oi;~~;-~:::_: '::J"-~:' ·_ ,- -- -- ·;o~c- -o- ,-

p Or una par{e; 'que ;el; tra1):ijó-.afeétivo rio podrá exceder de .. ocho' J:iora.s -

diarias ,l1{dc( o~li~~rita;y .o.~Íi~ a i~ "aéin8.na'~;;.s;~; ot~~.-•.•pELrt~~ .,ia-j orna.da 
,· e·-,\·' ... -:;.):· .. ;-: :;,;<~· ; ·.,-,\·,~- L:,_' /": ,, .. ,. <·;-~<f,-· ,:·:·:· .· :;:,/~~: '· 

de tra haj o d~b~-:~e~~~~-~f ~~f~-~;)~'?ri_t~é~-~-i~.S,_:¡~-~~-~:i?:~-;~-;y'.~~#{a,.;1{o~~s:,\_-iroPor~ 

'""' i•- ., . 'ºª~~~~ '.~::}I~;z:,:::,;z::;:;~; ;: ::.~~j,~'~0;:~"º· 
En sl nerscbo 1lsl¡ja;;01;a,#:ff,1'Pg"''(iii\~~t?l~_-_f1_,_·~_t_~t-~~ ·-:~.l~~~~t,:~¡j¡;_~-~,,-se -,e 

, \,,· -· r:< -;_ :~~ ~: :<1-~1 ;\~~~:·...:.; .. ," 
denomina "Horas Suplementarias"-,· -o- - -:_~-,-e-'...~.~---,- -- ~ ~,-:-_ -_ -:.~ >F9'-L~"~"'~'-e'-;'~0,-~ ----

--.~----.{~-e,-~-, ·>;=.~,~·?< ;'.;~:~:~,-~º-~;.;~/;~~:.-~: :~~~ú-.f"~~~:~,;~.:;,;_:·-~::'-__ , \.-';·¡z¡¿~:. -- , _, __ -_·:·.~,:-_:---
·.· .. ;·,_:¡--< -<·:>,::º:~:-. 

Las derocacionos al horario dE!'t1'ab~J8-~·'6~ici~~~héd~~\fui~i'ri~z.{ó 'de ast!l.01~ 
\_~;:·.~· ,._<~,·,- - --~_,·_ - /.:~~~-;_.: - ' "'<···.··' -~-:=-~~/::_:-~-: ,-. 

cbientos, cuyo ~:ervic!o no puo1la 's~s;enders~; ~dm~hcrt~l~~' ¡igericias -
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de info1•mación, empresas de gas y luz, etc. 

Las fü>1·as Suplementa.ria.e, deben pagarse con un 

es el veinticinco por ciento para. la.e dos primeras horas 
I 

cuenta por ciento para las siguientes. Tratándose del trabajo su-

plementario de los domingos, el salario aumentará en un cien por -

ciento. La vigencia de la ley puede suspenderse en los ca.sos de --

guerra, o de acontecimientos que constituyan un peligro para. la. S!, 

guridad nacional y cu.ando de a.cuerdo con la. opini6n de los oonse--

jos superiores del trabajo, de la industria y del comercio, exista 

necesidad (le esegurar, por el desarrollo de la exportación, los m.!!_ 

dios de cambio indispensables a la importación de subsistencias. 

España, Oarcia Oviedo, nos dice (5), la Instrucción de Felipe II -

que fijó en 00"10 horas la jornada. de trabajo en las industrias y -

las Leyes I y II, titulo XXIt libro octavo de la Novísima Recopil]:. 
' .·.·_ " -

ción que establecieron la jornada da.·sol a sol, fueron los prheros 

antecedentes en la rija¿I6h·;A~ una. jornada. para loa trabajadores. 
=.:·,.··,-.;_:_ .. 

Ya en la época modorna.1\~·'·Ley del 27 de dic~~mbre ele 19lO, fijó -
--= -----~---· ·-~- -=.=·~---

1 r.iedia horas .. pa.~i:1.ª··¡¡~~~ir~c1e~(toc5a~t0' ªt·~~~f~~~T.1:lf·1~~<'~~e;-osf . 
le sieue el Ilea1·B~~;~G dei 29 d.e O.l:·~~toS1~ 19}3~ ~~~·-a6;:~~,l~c~~ ~ · 

; --.-.<.',·"-<·~/-~. ·>,-. ·. _·. __ -·.-



Ley se fijan las 

cuando la índole . 

ve horas 

Lo anteriOr se aplica a 

res, '.erentes y altos 

los porteros 

edifio1 o que 

de q:den~ 

de rías 

chas a 



se limita la jornáda. 

tráÍ)njh a nueve ·horas, en· el sobre Contrato de ~ 

Trabajo del Lic. Rafa.él Surbaran, que se formul6 el 12 de abril de -

1915, encuentra también proyecci6n, pues era un intento de reforma a 

la Legislación Civil; se trata de sustituir el criterio individua.lis-. 

ta que priva en el Código Civil, marcando una. serie de limitaciones -

a la vobntad 'le las partefl, a fin d.e lograr una relación más justa 

entre po.trono y obrero. Marcando una duración en la jornada de ocho 

horas diarias. 

La Leffislaci6n ?·Ye:x:ica.na brinda una ma;tor protección al trabajador ya. -
. . . . ':\" 

que s1.¡sclir~itacione~'SOnc ~ooa~,ino po~%J.tJ.~nd6 a~í"vejac~ón 1Llos .de- .. ·. 

rechos de ~ia.·i{i~'5~~;e;~;~~ ."::_? :~ ~.- . -~ ·:'._~ --,~.~~~: __ ·~-~---"·~ ~ z;·¿ -~~ 
r- - - ~- :-•. --s.-~---',...<_::;..,;;~~ -ro _,_-:~o'.'~"-'.::·¿,_:· - - - . :'c.~'-"''"c'"·Co <':-":-.- -7 ~---,~,~..:.:-s~:..·: ~, i~{ ~-~_,:j[:/~ ~~~{2;~.-;;~- - ~ ':::~,:-;.:L:..~,:,::_::;·:- -~: 

- ,- :~-

.b) ~rs:rnicl:ofr.-ii1r11nm r.As. nr.¿~~l~''.,i.2~üt\n.~s>B.f~,\l1A:~3~; 1 ; · 

Tiespuós ele m~chao vicisitucleo y de;'ver\la lll'e:~c¡a d~ ~ijar un máximo 



es 

. Ú~ri~ue~te utiliza ei obrero 

Jornacla de Trnbajo hacemoa 

para realfaa.r el servicio 



mulo 

1n Art. 

en la Ley 

Federal 

jornada dé trabajo, constituyen -

un acierto indisputable. Nuestro legislador quiZo que las disposicio-

nas relativas, que son las más progresistas del mundo, quedaran in- -

cluídas en la Ley Fundamental, garantizando así a los trabajadores --

unos derechos que difícilmente podrán ser anulad~s o disminuidos. 

'El ordenamiento laboral, señala tres olas.es de'.j~rti~cla; •la ,diurnal la 

nocturna y la mixta. 'lle la jornada diurna.. el ~~fi~;&6'.·a~'./c)ch~ h.orae -
,'.;_ '" ' -, - ~ .. ' .·, , ... 

'._- _; ___ -_ ':~-~- ci~-~:-~~;:¿t~~"'=._~~;~'.~~i~~~:~;:;:;;,~-~- ~~=~-:,~-_-70_;:_,--,_:::0'co-,-o-'~ __ ,. , 

compre11di<lo entre las seis y las vointe horae;fél1~:rloc'tili_;rio''sará aquel 

que comprende un lapso a.e siete horas, ~6m~fci~~id.bi~rit~~1as veinte y 
'f '· •.. : '" ~.';··.f.;:.>}.<'::·'>.:~~'.< -~>.'~- '.'> ·.·._:,,-.::\/'.-:: 

•• J ~·-e·\':;, -

la::; seis horan, quedando la jorno.cl.a mi:x:~~ aeii.úRd~.:¿;;níó 1·a'c[ú.el10. ii.ue; 

eomprendor~ P'trte de i t i~,,~p;•e/ra4J~~~f~[{~;.:¡¡~.:~.i~~~:~~,~~fi·~eru o:~·> · 
1:, - - ~.'.:..'º:';,, - ~ · -~'- :{;··,\L· ·::~: -.•·;..,' '·;;{_": . 

de 1a j orn~;ci~·~ricidtfu.n~·A; ~tii~·~d~,,~~~~~t~~;~Ít~~,;~W~~~i,~'.2~+·~J·a~~~1{<>~~¿.~~w: ·:~·.~ · ... 
. ~:, : '~--' ,-;··~~-",\~1:;-~;::.;:···-:_ .. , :_\~\:,_;:... -:.:~-~-t,~{ -)/"':<.::,. _ ,, ::.;.<~.~ •··•· ·- -~L":~<<~::"~·-t~ 

·.,~;~ .. :'.{;,!/ :--::'. ·_:::~:··~,:,,. -·· ,,; · · .. · .- -:. , ___ ,-~> · '- ·' ... · :::· ': .·::-'~-~-.-:2 ';.~>·.·,. ·:\~ '-.~'~:~o./·.Y ·-~{::·\:s-~<}-¡- '.::\.> ,. '_: .. ~-~-.. :.···.:·.···:.···.·.·'.·.··:···· 

t io:Jr;0
. ~~~j"~rJ:~1§~~~~~3i.~:~!~~~[,í~~~~tzr·f~"c~~;,;.~~~~fü1~~~~r3·g~~§~~.t5~0f.~~j~~ • '~_·.·• ·. 

con:;Útucj6rr,·.!l6rJ~~~.di:~~;ª" 1.~~ 'fa'ii~~~}: sf,·s~, º.~~ri;~ ~:ieí'. ~ú~, ·~~¡~ g~~t~.! 
' ~. "'-



trabajador 

la llamada joma.da máxima. 

En 

bla de las excepciones a la 

Es en este artículo donde la 

Ley encontró i.m punto que 

cluía a. un sector de la clase 

cargadas del servicio doméstico, sin 

a su calidad humana ser considerados igual a los demás trabajadores, -

al sufrir un desgaste igual, al tenor necesidad recreativa, cultura.les 

y de descanso igual a cualquier otro. 

También encon~ramos esos convenios a que nos referi:,:os entre patrón y 
·:: ·-:···!,, 

. '".i 

ohraro; a.1Lc~~iíi>ci;io~"1~~seni~~~,,~e;cuaronta:~ oohohoras-puocle .ser- .ai.;. .... 
~ ,\º-·<--:?.:;~,~(;-; ·-,,>.·; <·~·;·~::~ -'· _:· .-.,, ''-_,.,:, - ./~\,:·:-; ', ,;. '.f:<::j;:·:_<·;:-> ' : . ._, .,-~---~ ¡::._ .. ~ ,,:, J>•. -

- vta_\~.~:~1-~~J~~r.?:~::~~i~~~Q,~~''.,d_í~~~-~;~~~~~~~-~E:~~4,~!0fa~t~·~;f_~g.{tfª bajador 

oport~Í!l~'.1~.fa ~~no-r\11{ 111~io~ •la\:;ca~¡~ i: f'~ -c~·ítána; ¡(::ea 11ue se trata 
- > ~~:·i.: .. ::,· .. :::{ ~;:.'{ ~ :'. ~· - ··.;;~- i< ;>'_ 



de aumentar 

ocho horas informes de la. -

de los trabajadores, 

oonsider6 que el trabajo diarias es perjudi-

cial para la salud rlel hombre y rio.El~:'.}l.os_ipJot a pretexto de conceder 

un t~ayor descanso el s~bado, modificar e·aa.s conclusiones¡ es un hecho 

comprobado q~e a medida que se prólÓnga~·e1~tl'a'oÉl.'j() ;··disminuye la. a.ten-

mento en la frecuencia de los accidentes de traba.jo, éstos por regla -

general se producen al terminar la jornada y no es, por tanto, 

a pretexto de un mayor deseando el sábado prolongaJ:' 

de accidentes". 
, ··.·:· 

La nuova Ley modifica. __ las excepcioneo dad.as por la Ley •le 1931, yá 

ó sta busca en t orlo ril61~erit () ci'U~ ~ea. una j ornad.a. humanitaria~ 
- ··~ ' 

(.:'< 
ta jornada ::le trnbajo;nocttirno, la marca. el artículo 70 de iii tey.d,e 

_e·, .\·.;.:,' 

1931, cor.io a.que.na que>·~~~I~J~como duración un máximo de. si~t~7~ttf~~:/"-
·-'.;:"· ·-;·:· ,., ... 

Art. 71;-~~.j°ol'~~dii i~ixta la que· comprencre;p~~:fÓdq~ dfi'.·;,;, .. 

tio~p~o~ de;<a·_·_·j.orna.dt<.difu.n{ •• ;:·~~c:~~·,:~:i';::;~ .• ~ · 
.. '·,·',"·.\'' 



!ils preoc11raoi6n 

bajador sin que 

el núme1•0 de horas de 

ce sida.des 

Rx:iste así 

ras con el mayor condiciones del -

día. TJna jornada. nocturna, pueato quo exioten fábricas, hotelea, res-

taura.ntes, etc., donile se requiere, del 'traba.jo ininterrumpido dce los 

a.sa. la.riadofl, pero se 

miento 

medios 

na. 

es 

ror 

í 
i 
1 

L 
¡ 
¡ 

"! 
1 

1" 
l r 
¡ 

l 
l 

l 
1 
! 



1· 
~' .. 

o una 

si ol perío-

d.., de trabajo o más oerá no.E, 

turno, o sea; 

media., para. 

e) l'Rn!CI:í'IOS 1. 

PRDTCI!'IO D:'!: I,A JOEUTAD1\ MA.XIMA,- Como ya se ha. liablado, en un princi~ 

pio ex:iotieron infinidad de vejaciones al trabajador, con relaci6n al 
', 

tiempo de la duración de la Jornada de Trabajo, en virtud d~ que no -

existía, una reglamentación que.la.concretizara, 
:_·, .: . )·~·~:~.'.~ 7'º' ; , 

voluntad del trabajador y del pa~ronb';ia' fijaci6ri del tiempo durante 

· .... , ,»:-:'·::.-'_' '·/;:,.·~·' . '>~'· . " .: ··,\ 

Interferir eri el acuerdo de v,c»f{fu~~~~.~.(~~T~kii~ra~i'ar ia;ii'·l~ye.s ecorió-
. ·~· ::;:~:~·-; -,"'-: ~~ ·~«· ·:. ,-_ ;''. ·- , , , ,' , .. - _; :' ¡ :· ."' ~ '.;- .. > <·:> ~; ~_:;< -~ '.-' 

micas ; además por .. q~~~·:~.~.:·. r1i\~~f~~~5~;s.!{f ~J;~\~~'~~~~j+~A~·'.q*a'/4ei~t~~olle• ·· · 
t ºº º . su e.~~~~ri~?.~}_i;ºtl~'iie.sr~r,.f .~~;;¡~·~~~?g?.~~~j;tK(. 1~.i·p~;áp~~?·i.ori~··· un ma

yor •in!;res·g~":~;~'Jii~'~f~~,~~ '~i~ifª~~~iW~~~J:¿~~~~~~A~ti~'.·~~pl~tac ión de 1' 
,- ··:.,. -::\·~·.-,.:· ;: ~: í_:::··.~·::~·:1¡-; : :.~"::•:_ :-·.:-;:.:::: , ·. : • '1r;i .. ;z:-.- ~.'.t"~- <' ~-- . ' 

hombre·· p~~ 'el ho~bra~:~,ll~~a ~~~;;~;~h~k:~~~t·~.~i~~~~,j~d~~.Lia1i6ra un . mayor -
o---- -o-_ -- ._;- :,- ~ -~ :::~ij~_<i¿'-,;¡: : ;-:~\:~~<?-:.~i::Z,:_;_'.-_<--:-·_-,,- -=e>~: ... ~:··~- ·<~<-···. ·'- ., ' 

111ímero de horno oL salario ~~rí~ ~:Í.;:;Úsmoj-r tV::'c > . 

En ato11ción a.1 cúmulo de exigo~~i.a:Z de d~~c~~o·~ 6;1l~nas como son el -



-_ --- - - - -. 
cienes•,,•" dejando paso 

excepciones según lo ju~gue 

La Ley Alemana e Italiana hablan 

exceder de ocho horas, 

La Legiclaoi6n Espafiola, 

da. máxima legal 1 

nulo 



no serán computadas de!:, 
' ' 

tro ne las ochÓ. ho~a.s y por lo tanto el trabajador tendrá que perman,!_ 

cer por máa tiempo en el lugar que labore, 

Jilsta consideración en alguna.a ocasiones podría ~;esi~l'se a entend.:i..:;_ ... 
• -_ - ó:::-.-~-

.. 

doa diversos9 por lo: ~EJ,nto .... nuestra legisl.a9;9n ~~/~~~':13~~}ic;{~a..~]. d_!. 

cir:"Por.JoX:nada•;C\e:;T~'l~ajS·sé entiende el ti~~?º·~¡.¡i~~i~{·~~~f,~;E+ ·e· 

·:\.'.\-;,,,·.".'·~-;'<·;· '· ·:;·/ '.".<-:', ,._' ' .. '.,- .:--~-.\·_::.: -·:'-'..'.i·<·· ' 

tra.ba.jadok'!l~~n;~?l~~e' ~~ la·n~gociaci6n a. disposición dei ~i~9Ü;1 ~> · 
.;~;_--\:'.:<> .': ::1 >-" . - _: '.·:':;~;·r",·::JT·.- .. ~-----· -

Al respecto la Lefd.e 1931 en su Art, 73 dice: 
:~•.-::c·c 

~·. -- . 

"Cuando el trabajador no pueda.sal~ deliuea'.r do_a . 

• ,.de~· pre st.e.~.ªllS.~ ~-E!~~~á;'>f! .• ~u¡~J1t~i:~~1~I'ªª•.~.e ~··~~ s-_ 
. ·;--,~:;: :::)· -~ 

· canáo~y .. ~ól!lida.ri, ~i.tiolllpo c6~;~s~onÚeiat~ a·. di-
:"··' .. ;.;, <.-'~_;e;' e•,_ •. " '.<, --,::i· ; 

',,·-··: .--.''! --~.'.,- "'.: ··',"'"-;-! ,, ·-- . '-.' ";.'-•. ~~~-, -~ ,::."." ~"~ ·> ;-;¡ 

chÓ~ 'á.dt'ciri':t~·s~_~ii ~~h~ado'' ºº~é)''..Úompo(efectivo. 

. . . ·. ~.J:;~~IZ\·~'~:~.~.'¡~::,~~;~, T,.t;~:.; T . 
:<>},"•e ''-' > :,;;,~~;:r" '. _.>;;:~~-' ;-<:·7;:~· ''"· : ·- ··. ·- · ' '-<_-_::¡.':'_;.;,-~:-,·, .'~~0irt::~: ~·~-:;·::, ',. -'>· . 

r,a i imi ia.c16n ·éla ilá.'J;ol'~ªaa ;~~~:'l'rti'b~jo,\t'ien~?oom(¡:(~iJj~~C>¿eV,:i.tii:r~Q.úe ···el 
,__, ,_-: ,,_·-~:_,~; ',· '; - .; ... - ,:_ «·:·"'. _·,,--: ·'_.,' ::;·,-: - ,'·-<,~ ,; . -;'.".'.,'.'" ,:'i _ ... - '• .,. ." ._,- ;\, ~; 't•'., »',\··f;;;: ::· ·.- '; :·t ·:~~ \~·,.''._,.' :<-~_ .::_,-.. · _· 

'' .. •" '" .. ·:.· :·,;·:~·:: ?:~;~~ '~~--~:~::¡~.7~;~~~~~,.~~t~~?tt t~~~.]t!?:~;'.'..~~¿~-~(~/~> -~~·-~-~ /~- .:-;.' ;?'.-. ~~~ _. 7~;: ~-~;:;~~:~~~-~~-+~~:-~\'~-::-~ __ -,_- .' -·' 
tro.bo:j11dor .··se exteriúe al desa.rrol'tar su<labor,;~ád(cónio que\tongael. 

- - ,_o=---o_~c-;:·~;"~;;:f~=oe-~----i~~~-i·~---.-.. · " " -~- ~~ < -~ ~ ·-' ':'.1~'.~~'.~,~~·~i~~;;~ · -·-;l.-.~~~~;~f'" , .. ;.:~::,~~-;' .. ~,,~.:~·:· ·::'?;_·, ··,·,_.' .. " : :·.;_-:·;: __ ".:~:~· '.~~·"'-- __ 

t io;r.po ;\it'iciio~io' b~r~ s&: in~tr\lcbi~n} Íl~~C:an;so y, d.ivarsi6ri.\-



la 

que su 

tiempo, que el trabajador 

del trabajo, 

tiempo. 

En los contratos 

establecerse la duración señala-

do en los Artículos 24 y 47 misma disposición 

queda plasmada en Ley. 

No debemos considerar que este ~l':Jiofpio del Derecho Mexicano sea úni-

oamente una carga :para las empl'eaás, yá. que al delimitarse la jornada 
~.- .. ~-¡\:··~~-:-/~". : -;:~ 

de trabajo, las nogociacionesji~r:f'¿~c,f~nan 'sus métodos :'!e __ .t-1'ªl>ajo, di~ 
'·_º'.;.~;_:______,_...:;;----- ---~--'-----=.--~-;;-""'=-- _-;. - - - " 

----' - :,~~-;'. ;,..._, :,', 

tribuyendo y organizando mejor sus labo:t-es. · 
'.':: :· ,f~--~ 

PRTIICIT'IO DB LA JOR1TA:DA rru:1AltI'~X:{iJ0.~~]. b-an sentido humano rJe que se 

vé impregnada la declara.ció~ d!fi'dJip~reclios Sociales ha hecho que se 

oonsiclere qué existe~ .1~,b-i~-~~§~{}r\étor supropi~ naturaleza, llevan al 
',•·:,_-:~:/·:;¡.·'e· 'e•~:?_:-··- :r· .¡··.·-~2_.':_~-:-l:.·,¡.,,_.;C· 

individuo~M~":ih~~§ic~~:ki#]t'~7fíJ't~b'·;:;~;~t~l'.,'.;6~01:1§s(,.efi1úa1· el tr~ 
., ,:_:\>fY:·~· ,.;~-~:,//'·-_·; < ::·~::··~"~ .,, .. ·,:r ·, -, " .- :· :·~·<~~ ~~;_ :;~_,:~!:/Jl{~~~~~}c_". -=~---~-';-º------ _. 

bajo···-d~,i~~'i#{ri~i:;~;;~~~~·~~r1-·~1~t:";·;i~~f!to~ir·¿n{~~e~t~(Sirn~dio· donde 
~-- ·.,. ~,,._, ;;• :--;-. ·:., ':" ,---,::> _·, ¡-' ;~;_:';:.~~ -}_:.;:'·e~'.~·~;- .. -:_.c:¡i_; :-;-:--.~_- .•• 

lo desa1~ro11a:~;.;. a1· ~~lit~º ~~'~t·~~~ c~~.·~;:)(Jr~0Z~~r¡~~ :.g6;!~.lª~·ª su tr.e: 
•: ,-, ... - ,,,. ·-- /:;"·-,:,::·: 

bajo eq_•lipararoe al ·¡º cunlct.tie1· o~ro .x~~r~./ \\< • •... 

·;. -; __ ;-.--; 



eatimara preferible 

la naturaleza del trabajo 

una duración menor de ocho horas. 

La Constitución nos habla de una Jornada Inhumana de Trabajo con su 

Art. 123 fracción :<XVII.- "Ser~n condiciones nulas y no obligarán a 

los contrayentes, aunque se expresen en el 

contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por 

ló ñotoriamente excesiva, dada la. índole -

. --- ·. .- ... -_..,., .... ,,,,,, '-~:~~~¿'.-~ -o--=o-_-

->¿ ~~~;<-· ""~7t'77Jl~~cl.eJ::;t~abf1:JofI <e ··· ··. ·.··.···· 
·.·· .. ··:.e . .... . : F ,<(- t 

Como oe -yé -~O ~-~r&~i~e~~f~kcl~X~ü~·~-~;¿~~~a.;;cla o~li;' ho~a-s, ya que esta 8!3_ 
- "·) ·, ., ·, _.,.-.<··" ,. ';;;:-:,¿·:::·::: i .::'-~ ·,'_;::;·:-.:.,::: ·- ·- , " ' ';i; - - ,-l '· ·--!' .!'.?,~:~:=',.?:· ., . 

• , _5,·~ .. ; :~ ~;, ··: .-;"" - - - " -. , . ' , -~-= l .• 

ría· coritrar_ia~E{<Ia .Lay~:'.sil1o:ati,U13ú8: qÜe' cbmP'1te;óono ho~as o incluso 
___ , -.;(-- ;:ff .... __ :-r,_~ ., _ -·<,v .. ___ ··--·:·-----<<;-- ... ,.-- ._ .".~~:~---:-~~;- \f_;·'.~~~?~~';_~"-- --./_:.~::;.f:~:Y·-~:\{;,:J<:::~·-:- --, ,, · 

que '. :;d~,;iÜ~lf:i~:J;!o~" {ie;.1~~~ ~'.~:~'.~'.~d~'.stii)órí{i~)iiiL1:,~?s/iarii~)~e energía 
.--'.·:'.·;'·; .,..,.,,._ '-'·.~---:, <:~·:('.·\~~-: .. : .. ·-·::··>;.('.;.,·~·'·,- '.·~-'~.""H '.~·>;~_;e <.'.-\~ >.:' ···-)'-· ~--'-'.: ~ 
.. :::<', -~:::.:.;-~·--·· -,, •''\ .:_·~· ... /:';'. \:;·~! '..·:', - •-: ;.'.},'.;;'_; . ·. -~ ~~:1;· ·.·. 

P~~~1±f1i!t~~~jF~0r' ;~~~· .•.• ~.u'I>~~,0;~.~~,~i.~~:~~~r~r_.~~~~~~~~~f;s~¡~ · •: ~ .. 
!A ~~~}2~Gr.~~~ .. ~!·:: ~~~i;~;J·"~W~~:~it1~~;J";g.;.~~;,.~ ..•. 1 ••••• 

ácoiórÍ al.hablaf de .. '!Serán-condicio~.,·s·nula:>.y no.• obligaran aloo con 

iratiil1tes, 



Son las Juntas de 

te artículo deben resolver 

Existen enip!'esas que 

den ser.aquellas quo 

oon el trabajttclor al 

refiere a la Jornada Humanitaria es una 

jornada en atención a la naturaleza misma d.el trabajo. 

La Jornada 1-!l!xima para aquellos trabajos que 

considerable de energía; las 

ria importo.ncia, ya que 

obreros, cuando se 



-o ~-"-·~- , - -, : -_ 

t'rabajador -~JifWIB:f:i~b~o~7~~~Afú?l";:;~;rJ:Et ·~iia~:T1 foborea·· 
-,--:~~!- '.''«<':{,>~::·'..'.';'. '·---><~-··,~·-:- .. , .~:>-·::_·::~'-1'\/_ .. ,_, 

que .. r>o~ ··su ?latfu.a.leza, ·· .. provocah aÍ1 !~,ff fü~t~~~~~-~~~}n.~~~~~/fr~-~g~ate · · 
o una fatiga tnayor tomando en cu~n~¡ ei'-lll~ciio eri:·~u:ic'c~~,;~~ \1l>liga-

do a laborar, 'el sexo, la edad, etc. 

Porque no bar.ta solamente reducir la Jornada. de ocho horas, sino que 

es necesario reducirla baota tal punto que aea compatible el tiempo 

de duración de la jornada con el esfuerzo que el trabajador tiene que 

reali;1ar nin que le provoque una fatiga superior a la común. 



a) COMCEPTO. 

b) COMPUTO. 

e) RETRIBUCION. 



A) 

tario, .hart sido distintos los nombres que ha recibido el excedente 

de tie·1:Po trabajado en relaci6n con la Jornada Ordinaria. 

La Jornada. máxima de ocho horas no puede tener un valor inalterable 

ya que existen infinidad de circunstancias que dan origen a activi-

da.des que o son inevitables o que no pueden preveerse. 

El aumento de las horas de la Jornada de Trabajo se justifica 

neoesidadea t&cnicas o econ6mioas de la empresa., pero dicho aumento 

tiene también un límite. La jornada de trabajo aumentada por cirouns-

tancias extra.ordinarias debe entenderse como la prolongación de la ~ 

jornada normal, pero no como un empleo distinto. En este sentido se ha 

pronunciado la corte. 

La prestación de horas extraordinarias que como dijimos se justifica 

en las necesidades técnicas o económicas de la empresa, puede ser par-

manente o temporal, siendo necesario que el mismo trabajador lleve al 

cabo la prestación dentro de la misma la~qr, pues de. otra suerte desem-

peñaría ór.te dos :¡íueafos distintos~º=' 

1a"C~eva n66"á'fa~~,,~J.Wn~Jé~ho~;·a~1·cTrabajo protege a.1 obr~ 
;-,. ~c~,~'r_~-.~:-~"~">. ;, ~·;,"~-:~:,_ 

ro, . pero esta p1•otección tiene ~o~o<lí~i'.te l~ necesidad de no destruir 

el ca1iital, ya que éste traería cofü>igo, a la vez, la desaparición de 



des de las empresas. 

Para decir qua se entiende por Jornada Extraordinaria de 

bemos recurrir al principio mismo de la jornada ordinaria. 

Así Jornada Extraordinaria segín Mario da la Cueva es: "la prolonga-

ción por circunstancias extraordinarias, del tiempo durante el cual 

el trabajador está a disposición del patrono", ( 9) 

En la Ejecutoria de 12 lle agosto de 1936, toca 395/36/la,, Eu.logio C! 

lorio y coa.graviados, la Suprema Corte de Justicia de la Haci6n, deo_! 

dió que por jornada extraordinaria debía entenderse. la prolongación ~ 

de la misma actividad que se vé desarroll~da en la. ordinaria, más no 

como un segundo empleo, porque dijo el tribunal, la prolongación de -

una jornada solo puede efectuarse por. quien presta el trabajo, mientras 

que en la segundo hipótesis, cumplida la jornada del primer trabajador, 

puede entrar otro, juntamente con los trabajadores del turno siguiente .. 

La argumentación causó un fuert~ impacto, pero las juntas .de 6oncilia-
.---,.-00--'-=- ·o ~-e -- -- - ---- _ 

ción y Arbitraje intuyeron;que se producía 1ma injuúticia y se orienta-

ron en un sentido d:l.~t~to:, iJ;s i~~li~a~~~ 'cici~d.~ ~Í.:Purito ele viata del 
, ... -~ '.'·', ;,:·:::·-~·,~;-, ·.-_ ., ·:-··-~ :-,::,:{:<·-" . .: ,.;_-~::.-~~~::-~ ··· ... ; - <::/: .... '.'·::. ··: "".-' . ,.~ -

... · ·. ····""· :;·::~-~-, .. _:\.·.J.~.:·.::.'.·' •. ::·:~-, :··:;: __ :'.: , ... ' ., :·::. ~;. ·,-:<·~_-· . 
. ·._···:,-:--;::,< ~ ' ,_ .. ::~-;~'.·e,:. \-·• • ''.·-~ .· )~:·.···~'.::_:~.~--~ 'l, 

···-'.~ ,'.>:-.;)i<::--.;-:_ :,,¡·i;,·'.·'.c.::· ··"·-,. -""·· - <-' .. ; . 

-~~d~~~: __ :·:~-- "~- -·· _,·;-Z--~~--~F_,.:--:.~~;y:; :/'.<-)J~~~~.~-i ~~t("\-:: ~i~·?:;.>:-;: .-
( 8 ) Derec'.10-J.Íe:ci~~~~ cial..Traht~j~; 1.rfi;i~/d.e ia Ctt•>va, Tomo r., 3exta 

~dio. , '!llditoriai' Porrúa; s.A./ :ri~~· 608: , 
· .. :, 



trabajador, en ese segundo empleo se dá, de 

de su jornada de trabajo. También aquí su:per6 la Ley nueva las dudas 

que pudieran subsistir, pues basta que se prolongue el tiempo durante 
/ 

el cual el trábajador está a disposición del patrono, para que se dé 

el presupuesto de la Jornada Ertraordirtaria. 

El Maestro Sánchez Alvarado dices "Jornada Extraordinaria es toda cl,! 

se de labor desarrollada por el trabajador en beneficio del mismo pa-

trón o empresario en exceso de la jornada 11orma111
• ( l V) 

Ya que él considera que no debe existir necesariamente la continuidad 

puesto que ese trabajador puede desempeñar su labor dentro del día ~ 

del descanso semanal u obligatorio. 

También debe darse el caso de que el trabajador desempeñe su trabajo -

con el mismo patrón, de otra suerte, si se prestara a un patrono die--

t :i.nto no se estará en la hip<Stesis prevista. 

La labor desarrollada por el trabajador puede ser la. misma de la joma-

da u otra distinta, pues sea cualquier tipo d.e trabajo indudablemente -

provoca en el trabajador un desgaste mayor. y por ende una fatiga superior 

sin poder admitir el argumento de que si se trata de un .tr.!!.l>ájo di~~i;!lto 

ya no estamos frente a un trabajo extraordinario. · 

La prolon8ación de la jornada ordinaria no es un acto 

( 9) Uu<ivo Derecho Mexicano del Trabajo, t.íario de la Cuevaj la.. ~dición, · 
~ditorial Porrúa, S.A. Pag. 276 y siguientes. 



que debe ser 

solamente entonces 

jornada máxima. 

Como vemos existe la posib~lidad de establecerse legalmente el trabajo 

extraordinario, generalmente éste será considerado por la doctrina y la 

jurisprudencia de la Corte, como una prolongación de la jornada normal, 

también se le identifica como una prolongación de la jornada pactada. 

Asimismo la prolongación la identifican por lo general como 1.Ula conti-

nuidad dentro de la misma labor; en las mismas condiciones y generadas 

por razones de orden económico y técnico. 

El Articulo 123 Constitucional Fracción XI establece.• 

"Cuando por circunstancias extraordinarias deben -

aumentarse las horas de la jornada, ce abonará como 

salario por el tiempo excedente un ciento por ciento 

más de lo fijado riara las horas normales. 

'En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exoe-

der de tres horas diarias, ni de tres veces consecu-

tivil.s~ Los hombres menores de dieciseis aí!os y las m.J! 
·~'.~ :L~~~'.· L: ., ~' 

>jere_f! cle)'Pua.lCJ.uler edad no serán admitidas en esta -
,. '.·,.· i:-·;·:~ . 

~'i~a~ de'G~b'.~jo~ ( 11 ). 

"··- , ..... :.' 

( io) Apuntes tomados en ola~'ª' Lic. Á.JSá~~h~z A1v~~:1d.o, 1963. 



La Ley Federal del Trabajo- de i93l'; también considera en 

que el trabajo ex!raordinario nunca podrá exceder de tres horas di.a-

rias, ni do tres veces a la semana, como una mejor protección para el 
I 

trabajador, pues según la "Exposición de Motivos del Proyecto de la -

Secretaría de Industria de 1931, la formula permite tres días de tra-

bajo, con jornada de once horas, un cuarto día con jornada de ocho ho-

ras y nuevamente tres días seguidos con jornada de once~ ( 12 ) 

Es el patrón, por tener en sus manos la dirección de la empresa al que 

compete determinar cuando existen las circunstancias extraordinarias o 

especiales que exigen la prestación de servicios de igual naturaleza. 

Ya que también es preocupación del legislador proteger no solamente las 

energías del trabajo, sino a la empresa. 

Existen ocasiones en que ~l trabajador tiene que prestar el llamado Tr_!!: 

bajo Necesario, que es el que se origina por la prestación de auxilio -

en cualquier tiempo que ne necesite por'razones de siniestro. La Ley v,1 

e;ente al hablar de este trabajo, seña.la que el tiempo excedente de la jo!. 

nada solamente ne prolongará por el tiempo estrictamente necenario para -

cubrir o evitar los males. 

( 11) Constitución General decla:,~~;~bÚc~} !ilclitorial Olimpo, 1967. 

( 12 ) Muria de lo. Ónet:~, J~>dit>, . pág. 277,• . - .. __ ,,,._, ___ -_ ' ._· __ -.. _ ... - -.··· ,_. -·--' . 

¡ 

¡ 

1 
¡ 
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eivo del patrono, éste no viene obliga.do a pagar salario doble;, 

Dentro del Capitulo I~ de la Ley Federal del Trabajo Vigente referente 

a las obligaciones de los traba.ja.dores, está consigna.do éste tipo de -

jornada, ea obligaci6n de loe trabajadores el prestar auxilio en cual-

quier tiempo que se necesite cuando por einietro o riesgo inminente pe-

ligren los intereses o vida del patrono y sus compañeros. 

Recordemos que las obligaciones del trabajador a que acabamos de a.ludir 

deriven de su deber de fidelidad y se basan en loe principios fundament!. 

les de humanidad, solidaridad y buena fé. 

'En este tipo de jornada, hay prolongaci6n en. tiempo, pero no en la tarea.f 

el patrón está obligado a pe.garles el tiemp~ o cuota de salario ordinario. 

Aún cuando se considera un tiempo excedente de la. jornada. ordinaria. no -

tiene. ninguna. limitación en tiempo, pues el trabajador está obligado a -

prestar este servicio hasta el límite de su capacidad física. 

Conviene indicar que estos auxilios pueden requerirse, tanto .durante la. ....;,,. • 
.. ''~~~·/~· ,:~ ~-J_< ;~~·~i ' 

_'.,C: :-e:-;-_;.,>; ")'<·~·-;., :·>._. :-,:·- :. ~' ,".:' ,, 

po. el trabajo que aquí se i)resta no 'ti.ario .>P'.b{~lJjeto procurar al patro-

no una rna.yor utilidad, si110 a lo sumo, cuando ol siniestro amenace la e::ci!!_ 



tencia. misma de la empresa, impedir su destrucci·5n. 

Cierto que evitar una perdida es ya un beneficio, más no en provecho 

exclusivo del patrono sino también de los trabajadores, puesto que -

I 

de no evitarlo, quedan expuestos a perder los puestos que desempeña.-

ban. 

Además la fracción V del A~t. 113 de la antigua Ley1 se refiere a los 

aconteci:nientos que puedan poner en peligro la vida del obrero, la de 

sus compañeros o la del patrono, casos en los cuales desaparece toda. 

posibilidad de beneficio, aún para el patrón. 

Podría la Ley impedir, en forma absoluta. la prolongación de la activi-

dad normal de la. empresa, pero nunca. autorizar al trabajador a que se 

negara a colaborar en el esfuerzo del patrono para salvaguardar la exi_!! 

tencia. de la empresa o la vida de los compañeros de labor. Y si ésto es 

así lós servicios de las fracciones citadas, no pueden estar regidos por 

la fracción XI del Art. 123 Constitucional, porque la limitación por -

ésta marcada, en el sentido de que el servico extraordinario no puede -

prolongarse por mas de tres horas impediría muchas veces que el traba.j.!. 

dor ayudase en todo lo que hiciese falta. 

,..--/ Las fracciones mencionadas están plenamente justificad.a.a y tanto por no 

tratarse de un servicio en beneficio directo del·p~trón·o, cuanto porque 
. ' " .. :.,-~ ·, -~. ·--- '" . 

es un deber de h 1r.ianid.ad, no exist.e obii~~C:ió~.' d.~ doble pago de salarios. 

; \ 

i. 
i 

-l 
! 
¡ 



La Corte atribuyó al servico 

Debe ser la prolongación de la 

No debe tratarse de un 

El primer párrafo debe entender como 

cualquier servicio que sea una consecuencia. o esté íntimamente relacio-

nado con ella, en forma tal, que sea ,el trabajador, la persona mas ind._! . 

cada para desempeñarlo o bien, por mayoría de razón,cuando existan neo.! 

sidades, por ser ese obrerJ el único que conoce el trabajo. 

b) COMPUTO. 

En 1931, ~os representantes empresariales ·so~tuvieron que las horas ex-

tras eran únicamente las que excedieran de la jornada máxima de ocho h.2 

ras, más la doctrina y la jurisprudencia opinaron que sean todas las h.2 

ras que excedan a la. jornada que deba cumpl~r el trabajador. 

Si se hubiere pactado una j.ornada menor de ocho horas, el trabajo que -

excede de las horas pactadas debe considerarse extraordinario, pues en 

realidad se prolonga la jornada en interés de la empresa. 

Las horas extras son aquellas que exceden de la jornada normal, mejor que 

de la jornada leaal. 

Compete al patrono, al conferir la Ley eil 11odér dé direcci6n 9:'.iti.(empr~sa, 
- - = =·~ '~-··-~.-f,~ff~~~~:;~·~~~¿~~;~~Lil~~:{~~};;~~~j~.~i~~~E~'.;~~:~:~.- -ce 

determinar ociando existan· 1aXcú6'tiristélricii~s~'Ji:f~~;gfofj:fi~ii~~~o. ~-~~~():ial.es 
o"''.'.'.!:''·,··.',. - ,-· >: •.'<~; .. _i, •

1 
,-'.;-;--:r<··'.-~''.': ,.:__,,·_...!'._:::_ :-~~-,~- .:;_'e~'~' __ ., 

··,:'.:. ?.~-~t,-:. -~.::~>_¿;¿ '.'';' 

que exignn la preotnción d~ rior:Ji~i'ci1(~{~ i.¿ü:a'.r nat;:u;aieia~ .··· 



El trabajador extraordinario está obligado a prestar dichos servicios 

y no solo se tiene. en cuenta. por el legislador la necesidad de prote-

ger a éste sus energías de trabajo, sino también a la empresa. 
,, 

El propósito dél legislador fue limitar el sobretiempo excedente de la 

jornada máxima, limitando la utilización de los servicios del trabaja-

dor mas a.llá de la tolerancia establecida en la Ley. 

La limitaoi6n de la Jornada Extraordinaria solo opera cuando la prest.!!: 

ción del servicio excede los máximos que la ley seña.la para. la jornada 

ordinaria, pues so1amente en estos casos puede afectarse la salud.. y el 

bienestar del trabajador. 

La Fracción XI del Artículo 123 Con:.::titucional dispones 

"La duración del servicio extraordinario no podrá exc.! 

dar de tres horas diarias ni de tres veces consecuti-

vas'! 

La Ley de 1931 en su articulo 7 4 y la nueva ley en el artículo 66 señalan: 

"Cuando por circunstancias especiales deban aumentar-

se las horas de la jornada, este trabajo será conside-

rado como extra.ordinario y nuhca. podrá exceder de tres 

horas diarias, ni de tres veces en una semana. 

"Podrá también prolongarse la Jornada de Trabajo por -

circunstancias extraordi.11arias, sin exceder nunca de -



Cavazos Flores 

tra de lo que determina la ·rrac'ción XI del Artículo 123 Ccinstituoional. 

Sin embargo, dice, este precepto es realista y lo procedente en todo -

caso sería modificar la Constitución para adaptarla a las necesidades 

actuales. (13) 

El Dr. Mario de la Cueva dice: "La Ley modificó el principio establecie_!l 

do que la jornada extraordinaria no podrá excede~ de tres veces ~n una -

semana, reduciendo así la posibilidad de prolongar la jornada normal, r.! 

ducción que se modificó en la exposición de motivos de proyecto de la -

Secretaría de Industria y Comercio y Trabajo, diciendo que el preoepto -

· de la Constituci6n permitía. en realidad, una jornada de once horas con -

la sola limitación de que, cada cuatro días, no se trabajarán sino ocho". 

( 14). ( - ) • 

Vemos como el precepto constitucional sigue el.lineamiento de todo el -

cuerpo de las leyes laborales, que es la protección integra. del obrero, . 

en su salud, moralidad, su biene~tar, etc. 

Al señalar que la jornada extraordinaria no po:l.ría ir más allá de tres -

, - _, - -- . 

( 13) Cavazos Flores Baltazar,"'Rl D. del Trabajo en la Teoría y en ,la -
Práctica"; conr_•Lmi!EX; 1972; Páe;. 232.~.:>>·· 

( 14) Ob. Cit~ ?forio de la Cueva, Pág. 612. 



esta manera el tr~bajador sufriría desgastes físicos y mentales que 

redundarían en su perjuicio. 

Pero el.Artículo 66 de la nueva Ley Federal del Trabajo que reglamen-

ta la disposición. Constitucional es más explícito, al considerar que 

con atención a lo dispuesto por la Constitución podría sucitarse duda 

al trabajarse tres días el tiempo extrai>rdinario, descansar un cúarto 

y volver a trabajar. 

Así el Legislador Ordinario al percatarse de ello, estableci61 

Art. 66 Ley de 1970. 

"Cuando por circunstancias extraordinarias, deban 

aumentarse las labores, este trabajo estar' con-

siderado como extraordinario y nunca podrá exce-

der de tres horas ni de tres días a la semana". 

~n caso de que el trabajador labore más de nueve horas a la semana con -

carácter de extraordinarias, este trabajo excedente, le será ~;agado a r! 

z6n de salario triple conforme al artículo 68 de la ley vigente que a la 

letra dices 

"Los trabajadores no están obligados a prestar aus 

servicios por un tiempo mayor del permitido en e_!! 

te capítulo. 



del salario que oo--

rresponda a las horas de la jornada, sin perjui~ 

cio de las sanciones establecidas.en esta Ley. 

Tocante a las nueve primeras horas que la Ley permite, le serán oubier-

tas a razón de salario doble, según lo dispone el artículo 67 de la mi_! 

roa Laya 

n1as horas de trabajo a. qua se refiere el artÍCJ! 

lo 65, se retribuirán con una cantidad igual a 

la. que corres):onda a cada una de las horas de la 

jornada. 

Las horas de trabajo extraordinarias se.pagarán 

con un ciento por ciento más de las horas que co-

:rre!Jponda. a las horas de la jornada". 

El Dr. Ba.ltazar Ca.va.zas Flores dice respecto de las nueve horas que si 

son éstas sobre la jornada legal o contractual?. ( 15) 

Así: 11 Si por ejemplo se trabaja. una. hora.. extra diS:I'iª~·y; ;lü.~io~~~e'>labora. e 

-, ___ .. __ 

tan las nueve horas eictras a. la sama.na ya. q'.le se computa oo:no Jornada 12,. 



- --- -- -· .... :.. ... .:;.. .. ;.: --
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gal Extraordinaria. 

Sin embargo si en dicho domingo se llegase a trabajar tiempo extra, -

las horas adicionales si se computan en las nueve horas extras a la -

semana. 

Solo se debe aplicar cuando se labore después de la hora cincuenta y 

siete ya que no sería equitativo que una empresa con jornada legal de 

cuarenta y ocho horas y trabajara nueve horas extras a la semana, no 

tuviera multa, en cambio la que labora cuarenta y cinco de jornada pa._2. 

tada más diez extras si la tuviera. 

La Secretaría del Trabajo adoptó el criterio de que las nueve horas a 

la semana ea deben computar sobre la llamada jornada pactada y no so-

bre la legal. 

La Suprema Corte de Justicia ha tenido ocasión de dictar numerosas ejec]; 

torias en relación con los artículos que se han comentados 

1.-Es nula la cláusula que estipule una jornada superior a - -

ocho horas. 

2.-Los patronos no están obligados legalmente a proporcionar 

trabajo ininterrumpido al trabajador por ocho horas y seis días de t~aba.-

jo por semana y si la variación de la cantir.1ad de trabajo es normal, la 

suspención de labores no constituye un conflicto, sino también una for-

roa normal. 



5.-La. Corto considera. 

exceden de la jornada legal. 

6.-La prueba no 

fueron contínuas, para demostrar 

!1onde al patrono. 

7 .-:El traba.jo prestado durante el tiempo que el obrero tie-

ne para descansar es extraordinario. La Su~rema. Corte dice que para -

cubrir el sal:trio de este d!a. el patrono debe indemnizar al trabajador 

en razón del servicio prestado. Dicha indemnizaci6n es independiente -
1 

l 
del salnrio, pues de lo oontr~rio el patrono se enriquecería ilegítimá.• e~-~.-. -1 

--'-7-------

mente. Seña.la. que dicha indemnización aa.oeriderá a otro tanto del sala~ 

rio dia1·io. Pero en otra.a 

la con~ideración 

salario ordinario. 

de un servicio 

ción \I del artículo 

¡ 
¡ 

( 
¡ 
¡ 

l ¡ 

l 
1 
1 
' 



el trabajo en otro día., 

constituye una obligaci6n 

de lo que pasa con el trabajo en día 

negarse a prestarlo sin incurrir en respons.! 

trabajo extraordinario que obliga al trabaja-

en forma especial, ya que cuando se presta no de-

- - -- - -· 

pende de su voluntad el mayor desgaste de energía.. 

'El servicio en día c'le descanso semanal implica una violación a la Ley 

por parte del patrono y del trabajador, ~ues los principios del desean-

so ce ir.iponen im:.1erativamente a unos y a. otros; y si bien no puede re-

dunña.r en perjuicio del trabajador, tampoco ha. de otorgarle un benefi-

cio que nadu justifica. 

El punto 1le vista qua ~~e defiende, debe rnodi:ficarse cuando se trate del 

descanso obligatorio ya Que cualquier trabajador que se utilice en esos 

días se ve privado del. derecho a .oelobra.r la fiesta, oportunidad que no 

1.!ls 1ma obliea.oión ~á.:r~.eJ.·~;~,~~j~~9i./~1:'estar el servicio extraordinario?, 
,-,_:,-:.::-; ::.·-,-:;':'< ,-

Sobre este problema ll.l.':#?6;t~~~Xitl~;o~ ha unifics.do ni en uno ni en otro 
-· o;--o-_ ;-_;_~:-~~:~~ ~:.;-;~.;~-~:~·:ú,-,':-'. __ -

ceJ'.ltido, os decir alL,"1.l!l()~··a~t~~~~ ~onoideran que la prestación del trab.! 

jo extraordinario, es \ma oblicación, en cambio otros autores consUeran 



que el 

las jor-

nadas más 

trativas. 

Así consideramos que no puede ser una obligac~ón a cargo del 'trabajador -

sino como un derecho, salvo que lo hubieren así establecido las partee ºº.!!. 

tratantes. 

En una Ejecutoria de 5 de abril de 1943, Amp~o Directo 7937/42/la. Cía. 

Mexicana de Expl6sivoe, S.A. ; la Suprema Corte de Justicia afirmó& 

11 La prestación de servicios en horas extraordinarias queda sujeta a la de-

terminación del mis1t10 patrón, dentro de las necesidades propias de su ne-

gocio, porque a él le corresponde la dirección en la mejor.realización~ 

'del trabajo y porque implica el desembolso mayor d~. s¡¡,larios que, sin du-
. ' 

da, s-;¡lo podrá aceptarlo :por necesidades imprescinclf~i~·a· que son precisa
~·-- - '' {,"o''.=i __ -_ _'.-.. ~.- - <~~:~:;i :_~-·-\ 

mente las circunstancias extraordinarias''• ;(Ji;'y,~;,\ i.,·:, C~ ·· 

A decir delDr.~ ¡.¡,,:r:;io de .la. Cueva ei: peii6i,.11'~:~'.t!~~·r\~iI.~!:T~f~6.:nerecho es: 
¡:·:, ;. ' ~:.-,. .· .. :·:.;:;:~<> '; :;5·-:-.;·:'o:::-~ '·e--:, 

-:-: ·~· . -' . '' -.··--.>>.;<;::'. {,:~):~~;;.<_::-~"-'': 

La.·· i imita,ci§~ i~iJ; J'.~,j~rnriM' pef 'si~t() ·tfü,?]?r6~6s:l.toi.s~,~~01rióJ%u?;;ea·aa~gu- .... 

rar a º·ª~ª ·:~;;.h~1~~~6 .Üoois:i~t~~:.~s ;d~···iú.rM~ ht~~ p~;.;¡; ;~lfbSe; iaf. -



······· ,;'.6i1 S~eL 
. '... -- ·+' ';-""' :~.'~· ~ --... ; ·,· .:."·:··,. .. :.- ,'"~-:~t . -------._, .cL~:~:~.;~~:· 

eriergÍ~s-ga.stada's~ ·Par~~oonvivir con su familia. y para dar ex:pan-
' º~-,:·,,.;;'.~ ~" .·, ;¡-,, :.:,.::~\:-:,'.:!:: .. ~ 

eión a i:n'.lie~i,.!~i?ti';~~-~~:t~'oon·basé en este :principio y porque las -
'. -'_: ~ ·i "<-;~- ::,~,~:;~_::_::>.,~--;;-~~ .. ;;~~.;};-,'"':"';,,~:=-~,:-~2-""'~-:"':~t'; ;~;-: --,_,. / - (. . 

obÜ:¡¡~~Ti~~~::¡.oÍ'~ ~~i~t~~por voluntad del obligado o por disposi-
¡,._· · ." - - ,, 

. . 
ci6n de la Ley diremos que no existe ninguna norma legal que obligue 

a los trabajadores a :prestar el traba.jo extra.ordinario. 

En el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 vemos seña-

ladas la obligaciones de los trabajadores y en ninguna. de las frac~ 

ciones encontramos disposición que los.obligue. 

Dice el mencionado artículo: 

"Son obligaciones de los Trabaja.doresa 

I.-Cumplir las disposiciones de las normas de 

trabajo que les sean aplicables. 

II.-Observar las medidas preventivas e higi~ 

.nicas que acuerden las autoridades competentes 

y las que indiquen los patrones para la seguri-

dad y protección personal de los trabajadores. 

III.-Desempeñlµ' el servicio bajo la dirección -

. del patrón o su representante a. cuya autoridad 

estarán subordinados en todo lo concerniente al 

trab.::j~•< ,,.. ', . /. 

I~.~Éje'.ªht-~~5~i'Jfab~jo con la intensidad, y -
_ _;_e~-~-~"-.·,¿,,,:: ...:.~.2·~;_:~~-Ó:~_: '.e· ~'·_:;';~ ·, 

~hid~io ne·~~aarioa. 
( 16)0b. C:l.t~ De la Cueva MP..rio, Pág. 279. 
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Al ver 

deseado 

También 

Vemos que a nadie 

consentimiento. 

las 

ol corvico ó los 

"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos per

sonales sin la justa retribución y sin eu pleno 

girse un trabajo que no oe 

roro aúr. cua,·,,10 la autoridarl 

solo podría exigir 

re ello 



con si-

deran que el servicio dar~ 

cho de preotarlo. 

El maestro Oonzález Blanco acude al artíoufo 677 de la Ley Federal del 

- --- ----- -,---- ---~--·-.~~;~; .:__-~,;~~~;_-,::~-)t~~~j~'?;'.:f·:·~~:~~-r-:~ '~~;:·~-\ <:-·_: 

rea a 11roioné;!~iTi~Fj~!'.rilra~s-.-n\á6 

autoriza?Ú t~i~ r·:~e{f impondrán 
:!-:::\-~:Jr:;· >;:.~_: ~:(~~;) >:-:;.--;-

_: :;-· '' . ' ~' ':-·:·; ~ ~:(: 

c101 tiempo que -

sancionas AdminiE, 

· t· r· a.t.'iv·a···a···,·.,. (,} ·••··· ······· 

Como con~ectierici~;:L: {~Z~ri~:1.~r':;o;d~be c~nsiderarse, como una obliga-
•. ~.:!;·.'_;: • '•''' •,w•:;•':'.; 

_-·:_;,:_~·~.:~~/ ~:: ;;' _.;,;< •:,! :~~-:.~·.- ''>.::·~;_)·'.· .. . '., ~ -

ción a cargo 'del trabajndor.c: sin~ como, Ul'l2~derech9, __ sal~o e_l_ ·c_asi __ 9,Úe,_así_ 
-~-~ >.';~:;\~::<~'.,~'. ':·.- -\,' f·,' ·.- ,· -~,--_, ---,--"; ( .:>.' _, . ->,):'· ' _ _, .. - -~;\_:.··_:::: ' ':~'," ;·:.·' '/' . -·.' 

lo •!íübieren.estableoido ···las p~~te~'j.66~.f~-~ª}u~:i'.ci.~~'sc<i7)JA·~~.~~~J.~0t~~~i~i~j_:;,~-~ _ 
'-- - •-•- :_- '..,'_• '·.~·~·.,-\'~-- '::t -~-~o;:~:~t:\':o·~:~•'.';._,o:;..', __ ,-_ .. ,,., ;~\'.~~::,'~::::'._; :.yi\:_;~,.-,·.·¡,: O \:~~<:~~~~;~.';,··:~T :·~:;~,-·,., 

For Bll .parte el maestro Sá11cí\~~;Aivar~d.6'.s6~'i'ieíY~·:~q;.ie~~l·ctrab~Jac1cir·sí 
( >: :.' -.,'."_:~.-,:- .. _ '- •:'_~( -• ~;-':·:. '. • '.-:,~ __ : .. ·.:~::: , ~-;:, o· •• '.\'-'-.'·>::, ~::--·; • :·'" 

- - - '"' • " J ·:~~--:. - ' -· '-;~-- ._-,_ ··.--

moclali·lades: 



de 

una semana. 

el trabajador 

le encomienda 

4.-cuando 

q'iier día á.e descanso 

mente 11odrá negarse a 

5.-no·existe 

edad 

gado contractualmente. 

6.-'l!ln cualq üer caso en que pe labore tiempo extraordinario, 
-,, ·.,': 

es decir, que se trabé.je en exceso x~,~~>Jorn~~ª' deberá retrib1.tirse al 
_,_:=-'-='=--~: ·--

trabajador en la forma· y término~ yai-~~piesaclo. 
-· .--;; --- --., .. ,""'.- .. --,-·'"-,----- ----

' - ' .-.,~ ." : - - .. 

El Lic. i\lfredo Sánchez 'Alva~cl~ jtl~tifica ~~~ ar:fr:i:a~iones de la sicr,liente . 

nanera: 



' · b ).:La lir.1itaoión a que noa referimos se encuentra. señB.1~Ja. e~.:~ \ 
I 

la Ley Federal 'del Trabajo de 1931 en el artículo 74. 

e) Aún o tan do oonsidora.mos como trabajo extraordinario toda '~t:>: 
' ·,_ »>'<·.·:.;:·- · .. 

- '-.·'i.-;' 
aquella labor desarrollada por el trabajador en beneficio del·mis~o-{pa,_.::.;::i 

trón, __ en exceso.de_ la. jornada normal-- sin _que sea"?l~ce_~a.::l.~~e~t~ 0J.·'1rii~:.. ,i/: · 
· - -- · ":i;;~}~::~-:J~-;~'.¡.~~-~~j~Jc,\I:~:.;,_-~:_. __:__~e·. -~; _:_- -~· -~-"- ~-:-::.- ' · ;-:e·~'.:'.~'_:':_~;:: 

mo trabajo y sin que sea necesariamente una, p~oi6ri~~6i6ri~ • el poder ju.;.. 
_ .. -,_ - .- .. ' ..... >··.·,,,._.,,.,. ' 

rídico demand~ del patrón se limite al tra,bajo;J'~~ira.t-ad.o y consecuen-

temente no podrá obligarse al trabajador a prestar un servicio distin-

to para el que se le contrató. 

d) Juotificada.mente' el operario 'fie 

un día de descanso semanal u obligatorió ya que eri 

obligación aún cuando cm la práctica pueda. admitir el trabajador labo-

rar en estos días, de ser a.sí, se eotará en la hipótesis y deberá re-

tribuíroele en la forma y términos ya precisados. 

e) La prohibición para que la. mujer.y.los. menores trabajen -
.... \' ··;"·.:;':::_;,;, 

t ior.ipo ext ra.ordi~ar io·--se~né~entr8,° ,cQ,n,j~,~~~~~:~=e-~(~;1~}~!.Ú·r:a·~a,r~]:--~e 1 Tre.;~ ' 
bajo, P"•viendoee. la,;d~~'"cf~'4!:ji11;f PJ'~~t~~Y1~~~:~~~~~;~'.#eé ,,. 
vee la proporción el: qJ~.,~~b~-~@~~~~: ~~,'~iÚá-;~"'e:;~;ad;~iri~~iof'{ 



f) A 1lesar ele que el 

rio limitan el 

dor labore tiempo extraordinario en 

buírsele con el 

ffa declarado la Suprema Corte 

del sexo masculino únicamente puede negarse a tié.'liajar tiempo extraer-
___ ·-·:,,.,.,.'' ·' 

dinario cuando lo ha.ya hecho ya por más d.e doa;.;~cc~: ~m la misma aema-
- . ~:,,:_.,~;<,~-.-: 
- · .. '~·-,_;~· _.-

na y periódo de tres horas o con justa causa.;\Coneid~ramos que la ca.u-

sa juotr. a qua se refiere la Corte, conElist~ e?\"enfermeda.d, la cual de . . -
berá probar el trabajador, pero además y por medio de las autoridades 

competentes podrá también probar si el servicio extraordinario que oe le 

obliga a pre~tar está o no justificado técnica o aoonómicamente. 

En el supuesto de qua la. prestación de trabajo extra no esté juatifiC,! 

da, no tendrá porq.ue realizarlo y por lo tanto no se podrá alega.1'. en -

su contra que desobedeció sin ca.usa justa. I'or lo. que hace al patrono, 

deberá sancionarsele ad:ninistrativanente si obligó al trabajador a pre_!! 

tar servicio extraordinario sin justa. caueia~ ; 

~n cuanto a la prueba cm caso de que ol pat;ón n~~~~i·~u"~.J.O.~ci~~ el-- -
V '• • ' i '~ ~ ,• < " '<' : ._'"' '•' ~/ 

- -------,,·_- ~,~~,~"'; >;;::;.;--'..:;~-~,-:~~-:~-~~~-\~:=- ~~~;,_,~:~;~~;:~~'~_:: }~-- -

constitutivos le su a.cciún. 



"Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentar las ho-

ras :le la jornada, se abonará como salario por el tiempo exceden-

te un ciento por ciento más do lo fijado para las horas normales". 

J,a. Ley Vieja se refiere a dicha retribución en su artículo 92, se-

ñala.ndo al igual que la. nueva Ley (a.rt. ~7), que las horas extras 

-=- -' " 

se pagarán con mi ciento por ciento más del salario que se pagaría 

por la jornada normal. 

Consideramos que estos artículos son por demás claros e inobjeta--

bles, ya que al ser el trabnjo extraordinario un excedente de la -

labor ordinaria que obedece a ca.usas de órden económico. Es decir, 

a. la necesidad de una mayor producción, por mayor demanda de los -

artículos que ce fabriquen o de los servicios que se presten, a --

causa de orden técnico que también redundarán en beneficio de la 

producción. Todo lo que viene a ser en beneficio del patrón o del -

empresario se ha considerado que daba pa.;a.rse en una propÓrc:l.6n ma-
--, - ·-.:-..... : :;, 

~"~--·''._e~;"-=-;""'-~:-~-_, "' 

yor de la ordinaria., ya qae el dessaste. sufrido :por. el obrero es. -

mayor. 



·-·•'o'·-:-· .. 

<'\~.~_:;:::·:\e>~.)--.~~>.·.;·_:>··>·"< __ »;_,_ ,'; 
' '' :'.-,;,-,~~'.·i.: , ___ . :-:-.~;2.~ ~:/ .... -.~,~-:-.,~_:>~-. ., 

-·,., ,::.:-.·'' -.... - '~.· ''..'.~;-~:-::;,,---~--~:.;~'-''.:·------ ':··e-:;~~-~¿'~ 

1ealmente roa artÍo~si~~füG~"ii~~if1~ª-t1: ~ª~§3&a'.<l;uf~Ytr~b~j~:i6h'¡ ~1~ ... 
\ .. " :~.'-._: -,-,.-.. ~ ~~:-«' ... " ::" ~ :,/:?';.;: ::;/~::·::j:: ~~,::;:~: .-,~ · ... -., · r;, -: ·<:'" · :;.'.~~:G/_:'.~~~ º .\;~~;,: -

roa en cuanto· a 1 t iaml>ii~~~;~¡~€;I{~'i1-:~~~¡1~~{~~'~:~~?1}~~~I~F·""~~,~~ :~.1~ tie-:· 
. ~ :' .-~;\_:~_«::- ·. ;L~'.;~/;·: .,_. . - - . - . . . . . . 

eempaiio, paro ourgía una int_ár~b~¿n~e ,~A~~~i~t~~"\~~5if,~ª>,~s horas 

qua excedían del m:!:x:imo legal,. o a~a; ·aqueü~J:_qtie 'i_;i;~ri- ~ás ~llá -

de las qlll~ la ley permitía al trabajador l~llo;&;~L: <>} . 

;.}l trabajador al igua.l qua al patrón, está ob1li~d~;a._so1netÓrse a -

todas y ca.da una de las disposiciones ~e.llL·Lef¡~¡%~~~l.,:t~odavei - .· 

que no es é:::te ninl!'.ín derecho unilateral9._:~:l.ni··~~e.~stá.moa frente a 
-~- ~ •• -.-~-.' L-,_ . :.1'~7;-=--Y_::_,-,·;::: ·"':-=-:-:; 

_'_ :'·--;:"-~ec: ~, r--- -:O"-=---:" 

un derecho bilateral e im:;erativo que 'Úe vá .a. á.~licá.r tanto al que 

presta el servicio como a.l qiie lo recibe. 

Por ello, en un principio la Suprema. Corte de Justicia y, las ~Untas ·' 

da conciliación y Arbitra.je, sostuvieron q'.la pu~a.to qua"a1 Dér~oho 
del Trabajo ara imperativo tanto para0 los•trabttj~ct·C>re~~4."giufJ:;P0?:-~al-: 

" ·: .. :..,-,.: <:::.·-~,?·"·r· .-· . - ·. -"'.\' :·-' 
>:; . '·\~,: -,, ·:'.;;°'.;Y·, . 

patrón, que al ser una de sus finalid.a.des :1aJo;!Jf~feger\;.18,i:ealud.·;.. 
.. [, .. .. _. <""'., . ' ~ --'-\, " ' • -~.: '•'""·"' . 0-·,1: ·.- • ' • • 

.-':~" ,;;· ·' ;. :~ ~. •-, ·. 'i'-;f·::-;~·.·. 

de los que trabajan, no se podría a:ieigir el pa;.;o tié;\Ui':trri.l:i~jo'.que: 
· -. : ':, _ ,_, .. · :·-~~ ·-.::·--: :;-,.;:,·>~:-.:'.- :,;~U::'-!·"~"-~<·:..::t,·':-;:.- <:~s·_-:. , ' 

... -. ~··". '"··,·~~; >:i·:~.-:~ ,\':" ;, ':_;~'.::]. 

se p:resto oon violación de un manda.to constitüoionai?.~i¿fii:j6~i~ se 

.. 

' .~ ... ,'O'; ;~ '.':.;;::~-;,;::;.;:;"' <;~,",·_; )"~-;:.'; ~72;.:--,> 

preotó para la explotación despiadada. de l~s ~_ff:~i~}~~~i~~~;:~~~:1~~+ ~> 
oua.1, la Corte cambió la Jurisprudencia.. _ ;.~i~z: __ ;} '.L~< -

o-·"-~-'-~ .. --- .~ ',,;_·-,<,:<¿~~~~~~- ~ .~ :~ ~· ' 

La nueva tésis ordena el pa:·;o :le l!l. totalidacl de .lae •ho~ari extrae ;;. 
• ·_,-e ·'·'•;_, " .. ·_-_•,-.,' 

trabajadas. 



i 

,\ 

En la práctica. se han 

fiare nl pago de ·este tior:ipo que se trabaja extra. del señalad<> por.".' 

la. ley, En estos casos. los patrones ha.n pretendido que se pague como 
I 

si se tratase ele una.normal jornada, pretextando. al efecto. que 

prohibici6n es para ambas partes yq'.le lós~patrones 
-.·,··:';;. f<:··.-" 

gados a. pagar con un cierto por c:ient()_máci 

seña.la.do por el legislador, 

Por otra parte, se ha sostenido y así_ha establécido Ja Suprema Co~:i . 
_:;:<·.· .,,_. -

te de Justicia, q·.le el tiempo extraordinario_. debe'. pagarse con. el ci~~ 

to :)or ciento que marca la ley, no obstante que rabáse el limite le-

gal, ya que el desgaste :r la fatiga sufrida por.el obrero se manifie_!! 

ta, y más aún cuando labora más del tiempo extraordinario autorizado, 

De acuerdo con nuestro concepto s:I. al traba-.Jr>dor labora en aleún día 

do descanso i.iemanal o bien oblifiatorio, ésta labor deba consi:lerarse 

co::io ')Xtraordinnria y retribuirle. un ·.aals.rio doble, indopondientemen-
·,-;··· ,;,(··>: . ~' .. · .. _ 

te iel pa;;o que r.io la hub:i.e~é.,b.dob:()_,~L'tl.'a~a.)hd.~l.', por .su día de des-

canBo semanal y obligatorio,¿~~-l-~li~*(~t;i~;;ki~j~~gr~;r~a· •. le __ priva de des-
' ~- :·:·::·.,.~ -:~?:· :-~:·~~{-·:._-: :,::)_~~~ j_::::.:· :<~:\ 

canso, impidiéndole según el c~~~;Cra¿ii~~t'il.; ;sus energías o bien, ºº!!. 
·. --~-·-----~ ~~"':'- ·~<>_~-,-~,~·~P~~~~!;~:~;;~.i!:,ci_;;:~~~~ :~:\·,.,,._ .. , , 

memorar a.lcuna ·fecha c acontaoirnf~nt9'·~''<fsr- ;;> · 

A iecir del mostro González Tilancio, se ha: . .Pteserita.dc en la práctica -

< ,,· 



te con salario sencillo o 

1ramos a s1¡poner que la jornada sea 

presta sus servicios durante 

primeras se pagarán conforme 

siguientes con el articulo 123 Constitucional debe pagarse oon sal,! 

rio doble. llespecto a lao cuatro horas siguientes, las tres prime-

ras con salario doble por se~ extrordinarias y las restantes nos -

dice la ley como debe pagarse, algunos dicen que debe pagarse como 

salario nencillo y otros opinan que con salario doble, en oi conoep-

to debo aceptarse el segundo criterio". (19) 

están obliga.dos a prestar. sus servicios por un tia'mpÓ}roi{for ;aei< pe!_ 
,;,-.;:·'.<;·>-:,T:~.'~~'.L'~~(:.:t -.,_~~,_··· ·:;.: .

,:_<···,._:' ·> ::A1t;:'.·'> };:·;/>~,. ~:{iX~\;:::::· 
mi tido en este capítulo. (; { ·Y!"R~~;;' '.'.'};:.' 11 , 

T,a prolongación. ·d~ .. ~.(t.~~~·po··, e~~ifg~;~~~.~rici'.. Cl~~\i;~~~~~~tf Í~:~:~~~~~:·h~r¡is a 
:'~,~~::::.:,!:i';¿>(• ,,. ,'-:;:-> '•' ,,;.'.-' ;•" - _;-. ¡ •'O ,'.:-;·,::::· ~ ... -;" ::_': •"' 

la oemana,.·.~o ~li~~·ºa.i~~~~1~ ··•·; .. ¡.... ~P,~~~~tf1jy~~¡~~~·~!~~~~·t~~.~!~~f .~f 6edente 
", ~·- .. : .. : .. ·:;~~'.»_,¿ d• "' • ' .• • '''"''' ~---.. :'.;.'.- .• :. ---., ... :!·-:·-\'."';-!' ~¿-~,:_~_: .. __ -,}~~--

con un ªÓ,ºº:\~~~[~:~~~f~t;m~sl~tI~tt:~~i~~:~~í~';g,§~~2~~~¡~",;~. ª las ~ 
ras ne la jof~~~e.~ aii1;;Jfjfri~}r~e,;la;~. J~~iian¿~1t~l>i}cide.á .por la 

·->/-:<;' ·--:~".-'.: 

Ley". 

( 18) Apuntes cita.dos G. (Jonzález illanco, 1949· 

( 19) Apuntes citr'.dos, .il.. Mnchez Al varado, l'J68. 



mmca. podrá •01 .patrón hajC>>~inglhl~ rió~c:~1~{~·~';xi~i~~zr:~t1¡b~j~d~i.: ... 
:, ·;:~· :.:>·, :~'-':~'_:'.(:,_:_u /./i-.. ··-:-<-·· <:: .. _:;>~r 

,.,.,-.:~.:-·- ~··-·~e,, -:-º· . .::_~~-:.-':::F··;' -..:~_,."/ :- __ :~ 

. que liibore tienrpo extraordinario, ti~ ~p;;{;it~fli~oin'cÜr~~~;ei ocintrato.~'cL:º. 
,•, .;_'":_<--~~:+.::~;·;:::_~~\~:>~ __ ::/~~-'=o·; 

-; :.; -~ ~ -' . 

por neear' e, y en caso de no pagar fe ei sll.ú{~io que marca la ley -
; 

por dicha.a J:Íoras, serán aplicables las mutt~s,que marca el artíou-

lo 886, multas que van desde cien a d:l.e.z mil pesos, tomando en ºº!!. 

siración la gravedad '!e la falta y las circunstancias del caso, 
/.;·.,-. 

Bl Dr. :Salta.zar Cara.zos, no dice que 11 la Secretaría del Trabajo --

· adoptó el criterio de que las nueve horas a la oemana se debe ºº..!! 

putar sobre la llamada jornada pactada y no sobre la jornada legal. 

Sin embargo, estimamos que si las nueve horas son sobre la jornada 

pactada y ésta es por ejemplo de cuarenta y cinco horas, la multa 

es improcedente y solo se debe aplicar cuando &e labore después de 

la hora cincuonta y siete, ya que no sería equitativo que una empr_! 

sa oon jornada legal de cuarenta y ocho horas que trabajara nueve -

horas e~tras a la semana, no tuviera multa y en cambio la que labo-

rara. cuarenta y cinco de jornada ¡iaotada mas diez extra.ordinarias, 

si la tuviera·. (20) 



tendrán 

un 



1)i!J 1A MUJER. 

a) . LA MUJER EN LA ANTIOUEDAD. 

b) LA MUnR EU DIVERSAS ETAPAS SOCIO POLITICA, 

CULTURAL Y ECONO?.lICA. 

· o) LA l!U~R EH ]L DERlrnHO POSITIVO MEXICA!TO. 

d) LA t.!UJTilR EH EL PLANO INTElUfACIOUAL. 



A) LA. :.rnJ!iJR IDT LA. 

El trabajo supuso 

car una relaci6n de dominfo 

esfuerzo y ¡\estinlldas normalmente 

El hombre vivi6 en principio como un sar nór:iada. sin un fin determi-

na.do y unido solamente por relaciones de ayuda recíproca momenta.nea., 

ejerciendo actividades encaminadas a la. a.dquisici6n tle los medios -

necesarios para su subsistencia. 

Posteriormente al evolucionar sus conoo:l,rnientos sobra todo en lo -

referente a la agricultura, ue llega 'a una etapa sedentaria, orean-

dose relaciones más duradera.a con la tierra., de la cual se obtienen 

datar· ina.dos productos y la cual irá configurando a través de auca-

sivas parcelaciones como patrimonio propio que le ata y le vincula-.,.c_ 

en mayor madida a una demarcación determina~a. 

ills principalmente la mujer qua se sedenta.riza, ,al ser la. encargada. -
,:: :._:~·_,:_. 

,-.. :\'.;,; ~ . ; ::~'-:,:~-.·.·.:;,,c·.><-~:?·:: 

conoce en ese erupo huma.no ~a'.fád·t~;--~~ ¿,1tci;fa.~d. dando origen al ma-
_.·_,~_:_· ~-·,_,;:,o-~-ºé_c;~ ~--0'--=~-~4'.Jo,:fo>~'o~~~~~-~~;::Ji_,_:_- ,·:, 

tria.rea.do. 
-~:~:·.~-(:::·>:, ~- ~-,_ 

La intervención de la. mujer. en. esta. etapa pii~'.ith;·á fue -decisiva en 



:..:·_ -' 
- --- - - --- -=--------

- 75 

la evolución de la 

sus funciones 

" l.-Reproduooi6n U.e la especie. 

2.-Cultivo ~e la tierra en forma rudimentaria.. 

P:!sando este período en que la Liujer fue el eje sobre el cual giró 

la humanidad se vá imponiendo poco a poco la fuerza f!sica del ho,!!! 

bre sobre la debilidad tradicional de la mujer, quien vá adquirien 

do un papel seounda.rio y oscuro en las sucesivas trasformaciones -

hist órioa.s. 

Asi en las antiguas costumbres, .sobre todo en Orienta, se oonaidor.! 

ba a la mujer como un objeto que podía ser vendido, donado 

le reoluia{~l~i~,~~P~~~ 1~ 
:·:.:;,·. 

dado por su dueño, se 

trabajos mas viles y despreoiabÜ~~":· ,'Y' 
_•., .-;:·~·~·J/'· 

condenaba a 

!i'uó en Grecia y posteriormente ~n··~o~~:donde la mujer adquiri6 una -

situación jurídica, pero aún as~,
1

ae)e ~onsidera.ba somr.itida al varón. 

T!Jn la ']datl Media, la. situación gé laémujer continuó siendo precaria, 
º·=-~ º=-·,~~-~-- ''°'·:' -0 -:--:;..o 'e-; 00000~ 

en asta época tenía una categoría b:i.en"idof'i?lida, de esposa, madre e 

hija y el señor Feud8.l la ha~ia'iint~zyeh:ii-' 011,j1U v:i.dÜ. ·~oÓial ·.y eoonó 
. - ,. 'º "-';~<,~:0.:: <-:: · .. <>j~~,~'.:~'··~;·-.. ~:~ .. ;-· .-.- . ·<:.,":- .·~:.\:~:u.~·_;::.:·~~.--~-- - -

mica, sin embargo. tenía pleh~ ~uj~~i6~)~~~;e~'.hi~l~~i padre o marido, 



- - -- _-,_ .. -

la. evolución de la 

convivencia contribuyendo 

sus funciones 

l.-Reproduooi6n da laespeoie. 

2.-Cultivo :le la tierra en forma. rudimentaria. 

P:isando este periodo en que la. i:iujer fue el eje sobre el oual gir6 

la humanidad se vá imponiendo poco a. poco la. fuerza fisioa del ho.!!! 

bre sobre la debilidad tradicional de la mujer, quien vá adquirien 

do un papel secundario y oscuro en las sll.~~sivas. trasi'ormaoiones -

hist6ricas. 

Asi en laa antiguas costumbres,. sobre todo en Orienta, se oonsider_! 

ba. a la mujer como un objeto que po~~a}s~r vendido, donado o arren-

trabajos mas viles y despreoiabl~·~~ •. ;:~ t;·u~ 
- -'', ,·-,.:·~· ·, 

fuó en Grecia y posteriormente ~~:~á~~;:.donde la mujer adquirió una. -

situación jurídica, pero aún a.aÍ. ~e~{~ consideraba somr.1tida al varón •. 

l!:n la '.!:da.'l Me:'.l.ia, la. situaoi6n de '1a. rntÍ.jer continuó oie~do precaria., 
_: ______ ;_,__ 

en esta época tenía una catego~t.:cbien.,<ltfin~dá., 'cie'e~.P.~sa·tm~'.P'¡re ,. 
__ - , _, ~- ,',; -'.· .. -· ... __ ... ~.-:""·~~~~-.~;~·::·~~- ·>~-.· ·.,~~~~.:~·t,~;~;~~_;:~~~i~:;~iL~i:'~~~··==-:-_ :~ . __ ,. . ~ 

hija y el señor Feudal la hacia.·cinter'.vanir en• sú.1.vida.·sooial' y.~econo 
• ' - ',;_· _-_ ·~:,'- ..'..,,:'.~."_,_,·,~·· .'.'<• .i; '.0;'; ; ·.·'. -.. ··.:'.· . .'·•e•:,-;'',,·:,:- _-;o.o .·-¡;·T<,°':-."'-f;\:-,j_'.~:io- '.o:l~<f'oc'..'"~-· '-· -

mica, sin embargo tenía pi~na ~Üj~~'i6J~·~itr~ ;~fk.,tü:t~~Er~ mai;ido, 



las.profesiones libres, en 

así como las instituciones 

Se reconoce de manera. absoluta 

tiene la mujer 

tuíble e intransferible. 

luz, sino también procurar un 

miento sano pa1·a el infante. 

No por ello diremos 

sempeño de la función productora, 
- -- -----

condiciones para logrnr un avance en' et campo que elija, 

Antes de la Revolución Industrial, un.a mayoría de los hombres con sus 

mujeres trabajaban en el cultivo de la tierra, en las artesarías, etc. 

Cuando el hombre era poseedor de grandes riquezas, la mujer fue consj. 

derada como la más valiosa. pose.aión; protegiéndola ,con g~e~as pare":' 
=-'--0 ·--_,-o·-= ~·(d~'.~'._-•_~i~~-;- -. '·-~--"=;~ --~ - _:_' __ .~;'.:~~ ;~' -~- ._-· ·_:;_,>~~ •' :~.._:-:~:<~·~ 

des y rodeándola d~·riuma~os'.~s'Ei:i.ri:l.Jntes~ ~:·.>~:~ ' " •. c. . .. ·, 
.,: -~'.:- 'r• ;< •-''.:-'-=;•"'·--,"~ <·--,;~:'.1:.t ':':.·~:~!. ~-:~-~·;_,·:··:'" - ;~:?-,~·:,:;'>'.;· ', :,·::.;·• 

Al llogar la rav~Ítl~i~ti ;fnd.~~ti{~f: se. c~gbia el •c¿~tfÓ el~ actividad ~ 



fuerza de trabajo ma.soulino por el de las mujeres 

y niífos, hasta que las legislaciones laborales fueron cambiando po-
1 

oo a poco las situaciones exigiendo el principio de "a salario igual, 

tra. bajo igual'~ 

Sin embargo abundaron niños ymujel'es qüe'labor~ban 
'-ro·--: -

industrias, casi siempre con aalari.os infe~:!.ores. 

Lm mujeres de clase media y al ta. al con.tar con mas 

realizaron el movi::iiento feminista al salir a las callea a luchar -

por ser reconocidas como sujetos con igualdad de derechos, facultan-

do a.si, la transición de la mujer "objeto" a la mujer "sujeto", de -

la nueva sociedad industrial. 

La opinión generali~ada dentro de la sociedad ea considerar que la mJ!. 

jer no debe desempeñar trabajo fuera de su hogar, ya que éste implica 

una •tes.::tención a las labores domésticas así como a la procreación y 

atención de los hijos. 

élnfocaridó principalmente el ?roblema hacia la mujer "maclre'' se han --

- ---_;- - .--- -_- _- -,--·..=-- ~-- ·--=-- -.~. -- - -

croado lllu.c~s prerrogativas necesarias para que éstas puedan desem¡:ie"'.' 

ñar sus labores fuera ·iel hogar sin que haya repercusiones negativas. 

·'Js el caso de la creación de guarderías, jardines de niños, etc •••• 

al ser el infante colocado bajo la vigilancia de personal capaoitado 



para desempeñar esa actividad despertándose· on él la 

la disciplina e independencia, capacitándole desde 

bajar en equipo, característica de nuentra 

La. m11jer repraoenta en un tercio la fuerza 

lo que cambia de un país a otro, segÚn 

cultura, forma ·le vida y forma de 

En los países socialistas destaca 

el uso que se hace de la.mano de obra. 

Al igual que en todos los países 

la participación de las mujeres en todas ·las 

vad.a. 

Ilasta. hace poco las mujeres trabajaban aproximada.mente hasta los vein-

ticinco años para después .centrar matrimonio, retirándose a.sí de la -

vida laboral¡ pero en la. actualidad la edad ya no·significa nada,~ -

pues mujeres j6venes, maduras, casadas. o sol taras continúan de:.;empe--

liando sus labores sin ningún límite. 

La mujer ·lebe buscar el tiempo oorreotó .para desempeñar su trabajo, ya 
·\· ;"-_.¡; --\>-:· 

qua cuanto mejor sea s11 jornaiia,:.!D~~{~'.~~·É!'.~t~C:g~t.a.I'á el mi~!llº~ La P:t'.2 . 

tección en la. jornada debe baneficiiJ.;,:ta~tO al hombre co:no ala mujer 
- :e;- '. - ---'"-~.'...-. ·-'----'~-'-_.__:-'-.----_-'--' .,-~ '.,-·;:'. _< ~- ·-~ - ·::C-~-o:"-.·.;o· e -~- ~ -

·' ·"·-· ... · e·,_,:.:. 

con el objoto de' tener má~ji13m~o;ciibre. 



CULTURALES Y ECONOMICAS. 

igual la situación jurídica de la mujer oon el hombre -
I 

ha sido preocupación en todos los países durante todo su devenir hi.!!, 

tórioo, actualmente algunos de ellos tienen ordenamientos que esta--

bleoen que la mujer no puede ser sometida, por razones de su sexo, a 

ningi.ma restricción en defensa y ejercicio de sus derechos. 

Inglaterra, Estados Unidos de América, Al.emania, Francia, fueron pi.2, 

neros en el siglo pasado en logar la aceptación de ella en condicio-

nes de igualdad, en todas las actividades de la sociedad moderna. 

'En este siglo la Sociedad de Naciones Unidas y la. Comisión sobre la -

condición jurídica y social de la mujer de la O.M. U., han desempeña.do 

internacionalmente un papel decisivo al respecto, logrando avances en 

los principales campos de los derechos de la. mujer:el político, el --

civil, el laboral, el económico, el social y el educativo. 

Se han venido haciendo estudios y adoptando medidas para quitar las l,! 

gislacionas, prácticas y cost·..tmbres descI'~inatorias buscando el dere-

cho a una propia.nacionalidad, independiente ie la de su marido, el -

compartir la patria potestad; el tenor noc0sidad de dedicarse fuera 

de su ho.:;ar a activi,lades económicas y disponer de suo bienes, oport~ 



oondioionos que el hombre, 

su calidad de madre. 

Ahora bien no obstante que 

la materia. laboral, aún se 

do ol pue·:ito para el que se le 

mas aún tratándose de oa.rgos públicos; 

Pero ya dentro de nuestro país la mujer ha desempeñado oa.rgos de: -

diputado_, senador, a¡,¡ente del ministerio' público, magistrado, juez, 

embaja.dor,eto. 

Por lo regular la mujer puede alcanzar su máxirno desarrollo dentro de 

las labores ooml.Dlmente considera.das como P,ropia¡¡ de su sexo, porque -

cuando de otros cargos se. trata. .. e licita mucho su intervención·, no 

permitiendo de esta manera. que expanda. toda su capacidad. 

También debido a.l :leaempelo tan grande que sufre la mujer, al iguaf2{ 
·.f.,;)::.,~::',. 

q·.ia el hombre o en s:i caso el menor, noexig~n·ar·tot_af~e·~s~~-~~~:_ ::: 

ches, pues para. el patrón es muy fácil cubri~:';1~-;~6;~;t;~;;.;tÚ~s qued_!! 

rían nu3va.mente sin fuente de traba.jo y por lo'tanto de ingresos. 

'.Js i1or ello q•1e a.1n c·1a.ndo un sector do tra.bajador:;s eozan a.mpliamen-



te de todos los doreohos que consagra la Ley Federal del Trabajo, 

otro'gran número.sobre todo de los pequeños establecimientos e 1.n 

dustrias sufren vejaciones. Existen incluso algunas que se oarao

" 
terizan en sí' por la explotación que en ellas subsiste, es por eje.!!! 

plo el trabajo de los talleres de costura. 

La situación de la mujer ha tratado ele mejorarse dentro de todos -

los ámbitos, es por lo que también se han creado escuelas industria-

les, escuelas de enseñanza doméstica, cas~s amiga de la obrera, cen-

tros de adiestramiento por parte del Seguro Social, ato. 

México ha sido de los primeros países, que han elevado a garantía oon_!! 

titucional las garantías sociales, por ella estamos consientes que la 

mujer ha ido logrado grandes avances dentro de nuestra legislación y 

que on un f1.lturo no lejano será oonsidera:la en todos los ámbitos como 

otro brazo más, apto para la lucha en el engrandecimiento del país. 



determinados fines dentro de un orden normativo, la. a.ótividád. des

plegada para alcanzarlos supone una acción y un sujeto a quien atrJ: 

buír esa acHvidad, que viene a ser la persona jurídica. 

En el Derecho el concepto de Persona Jurc1ica tiene dos asceptaciones: 

Persona Física o Persona Jurídica. Individual, o Persona. Jurídica Co-

lectiva o Moral. 

Se entiende por Persona Física, al hombre en cuanto es sujeto de Der! 

cho. El ser humano por el solo hecho de·serlo, posee personalidad -

jurídica. 

Del conc;pto de persona se deriva. el de personalidad, que es la apti

tud o capacidad para ser titular de dereohos y oblisa.ciones. 

El ser hctmano que a.otúa. como sujeto ·le Derecho, se relaciona. en· cuanto 

a sus facultades y deberes con los demás miembros de la. sociedad. 

La Personalidad Jurídica tiene como condición determinante la oa.pa.ci

dad, que es la aptitud quo tiene cada persona para ser titular de der.! 

chos y obligaciones. 

La funci6n general de la capacidad es determinar cuándo y qué condici.2, 

nea las personas son aptas para gozar, disfrutar y ejercitar sus der! 

chos y obligaciones dentro de un régimen jurídico. 
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La Persona Jurídica Colectiva, sagÚ.n Rouggiere es "Una unidad orgá-

nica.resultante ~e una colectividad organizada o de un conjunto de 

bienes, a la que para el logro de un fin social durable y permane.!! 

t 

te, se le reconoce por el Estado, capacidad de derecho patrimonial". 

La Capacidad puede ser de Goce o de Ejercicio. 

Capacidad de Goce, es la aptitud de ser titular de derechos y obli-

gaoiones y esa aptitud está determinada con el requisito de ser ho,!! 

bre. Por lo tanto todos los hombres tienen el Goce y el disfrute de 

sus derechos. 

Surge el problema de saber cuando se inicia esa capacidad, problema 

quo queda resuelto con el Artículo 22 del Código Civil, que a la le-

tra dice: 

"La capacidad Jurídica. de las personas físicas se -

adquiere por nacbiento y se pierde por muerte f P.! 

ro deode el momento en que Wl individuo es conceb1:, 

do, entra bajo la protección de la. Ley y se le ti_!! 

ne por nacido para loe efectos declara.dos en el --

presente Código". 

Capacidad ·:ie Ejercicio, es la aptitud o disposición que tiene el hom-



bre pa1•a obrar y ejerca~ pcr si misiii'o sus~~er~~hos y obligaciones. 

'Elata. forma.· da capacidad no la. t i.e~eriC't;ó'&~~ 'Ícié hombres sino a.ola-

mente aquellos que reunen los requisitos que la ley establece. E.! 

te tipo de capacidad también recibe el nombre de Capacidad Legal. 

· ( 21) Introducción al eatudio del Derecho, "Elduardó García. l~aynez, un

dócima adición, 'llditorial Porrúa, l'>ic;. 271 y 278. 
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D) SITUACIOU DE í..A l·rlJJB~!~i EL'PLANO INT-:lllUTACIOlTAL. 

Como ya lo .hemos dicho el trabajo de la mujer ha pasa.do por grandes 

vicisitudes. Primeramente a.ta.ca.do por el hombre que veía en la mu

" 
jer la oompotidora a bajo precio que lo desalojaba de :l.''brica.s y -

talleres. Se vi6 la necesidad de· protegerla contra los abusos de -

las empresas, ya que la clase patronal se interesaba cada vez más -

en dar ocupación a la mujer como medio inegable para reducir el CO,.! 

to de la producci6n. 

Retas oircunsta.noias dieron márgen a la discusión que duró largo ~ 

tiempo sobre la conveniencia. del traba.jo fem6nido, sin embargo po--

cas fueron las medidas que se adoptaron. 

Alemania. ma.rch6 a la cabeza del movimiento, pero los demás países hi-

ciaron poco caso del asunto. 

La ''Asooiación Internacional para la. protección del trabajador", fué el 

primor organis~o que se interezó por la protección internacional del -

r 

trabajo de la mujer, y lanza la ídea de las conferencias de Viena, --

que tuvieron lugar loe años de 1905 y 1906. El plan de la.e conferencias 

tendía a la. prohibición del traba.jo nocturno de las mujeres, a.sí como 

a la. pro~libición del. f6Bforo blanco. 

La Conferencia de·la.Paz reúnidá;enRersalles al terminar la primera -
-. : :-,:~:_:_:_:-~/~.,·;.~-' 

¿;uerra mundial, creó u.na ();~a,riit~~¡ón perma.nenté, cuya misión descrita. 



viría a su vez. de base a las .iegislacionea 

las primeras garantía.a internaoionale.s para. 

jo, 

c?mo miembros a. loa componentes <le la. 

da en el mismo Tratado de 'J'ersalles y segÚn decisiones posteriores a 

todos los ·~atados que voluntaria.mente entraran en ella. Desde el pr~ 

cipio la organi~aoión se bautizó a. sí mismo con ol nombre de Orga.niz.! 

ción Internacional de Trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo, se ha ocupado en diversas 

ocasiones de la :protección que debe impartirse a. las mujeres.· 

Las convenoione:.> y recomendaciones aprobadas se dividen en dos grupos: 

1.-Las que se relacionan con un Derecho Protector de la mujer autónomo. 

2 • .:.1a.a que se integran con las mod.iclas de1iendieritea del Seguro y la S,! 
·-U"':·; ... '··.·.' 

guridacl s ooial' formando en conse'óue~no'ia~~~;.\Si~~~~~ d~Í.futuro. 

Las reoomon .. lP.ciones. ··ao~;:;~~ie~,6~~~~~~~~;i~~~i~i~i~·I~at~~'~;~~?t;.i~.~et.~rm_!· .. 
;.-;' ~;.:·;~:,'. '. .o;:'' ' . "]_;.-\_,_ ·;.,._· 1·· , •• ,. ;_-.• ,-.,7. ·; - "". 

nadas modidas y el conveniO es un .Pfoyect'o 'ie')).íy;\<í.U.e ipüe'de:ser a.pro-
- '--'··e¡ó __ _ 

:~·::·,_:>~-: 

bado o rechazado. 
-.··.·:·· 
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El Estado que aprueba una recomendación se hace eco simplemente de 

una. aspiración de la oonfürencia, Si qi.tiere que osa aspiración se 

materialice dentro del país, debo dictar una ley especial que con-

; 

tenga las disposiciones de la recomendación. En cambio basta apro-

bar el proyecto de convención para que sea ley en el territorio -

del país. 



CAPITULO V. 

PROTECCION AL TRABAJO E:tTRAORDINARIO DE 

LA MUJER. 

a) 

b) 'PllOTECCI?U Á LA: ~lUJER MADRE. 

e) NUEVA L!llY DE 1970 



La solidaridad y vida de todos los habitantes de nuestro país, así 
1 

como la pressrvaoiÓn da SUB instituciones está regida principalmen-

te p~r la Constituoi6n Politice. de los '"'lata.dos Unidos Mexicanos de 

1917. Es en ella al igual que en todas las Constituciones Demoorá-

ticae de otros países donde se dan las basas escenciales de la vi-

da politioa de la nación. 

Dereohoa, deberes, libertades individuales y colectivasJ las juris-

dicciones federa.les y estatales, así como la organización y facul-

tades de los tres poderes de la Unión. 

Muchas de estas dis:poeicionas están dirigidas indistintamente para -

los hombres y las mujeres, pero hay otras donde se advierte que el -

Conutituyente ha. tenido pre~ente a. la. mujer única.mente. · 

Aún cuando los preceptos constituoionales dan la.e basee jurídicas• .la 

dinámica. económica., política y social del país marcan cambios, enoon-

trando así la. reforma. qi_¡e dió a. las mujeres la participación legal en 

la vida política. 

Bnoontra:nos a~:Í a;t í~ulos Con~tituciol'Íales aspeotioos que dicen: 

Art.• 40. Constitucionan 11 A ninguna persona. podrá. 

imperdirsele que se dediq1_¡e a la profesión, indus-



El artículo 123 Constitucional, 

jador en genoral, considerandose 

ser humano y al miamo tiempo 

tendientes 

y veatido en una forma diffl'la y decorosa, 

~1eñalantlo en su fraoci6n VII: "Para trabajo igual debe corresponder 

salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad", (22) · 

La Ley Federal rlel 'Jlrabajo amplía en 

la defen.-:a. del tr:::.bajador 

oión, 

(22 ) Conr:;tittlción' P:>lítica de loB '·J. 'J, Ile:dcanos. 



La prot'3cción general q1¡e la ley. le ot~r~~-'.~i trabajadOr, 
>_ .. -, •• ::_· < .. _·_:·_,_:. , __ :··,_ - -~- _: 

aún inejor expresión o se hace mas r;dte~t~·a.¡ ~onaiderar desde el-,;;, 
·'-·="''i-c--" 

punto ·le vista humano a la mujer, ya que~ el 
I 

ella en el cámpo, las fábricas 1 -asi-'.~6mc> 

en general, la han colocad¿ c6m'~~Íljeto<d.e la relación 

propio derecho. 

Creandose para ella un Derecho Protector Especial, atendiendo a su 

peculiar naturaleza, que le permite cumpliJ.• con las f1.Ulciones natu-

ralea y sociales que solo a ella competen. 

hogar. 

menor para 

; el trabajo -

comerciales, 

La 

laa mujeres y 



_, 
¡ 

-- t ~ 
¡ 

res 

do 

un 

de 

ción que_existe para _que oe 

por mujeres como por 

gla:nenta.oión completa y exacta, 

nestar ·~ ~stos dos sectores de 

una aa.r.ción ·le ca·~·ácter 

foados .-;e la. protección 

El maestro Al:f're:io 

( 2)) Apuntes citados; 
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- - .- ' - - _,-, ,_ ~, - -

da extra.ordinaria, no ql.ládá e~b].~Ú~;(Llo'(;ado ~l oáso~de prestar -
~· ~·: _ •• ~ •,. ·' . • ,.'< ,, :,.,,,; _,, -.,,: • · ·" - ... 7·: ;; .. -.: ;. __ .,-< -·, "" .:; ---·'" --: .-: .=e-.'.,-_ 

'-·- -. :~-'~~·:~.-:~:-~Jé:._·::. ·. ·.- •_; ~:·:¿~~,~~-.'._; ;_·, 

atiuollos servicios o. qua r>e teri.~':i~ el 
·•:: )~;.~~:. ·:_,:\ 



' .· ,,', 

··~) .. -faOT;;iccro!T A:~A·1.fuifa~_.:.1,ú~~fil~- ~~- -
',,·:·_;_-. __ ·: __ ·-':_('~': ' ·. _,_ ... -. , _:,._.:_:·; ' 

- ce - _ _:_ =-= - -'' -:·~·-·--'-·• ~.L=-l..'. _- 0 .'.;_=.~_c= :;.~~ = ~' ~-. --~~-'-~~:.i.'.~:::.'. ---~~e,-,-.,- .~.~~-'.S:'· -~:_;='.:.' . 

En el campo¡:·~~i1~,~~a~(r_o· 96~igofoj_y{]}~~tU.b'i()c-e 'ia:"ed~d-~í~i~a ... 

para,_-coht~~e,~\~i~--~.i-~~o#ioi:;~b;~~:~i~'.~c0l~·ii~§~::i~·~e
0

;_·Et~ri·•cbnt_raer 
- -,·-~'.;:·,:-.~-,-.::!.~:-.A;:,~- 0 ~·· ·'- .':>. ,.,_ ·:_ ._ . ._ :<~'(·:·: . :-:\~-.:~;/i~ <: .. ·. 

mátrimonio'. ei'.'h'ÓmlJ~e· neC:~;si'ta ·b.~ber 'd~plid~ cJ.i~~i~~i.'S aiíos y la 
·--- - ... _._._., -·-· ,, __ - . ·.·:¿~··,'.,;·:,·~-:-.,~·-':·.C':,~.c.>• ;·.-· , . , .. 

Este ~~tÍ.cül~ señala medidas d·~ seguridad para la mujer, también -

el mismo Código seña;la que debe existir igualdad de derechos al d_! 

cirnos que "El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y 

consideraciones iguales; por lo tanto de común acuerdo arreglarán 

todo lo relativo a la educación y estable.cimiento de loe hijos y & 

la. administración de los bienes que a 'éstos pertenezcan". 

De esta manera se le está reconociendo plena. capacidad a. la mujer -

en el matrimonio y ya no tiene porque asumir una actitud pasiva. co-

mo era antes. 

México ha venido apoyando todas las en.miendas que se presentan para 

los proyectos de convenciones que han:ce~eb~~do, demostrando que ti~ 
: ;>,,:.: ;;·<_;:: ·"'\;f~:'. '.<;/~·: 

ne el máximo interés en coloo~?~;i~_;:~µ~;*~'..~~~~ i~~d~d _de condiciones 
·::'.? .. ~: -e:;.:;::·:\;;~/.::~~,~'~'~:z:t;:7~/·/ <. i1'. :· <-., 

' ' -:~~r:~~~ :.~;:~t~ ' :~' 1 :>~ '~::.:\~l/,::·,~;:,;--·· 
--~ · .. :/-':· )-'.~}~J~!,~;~~;~;:{·~~~f:;~-~~:~:o~:~·-:t~·:·;=;~;~ -~ ~~~,)J_.~ ,f ~~~' ----="~-~---- ~· ._ 

Aplicándose en el campo d~¿l~-:~~~Bi~~~~~~!~:t~~;~~~~&\~f~!~~~o~al que 

a.hora lue mujeres son ílléd.i.6~~~'i~~~º-~_;d_ ;~~~:~~!~~º~~'.i~'e~{'.é~1.~r_~_f'.c_._ •. ".~~~~; ~te;.;·· . 
. c.·-:·,~·:::('· -·~··<.;-<~<t=·.: ~ -

ejercen funciones polÍtica.s.y tién~!l'atic~~oiiill.;6~rfe;~di~1~mhica, 

que al hombre. 
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pero existen aún paises en los que todavía no se dá éste adelanto. 

En los campos del. trabajo se quiere garantizar a la mujer casada -

los misr:ios dereohos que al hombre, a fin de impedir que p.or razones 
I 

de matrimonio'o de maternidad venga el despido, y en cambio se les 

proporciona licencia de maternidad con sueldo pagado y la garantía 

de volver a su trabajo, en este caso pensa1Sos que las medidas que -

se adopten para. proteger a. la mujer deben se r en relación al tipo de 

trabajo, por razones inherentes a su naturaleza física. 

En México el 14 de diciembre de 1967, los senadores Lava.lle Urbina, 

Alfredo Ruiseco y Manuel Tallo, proi:usieron que la Comisión de EstJ! 

dios Legislativos hicieran un estudio tan completo como fuera posi-

ble de las Leyes de Reglamentos con objeto de determinar si existen 

preceptos que sean descriminatorios contra la mujer o que por falta 

de presición pudieran dar pávulo a la Comisión de actos descrimina-

torios, la misma comisión propondría las reformas, adiciones que es-

timare pertinentes a fin de que en derecho y en la práctica queden -

abolidas totalmente las prácticas descriminatorias contra la mujer. 

En México como en muchos paises el problema. es muy grande pues si en 

capitales en don{e los medios de comunicación como radio, T.v., pren-

sa, etc. son una gran ayuda, no se ha logrado que .. toda.a las mujeres .,.. 

estén interesadas en obtener los derechof3 qu13; le correa1Jonden1 poco -
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podemos esperar de las poblaciones pequeñas y apartadas, en·las que 

el medio econ6mico los ahoga y el problema de la eduoaci6n oc11pa el· 

lugar secundario, de tal manera que no pueden tener noci6n de los -

derechos que les son concedidos. 

La protecci6n especial .ti9né como sujeto a la mujer embarazada. y a -

la madre. 

~:'.A.~t~ 123 Constitucional, inciso A, Fraoci6n V: 

"Las mujeres durante los tres meses anteriores 

al parto, no desempeñaran trabajo físicos que 

exijan esfuerzo material considerable. 

En el mes siguiente al parto disfrutarán forz.2 

samanta de descanzo, debiendo percibir su sala

rio íntegro y conservar su empleo y los derechos 

que hubieren adquirido por su contrato. 

En el período de lactancia tendrán descansos e~ 

traordinarios por dia, de media hora ca.da uno, -

para amamantar a sus hijos. 

Al respecto la Ley Federal del Trabajo de 1931, señala: 

.Art. 79.-11 Las mujeres disfrutarán de ocho días -

de descanso antea de la fecha que aproximadamente, 



salario 

En el período de lactancia tendrán dos deacll.!l 

sos extraordinarios por día, de media hor~ ca 

da uno para amamantar a sus hijos". 

el caso del artículo antes mencio-

las mujeres percibirán su salario ínte~ 

Art. 110.-Las mujeres, durante los tres meses -

anteriores al parto, no desempeñaran trabajos -

que exijan esfuerzo físico considerable. Si - -

transcurrido el mes de descanso a que se refie-

re el artículo 79 se enc·tentran imposibilitadas 

para reanudar sus labores, disfrutarán de lice_!! 

cia, que salvo convenio en contrario, será sin 

goce de salario por todo el tiempo indispensable 

para su restableoi111iento, conservando su empleo 

y los derechos adquiridos conforme al contrato. 

:sn los establecimientos donde trabajen más de 

cincuenta mujereo, los patronos deberán estable-

¡ f 
: f 
: ¡ 

! 
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1; 



Las madrea trabajadoras 

Articulo 110-B: 

1.-Durante el período 

zadas en trabajos peligrosos para tales oo-

mo los que exijan esfuerzo físico considerable, ~evantar, tirar empu~ 

jan grandes pesos, permanecer de pié durante largo tiempo, o en oper_! 

cienes q .. ie produzcan trapidación. 

2.-Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores~ 

al parto y seis semanas posteriores a él. 

3.-Los periodos de descanso a que se refiere la fracción 

anterior, se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se 

encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o parto. 

4.-En el período de lactancia tendrán dos reposos extrae~ 

dinarios por día, de media hora ca.da uno para amamantar a sus hijos. 

s.-Durante-l()s.períodos de;_a.~:~c~?isóa que se refie~e le. 
; _>,:.·__:··,' .-... " >· ;\;~,):::.: -

fracción II percibirán .s~'.-~i'i~~;;_~ futa~k~t'; ~rbé_los·"ciasos >dé prórroga T"" 



oinouenta 

to de au salario.por sesenta días. 

G.-Al regresar al puesto que desempeñaban siempre -

" 
que no haya transoUl'rido más de un año de la feoha del parto. 

7.-A que se computen en su antiguedad los períodos -

pres y postnatales. 

Artículo 110-C. 

"Los servicios 'de guard.e~ía infantil se prestarán por 

el Instituto Mexicano del Seguro Saoial de conformidad con au ley y -

disposiciones re~lamentarias". 

Artículo 110-D. 

"'Eln los establecimientos en que trabajen mujeres, el 

patrón debe mantener el número suficiente de asientos o sillas a dis~ 

posición de las madres trabajadoras". 

Artículo 56 de la Ley del Seguro Social1 

"La mujer asegurada ten•1rá dereoho durante el embara-

zo, el alumbramiento y el puerperio,a las.siguientes prestaciones: 

1.-Asistencia obstétrica necesaria, a partir del día 

en ~ue el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación 

señalará la fecha probable del parto~ la que servirá de base para el -



cómputo de loe cuarenta 

toe de la fracción II de éste 

treinta semanas a que se refiere el 

2.-un subsidio en dinero igual a.l que c'orresponderíe. 

en caso de enfermedad no profesional, que la asegurada recib:i.rá duran

te cuarenta y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días post,!! 

rieres al mismo. Sobre este subsidio se le entregará una mejora, du-

rante los ocho días anteriores al parto y durante los treinta días Pº.!! 

teriores al mismo, que ascenderá al ciento por ciento del subsidio en 

dinero fijado en el párrafo anterior. 

Dicho subsidio se proporcionará si se reúnen las dos condiciones si- -

g'.lientes: que la aseg-.ll'ada no esté recibiendo subsidio por concepto de. 

enfermedad y que no ejecute trabajo alguno~ mediante retribución, du

rante esos dos períodos, ~l subsidio se pagará por períodos vencidos, 

qua no excederán de una semana. 

J,-Ayude. para lactancia, cuando según diotáman médico, 

exista incapacidad física para amamantar al hijo. lleta ayuda será pro

porcionada en espacia hasta por un lapso de seis meses con posteriori

dad al parto y se entregará a la madre, o a falta de ésta. a la persona 

encargada de alimentar al niño, y 



4.-Al nacer elbijo~ el Instituto otorgará a la -

madre una oanasti;lla, cuyo costo será señalado periódicamente por -

el Consejo Técnico. 
I 

Artículo 57, de la misma Ley. 

El goce por parte de la asegurada del subsidio se

ñalado por la fracción II del Artículo anterior, exime al patrón de 

la obligación de PªGº de salarios a que se refiere el artículo 79 de 

la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 59, de la Ley del Seguro. 

"Para que la aseguradora tenga derecho a las prest.! 

cienes en dinero que señala la fracción II del Artículo 56, se requi.! 

re que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales, en 

el período de doce meses anteriores a la fecha desde la cual comienza 

el pago del subsidio establecido en la fracción II del Artículo 56". 

Como vemos el Seguro Social concede prestaciones -

bien en metálico, en especie o en servicio, comprendiendo dentro de -

ésta, desde luego la atenci6n médica, así como el otorgamiento de me

dicinas, en lo que 3e refiere a metálico, indemnizaciones o subsidios. 

Sanciones para las violaciones cometidas a la legislación protectora--

de las mujeres: 

La responsabilidad en que inc.urre el patrón frente a 



El principio general 

reglas sobre trabajo 

el salario que hubiera pocÍ.iclo 

cibir quien utilizare en BU lugar. 

31 mismo principio .·cuando no ne co,n 

cede a la mujer loa descansos anteriore"s.Y' posteriores al parto. Pues 

si bien no se repara con ello el daño f'íé:l.co, si se remunera en oam-

bio el trabajo realizado. 

La mujer que ha tenido un hijo y no es readmitida 

al trabajo, tiene expedita su acción de reinstalación o el pago de ~ 

tres meses de salario. 

La utilización de la mµjer on labores peligrosas e 

insalubres dá lugar a una ·sanción administrativa. 

Por lo .qua respecta a la mujer casada, se estable-

ce en la Ley, que puede oelebrar contrato aún sin el consentimiento --

del marido. 

Solo podrá o.ponerse el espso a que la mujer celebre 

propios del hogar. 



Artículo 21 de "fa Léy Federal del Traba.jo de 1931. 

"La mujer casada no necesita consentimiento de su 

marido para. oelebrar contrato de trabajo ni para 

" ejercitar los derechos que de él deriven". 

El trabajo nocturno se prohibe también, con el objeto de que realiza 

mejor las labores de su hogar. 

La libertad de contrataoi6n trae aparejad.a también 

la capacidad procesal y por lo mismo se puede ejercer cualquier ao-

ción ante las autoridades del trabajo correspondientes. 

Es criticable la idea de que la protección para las 

laborea peligrosas e insalubres sea únicamente para la mujer que está 

embarazad.a, ya que debe protegersele aún antes del embarazo en virtud 

de qua su Halud esté en perfectas condiciones para engendrar mejores 

frutos. 



Al correr 

de los distintos campos de la 

boral un lugar donde sus derechos áe han implantado de forma definitJ, 

va, aaegurandole un lugar protegido dentro de su trabajo. 

La evoluci6n de las normas para el trabajo de las mujeres conoce oin-

co fechas básicas: 1917, aíio de la Declaración de derechos sociales J 

1928, fecha de la promulgaci6n del C6digo Civil vigente; 1931, año en 

que se expidi6 la Ley Federal del Trabajo, sustitutiva de la Legis1&-

ción de los Estados; 1962, ép.oca de la reforma a la Ley de 1931, eon 

la que se inici5 la transformación de·las ideas y de las normasf ti-

nalmente, la Ley Nueva de 1970, que proclamó con toda. su fuerza el --

principio de igualdad de la mujer y seña16 el sentido de las normas -

reguladoras de su trabajo. 

El Maestro de la Cuena nos dice: ( 24 ) • 

"El contenido t el espiritu de las normas de la. Ley 

Nueva pueden ofrecerse como una imposici6n de las transi'ormacione s de 

la sociedad y del cambio de la relación hombre-mujer en las realidades 

sociales y en la conciencia de loe seres humanos". 

(24) El nuevo 'D.Méx, del Trabajo, ?.!ario de la Cueva, Primera Edición, 

1972, Pag,-421. 
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Van cambiando las Leyes, porque necesariamente la vida de relación 

ha ido evolucionando. No es posible considerar a la mujer en un --

grado da inferioridad en relación con el hombre, como en la anti-

" 
guedad, ya que los campos de trabajo están abiertos en la misma --

igualdad tanto para hombre como para las mujeres y la eficiencia -

de cada uno de ellos es a la par, por ello, si la mujer es apta ~ 

ra el desempeño de cualquier tipo de labores no debe por ningÚn m_2 

tivo rastringirsele en sus derechos, sino que debe como ya se ha -

visto, dársela una protección más amplia en virtud de que as ella 

la portadora de la vida de la humanidad. 

Al iniciar el an'lieis comparativo de loe artículos qua regulan al 

trabajo de la mujer, tanto en la Ley de 1931, como en la de 1970, V.!, 

moa qua aún cuando la nueva Ley, contiene los mejores deseos de pro-

teger el trabajo de la mujer, en la realidad no benefician a nadie, 

como se había dicho, considero que se deben establecer normas que no 

prohiban, sino que permitan dicho trabajo, regulándolo de manera CO_!l 

veniente, ya que al ac¡¡dir a la realidad, nos damos cuanta de que -

hay un gran número de mujeres qua sin tomar en cuanta la prohibición, 

trabajan jornada extraordinaria, debido a su situación económica, sin 

importarles las condici.onee en que lo h8.gan. 

La ?ruava Ley considera en su Artículo 164 que s · 



tienen las mismas 

De este precepto 

consagrad.as en este capitulo"; ya que solamente cuando se adquieren 

las mismas responsabilidades pueden exigirse las mismas prerrogati-

vas. 

Existen otro tipo de trabajos donde también la Leyes del todo pro;;. 

hibitiva para que la mujer los desempeñe, as el caso de loe traba~ 

jos nocturnos en establecimientos industriales; las labores pel'igro

sae e insalubresJ el trabajo en estableqi~ientos comerciales después 

de las diez de la noche. 

En estas prohibiciones es el traba.jo de las muj.eres después de las -

diez de la noche, el más violado, ya que vemos por todas partes muja 

res que laboran después de esta hora, sin que todavía haya logrado -

excluírseles de estos trabajos. 

Al respecto dice el maestro Trueba Urbina que hay un gran número de -

mujeres que trabajan en establecimientos comerciales después de las -

diez de la noche como son: restaurantes, espectáculos públicos, cen-

tros nooturnos, hoteles, hospitales, etc ••• , sin q1,¡e haya.impedimento 

por parte de las autoridades. 

Solo una reforma constitucional adecua.da, tomando on cuenta el desen-



volvimiento eoon6mioo y cultural, poth-ía justificar el trabajo de 

las·mujeres en los establecimientos mencionados. 

De aouerdo con la exposioion de motivos de la Nueva Ley Federal -
, 

del Trabajo se nos dioe que: el Articulo 123 Constitucional tiene -

diversas disposiciones que constituyen las únicas modalidades a las 

que puede someterse el trabajo de las mujeres, de tal manera que el 

proyooto de Ley, suprim16 toda.e las disposiciones de la pasada Ley, 

que impliquen restricciones distintas de las contenidas en la norma 

constitucional. 

Si la protección que establece la Nueva Ley para la mujer es con el 

prop6sito biológico y social en funoi6n a la conservación al hogar, 

debería de adoptar la fracoi6n II del Articulo 107 de la Ley ante~ 

rior, prohibiendo la utilización de las mujeres en trabajos su.soept~ 

bles de afectar su moralidad o sus buenas ooetumbres. 

La Ley hace una distinción para las mujeres que desempeñan estos tra-

bajos peligrosos en las mujeres que desempeñen cargos dil'eotivos o -

que posean un grado universitario o.técnico. 

Como habíamos señalado en el capitulo anterior, esta reglamentación --

queda trunca, al uejar en situación de desventaja a un gran número de 

mujeres, que son m~dres en potencia y que posiblemente al desempeño -



de 

do 

ºª 
El Artículo 169, de la Nueva Ley, sefiaÍa.s "Las mujeres no prestarán 

servicio extraordinario~ En caso de violación de esta prohibición, 

las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento -

más del salario que corresponda a las horas de la jornada"., este -

articulo tiene como objetivo evitar en la mujer un desgaste exoesi~ 

vo, al deoempeñar un número de horas que le impidan el descanso su

ficiente para que no vea afectad.a su salud. Pero este artículo pla_!!. 

mas en sí mismo la prohibición y la forma en que se castigará su Vi.,2 

la.ci6n, 

Considerando de antemano que no vá a ser respetado, debía ser redac

tado como un derecho, no como una prohibición, oon objeto de que no 

se violara un ordenamiento. 

Además en opinión muy eeneralizada la sanción debería awnentarse en -

cuantía, con objeto de que los mismos, patrones consideraran infructu.2 

so utilizar a. las mujeres en la.a horas extraordinaria.a. 



1.-Es la jornad~ de trabajo, un categórico indispensable en las rel,! 
oiones laborales. 

2.-como lo señala la historia, los derechos de la mujer han ido SUP,! 
rándose de acuerdo oon la fí¡ooa. 

3.-Al ser cada vez mayor el número de mujeres que trabajan, es naoe
sario que exista una mayor protección dentro de la legislación la 
boral. · · -

4,-Deben ser ventajosas las condiciones en que la mujer labora, al -
ser ella pilar de la sociedad, tanto en la reproducción, como en 
la dirección familiar. 

5.-La Ley del Seguro Social, complementa la protecoión que la legis
lación laboral brinda a la mujer que trabaja. 

6,-Al ser un hecho absoluto que la mujer trabaja despu~s de las diez 
de la noche, debería existir más qua una prohibición, una regla-
mentación específica para que ésto que hasta hora suscita necesa
riamente una violación, tuviera visos más adecuados para la prote.2_ 
aión de este trabajo y se recibieran mayores beneficios. 

7.-sucede io mismo oon el trabajo extraordinario, el que la mujer re!, 
liza de una manera ineludible y la ley hace una prohibioi6n absolu 
ta, señalando únicamente una sanción econ6mica, que no es diferen:: 
te de la del trabajador en general, 

8,-Debería crearse una reglamentación adecuada y completa para regU~ 
lar :r proteger el trabajo extraordinario de la mujer. 

9,-La Constituci6n Mexicana, ha plasmado todos y cada uno do loa dere 
chos de la I!ujer, pero éstos no operan de hecho. El gobernante pO: 
dría tomar las medidas pertinentes para qua la mujer.adquiriera~ 
los conocinientos suficientes para poder ejercer sus derechos. 
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