
UNIVEBSIHD NACrnNAL AUTONOMA 0[ MEXIC~ 
Facultad de DerecOO 

LA REGLAMENTACION DE LA JORNADA DE 

TRABAJO Y SU REALIDAD, A LA LUZ DE 

LA TEORIA INTEGRAL 

T s 
QUE PARA OBTENER EL TmJLO DI 

LICENCIADO EN DERECHO 

P R E S E N T A 

GERARDO JAIME ESCOBAR 

CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F. 1974 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



/ 

A aia Padr••= Rebeoa 1 ._al'i•t• 
Coao ~• carifto9o ho••••J• a eua ••orit1aioa 
1 preocQpaoiGDt•, agradeoiendo el apo70 qa• 
•• brindaron para culminar aia ••tudioe. 



Cea uor, a ai oapoaa S.thor, quien por au 
paciencia, eua Yalioeoa ••tillulo• 1 a7uda_ 
deainterosada, ••r•c~ 111. gratitud eterna. 

A quien•• lo morftcen t~do, aie adorados hijoei 

Gera~do N•• Gabriel --- Jorge Alberto 

1 a la ae•oria d• Norma .lngilica. 



Cariñoeaaent• a mis hermanos: 

Hécter 
Gerah· 
Char 
Mario 
Rebeca 
Eve 1 
Blanca Edith. 

/-

Respetuosamente a mie suegros 

Doña Isabel 7 Don Gilberto. 

A!ectuoeaaente a llis cuaadoa 

Guadalupe 
Roa a 
Roa aura 
Ch ele. 
Adrián 
Roeaura 
María '1 
Teresa. 

Con alegria, a todos mis famili~res. 



Con especial agradeaiaitnto por loa 
alicientes 1 bondades 111.aerecidae -
que •• brindaron laa siguientes pe~ 
aonaa 1 aue diatingui~as faJ1iliae: 

Sr. Lic. Jorge Iñlrritu Sr. Lic. Radl CutYaa M. 
Sra. Holda Rodriguez de Iñ6rritu Sra. Honorina !etzada de Cue•a• 



ReepetuosS.ent~ a loe sefiorea 

Lic. Alfonso Guz•án Ne1ra 

Lic. Guiller•o Guzain Orozco 

Lic. Manuel Torree Bueno 

Lic. reraaad• Pasquel Rej6a 1 

a aue apreciable• familia~. 

A •i• quoridoa Haeatroe de la 

Facultad do D•recho do la Un,! 

Yoraidad Nacional Autónoaa de 

México, eapecialaente a mi 

Director do Teaie, Dr. Carloe 

H11riscal G6mes. 



A todo• y a cada uno de •1• Mligoa. 

A aia coapal!eroa de laborea de la B. 

Supreaa Corte de Justicia ~e l• Nani&n, 

J a todo• aquello• que de alguna aanera 

ae brintaron, bondadoaaaente, su apo70, 



"U REGLAMENTACION DE I.A JORNADA DE TRABAJO Y 
SU REALIDAD, A LA LUZ DE LA TEORIA INTEGRAL" 

INDICE GENERAL 
Ilf?RODUCCIOI 1 

CAPITULO PRIMERO: 5 
BREVE GENESIS DE LA JORNADA DE TRABAJO Eli NUESTRO DERECHO POSITIVO. 6 

I.- Leyes del Trabajo anterioree a la Conatituci6n de 191?. 6 

A) • - La Colonia. 6 
B).- Constituyentes d6 1857. 6 
C) •• Código Ci:dl cie 1870. 8 

D) .- C6digo Civil de 1684. 9 
E).- Ley de Joa6 Vicente Villada de 190~. 9 
F).- Le1 de Clndido Aguilar de 19 de octubre de 1914. 10 
G).- El Proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo del 

Lic. Rafael Zubaráo Capmany de 12 de abril de 1915. 11 
H) •• La Ley de Manuel M. Di6guez. 12 
I) .- La Legialación del Trabajo del Estado de Yucatln de_ 

14 de aa10 de 1915. 12 
J).- La Legislación del Trabajo del iatado de Coahuila -

de 1916. 14 
II.- La Coastituc16n de 1917. 15 

III.- Le7e• del ~rabajo de 101 Betados, Reglaaentari .. del -
Articulo 123 Constitucional. 24 

IV.- L•> Federal ~el Trabajo de 1931. 36 
V~- Ley Federal del Trabajo vigente. 41 

CAPITULO SEGUNDO: 51 
LAS Dll'ERENTIB CLASES DE JORNADA DE TRABAJO. 51 

I.- Jornada Diurna. 52 
II.- Jornada Nocturna. 54 
III.- Jornada Mixta. 57 
IV.- Diveraa1 aodalidades de las jornadas anteriores: 58 

A).- Jornada Humanitaria. 58 
B).- Jornada Iulnaaau. 59 
C). - Jornada Háxiaa. 61 

D).- Jornada Sujeta a Trabajos Especiales. 62 
~).- Jornada Extraordinaria de Trab~Jo. 74 
F).- Jornada Adicionada Forzoza. ?4 



. 
Y.- Clasificaci6n de la Jornada Conyencionala 

A) •• A cllculo diario. 
B).- A cllculo semanal. 
C) •• Por eemane inglesa. 
D).- Por Jornada semanal conyencional. 
E).- A ollculo de tres eeaanas. 
F).- Por jornada mensual. 
G).- A cálculo anual. 
H) •• Por jorfiada acumulada. 
IJ.- Por jornada a~W!lulativa. 
J).- Tentativa de la jornada semanal de 40 horas. 

CAPITULO TERCERO: 
LA JORNADA DE TRABA.JO A LA LUZ DE LA. TEORIA IBTEGRAL. 

I.-· Naeiaiento del Articulo 123 1 el origon de la jornada de 
trabajo. 

II.- LA Teor!a Integral. 
A) •• Noraaa protecciollietaa. 
B) •• Reeuaen de la Teor!a Integral. 

III.- Contradiccionee entre lo euat•ntado por la Teor!a 
Integral 1 la realidad. 

CONCLUSIONES. 
CITAS BlBLIOGBAFICAS 
BIBLIOGRAFIA. 

1, 
?6 
76 
?6·. 
77 
78 
78 
81 
81 
82 
82 
83 

88 

~~ 
92 
9.3 

96 
99 
101 
10.3 



_,_ 

INTRODUCCIOB 

El aaor 1 respeto a la ciencia juridica, aai ooao el deseo 

de que ae corrijan las injusticias de haabre, sed 1 aiaeria que 

privan aobre la clase trabajadora noa llev6 a deaarrollar ••t•
aodesto estudio que tiene auchoa errores pero que tué heoho 

con té en el destino de quienes dependen de au trabajo. 

Etataaos viviendo aoaentoe au7 difíciles, se pienaa 1 ae ha 

bla de la pr~aperidad eccnóaica, pero ee descuida 1 olvida a1 -

individuo coao ente aocia1, aacrific&.udoae loa valores huaanoa

en arae de un mlll. entendido progreso, la realidad nos eetá de-

aoatrando que el derecho como factor de concordia entre los -

hombrea laaent.bleaente cada dia ea menos e!icas, situación --

aiema que origina que se b~aquen las aoluoionea a loa probleaaa 

de loa trabajadores por aedio del sistema deplorable de la !ue,t 

za. 

De todos ee conocido el desarrollo del mundo capitalista• 

en el cual el avance econ6aico evidente 1 tundaaental de las -

cla••• explotadoras se toa& coao indice del adelanto de un --

paú.a en tanto que la miseria, el haabre 1 la ignorancia de laa

claaea productora. de riquezas contrasta con ese supuesto pro-

greao. 

A aediadoe del siglo XIX, surge en M'xico el aiateaa capi• 

talist~ debido esto a las condiciones propias del desarrollo -

econ6mico y las inversiones extranjeras que trajeron como cona! 

cuencia un capitalismo que propició el aisao Estado, en donde -

los grupos poderosaaente econólllicos,se organiza.ron para llevar• 
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a cabo la explotación de 1as clases aarginadas, razón por la -· 

cual eataa últiaaa reaccionaron contra la aieaa, obligando al -

aector priYilegiado .. á promulgar la Constitución el 5 de Febrero 

de 1911, en la qu• •e regl.amenta la Jornada de Trabajo, Trabajo 

de la• Mujeres, Descanso Hebdomadario, etc. 

Deapu'• de proaulgada la Conatitución de 191? 1 la burgue-

eia 1 el proletariado han continuado su lucha irreconciliable -

en la cual la clase trabajadora ha Tenido exigiendo a loa que -

ostentan el poder a regular sus derechos en una legialación -· 

laboral ex-profeso, debido a estas circunatanciaa 1 en cumpli-

miento del originario Articulo 123 Constitucional en todos loa

Estados de la República se expidieron Leyes sobre el Trabajo, -

'las oualea fueron c1111plidaa en Junio de 1928 por la oatinta se

cretaria de Industria, Coaeroio 1 Trabajo, con el titulo de --

"Legislación del Trabajo de loa Estados Unidos Mexicanos", tal

Y como lo hacemos notar an el capítulo corr~apondiente a la -

"Legislación sobre la Jornada". 

El 6 de septiembre do 1929 se publicó en el Diario Oficial 

la Reforma a la Fracción l del Articulo 73 aai coao el preimbn

lo del Articulo 12) de la Constitución, facultando al Congreao

de la Unión para expedir las Leyes reglamentarias sobre el Tra

bajo, dtmdo como resultado la elevación a la categoria de Le7ea 

Federales todas las que se refieran a la materia del Trabajo. 

En el mi811o afio se ~ormuló un pro7ecto de Código Federal -

del Trabajo conocido como "Proyecto Portes Gil", en honor al ea 

tonces Preaidento de la República, el cual fué objeto de diacu• 
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sión en ol Coilgreso y sin llegar a ser aprobado, fué retirado.-

Dos años deapués en :19.31, ao c'!llebró <$D la Sacretar1k do Induo

tria una ConTención Obrero-Patronal cuyas ideas servirían para-

retormar el "Proyecto Portes Gil" 1 formular u.no nueYo. El Co! 

greso, con algunas modificaciones lo aprobó y promulgó el ia do 

agosto de 19311 entrando en vigor el día de BU publicación. 

Por decreto del 20 de novie~bre de 1962, publicado en el -

Diario Oficial de la Federación de 21 dal miaao aes y afto •• -

rttfonaron lae Fracdonee II 1 III del apartado ."A" del Articu

lo 123 Conetitueio~al, 1&3 cual&~ contien6n &i~pocicionte rila-

tiYas a la jornada de trabajo. 

in Tirtud de que nuestro Derecho de Trabajo ea din&mico 1-

la realidad social 1 económica es mu1 distinta a la que contea-

pl6 la Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931 1 •• bue

c6, por ende, una HueYa Le7 Federal del trabajo, la cual eatr6-

en Yigor a partir del lo. de ma;ro de 1970, con nueu.a ideas 1 -

ala apegada a la realidad actual, Yeraando eeta Legislación ao-

bre las condiciones d9 trabajo, Trabe.j<' dti lu Mujer••• !Hbajo 

IAiciuaoe nu~atro eatudio h~ciendo una breva referencia --

a los antecedentes general.ea de la Jornada de Trabajo, au geet! 

eión en el t1111po 1 en el espacio. 

A continuación, tratamos resu.aidamente las disposiciones -

legislativaa quo ha habido ~n nuestro Paio, tendientes a regu--
• 

1~~ lo relatiTo a la Jorn~dn de Trabajo, comprendiendo desde l• 

época colonial a la actualidad. 
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Finalment~ &nalizlll'llos las ~iferentes jornadas de trabajo en 

diversas ocupaciones destacando dentro de las mismas la exiete~ 

oia de riesgos de trabajo ocasionados por el dosga&te físico 1-

aental patentisando qu• debido a.\ adelanto industrial ee necea! 

ria una nueva regLaaentación actualizada con medidas preventi-

vae de loa rieegoe de trabajo que den mayor atgu~idad al traba

jador. 

Para finalizar '1 co~o ho&ti11Aj6 a 10111 Constih7entee del -- · 

Honorable Congreso d• Qutrétaro de 1916-1917, evocamos la Teo--

.r!a Integral en lo concerniente a la jornada de trabajo que -

recoge 1 sustenta el Dr. Alberto T:rueba Urbina, adhiriindonoa • 

a au p•naaaiento por tener f6 en la bondad. de aua principioa, • 

aai co~o sua finea proteecioniata6 y r•ivindic~torioa hacia •l

tra"ajador. 



CAPITULO PRIMERO 

BREVE GENE.SIS DE LA JORNADA DE TRABAJO El KUES1'i0 

DERECHO POSITIVO 



CAPUULO PRIMERO 

BREVB GENESIB DE LA JORNADA DÉ TRABAJO El JIUESfRO 
DIRECBO POSITIVO 
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LEGISLACION SOBRE LA JORNADA. 

I.- Lttyes del trabajo antcriorH a ls. Constit1.1ci.ó11 dfl 1917 

(en México): 

a}.- La Colonia.- En M'xieo, durante la pasada canturia,

no existió ol Derecho del Trabajo. En su primera mitad siguie

ron aplicándose las reglflll!entaciones coloniales: Las L6yes de -

Indias, en las cuales encontraaoa disposiciones sqbre jornada -

de trabajo, salario,mínimo, pasO ª' salario en •f•ctivo, probi

bición de la tionda do ra¡a, etc:., etc~ 

Las Siete Partidas 1 la Novisiaa Recopilación, pero a pe•

aar de todas estas disposiciones la situación de loa trabajado

res babia ••peorado como consecuencia de la inestabilidad ao·-

cial, politica y económica de esos primeros años de nuestra vi

da independiente. 

b) •• Constitu1onte áe 1857 •• Por lo que tooa a dicho Cons

tituyente •tnciunaremos las intervenciones más importantes de -

Ignacio R .. ires "El Nigroaante" as! como tllllbiin loe articulo• 

4o. y 5o. de la Constitución de 1857. Do Ignacio Ramir•~ toma

remos las siguientes palabras. 

"Bl •ás grave de las cargos que hago a la comieión •• dt -

haber consarvado a la servidWllbre de los Jornaleros. El jornQ

lero es un hoabre qu&, a fuerza de penosos 1 continuos trabajoa, 

arranca de la tierra ya la eb~ig~, que alimenta, :a la seda 1 -

el oro que engalana loe pueblos. En su mano creadora el rudo -

instrwaento 83 convierte en Náquina; la informe piedra ~n ma~n_! 

ficos palacios. Las dimensiones prodigiosas de la industria -

ee debe lil. un reducido número de ea.l.arios y a millones d& jorns.-

• ! 
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lerofl: ~ aui&ra .s!!.!. exiat~ ~ valor, fili. !!!! encuentra 1! -

!llii..!. BJ?berana S.e.! ~ajo. 

Y va máa allá al decir: 

Hoy el trabajador te la caña que s• exprime y ao abandon&T 

Aai es que el grande, el Yerdadero problsma social, ea emanci-

par a loe jornaleros ~~ loe capitalistas; la resolución ea sen

cilla y e• reduce a conYertir en capital el trabajo. Esta ope

ración exigida imperiosti.aente por la justicia, asegurará al jo.E 

n.ü.e~o no solamente el oalario que conviene a su eubsiatencia,

sino un derecho a dividir proporcional.mente laa gananc.i.ui con -

el empresario" (1) 

.U hablar Ignacio Ramiress de la corruptela de l1>e tr1btana

lea •P lo• que pasan coao una coaa insignificante loa caeos de

sevicia eobre la mujer casada, ejeaplifica que hay una ley •n -

Indoatán que dice: "llo peguee a la aujer ni con una roa•"• Pa,t 

tiendo de alli nos dice lo siguiente z. 

"Nada se dice de loe derechos de loa Diüoa, de loe haérfa

noa, de loa hijos naturales que faltando a loe deberes de la -

naturalesa, abandonan los autores de sus d!ae para cubrir o di

simular una debilidad. .Algunos códigca antiguos duraron pgr -· 

eigloe porque protegían a la aujer, al nifto, al anciano, a todo 

ser d'bil y aenesteroeo, 1 ea aeneater que ho7 ten1an el mieao

objeto las conatitucionee para que dejen de ser oimpleaent• tl• 

arte de ser diputado o el de conservar una cartera" (2). 

For lo qu- d~ ~~riere a l• Cons~itución de 1857 del Titulo 

I :sección I, acerca rtDtt loa Derechos del Hoabre 11 , 111encionamos -

loa siguientes articulos~ 
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ARTICULO 4o. Todo hombro ea libre parr, abrazar la praf'e---

aión, indumtria o trab~jo quo l@ acomcd~, siendo útil 7 honesto, 

y para aproTttcharse de eue p.roductos. Ni uno ni otro se le po-

drá illpedir, aino por sentencia judicial culllldo ataque los der! 

chos de tercero, o resolución gubernativa, dictado en los térm! 

11011 que marque la ley, cuando o!enda los do la aoci.•dad. 

ARTICULO 5o· Nadie puede ser obligado a prestar trabajos -

personales, sin la justa retribuci6n 1 sin su pleno conaenti--

mi•nto. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga --

por objeto la pérdida o el irreYocable sacrificio de la liber--

tad del ho•bi'e, '1ª sea por ca.usa de trabajo, de S:ducaoión, o de-

Toto ~oligioao. Tampoco puede autoricar convenios en que el -

hoabre pacte su proacripci6n o destierro," (3). 

o) C6digo Civil d• 1870.- En la exposición de aotiYoa del 

C6digo CiYil de 1870, al hablar del "SerYicio Do•éaticc" •• 41-

jo: 

11Eate contratQ qn• f ox-11e. ~l capitulo Tercero del título de 

arrend&ll!iento en el cóaigo Francés, se llllllla eomunaente "al.qui 

l$r o locación de obras"• Pero como sea cual fuere la esfera -

social en que •l hoabre ae halle colocado no puede ~er coapara-

do con los ser~s irracionales y menos aún con las cosas inanim~ 

das, parece un atentado contra la dignid•d h1111ana lluar alqui-

ler a la prestación de ser'::i • '.;;is personales. Más semejKnza ti.! 

ne con el sandato, porque en ambos contratos el mandante encar-

~a a otro l~ ejecución de ciertos actos qu& no qui~re o no p~•-

de ejecutar por sí mismo¡ porque en amboa se bu5ca la aptitud.-

Esta será más inteloctual en uno y más material en otro, poro -
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en &mboo aupone una cualidad moral porqua n.!tdie puedf) prestar -

un servicio nea el que f\lor111 sin expl.icar su libre voluntad y -

poner en ejercicio alguna de laa facultades pocu1iares del hom

bre. Por estas razonee la Comisión no sólo separó el Contrato

de Obras de Arrendamiento, sino que, considerándolo como cual-

quier otro pacto lo colocó deBpués del Mandato, por los mucbos

puntos de semejanza que con él tiene", (4) 

d).-''CÓdigo Civil de 1884. Este C6digo sigue el sistema -

del Código Portu~és, tcmando el contrato de "Preetaeión de Se! 

vicios" en un contrato distinto al de Arrendamiento, consignan

do las reglas respectivas a continuación de laa que se refieren 

al Mndato 1 los artículos 24o6 dQ dicho código reglamentas la -

presta:.ci6n de servicios persomtles. Pero aún así HA cual fue

re la earera social en que el ho•bre ee halle colocado, no pue

de ser comparado con loa seres irracional•s 1 aenos aún con las 

cosas inanimadas, parece un atentado contra la vida y la digni

dad humana llamar alquiler a la prestación de servicios person! 

les. En el Código Ci•il de 1884, el legislador no •e preocup6-

en reglamentar la jornada en ningún aapecto 1 aai ve•os que en

au articulado no nos dice nada sobre ello. Este Código aol&a•! 

te reglaaentaba el contrato donde aparece con una ind1vidual1-

dad propia, al lado del mandato 7 de la gestión de negocios",(.5) 

e),- "~•1 d~ José Vicente Yillada. La Ley de Villada se -

votó el 30 de abril de 1904. Habla est~ Ley aobre accidentes -

de trabajo, aunque no MUY completa sob~e esta materia, a~ aupo• 

ne que Villada se inepir6 en la Ley de Leopoldo II de Bélgica • 

de 24 de diciembre de 190) 11 • (6) 
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!).- "La Ley de Bernardo Reyes.- Es,a Ley se dictó el 9 de 

noviembre de 1906 y sirvió de modelo al Gobernador Salvador R.

Hercado, para la Ley de accidentes de Trabajo en Chihuahua del-

29 de julio do 1931 y a Gustavo Espinosa Mirelles, en la elabo

ración de la Ley del Trabajo de Coahuila de 1916. 

A peear de todo eato, la juatiei& continuó cerrMndo sus 

puertas a los obreros. Hasta el año de 1910 aparecia México 

como un Estado Feudal¡ la burguesía era esencialmente territo-

rial y por ello fue la R••olucion en sus orígenes, eminentemen

te agraria. Pero no puede afir~arse que no existiera el probl~ 

ma obrero, hay que tener en cuenta que en el movimiento aoei&l

se dejaron eenttt.r las huelgae do Río Blanco y Cananea," (7). 

g.).- "La Ley de H11.nuel Aguirre Berlanga, La I.ey de Agui$· 

rre !erlanga e'a de 7 de octubre de 1914, anterior en consecuen

cia, a lae leyes.de Veracruz; y !ue eub~ituida por la de 28-

de dicieabre de 1915. Reglaaent6 la jornada aáxima de la ei--

guiente forma: Jornada M&xima. Por mandato del articulo sexto, 

la jornada alxiaa era de nueve horas. La jornada no podía aer

continua, 1 debían concederse dos descaneoa, de una hora cada -

uno. 

Jornada a Destajo. DiapusD el nrtículo quinto que en loa

servicios a deetajo, la retribución seria tal, que produjera, -

cuando menos en nueve horas, de l~bor, el salario mínimo y que

na podría realizarse un trabajo de mayor duración, a no ser que 

se aumentara proporcionalmente el. salario,~ (8). 

h) .- "Ley del Trabajo do Cándido Aguilar. Fue promulgada

eata Ley el 19 de octubre de 1914; y er. su articulo lo. 1 consi~ 

na la jor~gda de nueve horas, i~poniendo la obligaci6n de que -
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ae concediera a loe obreros lo!s dflacansoo necisaarios pa.1•a que -

tomaran sua alimentos. En el articulo 2o., se diapuoo que en -

los trabajos continuos ae reglamentaría la jornada en f'oraa t&l, 

que ning6n obrero tuviera que trabajar m&e de nueve horas, (es

to nos da a entender loa inicios dv la jornada extraordinaria), 

(9)". 

i).- ·El Proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo del --

licenciado Rafael Zubarán Capaany.- Siendo Secretario de Gobe! 

nación el licanci&do Rafael Zubarán Capmany. 6e forauló por el

Departamento de Trabajo, en 12 de abril de 19159 con la colabo

ración del propio Secretario da Gobttrnac:l.ón y de los licenci•-

doe Santiago Martinez !lomia y Julio Zapata, un proyecto de Ley 

aobre contrato de Trabajo • 

El Proyecto Zubarán ea un intento de reforma a la legiala• 

ción civil. Se pretende eegún ae dice en la exposición de mot! 

vos, eubatituir el criterio ultraindividualieta que priva en el 

cóaigo Civil, marcando una serie de limitacioneti a la voluntad

de las partea a !in de lograr una r•lación más justa entre pa-

trono 1 trabajador. 

En su artículo 26 fijó en ocho horas la jornada de traba-

jo, que empezaría desde el ingreso del obrero al taller y term! 

naria con au salida, debiendo descontarse de la jornada el tiem 

po dedicado a las comidas y a loe descansos. 

El articulo 29 redujo a seis bofes la jornada de loa meno

res de diftehocho afios 1 prohibi6 par& ellos el trabajo extraor-
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dinario. Por Úl Umo ol articulo décimo prohibía utilizar el -· 

trabajo de loa menores de diez y seis afioe y de las mujarea en• 

trabajos nocturnos en1as fábricas, talleres o en laboree agric2 

las", (10). 

j).- "La Ley de Manuel M. Diéguez.- Consigna el articulo -

5~., de esta ley la Jornada d• Trabajo en loa almacenes de ropa 

1 en las tiendas de abarrotes las horas de trabajo eran de la•

ocho a las diecinueve hor11s, pero debian concederse doa ho1•ae -

de descanso al aedio d!a". (11). 

k).- "La Legialaoi6n de Trabajo del Estado de Yucatln.

Jll 14 de nayo de 1915, se promulg6 en Mérida una Ley creando 

el Consejo y el Tribunal de Arbitraje, y m.esee deepuéa, el 11 -

de dici••bre d•l aiamo año se proaulg6 la Ley del ~rabajo: 

La obra leginlativa del general Alvarado ee uno de loa más 

intere••ntea enaa1oa de la Revolución Conatitucionalista, para

reeol ver en forma integral el problema social de Yucatán. La -

priaera parte de su ideología ea negativa y consiste en el apa! 

taaiento del individualismo 1 liberaliaao como f6rmula de go--

bierno 1 no conclu1e en el Estado Omnipotente, pues las liberta

des conquistadas en la Constitución de 18571 la6 libertadea lo

gradas en la Rov'olución FranceFJr., de pensamiento 1 de conciencia, 

de asociación, etc.¡ deben conservarse, por ser libertades del

pu•blo. 

La contemplación de las nuevas relaciones queexist{an en -

un país joven, que era Nueva Z9landia, le hizo pensar al gene-

ral Alvarado que otro pais joven podría seguir el mismo sendero 

ya que creía haber cncont rado la fórmula para pro.porcionar a t,2 

dos los ho~br3s id¡~ticas oportunidades, transformaci6n oocial-



anunciada por el general Alvarado adquirió el tinte do un Soci! 

liemo de Estado. 

La J,egislación del Trabajo debía tender, ante todo, •· e'Yi-

tar la explotación de las clases laborantes, asi como a contri-

buir a la tranatormación del régimen económico, por eato fue --

que la L~y del Trabajo quedó eotrechament& vinculada con otraa-

leyes: La Agraria, la de Hacienda, la de Catastro y la del Mun! 

cipio Libre y que a las cinco ae les llamó en Yucatán: Las Cin-

co Herman•s¡ porque todas perseguían los mismos propósitos. 

Entre las baaea fundamentales del trabajQ encontr&111oa al--

gunos aspectos in~ereaantes relacionados con la jornada de tra-

bajo; y que al respecto para fundamentar debidamente las refor

mas qu~ Ge introducían, se dijo en la expoGición de motivos: 

"Int:uabe al Estado proTeer a la conserYación d• la raza, -

poniendo a ~us.habitante• en condición de vida que pendtan el-

desarrollo de una naturaleza vigorosa que engendre hijos sanos-

y fuertes. A este efecto, para proteger el organismo humano, -

siendo el trabajo excesivo perjudicial para la salud. ee impone 

la necesidad do limitar la jornada de trabajo, con lo que no -

reeulta perjuicio alguno A los p~tronoe porqu• estÁ probado que 

lQa accidentes de trabajo proYienen, en muchos casoe 9 da dabil! 

tamiento de loe obreros, por el cansancio que ocasiona el trab! 

jo exc~aivo y la disminución de accidentes, suprimiando esta 

causa trae consigo economía de indemnizaciones de las que en 
• 

esta Le1 se establecen 1 evita la 1paralización del trabajo que 

a veces, produc6 un accidente, Es adem&a de ~onsiderar, que -

--- ·- ·--
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esta paralización de.energía humana esta substituida por loa --

progresos d~l 111aquinismo induf.ltrial 1 y trunbién que la limita-··

ción de la jornada de trabajo permite el obrero tiempo para ---

cultivar su inhliger1cb. :r ponerse al cor1•iente de la marcha -

constante de la civilización". (12). 

"En loe artículos 71 y 73 ee implantó la semana de cinco -

días y medio, !ijañdoee jornadas distintas para los diferentes-

trabajos: Ocho horas diarias y cuarenta y cuatro por semana pa

ra loe campesinos, albaiiilee, carpinteros, herreros, etc.¡ ocho 

horas y media en las oficinas pública~ y cuarenta y ocho a la -

semana, pudiendo trabajarse un d!a hasta diez horas, ocho horas 

y aedia y cincuenta y una por semana en fondas, hoteles y cafés, 

etc. 

Respecto al trabajo extraordinario, se dispuso qu~ no po--

dría, sal•o caso de tuerza mayor, exceder de UD cuarto de la --

jornada ordinaria. Se dijo, finalmente, en el articulo 73 1 que 

loa ••dios diaa de descanso podrían acumulara• para !ormar UD e 

periodo de vaca.-:iones de una f.lemana 11 • (13) 

1).- "Legislaoi6n de Trabajo del Estado de Coahuila.- El -

moYiaiento legislatiYo del Estado~• Coahuila d•l ai'lo 1916 es de 

importancia menor al registrado en loa Estados de Jalisco, Ver! 

cruz y !ucat&n. Coahuila sólo hizo una copia fiel de las legi~ 

lacionee aludidas, agregando ~ólo unas cuestiones de interés. 

El 28 de septiembre de 1916, Gustavo Eepindola Mireles, G2 

bernador del Estado, promulg6 un decreto creando una Sección de 

Trabajo que constaría de tres departamentos: Estadística, Publ! 

caei6n 1 Propaganda, Conciliaci6n y Protecci6n y, Legialaei6n». 
(14) 



. , ,. 

2 •• La Constitución de 1917. 

Haremos mención primaramcnte a las faafts Revolucionariaa w 

por las cuales atravesó nu&stra actual Constitución y que nues-

tra hietoria en combinación con la cronología datan desde 1821~ 

hasta el Congreso Constitu1ente de 1917. "A la proclamación de 

la Independencia existían en México dos partidos políticos, el

monárquico, cu10 jefe era Agustín de Iturbide, y el republicaco, 

formado por los antiguos insurgentes, Deapuée del breve intento 

que llevó a Iturbide a ocupar un improvisado trono imperial ---

-1822-1823- 1 la tendencia mon,rquic• perdió Yigor y el debate • 

ideológico para precisar la estructura de la República se enta

bló entre federalistas y central.ietaa". (15) 

"Reunido el 2o. Congreso que babia de elaborar ol Acta 

ConatitutiYa de la Federación (dada el 31 de e~oro de 1824) 1 • 

la Conatitación (4 de octubre de 1824) ee enfrentaron aabaa te! 

denciae opuestas. Determinar el tipo de Gobierno Republicano,-

Federal. o Central, fue la gran cuestión discutida, en esa Aeaa-

U.ea triunfaron los fltd•ralietas, no aólo como ha.n sostenido sus 

detr&ctorea por imitar a la Constitución Norteamericana¡¡ sino -

sobre todo, a cansa de poderosos factores internos: la actitud-

de rebeldía d~ algunaa pr6Yincias (Jalisco, Yucatán, Oaxaca y -

Chiapas) en contra del Gobierno Central.; la gran extensión te--

rritorial del país y la falta de comunicaciones, y lo que fue -

sin duda la raz6n más poderosa: el federalismo era lQ postura -

• 
cont~aria a la Colonia 1 al imperio de Iturbido, que implicaban 

formas d& Gobierno abse>lutas y d~spótica.e; en hn to que el rÍlg! 



men federal significó en esos momentos autonomía, libertad y d! 

aocracia, hasta entonces no logradas. 

La Constltuci6n de 1824 fue la pri~era en regir la vida -

independiente de México pues la adm:f.rabh Ley inspirada por Mo

reloa y sancionada en Apatzing&n en 1814 (Decl"eto Constitucio-

nal para la libertad de la .América Mexicana), no alcanz6 vigen• 

cia pr,ctica, y procl .. ó, adem!s de la forma de Gobierno Repu-

blicRno 1 Federal, el principio de la soberanía popular y esta

bleció la ~iviaión.de poderes. Loe dos partidos quo se manife! 

,taron en el CongrHo Constituyente iban a seguir luchando hasta 

186?. El centralista era coneervador¡ a él pertenecían l.as el! 

sea aocial y eoonómioamen te pr:l vibgiadas, .Y sus f'in&lidadea -

ae •anif'eetaron siempre contrariae a los cambioa, buscando en -

un pasado inalterable el camino del porvenir. Los fed•ralietaa 

ae auaaron al pena .. iento individualista y liberal, y deeeaban

la transformación de la vida social y política del país. 

El individualismo liberal era entonces la ideología avanz! 

da; luchaba, por la 1:1upreillad.a de los derechos del ho41bre la. li

bertad, ls igualdad, la propiedad, el re~p~to a la persona hum~ 

na y la abstención del Estado para intervenir en lae ro1acionee 

económicas que entra los gobernados se establecieran". (16) 

"El partido centralista triun!6 en 1835 '1 retuYo el poder

hasta 1846. En ese lapso se p1omulgaron dos Constituciones las 

Siete Leyes de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843 que diP.ron -

muestra de la ideología conservadora y tradicionalista de sus -

autores. 



Aún cuando &n ¡81}? el Acta do Reformas habia rentm.bleeido

el federalismo y la vigencia de la Ca•t~ de 1824 1 la última di~ 

tadura do Santa Anna (1853-1855) fue Rin duda una vuelta al Go-

bierno Central y repreeent6 la culminación del ansia de poder -

personal y abooluto de ese personaje vinculado a las tragedias-

históricas de la primera mitad del siglo XIX. Contra esa dict! 

dura se pronunció. el lo. de •arzo de 1854 el coronel Florencio-

Villarreal, en el Plan de Ayutla, movimiento pro•oYido por •l -

general Juan Alvarez, el Coronel Ignacio Coaonfort 1 Eligio Ro

mero, que al poco tiempo se iba a G:.ttender po:i:- todo el paíe y~ 

que lograria que Santa Anna abandonara por última vez el poder. 

La Revolución de Ayutla, adem'8 de su matiz politico, tuvo pro-

pósito• sociales: fue la protesta de un pueblo que ansiaba ver-

reepetados los derechos huaanos 1 llevar una vida digna, que --

las fuerzas soci.alea ainoritarias, p&ro poderosas, le negaban, 

Resultado de esa Revolución fue la Carta de 1857, llamada-

la Constitución Politica de la Repúblic& Mexicana 7 que había -

de eonp,ignar en su articulado un capitulo de derechos del boabre, 

y estructurar a la nación como República federal, deaocrática 1 

#epresentativa. En el seno de la Asaablea Constituyente estu--

vieron representados tres partidos politicos: el conservador, -

el moderado 1 el liberal. Dentro de este último se encontraban 

las grandes figuras del Congreso como Ponciano Arriaga, Valen-

tin G6mez Faríae, Francisco Zarco, I5nacio Vallarta, León Guz--
• 

mán, Guillermo Prieto, Melehor Ocampo e Ignacio Ramire~, quienes 

dieron a la Constitución que estaban elaborando la~ caractería-
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ticaa de su p&neamiento individualista y liberal,'' (17) 

11Sin embargo, algunas do lae reformas qua los liberales d! 

seaban consignar en la nueva Ley como la libertau de conciencia 

fueron duramente combatidas por moderados 1 conservadores, qui! 

neo impidieron el triunfo definitivo de la~ ideas renovadoras -

del partido liberal.· La Constitución no agradó al grupo conse! 

Yador~ ni al clero, que tanta influencia tenia en la vida social 

1 politic!de la Repdblica, y loB deecontentca iniciaron la Gue

rra de Tree ailoa •. 

Los liberales, bajo la presid•ncia y la dirección de Beni

to Juárez, lucháron casi sin periodos de paz desde 1858 hasta -

1867 durante la Guerra de Tres años (1858-.1860) el Preeidente -

Juarez expidió la mayor parte de las Leyes de Reforma, máe tar~ 

de incorporadas a la Constitución. 

Restaurada la República a la ca!da do Maximiliano, e~ 1867. 

Los liberales tri~nfantee asumieron las laboree de Gobierno, y 

basta su muerte (l.8'i'2) Benito Juárez ocupó la Presidencia de la 

República. Pero el partido conservador se iba a adueftar poco a 

poco de la dirección política y económica del país durante el -

largo Gobierno del General Porfirio D!az defensor de la Repúbl! 

ca durante la Intervención y el Imperio quien, como ta.ntoe ---

otl•os hoabree de la historia, luchó por perpetuarse en el poder, 

y olvidando su pasado liberai 1 ae entregó cada vez m!s a loe -· 

conservadores. 

L& situa.ción social, económica y pol1 tic a de fines del si

glo XIX y l& primera década del XX originó la Revolución,tlexicu-



na. Los campesinos no eran dueños de las tierrae q~e trabaja--

ban y sufrían una vida llena de iujus~icias, pues los propieta

rios, ~n lugar d8 explot~r lft tierra, o~plotaban al hombre. Los 

obreros carecían da derechos, e intolorabl~s condiciones de tr! 

bajo pesaban sobre ellos. Las desigualdades entre las clases -

sociales eran cada vez m&a profundas. La Constitución de 1857-

babia cedido su vigencia a la dictadura de un hombre y el pue--

blo de México, por alcanzar la democracia 1 la justicia, empufto 

las araae en lo que puede llamarse la primera revolución social 

del siglo IX. 

Resultado de eea lucha fue la Constitución promulgada el -

5 de febrero do 191?, que &!recogió lo &ejor de la tradición M• 

nacional de alxiao respeto al hombre de la ley fundamental ant! 

rior, combin6 el individuali&ao con nuevas ideas sociales, con

aignando en ª!texto la priaera declaración de derecho• social•• 

de la historia. 

El priaero de julio de 1906 los dirigente• del partido li· 

beral mexicano lanzaron, deBde el destierro, un Progr .. a y Man! 

fieato en el que expusieron no s6lo prop6sitoa de reformas pol! 

ticas, sino también sociales 1 econ6aicae~ México viYÍa el ---

principio de hondas inquietudec que habrían de aflorar en bre--

ve, violentaaente, eu busca de nuevas formas de vida a&s jus---

tas". (18). 

El descontento contra el Gobierno del General Diaz iba au-
• 

mentando. Sin embargo fueron las elecciones de 1910, donde el-

dictador se reeligió, pero sobre todo el hech~ de que para la -
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vicepresidencia se hubiera impuesto a Ramón Corral, que signif! 

caba el triunfo de los llamados "Cientificos" lo que encendéría 

los ánimos de la oposición. 

El partido antirredeceionista halló a un hombre 1 puro en• 

sus intenciones y convencido de la causa que defendía, que con-

entusiasmo de apóstol iba a enfrentarse a un régimen que había-

cuaplido su destino histór:f.co y a poco sucumbiría. Francisco -

I. Madero, amante de la paz, teniendo cerrados todos los cami--

nos de la concordia, comprendió, a su pesar, que sólo la guerra 

le ofrecía la posibilidad de concluir con la dictadura. Por eso 

·el 5 de octubre de 1910, suscr1.bi6 el Plan de San Luis Fotoai,

que Befialaba el 20 de noviembre como la !ech~ en que debía ini• 
/ 

ciarse el movimiento revolucionario. El d!a 18, ·Aquiles Se~dán, 

en Fuabla, daba, junto con su vida, comienz~ al movimiento que-

a poco babia de cundir por todo el paia. El 25 de mayo de 1911 

el Presidente Diaz presentó eu renuncia, y para siempre abando-

nó el territorio nacional¡ con Madero la primera etapa de la --

Revolución singularmente política, habían triunfado. El lema -

"Sufragio Etectivo. No reelección" resumió loa ideales maderie• 

toe. La dictadura pertenac!a al pasado y el pueblo libremente• 

podría elegir a e~s eoberuantss. 

Fr~nciaco !. Ma~ero asumió la presidgnci& de la República, 

más sua enemigoa crecían y la tragedia se avecinaba, traiciona-

do por Victoriano Huerta, murió asesinado. La paz no podía lo~ 

grarse por loe cauces de armonía anhelada por el Presidente Há! 

tir, y la Revolución iba a abrir las nuovaa rutas del Máxico -· 

futuro. 

' ·' 
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El 19 de febrero de 1913, la lebislatura de Coahuila y el

Gobornador da ese Estado, Venustiano C~rranza, desconocieron -

al gobierno del general Iluerta 1 y el pueblo, indignado por loa

crímenes cometidos, hubo de lanzarse de nuevo a la lucha. 

La Revolución, bajo el mando de Carranza, tomó el nombre 

de Constitucionalista, porque pretendía implantar en el paie -

la vigencia de la Carta de 1857, que la dictadura de Huerta est_! 

ba violando. El Plan de Guadalupe resumió los principales prop.§. 

sitos del nuevo movimiento &raado. 

La violencia, la lucb&i la anormalidad, obligadaeconaecue~ 

cias de las guerras, aceleran el ritmo de la historia. Lae re

voluciones, cuando en verdad lo son 1 hacen quti la vida apresure 

eu curso, y loe primitivos propósitos Ta~ dejando su lugar a 

otros nut1'Foe, qlle antes no ae •~ian o se contemplan lejanol!I. 

Aai, la idea de reimplantar la Constitución de 1857 llegada la• 

paz, fue perdiendo vigencia. Loa hombres combatían en aras del 

ideal de una vida distinta; el obrero para no volver a las tri~ 

tes condiciones a que lo condenaba un trabajo inhumano¡ el caa

pesino en pro de labrar tierras que fueran auyas. Ambos tlftlaban 

la libertad y la justicia, 1 aunque no supieran expresar sus -· 

ideaa luchaban 1 morian por ellos". (19) 

"Venustiano Carranza, en cu•plimiento de las adiciones al

Plan de Guadalupe 12 de diciembre de 1914, con el carácter de -

Prlmer Jefe del Ejército Constitucionalista había expedido le-

yen, nacidas de los anhelos revolucionarios (la Ley del Munici

pio Libre y la dal Divorcio 25 d~ diciembre de 1914, ln Ley ---
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Agraria 6 de enero de 1915; la de Reforma al Código Civil 29 de 

enero de 1915, y l&. abolición de laa tiendas de raya 22 de junio 

de 1915). 

La Constitución de 1857 no se ajustaba a las nuevas refor

mas, porque la vida babia ·superado algunos de sus princi.pa.les -

principios b¡eieoe y el derecho debe normar la exiotencia real

de: los hoabres. Aai, con sagaz visión del presente y del futu

ro, fue surgiendo entre los principales jefes carrancistas la -

idea de convocar a un Congreso Constituyente que reformara la -

.L•1 Suprama y la pusiera acorde con el nuevo México que de la -

Revolución estaba surgiendo. 

Venustiano Carranza se vió presion&do. por loa diversos gr~ 

pos socialeo y el 14 de septiembre de 1916, expidi6 un deor~to

tn el que eonvocaba a elecciones pkra u~ Congreso Constituyente 

1 ezponia loa motivos de tal decisión. 

La nueva Asamblea, que había de conocer y discutir el pro

yecto de Constitución presentado por el primer Jefe dol Ejérci

to Constitucionalista, inici6 las juntas preparatorias el 21 de 

noviembre de 1916. En las primeras sesiones se aprobaron las -

credenciales de los diputados, el lo. de dicieMbre del propio -

afio qued6 instalado en Querétaro el Congreso y esa fecha inidó 

las labores que habían de concluir dos ~eses después, el 31 de

enero de 1917. Es de vi tal :: .... portancia para nosotros mencionar 

qu~ en la sesión del día 26 de diciembre de 1916 se dió lectura 

al tercer dictamen referente al proyecto definitivo del articu

lo 5o., de la Constitu~i6n y en il eccontramos el origen del --



artículo 123 Constitucional. En las Asambleas estuvieron repr! 

sentadas las tendencias políticas do 1a nación, y~ que junto •·· 

loe progresistas: Jara, Múgtca, Zavala, Cándido Aguilar, Héctor 

Victoria, Manjarrez que reclamaba un titulo especial en la Con! 

titución al trabajo, Monzón y tantos otros, estaban los modera-

dos. 

El pro7ecto de Carranza sufrió importantísi•aa •odificaci2 

nea, de tal modo que la Constitución que promulgó el 5 de febre

ro de 191?, ea, no una retor•• a la Constitución de 185?, aun-

que de ella herede principios bieicos políticos, co•o son: tor• 

•• de gobierno, soberanía papular, divieión de podeTes 1 dere~

choa individuales, Dichas modificaciones olvidaren loa limites 

del derecho Constitucional Clásicc, 1 vigente entonces en el -

aundo, recogi6 en aua preceptos los idealee revolucionarios del 

pueblo aexicano, lea dió for•• 1 ere& inatitucionea ~u• reali&! 

rán en la vida futura del paÍ•-eeoe anheloa. 

"Loe diputadog constituyentes fueron hombrea que sentían -

co•o propia la anguetioea vida de un pueblo que había luchado -

por alcanzar un existir •'• digno 1 ale justo para todos. ID -

general, los conatitu7entes eran j6venea, algunos sin gran ex-

periencia política, pero todas sus li•itacionea laa suplieron -

con su pro!unda viai6n de la realidad mexicana, Conocian, por-

haberlos vivido, loe enormes probleaae nacionales; contemplaban 

cómo el pueblo babia generosamente sacrificado la paz con la --• 
iluai6n de crear un México mejor, y con honradez y valentía in-

terpretaron esa voluntad otorgando a la nació~ la Ley Suprema -
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que establecía al margen de la doctrina const:i.tucional cláeicaT 

loe derechos del trabajador y laa basea de la reforma agraria!', (20) 

La Conatituci6n Mexicana de 1917 ea la primera en el mundo 

en declarar 1 proteger lo que después se han 11 .. ado garantiaa

aocialea t o aea el derecho que tienen todos loe hombree para -

lle•ar una existencia digna, 1 el deber del Estado de asegurar

que aei aea. Mientras laa garantías indiYidualea exigen al Ea

tado una actitud de reepeto para laa libertadee humanas, pues -

eataa forman un campo dondt el poder estatal no debe p~netrar,-

.1 .. garantiaa aocialea, por el contrario, imponen a loa gober-

nantea la obligación de asegurar el bienestar de todas las el•

••• integrantes de la comunidad~. 

La nota caracteriatica de dicha Constitución fue el haber

aido la primera en i•plantar un artículo especial para la claee 

proletaria, dando lugar éate a que naciera una coditicaci6n la

boral en beneficio de laa claaea trabajadoras. Este articulo -

•• el 123 Conatitucional. 

3 •• Le1es del Trabajo d~ loa Estados Reglamentarias del 

Articulo 123 Conetitucional. 

Laa Le7es r~aatariaa del trabajo y de la preTiaión so

cial de todas laa entidades federativas del país, fueron compi

ladas por la extinta Secretllria de Industria, Coaercio 1 Traba

jo, en el afio 1928, con el Titulo de "Legislación del Trabajo -

de loa Estados Unidos Mexicanos". 

En relac:i.ón ccn -:iichaa leyes, en la obra de referencia ªP.! 

rece un estudio comp~rativo de las mismas, del que se desprende 



la teoria de la legislación laboral de los Estados d8 la Repú--

blic&; pero como podrá verse, no se tiene la menor idea del do-

recho social, sino que predomina la tradición; se hacen conet~ 

tes referencias al derecho industrial. No deja de aer intere--

sante conocer la interpretación de la legislación del trabajo -

durante la década siguiente a la promulgación de la Constitu---

ción. Reproducireaos una parte del documento de referenci* el-

cu&l exponía lo siguiente: 

"La tol'llación de esta obra fue interrumpida por di••raas ~ 

circunstancias, y al reanudarse, se ha procurado hacer de ella-

una verdadera codificación de las leyes del trabajo, cu1a util.! 

dad no solamente esté al iü.cance del prá.::tico 1 del. hombre de -

estudio que se interesen on conocer el estado actual de las le-

yes qu~ nos rigen en ••teria de trabajo, sino que auestra el -

deaenvolvimiento de nuestrR incipiente Legislaci6n Industrial.

En la obra puede apreciarse el Gapíritu que campeaba en la ópo-

ca preconstitucional, desde la Ley d• Aocldentea del Eatado de

Nu•v1> Le6n. Proaulgada e1n un periodo de aparente tranquilidady 

contrastando con la Le1 de Accidentu del Estado de Zacatecas,

expedida en el año 1916, en momentos de la mayor agitaci6n para 

la República Mexicana, Por eatas rAzonea, tampoco quiso supri-

airee de esta codificaci6n la Ley del Trabajo del Estado de Tu

catán, promulgada en 1924 y abrogada por la de 1926". (21) 

"Al promulgarse la Constitución de 1917 1 en la que ee con-
• 

sider6 el Derecho Industrial como una rama nueva y separada del 

Derecho Civil, surgen loe conflictos, al rftc~ar la parte del-
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trabajo sus derechos y al defenderse el capital con todas las -

tuerzas de qua dispone. Esta crisis, explicable co~o conae-

cuencia de una ineludible ley natural, después de uha larga ro-

presión tradujo los impulsos del trabajo en una violenta reac--

ción contra los obetáculoa que encontró en esa época, quet aun-

que junto dent90 del orden social establecido, fue de intensa -

agitación". (22) 

"Por ello es que los gobiernos de los Estados, a quienes -

tacult6 la Constitución para legislar sobre 'l.'rabajl)t ;procedie-

ront con la premura que el eaaorequeria, a fijar normas que ri-. -
gieaen las relaciones entre el capital y el trabajo, y quizá --

sea esa la causa de que se tache tal legin~aci6n de deficiente, 

iaputAndosele omi&ionee al no prever multitud de caeos y aspee-

toe que preaonta problema tan complejo. 

"Intereaantea y llenas de sugestiones son las leyes de los 

Estados, en las que predomina una re,ia tendencia sindicalista, 

coao por eje•plo en la de Tabasco, que propende a establecer --

un solo organismo como censor de las agrupaciones obreras y li· 

•ita el derecho de la asociación patronal. dando maycrea facil! 

dadee a loa organismos obreroe ••• 11 (23) 

Como consecuencia en le. mayoría de loe Estados de toda la· 

República Mexicana Be inició en forma de repercusi6n un gran 

movimiento de codi!icaci6n Lnh1..Jral. De las Legi.slaciones de los 

Estados sobre el trabajo, se especifica la Jornada de ocho horas 

como Jornada Ordi~ari& así también se establece el precepto de-

la Jorn9d9 Extraordinaria y sus reopsctiv9B secuencias como son: 
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La Jornada Diurna, Nocturna y Mixta, se reglamenta también la ª! 

mana inglesa, asi como también se establece qué clase de eata-

blecimientos estarán abiertos a determinada hora. 

Por eso y por otras causas consideramos conveniente hacer 

mención sobre las siguientes Legislaciones Laborales de loe Es

tados de la República Mexicana¡ 

11COMPILACION ELABORADA POR LA SECRETARIA DE INDUSTRIA CO-

MERCIO Y TRABAJO, DEPARTAMENTO DEL TRABAJO. 

LEGISLACION DEL TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".(2~) 

"LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE VERACRUZ (de 14 de enero de 1918) 

Título Segundo 

De la jorn.ada y deecansoo Legalee 

Capítulo Un1co. 

Artir.ulo 102. "Se entiende por jornada, para loe efecto• -

de eata le;r, el tiempo durante el ,cual, en un d:l.a de ninUcua

tro horao, el trabajador está obligado a prestar efectiYamente

el trabajo convenido". 

"LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE ÑAURIT.(de 25 de octubre • 

de 1918) 11 

Titulo Segundo 

De la jornada 1 descaneos legales 

Capitulo Unico 

Articulo 103.- "Se enhnde por Jornada para loe efectos de 

esta ley, el tiempo durante el cual, .en u~día de veinticuatro -

horas, un trabajador est! obligado a prestar efectivamente el -

trabajo convani1o 11 • 



/ 

"CODIGO DEL TJiABAJO DEL ESTADO DE YUCATAN (de 16 de dicie! 

bre de 1918)" 

1.'i tulo Pri1uro. 

De los Contratos y Convenios Industriales. 

Artículo 58.- "La duración de la jornada máxima será de -

ocho horas, pero la ordinaria oerá de seis horas y los asocia-

dos tienen derecho de gestionar, por medio de eu3 ligas de re-

aietencia y demás corporaciones, menor número de horas de trab! 

jo con la misma reauueración". 

"Articulo 64.- La aemana es obligatoriamente inglesa; tanto 

loa trabajadores industriales como los camp~einoa tienen dere-

cho de paralizar sus trBbajos loa sábados a laa diez de la ma

Aana, liquidándoles desde ~ea hora hasta las doce del día, y 

debiendo percibir cada obrero elaalario intAgro de ese dia. 

Loa eatablecimientos coaercialee permanecerán abiertos en loa -

días hábiles de 7 A.M. a 5 P.M. aún cuando fueran atendidos --

por sua propietarios, y los sábados hasta las diez de la noche, 

pagándoles a los obreros que trabajan en ellos ese dia, como -· 

salario un ciento por ciento más de lo fijado, para las horas -

noraalea". 

"El d!a del trabajo, Pri11ero de Mayo, loa de fiesta Nacio-

nal 1 aquéllos que por disposición de autoridad coapetente ae -

suspendan los trabajos, percit.:.~ á .i obrero su salario integro. 11 

"Artículo 66.- Los obreros que puedan trabajar en loe d:imi,!! 

gos conforme a esta ley, pe~cibirán en ese dia doble jornal y -

tendrl~ d'recho a djefrutar de un dia de deacanaa en el trans-

curAo de la semana, percibieuuo integro su jornal e aueldo". 



TITULO CUARTO. . 
Decreto número 467 de la Legislatura del Estado de Yucatán, 

que raforma el artículo 66 del C6digo del Trabajo. 

"Artículo 64.- Llil semana es obligatoriamente inglesa, tonn 

to loe trabajadores industrial.ea como loa campesinos tienen de

recho de paralizar BUS trabajos los eibados a las diez de la • 

maJiana liquidándolee deeue eaa hora hasta las doce del dia, 1 -

debiendo percibir~ cada obrero, el salario integro de es• dia.-

Loa obrero8 que trabajen los sábados percibirán ese dia. como -

salario un ciento por cieuto más de los fijados para los dias -

normales". 

"LEY DF.I. TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL DEL ESTADO DE S! 

HALOA (de 15 de julio de 1920)". 

Titulo Segundo 

Capitulo Unico 

De la jornada y salario 

"Articulo 36.- La duración de la Jornada Máxi•a será de ocho 

horas etectiY1U1eute para loa trabajos ordinario•"• 

"La Le:r del Trabajo y Prniaión Social del Estado de Sono-

ra ea idéntiea a la del Estado de S1naloa". 

"LEY REGLAMENTARIA DE COAHUILA (de 22 de julio de 1920) 11 • 

Capitulo III 

Jornada Máxima y Descansos Legales. 

"Articulo 64.- Se entiende por Je>rnada, para loe efectos -

de esta ley, el tiempo durante el cual el que trabaja queda ---

obli:::;ado a desempeiiar determinada labor". 
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"LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAB (de lo, de Septie,! 

bre de 1921) 11 • 

Titulo Segundo 

Capitulo Unico 

De la Jornada 1 Deacaneoa Legales, 

"Articulo 44.- Se da el nombre de Jornada el tiempo efecti

Yo que el trabajador está obligado a prestar el trabajo conven,i 

do, en un dia de veinticuatro horaa 11 • 

"Articulo 45.- La jornada ee divide en Ordinaria y Extrao,:: 

• dinaria". 

"Articulo 48.- Ea jornada Mbima, la de ocho horas de tra

bajo diurno 1 la de ei&te en no~turno 11 • 

"CODIGO DEL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA (de 1.4 de novio•-

bre de 1921). 

Titulo Segundo 

Capítulo Unico 

De la Jornada Mlxiaa y el Salario Mínimo. 

"Articulo 1)6.- La Jornada legal aáxima de trabajo ordina

rio, oará de ocho horas". 

"LEY SOBRE LA JORNADA MAXIMA Y DESCANSO OBLIGATORIO DEL E,2 

TADO DE SAN LUIS PCTOSI (de 25 d& enero dfl 19~2)", 

"Articulo lo.- El trabajo de loe obreros, jornaleros, em-

pleados, domésticos, artesanos y en general el de todas las per 

eonas sujetas a jornal, Ralario o sueldo, se re~irá por las 

prescripciones de esta ley, aun cuando no se especifique en el

cont~ato relattvo 11 , 



"Articulo 20.- La duración de la .Tornada Máxima será entre 

trabajos diurnos, de ocho horas, de trabajo nocturno de siet~ • 

horas e:i trabajos diuno y nocturno de siete horas y media". 

"LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE CRIHUAHUA(de 5 de julio de-

1922)". 

Capitulo XII 

De las horas de trabajo 

"Articulo 127.- La duración de la Jornada Máxima será de • 

ocho horas efectivas, para los trabajos ordinarios". 

"Articulo 128.- La Jornada Máxima de trabajo Nocturno ser& 

de siete horas efectivas". 

"Articulo 129.- Para los efectos de loa artieulos anteri~-

rea ee consideran como trabajo Diurno el efectuado entre las •• 

seis y las dieciocho y como trabajo Nocturno el efectuado entre 

esta última hora y las aeis del d!a siguiente "• 

"LEY REGLAMENTARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE DURANGO (de • 

24 de octubre de 1922)". 

Titulo Preliminar 

Capitulo II: 

"Articulo 34. - La Jornadff. Legal de Trabajo en los servicios 

públicos, fundiciones, labores agr1colas, establecimientos mer-

cantiles, despachoa particulares en general toda clase de trab! 

jos, será de ocho horae, si loe serYicioe se prestan durante el 

dia, siete horas y media si el trabajo es nocturno" • 
• 

"LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (de 3 de agosto de· 

1923)". 

"Articulo 30.- La Jorn&da Máxima de T!'abajo Diurno será. 

de ocho horas, la Mbima de trabajo Nocturno será de siete ho--



rae y lo que comprenda a la vez trabajo diurno y nocturno aerá

de siete horas y media". 

11LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE (de 29 de noviem-

bre de 1924) 11 • 

Capitulo XI. 

De laa Jornadas y Descansos Legales. 

"Articul6 126.- Se entiende por Jornada, para loe e!ectos

de esta ley el tiempo durante el cual, en un lapso de veinticu.! 

tro horas, el trabajador está obligado a prestar efectivamente

_•l trabajo convenido, dentro de loe l:í.mitea fijadoe por esta --

111iema ley". 

"LEY SOBRE LA JORNADA MAXIMA DEL TRAB~JO Y DESCANSO OBLIG_! 

TORIO PARA EMPLEADOS Y OBREROS EN GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO -

LEON (de 10 de diciembre de 192'+)". 

"Articulo lo.- El trabajo de loe obreros, empleados, do•é.!, 

ticos, y artesanos y en general el de todas lae personas suje-

tae a jornal, salario o sueldo, ee regir& por lae prescripcio-

nes de esta ley, cuando no ee especifique asi en el contr~to -

colectivo". 

11Articulo 2o.- La duración de la Jornada máxima ser& : 

En trabajos diurnnos, de ocho horas, en trabajoc nocturnos, de

siete horas, 1 en trabajos diurno y nocturno de siete horas y -

••dia". 

"LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (de 12 de junio

de 1925)". 

Titulo Preliminar 

! ' 
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Capitulo XII 

De la hora de trabajo. 

"Artii:ulo 150.- Jornada es el tiempo durante el cual, en un 

día de veinticuatro horas, un trabajador estA obligado a pres--

tar efactivamenta el trabajo convenido¡'• 

11LEY DEL T.RABAJO DEL ESTADO DE OOLIMA (de 21 de noviembre-

de 1925)." 

Capitulo IV 

De las horas de Trabajo 

"Articulo )O.- La Jornada Má:r.ima de trabajo Diurno aerl de 

ocho horas, la m!xima de trabajo Nocturno será de siete horas y 

la que co•prenda a la ves trabajo Diurno y Nocturno seri de si! 

te horas 1 media". 

"LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA (de 21 de marzo de • 

1926) 11 • 

Capitulo V 

De lae Jornadas ., Descansos Legales. 

"Articulo 58.- Jornada de Trabajo es el periodo del tie•po 

diario en que el tr!lbajedor presta sus servicios al patrono" .. 

"Articulo 59.- La Jornada Ordinaria tendrá la duración que 

conYengan las partes, pero en ningún cas2aerá mayor d9 ocho bo-

ras de diurna y de siete la nocturna o mixta". 

"LEY DEL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO (de 18 de octubre -

de 1926) 11 • 

Libro Segundo 

Título Primero: De los Contratos y Conve~ios Industriales 
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Capitulo VI. De la Jornada Máxima. 

"Articulo 53.- La duración de la jornad& máxima será do -

ocho horas pero los asociados tienen derecho de gestionar por • 

Medio de sus ligas de resistencia y dom&e corporaciones, menor

número de horas de trabajo con la mioma remuneración". 

"Artículo 59.- La semana es obligatoriamenh ingl&aa.- Ta!!_ 

to loa trabajadores industriales como loa campesinos están ·--

obligados a paralizar sus trabajos los sábados a las 2 M. liqu! 

d&ndoseles desde esa hora el salario integro del día pero los • 

.obreros que hagan la jornada máxiMa del sábado ga11&r'n dnble -

salario. Los establecimientos comerciales aunque fueran aten-

didos por sus propietarios, eetar&n aujet~e en todo para la --

apertura 1 cierre a las disposiciones dictadas por la Autoridad 

Municipal". 

"Articulo 61.- Loe obreros que pueden trabajar en los do-

mingos conforme a esta ley, percibirln en este día doble jor--

nal, ~ ten4rAn derecho de disfrutar de un día de descanso en el 

tranecruso de la semana, percibiendo íntegro su jornal o auel-

do". 

"LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO J.23 Y PARRAFO FRIMERO DEL

ARTIC~LO 4o. CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CllIAPA.S (de 5 de mar

so de l9l?) 11 • 

De la Jornada Máxima y Dei:;caneoe obligatorios. 

"Articulo 66.- Para los ~rectos de esta Ley, se denominarA 

Jornada al lapso en que durante un dia, preste el trabajador -

sus servicios 11.l patr6n". 
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"Articulo 67.- La Jornada máxima Diurna será de ocho horas 

y la máxima Nocturna de siete horas. ' Se entiendo por Jo~nada -

Nocturna la comprendid4 entre las dieciocho (seis de la tarde)

Y las seis de la mañana del día aiguienta 11 • 

"LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 123 DE LA CCiNSTITUCION GE

NERAL DE LA REPUBLICA, DEL ESTADO DE ZACATECAS (de lo. de junio 

de 1927)", 

"Capitulo XV.- De la jornada máxima de trabajo, deacaneo -

y vacaciones". 

"Articulo 127.- De acue:tido con las necesidades de la in-

dustria, habrá en el Eetado dos tipos de jornada, la de traba

jo ordinario y la de trabajo continuo". 

"REGLAMENTO DE LA JORNADA DE TRABA.TO EN LOS ESTA.BLECIMIE]! 

TOS 'JOMERCIALES DEL DIS'r.RITO FEDERAL (de 15 de agosto da 1927) 11 • 

"Articulo lo.- La Jornada Orcli.naria de trabajo en loa ••

tablecimientos Comerciales del Distrito Federal, ser' de ocho

horas como máximo, para todas las pers~nae que prestan sua ee~ 

Yicioa por cuenta dt loa dueños de dichos eatableci•iento•, 

con reaune~ación o sin ello o Jornal sueldo o participación 

en loe bene!icioa, coaprendiéndose no solamente a los depen--

dientes de co•ercio propiamente dichos, sino también a loa --

obreros' y empleados que trabajen en una labor accesoria cuyo -

objeto directo e inaediato sea asegurar el mantenimiento o fu~ 

cionamiento de loa establecimientos i;omercialee aencionadoa". 
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I+.- LEY FEDERAL DEL TRA B\JO DE 1931. 

Haremos referencia primeramente a los antecedentes de la -

Ley Federal del Trabajo de 1931. En el año de 1929, en que se

hi.zo la reforma de la fracción X del Articulo ?3 y del párrafo

introducti vo del articulo 123 de la Constitución se formuló un

proyecto de Código Federal del Trabajo, fue redactado por una -

comisión formada por loo destacados juristas Enrique Dekhuaeau, 

Praxedis Balboa y Alfredo Iñ,rritu 1 se le conoce como 11Pro1e.!a 

to Portes Gil· 11, en honor al entonces Presidente de la Repúbli

ca. Este proyecto después de ser discutido por el Congreso, -

fue retirado. Dos años deapuéa, en 1931, se oilebró en la Seer~ 

tar!a de Industria una Convonción obrero-patronal cuyas ideas -

eerwirian para reformar el "Proyecto Portes Gil" y formular uno 

m.t.1nro, el Congreso, con algunas modificaciones lo aprob6, y lo

pro•ulg6 •l 18 de agosto de 1931, entrando en •igor el día de -

au publicación. 

De la Ley Federal del Trabajo de 1931 y siguiendo al Maes

tro Alberto Trueba Urbina exponemos algunos pArrafos de la Teo

ría de la Ley, misma que ae precisa en la exposición de motivos 

respectiva: 

11 1.- Desde que ae promulgó la :ref::irms. al articulo 73 de la 

Conetituei6n General de la República, se h.a nrlido haciendo cll

da vez más inaplazable la expedición de la Ley Fed&ral del Tra

bajo. Cierto ~a que las relaciones en el propio Articulo 123 1-

y por un conjunto de normas elaboradas por la costumbre en·nue!! 

tros medios industriales, y por la jurisprudencia, tanto de la-



Suprema Corte de Justicia de la N&ción, como de las Juntas ----. 
de Conciliación y Arbitraje. Pero estas reglas, un tanto ispr~ 

cisas y algunas veces contradictorias, no pueden suplir indefi-

nidamente a la ley. Es indiepansable que, tanto trabajadoren -

como empresarios, conozcan de manera inequívoca las normas que-

han de regir sue relaciones y esto aolaaente puede alcanzarse -

por medio de la ley que depura y sistematiza las reglas forma--

das inconscientemente poi· las fuerzas sociales que al lado del-

Estado trabajan en la elaboración del derecho". (25) 

1153.- Los conflictos entre el capital y el tra_bajo pueden

re•eatir una naturaleza a&a graTe. Puede tratarse no de obli--

gar a una de las partea a que se aoaeta a una diapooición legal 

o a que acate una regla contractual, sino de que proporcione --

nue•as condicionee de trabajo, alterando los salarioa, las jor-

nadas o loa procedi.llientoe establecidos en contratos anteriores 

o eancionadoe solamente por el uso". (26) 

11:'6.- La reglamentación legal dll trabajo garantiza tan 
eólo un mínimo de der•chos que el Eetado se consid•r• obligado-

a proteger, en beneficio de las clases trabajadoras. Sobre ea-

te mini•ow la voluntad de loB interesados puede crear otroa de-

rechoa, o ampliar loa reconocidos en la l~y. De más está de---

cir, por lo tanto, que aientraa la promulgación de la Le¡ del -

Trabajo autómaticamente derogar& todas laa diapoaicionea de 

loa contratos de trabajo que sean menos favorables para loa 

trabajadores, que las consignadas en la. propia. ley, en cambio 
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dejará en pié todas aquéllas estipulaciones que sean de earác-

ter más favorable". (~7) 

"5i7. - No se pretende haber resuelto con las normas p1•opue.! 

t~s por el presente proyecto todos los problema& que pueden --

surgir con Motivo del trabajo, ni tampoco haber satisfecho to-

das las aspiraciones ni contentado todos loa intereses. En to

da obra social, a lo más que se puede aspirar, ea a dar la so-

lución que presente el m~nor número de inconvenientes. Por lo

deaáa, se debe tener proeonte que las le¡os, después de promuJa! 

- ,dila son susceptibles de mejorarse. El tiempo se encargará de -

poner de manifiesto aquellos puntos en loe que no se logró el -

acierto, 1 tubién allanará el 1:amino para real.izal" nfanu a -

los que en el presente no ae lee puede dar eatistacción".(28) 

Por lo que toca a la jornada de trabajo en la Ley Federal

de la Materia, de 1931, mencionaremos los artículos reterentes

tanto a la jornada Ordinaria o Extraordinaria y aue respecti•ae 

subdivisiones coso son la Jornada Diurna, Nocturna 1 Mixta. 

LEY E'EDERJ\1 DEL TRABAJO DE 19)1, 

"De las horas de tr•bajo y de loe descansos legales'!. 

"Articulo 68.- Es trabajo diurno el comprendido entre las

seie y lac veinte horaa. Ee nocturno &l Gomprendido entr~ las

Yeinte y lue seis horas". 

"Articulo 69.- La duración máxima de la jornada de trabajo 

diurno de cada obrero, de uno u otro sexo, no podrá exceder de

ocho horas. Esta disposición no es aplicable a las peraonas 

que desempeñeu servicios domésticos. No serán objeto de esta -
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excepci6n los domésticos ~ue trabajen en hoteles, fondas, hos-

pitalea, U otros establecimientos comercial•~6 análogos. 

Previo acuerdo con al patr6i, los trabajadores d~ una ••-

presa podrflflrep11rtiree las horas de trab1.1.jo en la semana de CU,! 

renta y ocho horas, a fin de permitir al obrero el reposo del -

s'bado en la,!arde o a cualquier modalidad equivalente. Previo

aeuerdo, podrán también repartirse las ocho horas de trabajo en 

un periodo de tiempo mayor". 

"Articulo 70.- La Jornada M!xiaa de trabajo nocturno eer•

de siete horas". 

"Articulo 71.- Ee Jornada Mixta la que comprende periodos• 

d• tiempo de las jornad•a, diurna 1 nocturna, siempre que áata

abarque menos de tres horas y media, pues si comprende tres ~ -

media o más, se reputarl jornada nocturna. La duracion de la -

jornada mixta será de siete horas y media". 

"Articulo 72.- La Jornada Máxima de trabajo para loa mayo

res de catorce años y menos de dieciséis serl de seis horas". 

"Articulo 73.- liuando el trabajador no pueda salir del lu

gar donde preste sua aervicioa durante laa horas de dtacanso y

comida, el tiempo correspondiente a dichos actos será contado -

como tiempo efectivo dentro de la jornada normal de trabajo,11 • 

"Articulo 74.- Cuando por cincunatanciaa especiales deban

aumentarae las horas de jornada, este trabajo aerl considerado 

como extraordinario y nunca nodrá exc~der de tres horas diarias 

ni de tres veces en una semana." 

"Articulo 75.- En loe ca~oe de siniestro ; riesgo inminen-
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te, en que peligre su vida, la de aua compañeros, la de sus --

petronea o la existencia mioma de la empresa 1 el obrero estará

obligado a trabajar. . por un tiempo mayor que el ~eñalado para

la jornada mixi111a, sin percibir sah.rio doble". 

"Artículo 76.- Para las mujerea y loa mayores de catorce ~ 

años, pero menores de dieciséis, en ningún caso habrá jornada -

eztraordinaria de trabajo". 

"Articulo 77 •• Las mujeres y los mayores de catorce años,• 

pero aenor•a de diecieiie no podráA desempeñar trabajo• noctur

~o induetrial ni laborea insalubres o peligroeaa11 • (29) 



5.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE. 

Eo motivo de orgullo el que algunos ~rincipios consignado& 

en nuestra Carta Magua, hayan sido recogidos y plaamados en el-

Tratado de Veraalloa, aun cuando eu retaa:ión sea diferente, en-

seguid·a aenctonareaos el contenido de algunas fracciones del --

articulo 427 de dicho docuaento, que dictalo siguiente: 

11AR'r. 427.-Fracción IV.- La adopción de la jornada de ocho 

horas o la se•ana de cuarenta y ocho, como aspiración a reali--

sar en ~odoa loa pÚ•H en que no ee ba7a obtenido todad.a11 • 

Aaiaisao mencionaremos el contenido de la !racci6n VII del 

aisao articulo que establece: 

"El principio de salario igual sin distinción de sexo para un 

trabajo de ·ralor igual". 

Ahora ea preciso mencionar el contenido de loe articulo• -

relatiToa a loa principio& antes aeneionados y así tenemos que-

la tracción I del articulo 12) de nuestra Constitución dice t•! 

ainanteaente: 

"La duración de la j'ornnda abima ser' de ocho horaa". 

Y lo que reza la tracción VII del •isao articulo 12): 

"Para trabajo igual debe corresponder salario igual ain 

tener en cuenta sexo ni nacionalidad". 

La anterior comparación, resaltada por el Maestro Trueba -

Urbina en su obra "Nue•o Derecho del Trabajo", nos hace reafir-

mar la existencia no de una coincideacia, sino una identidad de 

principios que tuvieron prioridad en nuestra Constitución, con-

cretamente en eu articulo 123 y en el artículo 427 del Tratado-
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de Versalles. 

Plasmado todo lo anterior on la Ley Federal del Trabajo -

vigente, lo cual es parte integrante de nuestro Derecho Social.

Poeitivo, nos da como resultado la comulgación plena que existo 

de 6ate con el artículo 123 constitucional. Luego entonces, el 

Nue•o Derecho del Trabajo, como derecho del trabajo, como dere

cho social poeitivo viene a ser, como lo die• el Maestro Trueba 

Urbina, un aíniao de garantías del trabajador; debemos hacer -

notar que este "•Ínimo" ea como la antesala d• un sinfín de ga

rantías que en un futuro aejor beneficiarán al trabajador, cla

ro está dentro de la legalidad de la materia. Este nuevo dere

cho laboral tiende netamente a la tutela, protección y reiviu~

dicación de los derechos de loe t~abajadores. 

Coneider&111os también necesario citar laa definiciones que

al respecto existen en materia laboral, 1a que eirve de gran -

utilidad interpretativa la explicaci6n te6rica jurídica de las

relaciones obrero-patronal••, así coao taabién la intervención

del Estado acerca de su máa completa obligaci6n de legislar en

btneticio de las masas laborales en desamparo: 

El •'s antiguo de nuestros Maeatroa, J. Jesús Castorena, -

desde la primera edición de eu M•nüal que apareció cuatro m~sea 

dtepuée de promulgáda la Ley Federal del Trabajo de 1931, basta 

la publicación de su Tratad~ ocho años más tarde, siguiendo la

tradición laborista extranjera, define la disciplina en los téi: 

minos siguientes: 

"Conjunto de normas que rigen las relaciones de loa asala-



riadoe con el patrono, con los terceros o con ellos entre si, -

siempre que la C'indicióo de asalariado ::;ea la que se tome en --

cuento para dictar esas reglas",(30) 

"No recoge la amplitud del Deracho Mexicano d&l Trabaja --

consignado en el articulo 123 como estatuto protector y reivin-

dicaclor de los trabajadorl.'lfl en el campo de la producción econ6-

mica y de loe preetadores de servicios en lo general; ni. ve en-

él un estatuto protector del trabajador, sino r~gulador de las-

relaciones entre éste y el patrón. No e~ contempla el objeto -

de derecho del trabajo aino a los sujetos de ~as relaciones la-

borales. 

Otro destac~do Maestro, también con visióu restringid~ de· 

nuest.ro derecho del trabajo Mario de la Cueva, como evidente1un 

te ae advi•rte de eue propias palabras, nos ofrece la siguiente 

definicións 

"Entendemos por derecho del trabajo en su acepción más am-

plia, una congerie de normas que, a cambio deltrabajo huaano, -

intentan realizar el dereeho del hombre a una axi6tencia quo --

sea digna de la pereo'lla bumans 11 , (31) 

El fin de la definición no impide revelar las fuentes en -

que ae inspira. En el r6gimcn liberal d~ propiedad privada de

loa bienes de la producción, la idea do la dignidad de la pera2 

na huaana fue proclamada por los que redactaron el primer Co4i-

go Civil Mexicano de 1879 al desechar el alquiler de las pres--
• 

tacioues de serv:\cioe personales pür l!ler un atentado contra 

aquella dignidad¡ aslmismo nuestra Carta polltico social de 
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1917 la hace respetar, como la Constitución alemana de 11 de -

agosto de 1919 -llamo.da de WEIMAR-, cuyo articulo 155 te:xt.ual-

mente dice: 

"La vida económica deb1t ser organizada conforD1e a loe pri! 

cipioe de justicia 1 tendiendo a 11.e.,gurar a todos una existen-

cia digna del hombre". 

La definición del autor mencionado está basada en eota 

disposición, aplicada concretament• al derecho mexicano del tra 

bajo que ya estaba implicada en él. A ello se debe que el Pro

fesor ~. la Cueva no siga la teoria del articulo 123 de nuestra 

Constituc16n de 1917, puee no sólo soslaya la finalidad reivin

dicatoria de esta norma suprema, sino que le señala a las auto

~idadee d•l trabajo la aplicación del justo •edio aristótéli~o

en lae relaciones entre el capital y el trabajo, olvidando por

UD •oaento que el artiéulo 12) obliga a las autoridades a tute

lar y redi•ir a los tl'abajadores¡ por otra parte, la Corte Su-ª 

prema de Justicia tiene el deber de suplir las deficiencias de• 

las quejas de la parte obrera (art. 107 1 fracción II, de la Con~ 

titución), por lo que ea incompatible con el articulo 123 el 

penaaaiento del Maeatro ~exicano quo se traduce al pie de la 

letra: 

"Las autoridndAs del traba.jo debe:i sel' cuidadosas en su -

!unción, para no viol&r las normas constitucionales, ni incli-

naree ilegal•ente en favor del Capital o del Trabajo; su papel

ea mantener el difícil juuto medio aristot&lico", (32) 

" No tienen nada que ver las ideas de los aabioo del pasa-



do lejanisimo y monos de quien justificó la esclavitud, con el-

papel de las auto~idades del t~abajo ~ue emanan del artículo 

i23: lo difícil para estas autoridades ea cumplir el ideario 

y los textos del mencionado predepto¡ su papel es aplicar el 

precepto si~ olvidarse del pensamiento de Jara, Victoria, Manj! 

rrez, Kúgica, Macias, que sin aer "sabios" le impusieron a las-

autoridades del trabajo una función tutelar y reivindicatoria -

de 1011 trabajadores. Claramente lo dijo Hadas &!referirse ·-

a laa Junt&s quo debían redimir a la clasa obrera, po~que c~n--

vertidas en tribunales "sería la verdadera mue~te del trabaja-

dor y lejos de redimir a eeta claBe tan importante, vendríRn --

a ser obstáculo para su prosperidad", lo que ha ocurrido en la-

praxis para estar a tono con el anticuado justo medio aristoté

lico¡ máxime que todos loe tribunales de nuestro país dependen-

del poder capitalista. Olvideaos a Ar1at6telee y volvaaoa loe• 

ojoe a laJConstituci6n de 1917 en donde queda el recuerdo de la 

reYoluci6n ~~xicana tn ~l Eomantc C\Ulbre de la coneagreci6n de-

su ideario social.(33) 

"Entre loa j\lslaboraliataa no podemos dejar de mencionar -
• 

a S'nchez Alvarado, para quien el dereoho laboral ea protector-

y tutelar, así como regulador, como se desprende de sus propiae 

palabra•: 

11Derecho del Trabajo ee el conjunto de principios 1 noraaa 

que regulan, en eu aspecto individual y colectivo, las relacio" 

neB entro trabt.jadorea y pah·onoa¡ 11ntro tr.eJ-,aj&doree entre si-

y entre patronos entre ~i, mediante tntervenct6n del Kstado, --
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con obj~to de proteger y tutelar a todo aqu&l que preste un --

aorvicio subordinado, y permitirl~ vivir en eondicionea dignas, 

que como ser humano le corresponden para que pueda alc•nzar su_ 

destino. 11 (34) 

Frente a la concepci6n parcial del derecho mexicano del 

trabajo, en cuanto a que es sólo proteccionista y tutelar de 

loe trabajadores, ee levanta la nueva corriente de los juscapi

talistaa que en función de superar ... la lucka de clases pretenden 

bac•rdal derecho del trabajo uu derecho de araonia y de equili

brio y de colaboración, con cierta tonalidad ta.acista, aediante 

·1a armonia de las fuerzas sociales y económicas "que como el C,! 

pital 1 trabajo deben conjugarse en beneficio de la colectivi-

dad". Aai se expeeea Casazoe Flores, presentando el derecho del 

trabajo coao: 

11 Un derecho del trabajo coordinador1·;y ar11onizador dei loa_ 

intere~~$ del capital y dftl trabajo. Sin embargo, en la actual! 

dad -agrega- podrA resultar no a6lo inconveniente, sino quizl -

equivocado, sostener que el derecho del traba~o continúa siendo 

un derecho unilat~ral. La necesidad de coordinar armoniosamente 

todos loa intereaee que convergen eh las empresas aodernas, re

quiere que el derecho del trabajo protega no sólamente los der! 

chos de los obreros, sino también loe del capital 1 loe aás al

toa de la colectividad." (35) 

Esta teoría eat¡ en abierta oposici6n a la del articulo --

123; entre una y otra hay un abismo, pese a la reforma contra-

rrevolucionaria de 1962 respecto a la fracción IX que recono--

ció como "derecho del espita!" percibir un "interés razonable"_ 



por encima del fijado por. laa leyes civilea y mercantiles. Pero 

independientemente de esto, t&l.es ide~e pretenden vanamente de! 

virtua1• ti1 articulo 'i23, por lo que son inicuan¡ solamente un -

contubernio entro el Estado mexicano y loa capitalistas podrían 

imponerlas en la práctica para escalar las más altas cumbres del 

imperialisNo, precipitando la revoluci6n proletaria. 

Por lo que toca a la jornada de trabajo en la actual Ley -

Federal del Trabajo se ha avanzado bastante en lo referente a -

sus reformas asi como eu sus preceptos nuevos, siendo estos los 

siguientH: 

"Artículo 58.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el 
. -

c~al el trabajador e8t! 4 disposición del patrón para prestar -

su trabajo." 

"Articulo 59.- El trab11.jador y el plltrón !ijarin la dura-· 

c16n de la jornada de trabajo, sin que pueda ~xceder de loa ---

m&ximoa legales. 

Lo• trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de_ 

trabajo, a !in de permitir a loa prim~ros el reposo del s'bado_ 

en la tarde o cualquier modalidad equivalente." 

"Articulo 60.- Jornada diurna ea la comprendi•• entre lH_ 

aej.a ~7 .. las veinte horas. 

JoTnada nocturna ee la co•prendida entre las •einte y laa 

aeia horas. 

Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de --

las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno 

sea menor de tres horas y media 1 pues si comp,'°ende tre y media_ 

o más, se reputará jornada nocturna, 



-48-

"Artículo 61. - La duraciÓr! máxima de la jornada sera: ocho 

horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mi~ 

ta. 11 

"Articulo 62.- Para fijar la jornada de trabajo so observa

r! en lo dispuesto 5o. , fracción III." 

"Artículo 63 •• Durante la jornada continua de trabajo se -

concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos!' 

""Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del 

lugar donde presta aua servicios durante las horas de reposo o_ 

de co•idas, el tiempo correopondiente le ser' computado como 

• tieapo efectivo de la jornada de trabajo." 

"Articulo 65 •• En loe caeos do siniestro o riesgo inminen

h en que peligre la vida del trabajador, 'de sue compañert's o -

del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de_ 

trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispen~ 

sable para evitar esos aalea." 

"Articulo 66.- Podrá también prolongarse la jornada de tr_! 

bajqpor circunstancias ex~ra~rainarias, sin exceder nunca de -

tres horas diarias ni de tres veces una semana." 

"Articulo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el ª! 

ticulo 65 se Tetribuirán con una cantidad igual a la que corre~ 

ponda a cada una de las horas de la jornada. 

Las horao de t!.'abajo extrnordinario se pagarán con un cie~ 

to por ciento más del salario que corresponda a las horas de -

la jornada." 

"Articulo 68.- Los trabajadores no están obligados a pres

tar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este ca-



pitulo. 

La prolongación del tiempo extraord:i.no.ri.o que exceda de nu! 

ve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el 

tiempo eKcedente con un doscientos por. ciento más de oalario que 

correaponda a las horas cte la jornada, ain perjuicio de laa e~ 

cionee establecidas pn~eeta Ley." (36) 
Coao un reau.aea de lo tratado en eate capitulo, podeaoa 

decir que las priaeras 1•1•e que llegaron a existir durante la -

6pooa colonial, DO protegían •• D&daaa loe tra~ajadorea, debido_ 

a la desoriainación de que eran objeto, 7a que eran obligados a_ 

trabaj•r en jornadas inbaaaaaa, sin aueldo 1 eufrien4o teda ola

•• de huaillacionea 1 Yejacionea. 

Al ••prender M6zico la •ida independiente, ae adYirtie

ron alg¡anee efectos poaitiYoa com• faoroa la abollci6n de la ••• 

clavit•d, aejor trato a la pereona huua 1 a'8 tarde taat. el -

Conatitu1•~t• de 1857 como el C6digo CiTil de 1870 1 188~ otor-

garos a.tgunaa garaati&8 ale a la claee t~abajadora, eetableci•n• 

4o adllíla la pauta a •tl'lir para q•• •• elaborasen le1ea labera

lta •• al.,.aoa latadoa de la Repúblioa. 

Ia de 1904 •• adelante fut neceaario q•• el prole_tari! 

4o exigiera te lea l•gialadorea 1 de lo• patroata que aua dere-

~boa !ueran reglaaentad~• 1 respetados¡ 1 fue as! como en 1931 -
ne.o. ua ltgialaoi6n laboral con aayor contellido que laa aat•ri,2 

re•• Con'••ta Le7, el obre .. tiene una aa,or defensa, puee 7a -

cuenta con tribunal•• eapecialisado• •• •l derecho dtl trabajo 1 

organizara• como claae explotada. 

Coa la abrogaci6n del C6digo Lahoral de 1931 1 exigieu

do el ebrero aa7or•e btntficioa, nace la NueTa Le1 Federal del " 

!rabajo en 1970; obserTindo•• entre laa aia importantes iaDoTa•w 

oionea consignadas en el pro7ecto reep•ctiYo, cuestiones relaci,2 

nadas con el aspecto ecoa6aico, prestaciones sociales, atenci6n_ 

aédica 1 algunos dt tipo eultural. 

En contrap~eición & lo ant.erior, en la realidad nea el'J• 

contraaoa con aapectoa difarenteB a la teo~!a, y coMo claro eje~ 

plo tonemo• el hecho de qu• cuando loa empleado• dt las inatitu-
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cionea de crédito quisieron for~ar au sindicato, no pudieron lo

grarlo, debido a la presión que ejerció la iniciativa privada en 

l•• ••feraa gt11ber1U111ontal••• 
Ademie, H po1·inente eeiialar qu~ dicho proyet:to de ley, 

ao toaa6.~·-.en cou:lderaci6n añejas aapiriP.c:ion.11 del aoTimiento --

ebrere, q•e hubieran. dado una t6nica trascendental a la reforaa_ 

1 la adecuarillD a las necesidades que iapone el desarrollo de l• 

flaorsaa productivas 7 habriu propiciado un• Hjor distribuci6n ,_ 
4• la riqueaa. 

Bn efecto, loa proyectietae rechamaron la iaplantaoión_ 

do la jornada de trabajo •••anal de cuarenta horas, con pago do_ 

o:lDc•onta 1 eoia, la eaoala aóvil de ealarioa9 la federalización 

da loa tribuaalea do trabaje, la participación do loe trabajado

r.~• • de eua repreeent&at• en la contabilidad de laa eapresaa -· 
(para el eólo efecto de fijar con honeatidad el reparto de util! 

dadea), el pago d• lae ouotaa de los trahajad.orftB al Seguro So

cial por parte de loa patronte, el respeto irreatricto del dere

obo 4e h•elga, la doab•rocratisaoi6n •n •ldlr•=ho procoesl d•l -

traba30. 

Apoyaado lae reforaas poaiti't'aa, el ao,,illiento sindical 

hoaeeto debe laohar porque en la Bue•• Le1 r•4eral del ~rabajo -

ee 1Aolu1an alganaa de las viejaa 1 traac1ndentales peticiones ~ 

qae •• hu Hlalaclo. 



C A P I T U L O S E G U N D O 

LAS DIFERENTES CLASES DE JOR?UDA DE TRABAJO. 



-52-

1.- JORNADA DIURNA. 

Este tipo de jornada so encuentra establecida en el artÍc! 

lo 123, fracc16n I dd Apo.rtado "A", aun cuando en el al.amo no -

H habla de la jornada diurna, .aaí debe entendereie pue11 preci

samente ea en este tipo de jornada en la que la ley autoriza ~N 

trabajar eee miximo de ocho horas; la reglamentación la encon-

traaoe en la Ley Federal del Trabajo en la que en su artículo -

60 ee dice: 

"Jornada diurna •• la coaprendida entre lae seis y laa --

Teinte hora. ••• 11 • 

Esta jornada tiene su!azón histórica desde la lejana edad

aec.\ia 7a q,u. aólo ea taba li11itada por ;,Ul11 hnóaeno fisico coso

e• la salida 7 el ocaeo del sol, ya que no existía la luz arti

ficial que permitiera el trab~jo nocturno, de aquí que se llfi8! 

ra jornada de eol a eol, ee incluía dentro de 6•ta el tiempo -

necesario para traaladaree d~ la casa del trabajador al centro

del trabajo 1 Ticeversa. 

En la actualidad la Ley Federal del Trabajo la ubica más -

elar .. ente en la primera pArte de su articulo 61 d~ esta manera: 

"La duraci6n aixima de la jornada s•r'I ocho horas la diu! 

na, eiete la nocturns y aiet• horae ¡ media la mixta". 

A peaar d• lo ordenado en la mencionad&!,e1, eeta jornada -

no e• respetada por la clase patronal quienes se encargan de -

Yiol.arla a toda hora y es así como inclusive pu'6licaaente por -

aedio de loe diarios nos enteramos de casos como el siguiente: 

11Cuernavaca, MoreloA. - Mientras los falsos redentores de -



la clase trabajadora pregonan a loa cuatro vitntos que velarán

porque se respete la nueva Ley Fed~ral del Trabajo, cien muje-

ree son v!étimaa de la voracidad de un mal mexicano quo las ex

plota en fonaa ina.i.Bericorde paraprovecho propio, ~l explotador 

es propietario de variQe tiendas.de ropa y el priDcipal centro

de explotaci6n lo es la tienda "La Suriana", propiedad de Cri•! 

toro Salgado, El horario de estae victimas es de ocho de la •! 

ñana a soi• de la tarde diariamente, el sueldo que perciben ••

de quiuce peeoe por jornal de di~s a doce horas, carteen de ••

c:acionea, Eata11 mujeroe tienen yarios af\oe de ser Yictimaa del 

patr6n negrero que debería estar en la clrcel. Cuando llega un 

i!'lapector dtl . .Seguro o d• ~uo111ación que quiere cuaplir con -

eu deber esconden a estas trabajadora• ~n bodegas, etd,, etc." 

0?) 
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2.- JORNADA NOCTURNA, 

Este tipo de jornada ee encuentra establecida en •1 segun

do párrafo del artículo número 60 de la Ley Federal del Trabajo 

qut preceptúas "jornada nocturna u la comprendida entre las --

veinte y las stie horas"• 

.La miema ley, la aclara mejor en el articulo 61 que dice: 

"La duraci6n •ixima de la jornada ser!s ocho horaa la diurna,

.!.!!!! !! nocturna y aitte horas y •tdia la mixta". 

Eeta jornada nace hist6ricaaente con ellibtraliemo, tl -

•u• aduciendo h'bil.lltnte argumentos, logra demorar la rtgl .. e! 

taci6n de la jornada de trabajo durante el siglo pasado¡ pero

las coneecutnciae de la aplicaci6n dt esta libertad contractual 

d• la jornada de trabajo, no pudieron eer ª'ª desastroeae y •

la yez ala dolorosas para loe trabajadores 1~ que éstos st en

••entran en una e1t~ac16n interior en relaci6n con el patr6n,-

1• qut 6ate ea el que pone lae condicione~, 7 loa trabajador•• 

•• TtD en la nectaidad dt aoeptarl .. para no morirse dt haabrt. 

Además con el deecubriaiento de l• luz artificial y el -

invento de laa aáquinae y con el afán de lucro desmedido que -

!aperaba •n •l aiilo XIX, lleYaba al patrón a imponer jornadas 

agotadoras de catorce a quince horas ya. que las ll'áquinaa da--

lf.an atguir trabajando toda la noche a fin do producir lo mb! 

ao, ain ~portar la salud de los trabajadorea¡ es• explotación 

del ser humano, 18Jllentablemente todavía en la actualidad la -

aigut sufriendo la clase necesitada, para corroborar lo ante-

rior citaremos como un ejemplo la siguiente nota periodiotica: 



r < 
•,1~-

EXPLOTt.N A NI~OS EN MERCADOS, 11SUPERS 11 Y TIENDAS.- JORNA• 

DAS FUERA DE LO ESTABLECIDO l'OR LA Lr.:t, CARECEN DE Sil.ARIO Y -
' 

TRABAJAN DURANTE TODA LA NOCHE.- Más de cinco mil niños y jo--

•encito• eat!n siendo expl~tados por los propietarios y admi--

nistradoree de las cincuenta tiendas de autoservicio y super••! 

cado• del Distrito federal 1 en la zona de Ciudad Sat6lite. --

Loe llamados "cerillo•" perten•oientes a las clases humildes -

de México, trabajan jornadas que están tuera de lo establecido 

por la 1•1• cuecen de salario alguno 1 realizan aard.obraa en-

desacuerdo con su edad. !de•'e de lo anterior• lo• encargado• 

de lae tiendas !urrera, Gigante, Mercados Nacionales, Ceaerca, 

Suaeea, Coaercial Mexicana, .iil ~ariln 1 Centro Coaerciill Sat6-

li te, adea6a efectúan laboree de limpieza con el objeto de que 

fte "ganen el derecho a trabajar en alucenaaw. i. 

"Loa pequefioe s• conforaan, debido al de•conociaiento ele• 

aua ;9•drea o t\lt;orea d• l.• le7, con la pt'opina que en la •A1! 

ria de las vec1a no llega a die~ pesos diarios, por siete u --

ocho horas de trabajo. Loa explotadores taabién los obligan -

a trabajar durante la noche:• 

"Igual situación prevalece con loe 11cerillos 11 que traba--

jan en las Tiendas del I.s.s.s.T.B., Secretaria de Salubridad• 

y Departamento del Distrito Federal. Para ingresar a trabajar 

se lee exige que tengan algún fuilia.r labor1J.ndo en dichos ---

eotablecimientos gqborn~entalee, inf.rlngiendo el articulo 1?7 

de la Ley Federal del Trabajo vigente quo estipula.; "La jorna-
.., 

da de trabajo de .loo menores de diecis~is a~os no podri exve--
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der de seie horas diariaa y deberá dividirse en periodos máximos 

de tres horas, Entre lou distintos periodos d~ la jornada, di! 

frutaran de repoeoe de una hora po:r lo in e nos". 

Por lo consiguiente loa dueftos administradores de tales 

establecimientos de burlan de la ley 1 explotan la necesidad -

de lo• pequeñoa".(38) 
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J.- JORNADA MIXTA. 

Aun cuando en el Apartado ''A" del articulo 12.3 conetituc:f.2_ 

nal, en sus fraccionos I 1 II, no se consagra la jornada mixta, 

la ley r9gla.i11entaria si lo establte~ en el tercer párrafo de su

artículo 60 en la siguiente forma: "Jornada mixta ee la que CO.!!!, 

prende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, -

siempre que el periodo nocturno sea menor dt tres horas y media, 

pues si comprende tres 1 media o más, se reputará jornada noc--

turnlP,; uiaismo el articulo 61 de la misma ley compleaenta lo -

relati'fo a la jornada de la que hablamos, al :prevenir : "la du-

ración mlxina de la jornada será: ocho horas la diurna, siete -

la r.uetllrna ., filt! h2I.!!, l. .!!.!.!!! l! !!!!!,!n. 

Esta preTieión de la ley laboral es una neeesidad, 1• que-

ocurre con frecuencia que ea pnciao iniciar Ufl trabajo antea -

dt lae yeinte horas y continuarlo hasta despuéo de las seie bo

rae del día siguiente, sin que en virtud de esa mezcla de ios -

hora.ti.os, pueda establecerse si se trata de jornada diurna pue-

da establecerse si se trata de jornada di•rna o nocturna. Esta 

jornada, la ms~oria de las Tecea es 'fiolade ya q~e el p~tr6n --

a• apo7a en lo preYisto por el artículo 59 de la Le7 Federal 

del Trabajo, que en su priaer p¡rrafo dicea· "El trabajador 1 el 

patrón tij•r'n la duración de la jornada de trabajo sin que pu~ 

da exceder de loe aáximo• legalee ••• 11 • En eatoe caeos eoao u-

el patrón quien tiene el poder que le da el capital, el obrero-
• 

tiene qu!soportar ese tip9 de explotanión y algunae veces has-

ta de vejaciones ea objeto, pues para no m~ril'!!e de hambr• tie-

ne que aceptarlo y ei se inconforma lo despidgn ~on el pretexto 

de que es subversivo o ladrón. 



-58-

4.- DIVERSAS MOPAL!l)ADES DE LAS JORNADAS ANTERIORES. 

A).- JORNADA HUMANITARIA.- Ese adjetivo se desprende del -

contenido de lo estaRecido en el artic~ln 123 constitucional,-

.&partado "A", que en su fracción XXVII dice lo siguiente: ''Se·-

rán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aun---

que se expresen en el contrato: 

a) Lae que estipulen una aornada inhumana por lo notoria·-

aente excesiva, dada la Índole del trabajo ••• " 

Asi encontr&11os que este Ordenllllliento Coustituci6nal está-

• regl .. entado en la Ley Federal del Trabajo que en la fracción -

III de su articulo 50. dice lo siguiente: 

11Articulo 5o.- La.e Jiapoeicior.es de uta ley eou de orden

p6blico por lo que no prodacirá ofecto legal, ni iapedirl el g.2. 

ce 1 el ejercicio de l~e derúchos, eea eacrita o verbal, la H• 

tipulaci6n que eetablezcar 
I.-

II.-
III.- Una jornada inhuaana por lo notori .. ente excesiva, dada 

la índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y -

Arbitraje; ••• 

Loa mencionado• prec•ptoe nos dan a entender que el legis-

lador eetim6 que no todos loe trabajos tienen igual d•agaat• rle 

•nergia, un ejemplo ••1 claro seria el de comparar el desgmate

t:leico que sufre un ainero y d pudiera tener un vigilante de -

un almacén, el primero 16gicamente requiere de máe energía que-

el segundo ya que su trabajo es más rudo. Por lo anterior po--

demos decir que jornada humanitaria es la jornada máxima para -

aqqellos trabajos que requieren d6 un mayor desarrollo de ener-

gia. Las consecuencias do este ¡1rinciplo serán las que r".sul--
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ten de la obligación qu,!.tienen las autoridades laborales 1 cuanrtr> 

se les demuestra lo excesivo de la jornada, a decretar su redu! 

ción, siguiendo, claro, los principios d~ la organi~ación inte! 

nacional del trabajo, en cuanto a que los intentos de reducción 

de la jo1·nada. se tunden en la necesidad delire.bajador y no sólo 

en la lucha contra el patrón. Dentro de esta jornada se perfi· 

la en un futuro no mu1 lejano, la jornada de 40 huras con pago· 

de 56, como uno de los logros de la clase laborante. 

B) •• JORNADA INBUKANA.• Este tipo de jornada •• p~ede con• 

•ider&r desde doe puntos de vista: 

1.- Desde el punto de vista de eu duración; 1 

2.~Deade el punto de vieta de la n&turaleza deltrabajo. 

!n la antigiledad, la duración de la jornada era excesiYa

ya qtte los esolaYoa trabajaban de dia 1 de noche. En la edad-

aedia exiatieron las llaaadas jornadas de1'1ol a ool", el ho•-· 

bre se conYertia asi on un verdadero anirnbl, negandóaele por -

tanto au condici6n hllllana. Durante el auge del capitalia•o --

se trabajan quince, dieciocho y hasta veinte horas, siendo el· 

hoabre YÍctU.. de una explotación cruel y despiadada, En la -

¡poca contemporánea (er- de l~s deacubrimientoa espaciales), 

el capital está •anejado por extraujeroa o por nac:ionalcso aez! 

canos, que no desean ~ntender nueetraa leyes, las c~ale• la 

aayoria de las vece• •on Yioladae 1 exprimen al trabajador ha! 

ta lo máximo sin darles derecho a disfrutar de prestaciones t! 
9 

les como: el Seguro Social, d!ae de descanso, reparto de util! 

dades, en una palahra sin nin!5una garantia de •ilas que otorgan-

nuestras leyes. Un ej6mplo muy claro, referente al trabajo --
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de l campo ea el siguiente: una importante fuente de enriqueci--

aiento en aftoa recientes ha sido el despojo 1 la explotación dft 

que han sido obj1tto grandes masas de campesinos, puee una alta

proporci6n de la ti&rra que a• o~pone debería estar en manos -

de los ejidatarios y de pequeños propietarios e8tA controlada ª 

por grande• empresarios agrícolas, que la han rentado, comprado 

o siapleaente sustraído de un modo o de otro de quienea legal-

mente debieran poseerlas. En la mayor parte de loa caeos, la -

tierra la obtienen en coddicionee del todo Yentajoaae para loe

••pi taliataa 1 aun cuando queden en poder del campesino o pequ! 

ño agricultor éste sigue siendo víctima de la •'s severa explo

.tación. Cta.te decir que a los ho111bres del cupo se les roba de

•11 aaneraa: a trav6a de créditos usurarios, de compras al ti•! 

po, por medio de yentas de artículos de baja calidad o a precios 

prohibitiToa, defraud,ndoles en el peso o en la clasificación -

de aue produotoe, cobra6dole• grande• sumas cuando se contratan 

co•o "braceros", o bien pagándoles salarios miserables que no -

corresponden a la jornada de diez, once, doce o mls horas que -

hayan trabajado, tocio esto implic~ qu.e una }luena parte del pro

duct.2,d•l extuerso de!campeaino 1 del obrero agrícola queda la º 

poGtre en manos de uno& cuantoa c~ntonaree de cegotiRntee psrti 

cularea, entre los que ocupan un lugar importantiaiao varias d~ 

cenas de extranjeros. 

Lo antes dicho da una idea do la explotación de la que ee

victima el obrero y el campesino y es por eso que la clase tra

bajadora mundial debe estar alerta y determinar el rumbo n so·

guir. 



C).-JORNADA M.AlIMA.- Eata jornada tiene como finalidad fu! 

damental proteger la saluda y la vida•delirabajador; pueo la -

experiencia 7~:los estudios realizados desde el siglo pasado de

muestran que después de ocho horas de trabajo, la atención del

hoabre disminuye, lo que es causa de un mayor número de acoide~ 

tes; por otra parte el trabajo ftXCftaiYo af•cta la •alud 1 acel! 

ra eu inYalidea: 1 aún la muerte. La Ley Fede1•a.l del Trabajo ea 

flexible en este aspecto 7a que permite la prolongación de la -

jornada al eetablecer lo siguiente: "Articulo 65.- En loa caeo• 

de siniestro o riesgo inainente en que peligre la vida del tra

bajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma

de la empresa, la jornada pe trabajo podrá prolongarse por el -

tiempo estrictaaent• indispenl!labla para ev:i.tiar asoe aalee. 11 

"Articulo 66.- Podri taab1'n prolongarse la jornda d• 

trabajo por circunstaaciae extraord1nariaa, sin exceder nunoa • 

de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.'' 

"Articulo 67.- Lae horas de trabajo a que et refiere el •• 

articulo 65, se retribuirln con una cantidad igual a la que co~ 

rresponda a cada una da laa horae da la jornada. 

Laa horas de trabajo extraordinario se pagar&n con un cie~ 

to Pºl cieato •'s del aalario que cor.responda a las horas dt la 

jornacll,:" 

"Articulo 68.- Loa trabajadores no estln obligados a pree·

tar sus servicios por un tiempo mayor.del permitido en este cap! 

tulo. 

La prolongaci6n del tic::ipo t>xtraordinario'' qu13 axceda de nu! 

v;e ho:·aa a la semana 1 obliga 1\l pf1tr6n a pagar &l trabajador el 
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tiempo excedente con un doscientoo por cianto más del salario -

que corresponda a las horas de la jornada, sin ptrjuicio dt las 

sanciones establecidas poi· esta Le;r." 

D) JORMADA SU.TETA. A TRABAJOS ESPEClALES.- En loa trabajo11_ 

eaptcialae se han establtcido excepciones en relación con el -· 

principio de que a trabajo igual debe corresponder salario ---

i¡ual, toaando en cuenta la categoría aei como como cauaalea_ 

eapeeíticas de despido o rescisión, por la naturaleza especial_ 

de dicho• trabajos, pero·una y otras contrarían el espíritu y -

texto de la fracción VII del articulo 12.3 H su tunci6n revolu., 

·cionaria y reivindicatoria de dicho articulo; por otra parte, -

ni una. ni otras paed&n entrañar de nlngún modo un derecho c.-r.. f,! 

TOr de los patronee ni pueden conMtituir mandatos qu~ iapliquen 

Tiolaclón a los principios sociales del derecho del trahajo, ya 

que por encilla de estoa principios no puede: alegarse en colltr! 

rio Dinguno que tienda a desvirtuarlos o nuliticarlos, en b•ne

ficio del patrón, por supuestas diferenciaciones de categoria o 

de i•portancia dt loa servicios para eatablecer mala~ioa d•ei--

gu&l.te en trabajos igualee. EJ&tre loe difereütes trabajos eap•

cialea tene•oa los siguientes: 

1.- TSABAJAJ>ORES DE CONFIANZA.- En general son trabajado-

rea dt confianaa todo6 los que reaJ.izab funciones de dirtcci6n, 

inspecci6n -- vigilancia 1 fisce.1izaci6n, con caracter general 1 

que por lo •ismo comprenden a todas l~s funciones de la eapreaa, 

establecimiento o negocio, ya que el ejercicio de las mismas a~ 

tiYidades en forma eapecífica o concreta, en el taller, la fá-

brica, en departamentos u oficinas, no le dan a tales funciones 
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el caracter de confianza, según se desprend~ del art!culo 9o. 

de la Loy Federal dol Trabajo en la que se consagran derochos -

~01110 son la prima de antigUedad, aguin.al.do 1 pago de horas ex--

tras y otras prestaciones ostablecidaa ~n la legi3laci60 laboral 

1 que de ning<in modo privan !\ los trabajadores de confianza. di!_ 

disfrutarlas~ 

Al respecto, el articulo 182 de la 1•1 laboral establece: 

"Las condiciones de trabajo de loe trabajadores de confi~ 

za aer!n proporcionadas a la naturaleza e importancia de los -

servicios que presten y no podrin ser interiores a las qut ri~

j an para trabajos seaejantes dentro de la ••presa o eetableci-

a:l.ento.11 

2.- TH.lBAJ!DORES DE LOS BUQUES.- La le;>- laboral de 1931 r! 

glamentaba las actividades relativas al trabajo en el ••r 1 on_ 

laa vías navegables en foraa general, actualaente la Le7 labo·

ral vigente las reglamenta en un capitulo especial, tl III del_ 

que aencionareaos algunaa diepoaicionea: 

"Articulo 187.- Las dispoaic:i.ones de esta capítulo se apl! 

can a los trabaj,dores d~ los buques, comprendiendo dentro d• -

esta denoainaci6n a cualquier clas• de barco ¡) ••barcaci6n que 

oat,nte bandera mexicana." 

"Articulo.- 194.- Laa condiciones de ~rabajo ee harb coll!, 

tar por escrito ••• " 

"Artículo 195 •• El escrito 9 que se refiere el artículo -

anterior contendra: ••• 

V.- El servicio que deba prestarse, espt>cificándolo con la 

ma1or precisión¡ 

VI.- La distribución de las horas de jornada." 
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3,- TRABAJADORES AERONAUTICOS.- Es en el capitulo IV de la 

Le1 de la Materia que dispone en au artículo 215 lo siguiente: 

"Lae diepoaicionea de este capítulo se aplican al trabajo

de laa tripulaciones de las aeronaves cililea que oatenten ma-

trícula mexicana ••• 11 

EIJ ficil advertir que debido al progreso que ha tenido la

induatria relat1Ya a la navegaci6n aéfea 1 que por lo tanto 

las relaciones uu trabajo entre sus integrantes, ha tenido que

reglamentarse ainucioeaaente como veremos enseguida: 

"Articulo 221.- Para la determinación de b.a jornadas d•M

trabajo' se consideradn las tablas de salida y puesta del eol. 

con relación al lugar m&a cerQan~ al en que se encuentre la --

aeronave en vuelo." 

"Articulo 225. - El tiHpo decti vo de vuelo de los tripu-

lantee no exceder' de ocho horas en la jornada diurna, de siete 

en la nocturna y de siete y media en la mista, salvo que se les 

conceda un periodo de deacaneo boriaontal, antes de Clll'lplir o -

al cuapl1.r dichas jornadas, igual al tiempo volado. En tie111po

exceden te al aeñalatlo ser6. extraordinario. 11 

4.- TRABAJADORES FERROCARRILEROS.- Los trabaj&dores terro

c&rrileroe también han viato reglamentar en forma especial sus

labores como a continuaci6n se expone en la le7 respectiva. 

".A.rticulo 252.- Las jornadas de los trabajadores se ajuet.! 

rán a las necesidades del~ervicio y podrán principiar en cual-

quier hora del día o de la noche." 

5 •• TRABAJADORES DE ATJTO'l'RAJ;s~ORTES.- Esta clane de traba

jo siempre ha sido difícil de reglamentar debido a los múl.ti--



ples problemae quo en la práctica se viven y aun cuando la Hc-

tual Ley de la Materia consigna ya und reglamentación especial, 

en opinión personal. del qua es~ribe no hay ehaen t:os técnicos

suficientea que lógicamente el legiGlador uo pudo considerar,

para satisfacer legalmente dichos problemas; en relación con -

el teoa escogido transcribiremos los siguientes artículos: 

"Artículo 256.- Lae relaciones entre los choferee, condus 

toree, operadores, cobradores y demáe trabajadores que prestan 

servicio• a bordo de autotransportee de servicio público, de-

•paeajeros de carga o mixtos, foráneoa o urbanos, tales como -

autobueu 1 cil!Jlionee, car.i.ionetasso autoaóviles, 1 loe propietan 

rios o per•iaionarios de loe vehículos, son relaciones de tra

bajo y quedan aujetaa a la¡s diepoaicionee de este capitulo. 11 

"Artículo 257.- El ealario at fijará por día, por viaje, 

por boletos vendidos o poi· circuito o kilómetros recorr:Í.doe -

y consistirá en una cantidad fija o en una prima sobre los i~ 

greeoe o la cantidad que exceda a un ingreso deterainado 1 o -

en dog o •is de estas modalidades, sin que en ni"gún aa•o P•! 

da ser inferior al salario aíni110. 11 

En el ca¡::{tulo correspondiente a esta reglN1entaci6n •--

aerv .. oa que no se ocupa para nad11. dt la jornada dt_ trabajo,

estimaaos que es explicable, pues por las caracter!sticae tan 

especiales de esta clase de trabajo 1 laa di••reas r .. a~ de -

esa industria es muy dificil hacerlo;, pero también ee indisc~ 

tible que debido a la oprenión de la clase patronal al no -

otorgar aalarioe justos a los trabajadores y ~stos al querer_ 

llevar un poco mis de dinero para solvent~t las indinp~naa---
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bles necesidades de su familia, se ve obligado a trabajar jorn~ 

daa excesivas que son dañinas para su salud y peligrosas para -

las vidas de los pasajeros en unos caaoey para el patrimonio de 

loa que utilizan los servicios de carga en otroa; y es aqui do~ 

de surge la desigualdad incomprensible, mitntras el trabajador_ 

deja au salud y tal vez su vida en el desempefio de esta clase -

de trabajo, el patrón ve crecer sus cuentas bancarias, en virtud 

de que el trabajador no recibe nada de la plusvalía a la que 

tiene derecho, según la teoría de la que somos partidarios y 

de la que es autor el d•otace.do Maestro Trueba Urbina. 

6.- TRABAJADORES DEL CAMPO.- Esta clase trabajo también ha 

oido regltunentada~ia fin de Tegular las relaciones entre loe que 

no son propiaaente campesinos pero se lee pudiera identificar -

con ellofi ya que son aquéllos quti preotan aua servicios en el -

campo, al servicio de un patrón y asi lo establece la ley en 

coaento de la que tranecribireaos los aiguientea arti~uloa: 

"Articulo 21:)2.- Las condiciones de trabajo se redactarllll -

por Hcrito, obe&n,ndost~ ' lo dispuesto en el artículo 25 y --

siguientes." 

Al re~pecto trauscribiremoa sólo las fracciones Ily V del-

articulo 25 mencionado: 

"Artículo 25 •• El escrito en que consten las condiciones--

de trabajo deberá contener: 
I.-

II.- Si la relación de trabajo es para obra o tiempo deter-

minado o tiempo indeterminado; 
III.-
IV.-
V.- La durnci6n de la jornada." 

7.- TRABAJADORES COMERCIALES.- Son aquellos agentes de -"-



grandes empresas cuyos pa· .. rones tl.iscutieron la calidad de trab~ 

jadores que aquéllos tenían, pero de~do a la jurisprudencia de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Nueva Ley ae r!, 

cogen los ideales de nuestro artículo 123 constituciGnal 1 la -

juri•prudencia respectiva, determinando mediante una reglaaen-

tacib especial loa derechos de loa trabajadores, al reaptcto -

citamos el contenido del artículo 2e5: "Los agentH de co11er-n 

cio, de seguros, los vendedores, viajeros, propagandietae o ia

pulaore• de Yentas 1 otroe eeaejantes, son trabajador•• •e la -

eaprte• o eapresaa a las que preeten sus servicios, cuando su -

actividad Ata permanente, aalvo que no ejecuten ptraonalmente -

el trahajo o que únicaaente intervengan en operaciones aisladas. 

8,- TRAMAJADORES DEPORTISTAS,- Estos trabajadorta aun cua~ 

do su actividad era por loa eepecial 11u1 conpl.,ja, st regía y • 

ae rige por la Ley Federal del Trabajo la que con ~aee en la -

Teoría del Maestro Truba Urbina no podía dejar de dignificar, -

proteger 1 rei•indicar a quieaee ce•o loe deportista• baa hech• 

millonarioa a costa •uchaa Ytcea de au vida. Loa articulo• de_ 

e•a Ley que tienen relación con nuestro tema aon los eiguient•: 

'lrticulo 293.- Laa relacioneR de trabajo pueden ser por -

tie•po determinado, por tiempo indeterminado, para una o varia• 

te•porad~• • par.a la cele\ración de uao o varios ••ento• o fun

cio•••• A falta de estipulaciones expresas, la relaci6a aerl ·

por tiempo indetermin~do. 

Si vencido el téraino o concluida la temporada no se eeti

pula un nuevo término de duración u otre. mod~idad, y el traba

jador continúa prestanño suo oervi~ica, l~ relkción continuar,_ 



-68-

por empo indeterminado" 

"Articulo 294.- El salario podd eetipularee por unidad de 
• 

ti••po, para uno ovarios eventos o funciones, o para una o va--

ria• te•poradaa". 

9.- TRABAJADORES ACTORES Y MUSICOS.- Desde siempre se les_ 

ha reconocido a estos trabajadores eu calidad de tales y aun --

cuando aus relaciones han sido regidas por contratos colectivo• 

de trabajo, la Nueva Ley de la Materia consigna la reglamenta-

ci6n que deber' regir esas rel~cionee. enseguida transcribilloe-

loe articulo• relacionados con el tema que nos ocupa: 

"Artículo )04.- Laa disposiciones de este capitulo se ----

aplican a loe trabajadores actorea y a los aúsicos que actúén--

en teatros, cines, centro• nocturnos o de ·variadadee, circoa, -

radio 7 televisión, salas de doblaje y grabación, o en cualquier 

otro local donde ee traaait&"o fotografíe la iaagan del,!ctor o· 

del •Úa:lco o ee truait.a o quede grabada la vos o la música, 

cualquiera que sea el procedimiento que se use. 11 

"Articulo )05.• Las relaciones de trabajo pueden ser por -

tieapo deter•inado o por tieapo indeterminado, por Y5riaa tea--

pQradas o para la c~lebración de una o varias funciones, repre-

eentaeiones o actuaciones. 

No es aplicablo la diapoaición contenida en el articplo 39." 

"Ai·ticulo )06.- El salario podrá estipularse por unidad de 

tieapo, para una o varias twmporadas o para una o •arias !un--

cionea, representaciones o actuaciones." 

10.- TRABAJADORES MANIOBRISTAS EN ZONAS FEDERALES.- Estos-

trabajadores estuvieron durante mucho tiempo sustraídos del ré-



1 ,L 

giman del derecho del trabajo y loe servicios que preetabau ~rQn 

tarifados por la Secretaría de Comuni~acionee y Transportes¡ oin 

embargo en la Nueva Ley Laboral se lea restituyen eua derechos• 

labol'&le11 rftglamentando esas 11.iboref:I 1 de cuyos articulas nos n 

interesan loe aiguientes: 

"Art:f.culo 265.- Las disposiciones de este capítulo se apl! 

can altrabajo de maniobras do servicio público de carga, desea¡ 

ga, estiba, desestiba, alijo, ~"'°°' atraque, amarre, acarreo, 

alaacenaje y traabordü de c1n·ga y equipaje, que se ofectúe a --

bordo de bu~•ea o en tierra, en los puertos, viae navegables~ -

eetacionos de ferrocarril 1 demás zonas bajo jurisdicción fed•· 

ral, al que se dftaa~rolle en lanchas para prácticos, 1 a loa -· 

trMbaj .. ;,, col'lplementarios o conexos." 

''Articulo 270.- El salario pude fijarae por unidad de 

ti .. po~ por unidad de •>bra, por pttao de loa bultos o de cual.-·-

quiera otra manera. 

Si intervenien varios trabajadores.en una maniobra, ol aa-

lario so distribuiri entre elloe de conformidad con eu• catego• 

riaB 1 en la proporción en que participen.n 

11.• TRABAJADORES A DOMICILIO.-Estoe trabajadores son .de· 

los maé &xplotadoa, pues la claae patronal valiéndose de mil • 

argucias, han tratado de negar loe derechos que aquéllos tie--

nen a fin de alcanzar ma1oree riquezas; por lo qu& la Hueva --

Ley F"ederal del Trabajo, reglam~nta :tª esa clase de trabajo, -

al respecto menciona.moa loa siguientes artículos: 

"Artículo 311.~ Trabajo a domicilio ee al que se ejecuta

habitualm.ente para un patrón, en el domidlio del trnbajador o 
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en un local libre~ente elegido por él, sin vigilancia ni direc-

ción inmediata de quien proporciona oi trabajo. 

Si tal trabajo se ejecuta en ~ondiciones diatiAtas de ).ne -

sefialadas en el párrafo anterior stt regirá por J.as di.sposicio--

ces generales de esta Ley." 

Estas labores que ahora ?'egluenta nuestra ley son reali·· 

zadaa, generalmente, por mujeres humildes que no tienen oportu-

· nidad de conseguir otra clase de trabajo lo que lea obliga a --

de~icarse a la labor de costura, lo que aprovecha la clase pa--

,tronal dedicada a explotar este tipo de actividades y que1en aK 

mayoría son extranj,ros quienes p~gan sueldos bajísimos, explo~ 

tando así' la necesidad por la que estos tr~bajadores trabajen -

tn d6ndiciones y jornadas infrahumanas; al respecto citaremos 

lea eiguien tee notas periodísticas: 

"DROGAN Y EXPLO'rA1' A JOVENES TRABAJADORAS.- Un caso de in,! 

cua explotaci6n contra uoventa obreras, entre doce y dieciocho-

años de edad, que estátl siendo ••pujadas a la drogadicción, rue 
' . 

conocido hoy al denunciar laa actividades de la empresa llllime~ 

toe Industrializado.e", .S.A. y "Rillll!rez Buendia11 , S.A., cuya ne-

gociación se ubica en la Colonia Paatitlán. 

, Según la denuncia de la Asociación Nacional ~e Trabajado-

rea del Comercio y Oficinas Particulares, el propietario de la 

empresa Raúl RaMÍrez Calderón, que ae dice agente del Servicio 

Secreto y de la Policía Judicial, obliga a las jóvenes obreras 

& laborar de las ocho de la 11111íiana a las veintiuna horas. AJ. ~ 

cumplirse esta ilegal jornada d" 't r·P,hajo, tres o cuatro días--

a la semana las empletadaa son obligadas a trabajar por la noche 
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y a efecto de que no se duerman se les obli~a a tomar sicotróp! 

coa, unas pastillas de color rosa, en.forma do coraz6n, seg6n -

revelaron las muchachas algunas de l&a cuales presentan ya sin-

tomas físicos de los efectos de la dr~ga. Se trata de obreras-

de muy humilde condición que son constanteinente amenazadas por-

el mencionado Ramíraz Calderón quien afirma que las eecarmenta-

ría en el caso de que loo denunciasen a las ~utoridades. El --

trabajo consiste en la fabricaci6n de unas tortillas de trigo,-

tostadas y en envasar chiles encurtidos en bolsas de pllstico. 

El negocio se encuentra ubicado en la Avenida México, nú-

mero 97 1 en la Colonia Pantitlán y en las condiciones en que l! 
, 

boran las obreras son de total insalubridad. Para tomar sus 

alimentos tienen media hora en la jornada de trece horas que 

r~alizan diariamento, con ealarioa i~fariores a los que estipu

la la ley, como salario mínimo y como se trata de obreras sub--

alimentadas, diariamente se da el caso de que algunas de ellas-

ae desmayen 1 cuando así ocurre, son injuatificAdamente separa-

das por el voraz industrial. 

Se tiene conocimiento de que autoridades superiores han t2 

mado r.artas en el asunto y de quo se hace una inv-.stigación que 

pódria revelar una obra criminal por parte de los propietarios-

del negocio a causa del uso de loe aicotrópicos que obligan a -

tomar a las trabajadoraa."(39) 

La legislaci6n ~el!?abajo debe aplicRrse a to1a ~restaci6n 

de servicios, sin que sea requisito la llamada subordinacl6n,-

ya quo no es propiamente subordinación el conjunto de derechos-

y ohli~acioneB que se ~erivan de la prestnclón de un trabajo --

pereoilal y el pago de salar.io, como lo defJ.ne hl.bridamente la -

-------------..-:""' 



exposición de motivca fe la ley. 

"Articulo 313,- Trabajador a domicilio ea la persona que -

trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia• 

·para un patrón. 1t 

"Articulo 318.- Las condiciones ele trabajo se harán cona-u 

tar por escrito. Cada una de las partes conservará un ejemplar 

1 el otro serl entregado a la Inspección del Trabajo. El eser! 

to contendrá: 
I.

II.-
III.- Naturaleza, calidad y cantidad deJ. trabajo¡ 

IV.- Monto dei salario y fecha y lugar de pago." 

"Articulo 320.- Los patronea estin obligados a llevar un -

"Libl"o de regiatro de trabajadores a domicilio", autorizado por 

la Inspección del Trabajo, en q~e constarár. los datos siguien-· 

tea: 
I.u Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del tr! 

bajador ¡ domioilio o local donde se ejecute el trabajo." 

12.- TRABAJADORES DOMESTICOS.- Este trabajo que en un pri~ 

cipio babia sido regulado por loa Códigos Civiles y aun cuando

por los mismos constituyentes se eetabiecia el criterio de no -

aonaiderar a loa contratos de loe sirYientea domo contratos de-

trab&jo, ~l derecho por medio del articulo 123 impone la oblig! 

ción de tutelar a esos trabajadores¡ con relación a nuestro ---

t~abajo mencionare~oa loe eiguient~s artículos: 

11Articulo 331.- Trabajadores domésticos son loe que pres--

tan los servicios de aseos, asistencia y demás propios o inhe-

rentes al hogar de una persona o familia.~ 

"Artículo 33.3.- Loa trnbajadores riornésticos deberán disfr~ 

tar de repesos ~ur1cientea rara tom•r sus alimentos y de d~scanso 
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1).- TRABAJADORES DE HOTELE~ 'i OTR0.'.3 ES'.!'AbLECIMJ..",1~TOS.- E_! 

ta claoe de trabajadores que aie~prc han sido considerados como 

tales a partir do la vigencia del articulo 123, también han de_ 

sujetarse a la reglamentaci6n especial que prevee l& Ley laboral 

en tanto no loa ptirjudique, ca decir que si logran mejores con

~uistas por Medio de contratos colectivos, pues ser' mejor¡ con 

relaei6n a nuestro t~ma tenemos los siguientes articulos: 

Artiou1o 344.- Las disposiciones de este capitulo ee apli-

can n loa trabajadores en hoteles, casas de a~istencia, restau. 

r11<J1t&o, fondas, cafés, bares 1 otros ostablecimientos análogos. 

"Artículo 350.- Los Inspectores del trabajo tienen las atr.! 

buciones y deberes especiales siguientes: 
I.

U.-
III.- Vigilar que eo respeten lae normas sobre jornada de --

tr111bajt1." 

14.- TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA FAMILIAR.• Este tipo de_ 

trabajadores también deben ser protegidos, puee por laborar en_ 

el seno del hogar, ea facil disimular el caracter que realmente 

tienen las personas, esta vigilancia debe ejercerse con especial 

cuidado por parte de la Inspecci6n del Trabajof la Le1 dice: 

"Articulo 351.- Son talleres fud.liares aquellos en loa que 

excluRivamente trabajan lea cónyu~~s, sus aacendient~~, deseen-

dientes y pupilos." 

De la anterior deacripci6n de la 1·~~lamentaci6n a que eaU.n 

sujetos los trabajoo especiales que enum~ramos 1 nos damos cuen-
• 

ta que algunos no pueden tener una jornada de trabajo definlda_ 

y es asi como están sujetos a la unidad de ob'J'a o por ,.,_ i:raba-

jo que lleguen a realizar, al salario que ll~guen a percibir; i 
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pero es necesario que La clase trabajadora esté alerta para de-

fender sus conquistas y para emprender nuevas luchas para obte

ner otrae de mayor i~portancia. 

E) JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO.- Este aspectc de la_ 

jornada está previeto constitucionalmente en la fracción XI del 

artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo la reglamenta median~ 

te tl ~ontenido de los artículos 65 y 66, en cu10 texto ae Qbe!: 

va la limitación para que no se trabaje más de tres horas dia-

rias ni de tres veces consecutivas¡ la explicación a lo anterlor 

a la protección que et da a la salud de los trabajadores, quie-

- nea por su natural necesidad estarían dispuestos o quizá oblig~ 

dos por el patrón para trabajar durante largas jornada~¡ lo --

anterior debido a los bajos salarios cuyos mínimas l~galea no -

sou resp&tados y que aun siéndolo no colman ni las más estric-

t&s necesidad""'' mttnoe los anheloa de la clase labo:r:-anie y dtl_ 

caracter reivindicatorio de nue&tro artículo 123 constitucional. 

Es obvio que las características de esta jornada harían ~

pensar que si se utilizan a los obreros para trabajar en horas_ 

extraordinarias ae debe a la exigencia de producir más y que -

por lo tanto no es el momento de oír loft r0clamos de la clase -

laborante pn el sentido de implantar la semana de cuarenta ho· ·• 

r•a porque según loe razonamientos de lo~ patrones esto propi-

ciar!a un retraso del pai1;1 al producir menos, no se trata. de ~

producir menos, sino qu• con el caracter reivindicatorio de la_ 

Teoria Integral del Maestro Trueba Urbina, el trabajador sea -

•enos explotado y mejor remunerado para que con ello se dignif! 

a su persona y n su familia. 

F) JORNADA ADTCIGNADA FO~ZOZA.- EatP tipo da jor~ada ae ~n 



cuentra eDtablecida en. l¿\ Ley F'.'.deral del Traba.jo e.1 _'.JS ya t1on 

clonados artículos 65 y 67, asi como tambiln en la fracción VIII 

del articulo 134 de la misma Leyt relativo a las obligaciones -

de loe trabajadores y die~ &oí: "Prestar m1:dlioa en c1uüqui1n_ 

tiempo que ae rHlC&aiten 1 cuando por siniestro o riesgo inminen-

te peligren lao personas o 1oa intereses del µatrón o de sue ·-

compañeros de trabajo." 

En esta jornada hay prolongación de la misma, pero no hay_ 

prolongación de la tarea; el patrón está obligado a pagarles el 

tiempo a cuota de salario ordinario. Aunque ae considere tioapo 

excedente de la jornada ordinaria, no tiene ning•Jna. limi taeión_ 

en tiempo, pues el trabajador está obligado a prestar este ser-

vicio hasta el limite de su c&pucj.d&d f:l.aica. Un eje111plo mu;y --

claro lo tenemoa en el articulo 231 de lo Ley l''ederlll del Trab! 

jo que reza: "Las tripulaciones están obligadas a prolongar su.~ 

jornada de trabajo en los vueles de auxilio, búsqueda o salva--

monto. 

5.- CLASIFICACION DE LA JORNADA CONVENCIONAL. 

Antes de dar la cl.aai!ieaci6n aludiremos al contenido del_ 

artículo 58 de la Ley laboral: 'Uornada d9 tr.Absjo eo el titmpo_ 

durante el cual el trabajador está a disposici6n del patrón pa-

ra prestar su trabajo, 11 

Mencionaremos ahora el articulo 59 de la misma Lt1 y que es 

donde se determina la clasificación de la jornada en auo difere~ 

tes formas convencionales: "El trabajador y el patrón fijarán la 
• 

duración dt la jornadc de trabajo, sin que pueda exceder de los 

máximos legales." 

Loa trabaj!ldLwes y el patrón podrán rcp11rtl.r laa horas :le_ 

trabajo, a fin de permitir a loa primeros el repo:o del ~Abado_ 

en la tarde o cualquier modalidad equivalente." 



Podemoa decir en~onces que ln jornada conv~ncionnl, es a-

quella que se ha pactado entre lao partes, atendiendo u las ne

ceoidades de la empresa, eegGn la claao de labor que ae reali~a. 

a) A Cilculo Diario.- Es aquella jornada de trabajo cuyo -

cálculo se hace tomando ou cuenta como unidad cronológica el di~ 

5Rta no p1.1ode exceder do ocho horas, puos entonces se violarla_ 

el mandamiento constitucional que lo prohibe. 

b) Cálculo semanal.- Eo aquella jornada de trabajo cuyo cá! 

culo se hace tomando como unidad cronólogicn ln semana, inclu

yendo un día de descanso, basada en la norma Constitucional pr~ 

vista en la fr 0 ·cción IV del a1•tículo 123 que dice: " Por cada • 

seis días de trabajo d~berá disfrutar el operario de un día de_ 

de.sca.,so, cuando raenos." En esta jornada debe distribuirse el -

trabajo en loa seis diao restant~s, ol tiempo activo en porcio-

·nes diarias, regulares o irregulares, pero cuya suma no exceda_ 

de cuarenta y ocho hor8s. 

e) Semaua Inglesa.- Consiste en cuarenta horas do trabajo_ 

efectivo 1 repartitto ~n cinco dias de la semQna que regularmente 

son de lunee a viernes, permitiendo a los trabajadores dis!ru-

tar de sábados y domingos, propiciando actos de convivencia so

cial, acercamiento a la familia, deacanao, aspectos culturales, 

en fin les permite disponer de eae tiempo que aprovechan según_ 

ous costu~bres y necesidades, claro que para complementar el e~ 

p!ritu reivindicador de es_ta jornada ea necesario que se supe

re le. educación del pueblo y también se a•Jmenten los salarios -

~n la proporción que lo merece esta claee hae~a ahora explotad~ 

claro que gran parte del. trabajo que propi.eiRria. esta situaci6u 

esta en manos de las autorldadeo gubéruamentales. 

Como ejemplo de que al imponerse esa jornada no trae pro-

blemae económicos en cuanto a la producción toca, citaremos el_ 

caso de los trabajadores bancarios y burooratas qui~nes al· al-

canz.ar este benefido han s?Lj-:;,, rl'lsponder con respot1aabilidad, 

d) Jornada Semanal Gonvendonnl.- Es ar¡uella que tomando -

como base la unidad cronológica semanal, se distribuye seg6n -

lao necesidades de la empresa, en una forma convenciona.1 1 pero_ 

ain que au ~uraci6n llegue a lo inhu~~no y sin nxcederse de las 

~g horas fij3da3 por la Lay, 



-77· 
Ejemplos: 

El contr&to colectivo de trcbajo de la compañia NISSAN 

MEXICrnA, S,J\, DE C.V. (1972) 1 est!lblece en su capit~lo IV 1 Clá 
' 

uaula 28: "Lna parteB contratantes establecen como jornadas de_ 

traba.jo eeimauariaa, las 1.dguientes; ~~ de 48 horas, l!!.!1! -
de 1+5 horas y ~~ de 42 horaa, se cons:!.derará como jornada 

diurna la comprendida entre laa seis y las ·1oiate horas, la no~ 

turna entre las veinte y las seis horas y la mixta cuando com-

prende tres horas y media de la diurna y de la nocturna, queda_ 

estaolecido por ambas partes, que se considerarán como dias há

biles loa compr~ndidoa de lunes a bñb&do, inclusive, de cada ª! 

mana. Con el objeto de permitir el descaobo de lGs trabajadores 

el día sábado, convienen las partes contrat&ntea en que las jo¡ 

nadac diurna, nccturfi~ y mixta a ~ue se refi~rft esta cláusula,

se repartirán en ~inco días o sea, de lunee a viernes, inclusi

ve, de cada semana, sin perjuicio de que el pago será de siete_ 

días de salario con descanso de loa días sábado y ~omingo. Esta 

repartición de jornada cesará en el caso de que por modificaci~ 

nea a la Le1 1 por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, o por decisión de autoridad competente, se llega

ra a es tillarse que tRl dietribuci6n ea contraria a la I.e7, en -

cuyo efecto las jornadas s~ diatrituirln entre loe aeis diao h! 

bil1ta do la ee11ana." · 

Ahora bien, el contrato colectivo de trabajo entre el Ins

tituto Mexicano del Seguro Social y suB trabajadores, eetablece 

en BU c16.uaula 29 1 incieo C1 "Loa trabajtl'lOr&l!J de 4 horas que -

laboren lü jornada de 24 horas, descansarán invariablemente --

seis diae consecutivos, incluido ya el descanso aemanal obliga

torio". 

Ee conveniente en eate tipo de distribución ir rolando los 

días de trabajo para que todos loe trabajadores tengan un aába~ 

do como día de deacanoo 1 aunque sea cada siete semanas, por loe 

motivos que hemos apuntado de convivpncia social, pU<HJ do lo -

contrario, si se fijaran díaa fijos de deacanao que no fueran -

ni slbados ni domingos, de estos diao nunca disfrutarían esos -
" trabajadores. Se propone que se fueran rotando esos di&s y que_ 



si un trabajador deacans~ el dia lunes, a la siguiente semana -

descanse el martes y aai suc!'Jaivamente hasta .cerrat' el cicJ_o. 

e) A Cálculo de tres s~manas.-'Eate tipo de jornada tiene 

como bnidad crobol6gica tree semanaB, ae hace por aist~ma de -

turDQS. En ente tipo de jornada es conveniente haber una rota

ción de loo trabajadores para evitar que unturno ( lel de las --

quince a las veintitrés hora) nur.ca tuviera libre la tarde· de!_ 

sábado, impidiendo as:I. a un grupo de trabajadores su convivencia 

eocial. 

f) Jornada Mensual.- En este tipo de jornada se toma la U• 

nidad c11onológica mes y ea propi& del tr11bajo del trabajo de 

tripulaciones aeronáuticas y es la Ley Federal del Trabajo la • 

que establece: 

i;Art:I.culo 22í.- Para la dat&::-min~.ción cíe le.s jornada& de -

•trabajo, :,;e cci:osidererán las tabl9s de salida y puesta d·el aol, 

con relación al lugar m&e cercano al en que se encuentre la ae

ronave en vuelo," 

"Articulo 224.- El tiempo efectivo de vuelo que mensualmen

te podrán trabajar loe tripulantes se fijará en loe contratos -

de trabajo, tomando en conaideración las caracterioticao del e~ 

quipo que se utilice, s'ln que pullda exceder de noventa horae. 11 

"Articulo 225 •• El tiempo ei'6ctivo de vuelo do los tripu-

lantoa no ll:i:cecaré. de ocho horas C!'l. 11' jrJrnada diu~·n~, de siete 

en la nooturna 'J delsiete'.y media la mixta, salvo que se 1ea -

conceda un periodo de deeo~nso horizontal, antes de cumplir o -

al cumplir dichas jornadae, igual al tiempo volado. El tiempo -

excedente al ee6.als.do será extraordinario." 

"Articulo 226. - Lao jornadas de los tripulantes se ajusta·· 

rán a laa nec~sidades del sorvicio y podrln principiar a cualM

quiera hora del día o de la noch~. 11 

"Artículo 227.- Cuando l~" necesidades dal sorvieio o las 

c&racteriatices de la ruta rrn \)peración lo requieran, el tiempo 

total de servicios do los tripulantes será repartido Bn forma -

convencional durante la jornada corrflspondiente. '' 

"Artículo 228. - l·oe tripulantes no podrán suspender un se.!: 

vicio de vuelo Jurante su trayecto, por vencimiento de la jorn.! 

da de trabajo, En cuso de que (Ücancen el 1 ími te de su jornada_ 



•• 'Jq_ 

durante ol vuelo o en un aaropueri:o que no l'HHA ul do d0stino fi

n&l., tendr&n la obligaci6n do contin~arlo ei no requiero aáo de_ 

tres horao. Si roquiore r1U.i\j'or t.1ellrµo, 'oerlrn rGl('lvn.doa o suapen-

derán el vuelo en el aeropuerto 11t'1'.l' pt'6Jdmo del trayecto. 

~ El patrón eatá obl:l.gG1do a ntiliz[¡¡r tri.pula.cioneo rof'or~a~ 

das en loa v1u1loa cuyori horlilrioei u 1 tlrien•rios u1pl'obadoa por la_ 

Sfl~reto.riü d"' Comunic:acio11ea ¡ Tranuporttlls impliquou !lán de diez 

horaa de tiempo efectivo de vuolo. Iil comandilntEi de la nave vi_g! 

lará que los tripulante~ tengan a bordo 106 doecanuoc que lta c2 
rreaponda!l, de acuerdo con la tJistribuci6n de tieapo que al rea

pecto prepare". 

Por lo que toca al contrato colee ti vo tia trabajo celtbratb 

por la Compañia Mexicana do Aviación con la Asociación do Pilo-

toa Aviadores de México, ~n ~ue capituioa Il 1 V, referentes a -

la distribución de labores, nos expresa lo aiguiento: 

"Articule I:r-36.- TI~ DE JORNADA DE SERVICIO. E6 tl -

lapao ininterr1111pido que se inicia en el &omento en que el pilo

to, por reglamento, debe preaent&~u~ o so p~eaente pQeteriormen

te, ea el aeropuerto o luga~ que no l& 86ño.l.c para prestar cual

q•i•r servicio 1 termina al comenzar un periodo de descanso o de 

receeo do tierra". 

"Articulo V-1.- DIA, PRINCIPIO Y FIN.- Para loe erectos 4 
de este capitulo, loa diaa se iniciarán a partir de la 00:01 y -

terainarán a lae 2~ horas, según el meridiano 90•, 
Las anotaciones en laa biticor•• se harán invariableaente 

con l& hora oficial de la Ciudad de México. 

Cuando unR jornada de 9\lelo se origine en el Último dia u 

d~l mea siguiente, loR tiempos de vu~lo 1 d9 ar.vicio •• acr•~i-

tar!n ha•t• laa 24 bor•a del aes en que se· hubieren inicimdc, •• 

cont,ndoae éstos, debiendo acreditarse al siguiente aes el resto 

de dicho tioapo. 

En ol caso do que la jornada a qud se hace mención provo

que acUJ11ulaci6n por aterrizajes en lo; términoe de este contrat~ 
este cr,dito deberá hacorse en el mee en el cual setl'~iginó la -

jornada. 

Si el servicio iniciado tuviera crédito por dia en las --
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jornadas de vuelo y de servicio, el crbdito ae bar• en el mes &n 

que se origin6 dicho servicio". 

"Articulo V-2.- JORNADA DE VUELO MENSUAL. L& jornada ordi

naria mensual de vuelo ee emnputer& por mlOB de calendo.rio y ~e o1:>l 

tiempo efectivo de vu&lo total del piloto, conformo al equipo -

que ae vuele y será la Bi~ma para todos loe pilotos que integran 

la tripulación". 

"Articulo V-3·· JORnADA DE VUELO, COMPUTO. Para los &fectoo 

de o6aputo de la jornada de trabajo de vuelo aenaual, Be comput_! 

rá en todos loe casos el tiempo efectivo de vuelo", 

"Articulo V-4.- JORNADA DE VUELO POR DIA, DURACION. Las -

partee convienen, en vista de lae contingencias del servicio y -

i .. caracteríeticas del transporto aoronáutico en ditribuir las_ 

jloraa de vuelo en cada jornada de eorvicio 1 en li~itar las &tiJI 
naeiontta por di.a en las formas que a continuación. ae estableooo: 

a) Asignación tiolllpo y b) Máximo aoignable"• 

"Articulo V-5.- JORtrA.IJA DE VIJELO, LIMI'l'.E IRREBASABLE. 

A).- DIARIO.- El piloto tendrá la obligación do volar en_ 

exceso de l& jorDada ordinaria diaria hasta dos horas, conside-

rin.doae eee exoeeo coao m6ximo~ebaeablo dü tiempo extraordina-

rio de vuelo. 

B).- HElfSU.U..- Un piloto no podrá exceder de 8 horas de -

YUelo extraordinario ea un mea on exceso de eu jornada ordina»ia, 

considerándose ese exceso como máximo irrebasable de tiempo ex-

traordinario de vuelo. 

C) •. .: 1'ilBSI'l'ORIO.~ Duranh bl!I 11esea cie dicie11bre 1 enero, 

6n1uaaente, esta limitación será de 1.5 horas". 

''.Articulo V-7.- JORNADA DE SKRVI('!IO R8NSUAL. Es el t!o:npo 

total de Hrvicio del piloto, considerándoae co11c; tal la isnma ~"' 

del tiempo de ruta y de todoe los aorvicios que preste a la eapr.! 

•• duraate Ull aes". 
"Artículo V-6.- JORNAr. ,:.; VUELO. PUESTOS DE CONFIANZA, ~ 

Los Pilotos miembros de A.S.P.A. con licencia sindical para ocu

par plasaa de confianza no podrán volar on ruta como Pilotos de_ 

·Linea más del 25% de la jorcad~ de vuolo mensual convenida para_ 

el equipo de au aoignaci6n". 

"Jl.rticulo V-B.- JORNADA DE i.ll.;RVICIO, COMPUTO.- Pa1ta.los.-

•footo6 d~\ c6Mpu~o de la jornada do aerv~cio monsual, se compu

t:· .~A ari ,~'.k2· loa "llAos el tiempo de servicio", 



11 A1•Üculo IJ-9.- JORNADA DE SERVICIO POH DIA, DUHACIO?L Las 

partes convienen en viatm de lna contiugcnoiae dol eorvicio 1 las 

caracier!etic~a del tranaporte aeron~utico en distribuir Lsa ho

ras de oervi.c:io en onda jorne.da de auvioio ;r en limi ta1• laa fUJ~ 

naciones por dia.tt 

g) Jorns.d~ a Cálculo An1Allll. - f1Sto tipo do jornada ex:1.ste_ 

en los hrrooarrilee (Para tall0res, maqu:lni.stan de patio '1 cu! 

n~) y conoiote en hacer una distribución anual con aplicación -

aeneual; se aaca multiplicando lae semanas de que consta un ailo 

por eeio días d• trabajo, lo cual nos da como resultado de 312 -

diaa laborables en el afio, este product~ lo dividiaoe entre 12-

•esee para deducir loe días laborables en e! aee, Haciendo la d! 
"iei6n de loe 312 diaa laborablee entre 12 Dleaes Dos resultan 26 

diaa de labor por aes¡ loe desea.neos eon acumulativoo irregulares 

7a que tendráa la duraci6n de los días que exc&dan al dia 26 d@_ 

cada aee, ei el aee ee de 28 diaa, tendrlla un deocanao de doe -

diaa¡ si el aee ee de 29 di611.1, ~l deecnnso aerá de 3 d{ae y aai_ 

auceeivuente. 

Si restuoe del núaero de diae que tiene el afio (365) loe 

diaa laborables que son 312, la diferencia serán 5) correepoa--

dientea a loe diaa de deacaneo eemanaloa con lo que queda cubie! 

ta la exigencia constitueion&l qut1 dice: "Por cada seis diae de_ 

trabajo deberA disfrutar el operario de un dia de d•scanao, ---~ 

cuando aenoa" y que se consagra en el articulo 123, fraccióa IV, 

de nuestra Carta Magna. 

b) Por Jornada ÁCWllulada. En &ate tipo de jornada el ti•! 

po continuase 1alorisa ~n doe jornadas ordinariae para obtener -

aa¡or descanso conjunto, pero siompre dentro de !a proporción l! 

gal, evitando que la duraoión de la jornada a• prolongue baeta -

convertirse en inhuaana; 

Ejemplo: 

En el contrato colectivo de trabajo que ri¡e las relacio

nes de trabajo entre el Instituto Mex1cano del Seguro Social y -

eue trabajadox-es,reza: "Cláusuln 29, incieo D) y G}.- La acumul~ 

ci6n y distribución do las jornadttB: d) L4lo t1•41bnjadorcs de 4 h2 

rae que tr&.bajen 12 horna do jornedaa acumu~adas, disfrutarán iE. 
variablemente de doa dina de ~DRcanao po~ cada troe jornadaa ac! 
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muladas qu~ hubieren laborado, indopendienteMent~ del aéptimo dia, 

g) Los trabajadores de ocho horas quo trab•j~n jornadas ~ 

cumul&d~e nocturna y dominical, disfrutar'n de un dia de descan

so por cada jornada acuaulada tlo d:f.ez horaa tres vecee a la e••! 

na y tr~bajar4n •domás, veintitróe horas continusa en doningoa -

llltornoa11
• 

i) Jornada Acumulativa. En este tipo de jornada ol traba

jo preetado tiene una valoracióa ainima 1 una aáxilla por no po-

derae precisar con anterioridad ol tie•po que ae nectaitar' para 

el deseapefto de esa labor. 

Cualquiera que sea el tiempo, se le abonará cuando aenoe_ 

el mln~mo. Si deaora Qás ·del lllinimo se abona el ti~mpo efectivo_ 

hasta tl máximo. Si el tiempo •xcede del aáxillo habrá tiempo ex~ 

-traordinario. 

j) Tentativ& de la Jornada S~manal de 40 Hora~. - La soa! 

~~ d; 40 horas ha sido posible i.Japlantarl~~ Bin mayorao prohleaae, 

en aquello• paiaea •n que se paga oJ. trabajador por hor.a8 de la

bor, ccao ocurre •n loa Estados Unidos de Norteaaíri~a 1 últillla

••nt• tD Francia 1 en .Aleaania. Entro nosotroe on loe casoo en -

que al obrero •• le cubrt el aalario a baa• de unidad de obra, o 

eea por el número de piezu trabajadae, seria factible iaponerla 

pues la única dificultad seria calcular cada semana la propor--

ci6n que correspondiera por concepto de séptimo día o descanso -

obligatorio, a ba8e do un pago adicional de 16.66 % de la auma.

S~lo que laa actividades de este Íildol~ no rigen sino para un 

au7 liaitado nÚll6ro de negociaciones en que por rasonea económi

cas ae ha implantado inclueiYe la escala •óvil de oa.lnrioa, tod~ 

"tia no muy aceptada por la mayor parte de nuostroe empreuario6. 

Pero en loa paises a que rHW hemos referido, aparte de o

tros muehoa, en Europa (ChecoezJ.oyaquia, YugoeslaYia 1 Ruaania)-

1 en América Latina, en loa que el salario ha de pagara• por jo! 

nal o e•~ por cuota fija diaria, porque desgraciadamente miles -

de personas sólo prestan aervicioa por di&s 1 a la eemana 1 on o

casiones por horas, (eroando eoe BravA dúaomploo del que tanto -

ae habla eD la actualidad 1 cuy~ erradicación se prct~nde) no ha 

eido posible ~.ntroducir una. reforma como la pratendida, oino me-



dil'J.Dt• aaáliaie minuciosoe y obser•acioaes cuidadosas respecto -

al rnndi~ientQ humano. 

L& razón estriba en que es ~uy dificil hacer compronder,

no únic&11ente al obrero, aino inclueivo a pereonao que ae eonai

deran ilustradas, que la producción no se disminu1e y que inclu

sive puede aumentar puee sería necesario amortizar con aayor ra

pidez el costo de la maquinaria, aparates o equipos·; adeaAe, el_ 

otorg .. i~nto o aejor dicho la iaplantaci6n de la jornada de 40 -

horas eeaanariae no eignitica una reducción efectiva del tiempo_ 

de trabajo, eino un aiaple &coaodamieato que no debe hacerse, -

claro, en perjuicio de la capacidüd tiait• ¡ aental d8l trabaja

dor en cuanto a eu11aalud, ni en cuanto a aua ingreaoa al tratar_ 

de reducir el aonto de ioe aal•rioa¡ pu•a de lo contrario retre_ 

cederiaaoa a etapas ya euperadae gracia• al recio eepiritu de lu 

cha de ho11brea como Heri.berto Jara a quien el aaeatro !neba Ur

biaa cita en eu libro "11 Muevo Articulo 123" que dice al r••--

pecto z "La jornada •lxiaa de ocho horas no u aencillu•nte un -

aditaaento para aigniticar que ea bueno que e6lo e• trabaje eae_ 

DÚllUO de horaa, H para prait:l.ur H8 energ{ae t porq•e huta -

ahora loe obreros aexic•noa no haa sido aie qae c«rn• de ezplot! 

ción. Dejéaoale en libertad para que trabaje aai ampliaaente, d! 

jt•oale en U.bertad para que tr-a\>aje •• la toraa q .. lo coaciba; 

loe iapugnadoree de teta proposición quieren,aencill .. ente 1 deu• 

jarlo a aeroed d• aquello• que q•i•rea saeljfiaarlo en loa talle

res, •• laa tlbricae, en i .. ldaae, durante doce, catorce o die

cie6ia ho~•• diariae, ain dejarle tieapo para deecanear, ain de

jarle tieapo ni para atender a las a&a imperiosas necesidades de 

eu faailia. De alli que resulta que dia a dia nueetra raza, ea -

lugar de aejorarae, en lugar de •igorizarao, tiende a la decada~ 

cia. SeAoree, si uatede• han. preeen~iado alguna •e• la aalida do 

loe hoabrea que trabajan en los t&bricac, si uotedee han contem

plado alguna vez c6mo sale aquella gltba, aacilenta, triste, pl

lida, d'bil, ngot~de par ol trab~jo, entance3 ¡a estoy s~guro ·

que ao habría ni un voto en contra de la jorn&~a máxima que pro

poneaoa". ( 40) 
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Nat"ralaente que la enjundia que denota el contenido del_ 

discurso de eso gran p~rtiouaje, óebia ser ojeaplo par~ nueatroa_ 

actual•a representantes y para nosotros miemos, ya que al emular 

ese espíritu coabativo las cosas caabia~ian. 

Abundando en los conceptos que fueron emitidos en eu ti•!! 

po por aquellos que hioleron posible la implantacióa de la jorn,! 

da aixiaa de ocho horaa, se podrian eaitir nuohos otroa para que 

la clase patronal no estiaara exagerada la actual pretensión de_ 

iaplantar la jornada de trabajo eeaanal de 40 horas con pago de_ 

56 1 pero no hace falta hacer valer sáa arguaentos, basta contem

plarl• a la luz de la Teo~ía Integrtü par~ no objet•r e~a l~cha, 

pu•• al estiaar que el Derecho Social del Trabajo tiende a ia--

rlantar ROl'llA8 reivisdir.adorae para el tr&bGj&dor 1 DO •Ólo p~o

tecoioniatas 1 aenoe como dicen algunos, igualitarias, e&timaaos 

que ia !•plantación de esa jornada seria un paso mAa hacia la -

conquiata de mejore• logro• para esa cla•• opriaida y exprimida, 

que 1• tiene derecho a una vida digna¡ claro que de lograree de• 

be hacerae entendiendo que esa conquista ao eataria condicionada 

a ainguna negociación ni a ninguna cesión de otros derechos con

qaiatadoa. 

Para oooteatar &lgunl\JI objecionee que a• hacen a la jorn! 

aada de trabajo d• 40 horas semanarias direaos que con ello no -

·ae tendria •l peligro de que se traduciese en una disminución -· 

del ritmo de trabajo y consecuente•ente de la producción lo que_ 

aeria deaastroao para la eoonomia del paie, no, ae trata de aan

te•er el •ino ritao 1 ai ea preciso auaentarlo pero para eeto ·•.:· 

neceaario que la clue laborute se responsabilice de ello 1 lt·_ 

clase patronal debe entender aunque no quiera que lo que para -

ellos •• una dis•inución de nue f&bulosas ganancias 1 por consi

guiente de sus riqueza.a para 1.oa trablljadores seria una reivind! 

cación 1 ademls se atacaría el probie•a del dese•pleo. 

So ha obserT&do en Al{)Un&s fábricas que han experimenta-

do la reducción d111 la jt>rnada de trabajo lo alguien to: algm!.li-'I • 

eiaplemente redujeron el tiempo normal de su funcionamiento y e~ 

ao el a.tste11a se implantó tentativamente por regiones industria

leiJ 1 aconteció que el comercio también redujo sus actividades; -
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a• manifestó un alza en el costo de loa productoe 1 ello provo-

c6 una deeco•penaación en la econoa!a de tales e•preaaa 1 al •i.! 

•o tie•po un descontento general. ED d'troa eatab1eoi•ientoa fue_ 

auaenta4o el peraonal, •olo que •uchae do laa per1onaa que fue-

ron empleadas trabajabaa por dia 1 de•de l•ego no lee reeoaoci•

ron las IU.a•ae prestaciones que teniaa loe trabajadores de plaa

ta, esto t1111bi6n acarreó 1ncunfonaidad 1 tampoco reeclvi6 el pr.!?. 

bleaa. Se inició entonces un plaa a baae de trabajo extraordina

rio, pero coao no hubo ince~ti•oe adecuados ni hubo una diatrib! 

ción correcta del tie•po de laboree, habla trabajadores que pre

tendian doblar turnos o prestar servicios en loa diaa de deacan

ao, lo que deade luego ae recbaaa por aotivoa eooial.•• 1 de a•-

lnd fíaica 1 •ental. 

La única soluci6n que se ha encontrado haeta aho~a, ha a! 

do la lenta 1 gradual adaptación del trabajador a un nuevo aiat~ 

aa de producci&a para lograr que el lagreao personal neto All~.al._ 

peraanezca cuando •eaoa en el aisao n19el llieatr•s se llega a u
n~ total reorganiaación de caracter naci~nal., ~orque de lo con-

trarie le qu• ae perjudica •• el niYel de vid• de loa propios -

trabajad•rea 1 por etro lado la rentabilidad, lo que ao es acon

aejable en el eiate•a oapitali•ta. Aei las coeas, debe d• p~gna,t 

· H por la per•anencia .•• el trabajo •l 11&7or n6aero de permonu_ 
1 por au poeible au•ento; pues de lo contrario e1 proble•a del -

deseapleo irá creciendo lo que seria deaaatroao puta si ya -.J.guf 

aaa illforaaoioaea aoa iadicllll l~ ei111iente: " 1) JU.llonee de Me

xicanos Conatitu1en la Población Econf•iceaente Activa. R•~•l•do 
eeto por II Cenao de Poblacibn.f Vivienda 1 que el sector de la_ 

agricul~ura, gan&deria, eilvicultur&, peacs ' caza es el que ab

aorbe la •&Jor properci6a de eae a6cleo de •ezicanue, aai co•o -

la industria de la tranaforaaci6n, la actividad comercial., laa -

i•d•strias estractiva~, la del petróleo, la de la coastrucc16•,

la de energía el6ctrica ' loa transportes o sea que existe en M! 

xico una poblaciin econ6111caaente act!va del 39,5 por ciento. !_ 

por el polo opuesto siaple•ente, aunque usted ao lo crea, de1111b! 

lan por la ciudad •áe de aedio aill6n de deso~padoa, obedecien

do esto al fenómeno de •igración in.terna, ye. que el Dieitrito Fe-
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d•ral a• convierte en un receptáculo para loe individuos que de

ciden salir de eus lugares de origea, priacipalaente dt las áre

u rural ... "(i.1) 

Bl creci•iento de la p•blación 1 au netaata zona de deeo

cupaci6• provocan una atrie de deeajuatea aocialea coao 80n la -

dtlincueaciat la dragadicci6a 1 la deeintegraci6n faailiar. De -

lo ant•rior ee aprovechan loa capitalistas, puta cuando alguaa -

persona lee solidta trabajo se lo •f~ectn en condicione• vent•J!. 

•aa 1 poaterioraeate, cuando •••o• • la aa7oria, loa explotaa -

vilaente, ua ejeaplo •u1 claro lo tene•o• eon las costurerae,--

quienee con aotivo de que no •• pueden separar de eu hogar por -

diferente• aotivoe, principalaente el cuidado de aua pequeftoa h! 

joa, •~• a011eti•u a larga• jornada• de trabajo 7 qui.enea •• a-

proveobaa de esa situaci6n son loe patronea pues reauaeran ••a -

agobiaiatt actividad con sueldo• •i•erablee que no alcanzan a cu

brir laa ale apreaiantea neceaidadea. Lo anterior •• un claro -

•J•aplo de coatradicción entre lo auatentado por la ~l'e~r:la Ia.te-

1ral '1 la realidad, pata ld.Htru en la 1•7 •• coaaipaa noraaa_ 

r•ivindicadorae para eaa sufrida claae, la realidad t8 que •• •! 
su• ex~l~taado al neceeitade, de\ido .. ucboa tactore.,'IUlo de ellCIB --•• el poder que dá el diaero, etro el de la veaalidad de le• ••

eargado• de aplicar la 1•1 1 el peor •• la falta de boaeetidad -

de alguno• lidere• qui•••• '••ieado legalaeate la repreaeataoióa 

dt loa trabjadorea no aauaen la reaponaablidad que lea H:9DCIHll~ 

dada coaaciente o iaooaacienteaent• por la olaae explotada. Pero 

eeo •f 1 anuaoiaa uaa ••ri• de actividad•• ceao aoa laa aiguien•• 

ttac "Plan •e t11riaao parat. lu obr•re•" "Diviértete ahora 7 paga 

deapu6e"; eto. etc. Todo esto ac es •áe que una b~rla para el -

obrero que •• •l que con auR •~oe 1 auchaa vec•e con au vida h! 
ce poaiblt la traaaforaaci6n de la aate~iG pr:laa qu• 1• elabG~a

da ea v•adida a esa •1••• claae a precioe altiaiaoa. I todo eato 

para decir que el paia "progresa". Ahora •• oportuno aencionar_

ua penaaaieato del adairado Heriherto Jara ea la mencioaada obra 

del aaeato Truba Urbiaa "El lfueyo Articulo 123" que dice"Si el -

aparente progreso de una naci6n 8e va a obtener con el eacrifi-· 

oio de las aaau trabajador&!! lmaldito aea el progreso 111 ('t2) 



!oda eeta eeri• de factores a que heaoe aludido aoD loa -

que propiciaa la explotcci6a del ebrero por lee ••dios capita---
' l¡iataa 1 •• debe toller ••1 en cuenta el fact~n· "jornada de tre.--

hajo", que •• ahi doade radica el giraea de la explotacióa, 1a -

que aún laborando 21 ~ 6 6 horas •• signo de abuso de la tuerza_ 

fiaica qae produce riqueza, luego entonces, seguireaos insieti•!! 

do en que el aer hwaano es explotado por to~oe loe aedioa, ya -

que •l patr6n ei••pro glllla, 7a ••• oxpriaieado el oatuorzo del -

hoabre trabajador bajo sus órdenes o au•entando el precio do loe 

productos propiciando la aterradora careatia de la Yida. 
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l.- ORIGElf DI L.l JORRADA DB TRABAJO T B!CIMIEHTO DIL !RT! 
CULO 123. 

Para poder referiraoa a la joraada de trabajo •• aeneater 

r ... ataraoa a loa orig•••• de la hw111aidad, pues ea obligado pe~ 

aar que deede un principio el priaer hoabre tuvo que arr~glarae

laa para conseguir lo esencial para au eubaietencia: los alimen

tos, al respecto el Maestro Trueba Urbina dice: "En el albore~

de la vida humana, en tiempoa del Paraieo terrenal, se advi~rt•

la D4ces1dad del trabajo~ Adán dobia cuidar 1 cultivar la tio--

rra, resa el Génesis¡ deapu'• del pecado el trabAjo •• volv16 ·

pe2loao. De a.¡ui 4a adelute H noce•idAd natural que H ¡lorif! 

ca ea el apotegaa do que el que ao trabaja no o~••· T~to e• el 

!atig110 coao ea el Muevo Teetaaento ee hao• referoncia al traba

jo: 7 D1oa aand6 que se trabaja••• soia diae 1 ee deecanaaat •1-

aéptiao. Ael •• regiatra en la Biblia.• (43) 
Exaainaado 7a la aeceaidad de ••baistir 1 ea el devenir -

del tieapo se foraaron grupos priaitivoa cu1os aieabroe luchaban 

uaido• por ua fin coaiv. AOllle era el de prottgere• coatra las i~

eleacmciao do loa tea'8enoe netural•• 1 para defenderse de loa -

aaiaal•• •~lTaje•, aai eoaj•ntcaent~ r•aolTillll sus aie a~r••iaa

t•• nece•idad••, pero ain explotar al trabajo de loa daa'8; con

relac:t.ón a lo anterior sigue diciendo el tratadieta: "htollcee -

e6le tenían in•truaentoe rudillentario• para laborar: el hacha de 

piedra, el palo, eto., lo• que fueron aubeietuido• por lo• de -

bronce 1 luego de hierro, en la• aotividadea arteeanale• priaa-

ri... Hla tarde, loe jefe• de lae tribu• acuaularon riqueaae -

naturales, ad'ri.rtibdoee que u11oe 111.i.e•broa de la coaunidad trab,! 

jaban ale que otro• 1 lo que trajo conai¡o deaigaald•d•• 1 la ez

plotaci6n del trabajo ajeao. 

Ea la lucha eatro loa diveraoe grupo• hu111lJloa 1 loa pri•i~ 

noroa se tran~fol'll&X'OR ao ~•cl•vos de loa triunfador•• y en el -

deTenir del tieapo se inatitu7ó la eiclavitud que juat1fic6 el -

estagirita. Surgieron loa priaeroa propietarios, apareciendo -

despuéa el feudaliaao con su nueva aanera de 'Producción. Bl d•

aarroll• de la ·ruersa de trabajo fue frena~a por el feudalieao,

cre'1tdoee talleres en loa que loe artesano• aáe riooa explotabaa 
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a lH •'- p1>brH, co~tratÚdglo• ~-bib para l&borar au1 ti•·-
rr .. 1 oo•priadol•• a precios iatiao1 el p~odnnto de su trabajo; 

a1í re•alta la divi1ión entre loa poseedores 1 101 que nada te-
úaa.~,i. 

Rabia nacido •• ••t•• coadicione1 la burguesía 1 por con• 

aiguient• el r'gi•en de explotaci6n capitalista. 

Con el descubri•iento de !airioa apareció un tipo de dea• 

poj• 1 e1clavización de 101 aborígenes co•• una na~va f~raa de • 
ezpletacióa capitaliata. 

Co~tra e1to e&tado b~r11&é1 ea peraaaente la lucha de loa

trabajadorea. 

Ja. adveüillieato del capitalisno 1 loe principios de la -
a.volwoióa francesa, fortalecieron el individualia11e jurídico 1-

el liberalia•o eco•Ó•ice. 
La d1Yi1i6a de el•••• fue. tajanttr propietarios o ezpltt! 

dorea 1 de1po1eidoa e expletadoa. t eate binolli.o de el .. •• •• -
a6le 41.ó origen a waa preflanda d~viai6n económica, 1ino que la -

taeraa de trabajo quedó .o••t~da a lea ezplota•ores, si~ eabargo, 

aaoi6 la cl&1e cbrera 1 coaena4 1• l•cha qaa aú• lilO tend.aa. 

Laa exa¡1racione1 del .iadu1triali8110 1 la liclaa eatr• l•• 
claeH, propició la expedioi6n de ).e:1t• pua aitigar la ezplet:a-

1i&a capitaliata, 11! co•• la formación de la1 primeraa aaoci••• 

cionee de trabajadores para la deftn1a de 1u1 intereses. 

Deade entonce• el aundo qaed6 diYidido en dos aiete•ae1 -

el capitaliaao que •• base de euetención de todoe loa paieea de

Oooidt11h 1 H1otroa dentro de i6toa, 1 lea que lograron aupri-
air el regia•• d• explotación del hoabre por el hoabre, illplant'! 

do el 1ooialiaao, coao Ruaia, China 1 Cuba, aai oo•o l•• d .. ecr.! 

cias popular••• Un Tero•r Mundo ha aurgido 1ª"• (~~) 

Paea •1••~ narrada aei breYtaente la neceaidad «• traba-
jar para poder 1ubaiatir~ aoa reaitimos a la inveat1gaci6n que -

11 ha.,• en est. liodHto trabajo roepocto a loa diveraoa tipo• -

•• joraadae de trabajo a que antea al.udilloa, pues •• obvio qae -
el que se aprovecha de la fuerza fiaica del trabajador tuvo que

recurrir a la i•plaatación obligatoria de jornadas de labor en -

laa cual.ea el eafuera• era aprovechado al •áxia@, por lo que la-



i 
-~ 

-91-

olaae laboraate tuTo que dirigir eu lucha hacia la coaquiata de-
' 

joraadaa que no fueran iabuaanaa, lo qae a base de graade• lucbaa 

ha ido logrando, ao eb•tant• da la necedad 1 la •••ricia de la -

clase patroaal qui•~ ~• ha ••gado a reoonooer la dignidad de loa 

qut plll'& vi Tir trabajaa. 

l aei a través do fragorooae luchas lleg .. o• hasta lo --

implantación del Congreao Conetitu7onte de 1917, quien reuaido -

para conocer 1 discutir un proyecto do re!ormae a la Conatitucióa 

de 1857, en•iado por Don Yenue1iano Carrizlza • 

.U. discutirse lo concerniente al articulo So. •• e•table

eió ua pol6aica al pretender algwaoa diputados que eo ooaai¡aa·

ran en eu texto laa aahtladaa noraa.e re~Tindicadoraa, lao que -

dtepuéa de prolongadae diacuaionea ea favor 1 en contra de ellas, 

arpaeatande J.a falta de t¡cnica para redactar el texto con.ti-

tucional que ••sil• loa juriaaoaaulto• prodaei?ia la incluaión de 

eaae noraaa, lli*•aa que dftbieran aer motiTo de le1•• reglaaenta

riaa, ••'i•ro• a la trib1U1• loa gentdao• repr••entantwe d• 1~ -

olaee trabajadora 1 entra quien•• pod .. oa oitar a Heribtrt• Jara, 

B6otor Victoria, Cáadido A¡uilar, Viotorio l. G6agora. Joaé l. -

Maoiaat qui•••• fueron de loe •ejere• h .. brea 1 de lea que pug~ 

ron por la iacluaioi en el texto conetitucional de ea .. aora-.. • 

que no iban eacaaiaadaa a proteger al indiTiduo en particular. -

eino a la claee trabajadora en au aepecto •ocial, P••• ea diohou 

41ot .. en •• iacluia 7a la jtrn•j! d• trabajo qua ne ~ebía d• ex

ceder de oobo horas, la prohibición dt trabajo nocturno i•d••--

trial pa~a aujeres : aenoren j el deecanao bebdoaadarie 1 ea así 

coae tit g••t• el derecho constitucional del trabajo. 

Per le qae reepecta la joraada de trabajo el Diputado Ca:e

tuo .lndrade dijo: "Por largoe afies, no b&J para qd repetirle • ., 
en grandes parrafadao· t..nto en loa obreros en loa taller•• coao

en loe peones en loe oaapoe trabajan,de aol a aol 1 en lea tall! 

rea igualaente loe obreros eon te~lotadoa per loe patronos ••• ". 

Y sigue diciendo: "En loa establecimie~toe de costura. a laa au-
<! 

jerH ee lea explota illicuaaenh., haciéndolaa trabajar de una -· 

manera excesiva, 1 •n loo talleres ig11alaen't~ a loe niflos. Por -
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... oreo 70 hn debid• oo••ianarae •• ••• articlllo la cueeti6a de 
la li•itaci6n de laa horas de trabajo, •upueato que ea una nec•

•idad argent~ de ealvaoióa aocial." (45) 
11 Dip~tado llinero Dioaieio ZaY&l~ dijo; "Sefiorea, •• ••

•••to oportuno de que ae haga justicia a la claee trabajadora, -

lo• obrero• han contribuido a •• eoateniaiento. Quiaá, no la •.! 
7ori' pero si &lgu•o• diputado• irln a Yotar en contra de eate -

dict .. •• 1 laaento que la Coaiaióa ha1a puesto ••a aodificacióa
•• eato articulo, ei la hubieran puesto por separado, entone•• • 

Yeri .. oa qui•••• aon loa ~u• podriaa Yotar en contra dol •i• .. -
dict .. ea1 oll•• eor~aa loa que tienea baciondaa, porque natural• 

•••te toaor!aa que aaa trabajadoroa dejar!aa de ••tAl' •o•ttido•
á au dura tarea do diea, doce o •'- boraa diariaaento." (46) 

.la{ coat~• la corriente aiaoritaria q•• con débiles arti

ficio• queriaa impedir la iacluaióa do nora~• roiYi•dicadoras •n 

la Conatituoió11, •• faeron haoieado •Ú a6lidoa loa arguentoa -
reYolaoioaarioe que hicieron poaible la croaci6a del grandioao -

Articule 12). 

La·Coaatit•oi6a do 1917 fu •'- al1' de la 4• 1857, 1a -
••• .. aolaaeate ro¡l. .. ent¡ que "naclio puedo aor o~liga4o a pr•!. 

tar aerYicioa p•r•oaalea, aia •• plone oonaontiaioato 7 ain la -
ju•t• retribacióa" 1 t .. b1¡11 inclu7ó principios que protegían al 
trabajador como era la diepoaicióa de que ol 0011trato de trabajo 

•o po4ia exoedor do aa a6o on porjuioi• del trabajador 7 agr•IA;! 

do a4eslas~'i:!11t •1a jornada abiaa do ocho hor .. , la probibicióa -

•• tr•b•jo aooturno iaduatrial para aujcre• 1 el deeouaso hebde-
• 

•adario". 
2.- LA TD>RIA IN'l'EGRAL. - a) Rormaa protocoioaiatu. 
11 ha, duda do que ••ta teoría euatontada por el Maeatre

!raeba Ur~iaa para explicar la fuera• jaridioa que ti•D• ol tex

to oonetitaoional en au articulo 123, a faYor de loe trabajado-

rea, •• aecoaario d1Yalgarla 1 encontrar loa puntos de apo70 pa
ra que ea cualquier aotiTidad ea la que ae preste un servicio -
pueda encuadrarse dentro de tlla 1 no ea la excepción la jornada 

do trabajo puee coao nre11os esti·l :hcldda H la claaitioacióa-
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de i.. Doraa. protecciolli.•t.. 1 que •• de•prond•D del articule -
123, fraccione• I, II, III, IV 1 ll, 4- la• que aencionareaoe •u 
tezto: 

l.• La daraoióa d• la jornada a'xiaa e•r' ~· ocho horae; 
II.• La jornada alxiaa de trabajo nocturno e9r¡ do ei•t• • 

hor••· Q~edan prohibidas: laa laboree inealubree o -
peligrosas para lae aujeree 1 lo• aenor•• de dieci•a• 

ª'i• afioa¡ •l trabajo nocturno industrial para un••· 
1 otrod; el trabajo en los ••tableoiaientoe coaorcia

lee, desp~¡• de las die• de la noche para la auj•r, 1 

el trabajo desp•'• do lae die& do la noche, de loe -

aeaore• do dioci•ii• aio•; 
III.- Queda prohibida la utiliaación del trabajo do loe ••· 

nerea de catorce all••· Loa a~or•• de ••ta edad 1 •• 

•••er•o do dioci•éta tendria coso jornada a'-xi•• la dt 

••i• borae; 
IV.- Por cada aeta días do trabaje dftber' di•frutar el OP! 

rario de wa clia d• deecaa•o, cu&Ddo ••n••; 
XI.- Caando por circ~D•tanciaa extraordinaria•, dob&D &U•• 

aeatarae laa boraa dt jornada, •• aboaar' oo .. eala·
rio por el tiempo excedente un cieato por ciento •'-· 

do lo lijado para i .. ~oraa aoraal••• la nin"n o .. e 
el trabajo extraordinario podrá exceder dt tree horaa 

.iari .. , ni dt tr•a vec5a coneecutiYae. Lo• ho•bro•

aeao~•• de diecia61a afioa 1 laa •ujeree de cualquier• 

·edad, •• •orla adaitidoa •• e•ta clae9 de trabajo; 

b) loauaea de la Tooria Iategral. 

AJ. lad• de i.. aoraaa proteoci•ai•l.. que acabaaee d• ••! 
aioaar, at eacuentraa otraa que •i•n•• a coaploaeatar •l aapea• 

te eocial del derech• del trabajo 1 que eon aquella• aoraaa roi~ 

Yiadioadoraa que tiendeD no aólo a regular el equilibrio entre • 
• 

loa factor•• de la producci6a como haeta ahora se ha hecho, eino 
que puguan por la aocialiaaci6n del capital, 1 ea ae! eoao nueti~ 

tre Código Fundaa,ntal en el articulo 2?, tercer p~rrafo, expre~ 
ea: :La lación t••dr' en todo tiempo el derecho dt i•p~ner a la • 

propiedad priYada la• aodalidad•e que diete el interes páblicon. 
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De lo aaterior.e• d••prend• que oiaado loa derechos d• loa trab.! 
jadore•, coDaigaadoa en la Co•atitución, sean ejercitado• libre

aeate, propiciar6a la reYolacióD proletaria; 1 .. i coao la reyo

l•ei6a agraria ha logrado la eocialiaaci6a de la titrra aediaate 

la entrega de la ai .. a a lo• caapeeinoa, •ei aqailla lograr¡ la_ 
.. oialiaacióa del capital, 

Qué ••jor para eateuder lo.anter~or que tran•orbir el r•

•uaen de la teoria euetentada por tl aaeetrc Trueba Orbilla: 

"1•.- La Teoría Integral di'fUlga el contenido del art!c•

lo 123, cuya grllDdioaidad inauperada hasta ho7 identifica el d•r!. 

ob~ del trabajo con el derecho eocial, aitndo el priaero parte -

de i•te. la con••cuencia, nueatro derecho del trabajo no ea der!. 
cko pGblico ni derecho priTado. 

2e.- .. eatre 4erecbo del trabajo 9 a partir del 10. d• .. _ 

ffO d• 1917, ea el eatatato prottccioniata 1 rt1Tilldioador del trs 

bajader¡ no por fueraa expan•i•a, ei.Jlo per aandato oon•titucio•al. 
qae eoapr1a4e: a loa ob~er~s, jernaleroa, eaplo*do~, domé•tiooe, 

artt•ano•, b11r6orat .. , agente• coatrcial.ea,· a~dicoe, abegado•, -

artiataa, dtporti .. taa, toreree, t6~~1coa, ingeniero•, etc.,.! -

todo fSU•l 9\Ut prest• u HETioio nrtonal arotrG aecliante na -

1'!9!!•r•oi6a. jbarca a toda claat de trabajador••• a le• llaaa-

doa "9abor4iaadoa o dependieat••" 1 a loa aató•••oa. Lea coatra-
toe de pre•tación de ••rYicioe del Código CiYil, aa! coao lae r.! 

lacio••• peraoaa1ee entre factores 1 d1pe1dientee, coaisioniataa 

1 collitentta, eto., del Código d• Coaerc~o oca contrato• de tra

~ajo. La nueya L•1 F•dural del Trabajo reglaraenta acti~t•~•• l,!_ 
boral.es d• laa que no se ocupaba la l$7 ant-rior. 

)e.• B1. derecllo aesiOUO del· trabajo coatitne Doraaa ne • 
•6lo preteccioniat&a.de loe trabajadorea, sino r•i•indicatorias 

qw• tienen por objeto que '•toe recuperen la pluaTall• con loe -
bien•• dt la produocióa qut proTienen d•J. r6giaea dt explotac16a 

oapitalhta. 

49.- !anto tn l•• relacione• laboral•• co•o en el caapo -
del proceso laboral, 1&8 le7ee del trabajo deben proteger 1 tut! 

lar a loe trabajador•• freate a eus explotadoree, aai coao laa • 

Juataa de Conciliaci6n 1 Arbitraje, 4• la 111.a•• aanera que el P! 
der Judicial. Federal, eet!n obligadas a suplir las quejas deti-
oiente• de loe trabajadores. (Art. 10?, fracción II, de la Cona

tituci6n.) r .. bi'• el proceso laboral debe aer instruaento de r~ 
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ivindieación de la clase obrera. 

So.- Coao loa poder•• politicoa eon inetic•c•• para r•al! 

sar la rei'lfindicaci6n de loe derechoe~del proletariado, en ejer• 

cicio del articulo 12) de la Conatituci6n social que consagra P! 

ra la clase obr•r~ ol de~eeho a la reTolución proletarit podrin_ 

cubiarae lu 02tr11"tut.aa econó11ioaa, aupri11iendo el régiaen de_ 

explotación del hoabre por el hombre. 

La Teoría Integrlll~s, en ouma, no sólo la explicación de 

las relacionen sociales del Articulo 12) -precepto resoluciona-

rio- y de aus ley~o reglamentarias -productos de la deaocracia -

capitalista- sino fuerza ttialéct1ca para la traneforaación de laa 

eatructurae econ611lioa~7 sociales, haciendo 'lfivae 1 dinám.cu lae 

noraas tu.ndaaentalei. del trabajo1 de la previeióa. social, para -

bieneatar 1 felicidad de tudos loa hombrea y aujer•e que vi'lfen • 

en nuestro pai•"• (47) 
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).- CONTRADICCIONES ENTRE LO SUSTENTADO POR LA TEORIA --

INTEGRAL Y LA REALIDAD. 
Al hacer Ht• trabajo noa propueiaoe coao!1aeta del ai .. o.., 

&Jarte de hacer una inYeatigaci6n juridica que •• la caracter!e

lita flaad .. ental que debe tener el aiaao, concluir aea una re--

tlexi6a Hbre la real.l.dad aocial en que Yiviaoa, ••tillando que -

el estadio•• del dereobo D@ dGbo ser UD& peraona q•e ae encierre 

ea una c.,. de crietal:i.1 ee de111ntiendll de l.oa probltMU que afl'll! 

ta un gran náaero de nueetroe 1eaejante11; relacionando lo a.nt•·

rior con $l tena que abordaaoe, afirm8Jlos que aunque nue~tro d•

recho social del trabajo, deade su origen haata nueetr~e diaa, -
ha sido m&tisado cen ideales revolucionarios algunos de loa cua

l•• ha logrado conquistar a travéa de una infatigable lucha que_ 

no debe terainar'-:haata lograr la reivindicación de la claee tra

bajadora, ha, otroá sector•• a loe qae ao haa llegc4o los bemef! 

.oiea de eaaa conquista•• 

A.i t•~••o• que el origiDal Articulo 123 4ecia: 

"11 l*agrea• d• la Unión 1 laa Legialatu~•• 4e los lata-
do• 4•b•r.la expedir le7oa aebre al trabajo~ t•adadaa eD laa ~ec,! 

eidadea 4• oada reg16a, sin oontraYeDir a lae baa•• aigui.entea,

laa oaalea re¡iria •l traba~• de loa obrero•, jorualeroa, eapl•.! 

dea, 4oa6atio•• 1 artesanos, 1 de ua. aaAera ¡entral todo contr! 
to 4• trabajo" 

ll aenciouado articulo fue reformado atdiaute publicaci6n 

apareoida en el Diario Oficial de la Federación de 1929 7 aAoa -

a'8 tarde sufrió otra refol'lla que fue publicada en el aiaeo Dia

rio el 5 •• diciembre de 1960, quedendo h~ata ahora au tex~o co
ao a:!.p•: 

11Articulo 12).- ll CoagrHo de i.. '1Jt11ó~, ab ooll"rav.air_ 

a laa bases siguientes, deber' expedir leyes sobre el trabajo, -
lu cual .. regirla: 

A. Entre loa tbreroa, jornaleros, eapleadoa,doaé~ticoa,-

arteaaAOa 1, de una aanera general, todo contrato de trabajo:.i." 
De acuerdo a la actual redacción del preáabulo del artic! 

123, ee deaprende que pueden ser sujetos del derecho del trabajo 

ao•o preatadores de aervicioa loe abogados, ingeniero•, a6dicoa, 

toreroa, obreros, doa,sticoa, deportistas profeaiona1es, bur6--

~rataa, arquit4ctoa, contadoreo, quimicos,artiatas 1 artesanos, -



jorDaleroe, capitanee de barco, piloto•, eapleadoa, econoaistas, 

directorea, ge•eatea, adaiaiatradorea, ageDtea de TeDtae, etc. 1' 

coao afil'lla •l aaeetro Traeba Urbina, a todo aquel que preata un 

aerTicio personal a otro aecliante 'll!l& reauneraci6n. 

Deapuh de maliu.r ln anterior, a:tiraaaoe que hace !alta 

proteoci6n legal a otro• entes individual.ea o colectiYoe que in

tegran sectores d- la población, pues por diversos motivos, unoe 

sufren la diaria violaci6n de la 1•1 ,, otroo eufren perjuicio -

por prohijarlo l• aisaa le7. 

En el primer caso teneisoa el de las personas coaocidas C.2, 

ao pepenadoree, cargadores, eotibadorea, machetwroe, etc.; en el 

otro oaeo, el mle preocupante, Gl concera.iebte al trabajo de loe 

Difloe. 

El Código Internacional. ~el Trabajo, vigente entre noae·

troa, J.a Conatitución Politica 1 la le7 regl .. entcria de au •rt! 

oul.o 123, la luna Le1 Federal del Trabajo, prohiben que loe 11!. 

6oree de cator~• allos trabajen. Nueatra Conetitución •n eu arti

culo ·123, fracción IIl, dice "911•4• prohibicla la ut1liuoi6n del 

,!rabajo de loa m•noree de catorce atltf • Loa ••1orea de eata •••d 

1 aenor•• de diecieiie tendrln como joraada alxiaa la 4• aeia -

horae". 

La W.eTa Le7 Federal del 'rrabajo establece en eu articulo 

.5o. que "Laa diapoaicionee de esta Le1 son de orden público, por 

lo que no producirá efecto legal, ni iepedirl el goce 1 el ejer

ci61o de lea dorechoo, cea eMcritQ o verbal, la eatipulaci6n quft 

eatablezoa: 

I.- Trabajoa para niños aenorae de ~at~rc• añou;" 

lata &i•ma Le7 en su articulo 22 preYéo: 

"Queda prohibida la atil1saci6n del trabajo de los ••u.o-
rea de catorce aiioa 1 de loa mllJorea de eata edad 1 aeaorea de -

diecia6t• que no ha1aa terainado eu educación obligatoria ••• " 

Baata con salir a la cal.le par, darnos cuenta que laa ci-

tadas prohibiciones legales son letra au•rta en nuestra realidad 

social, puta ae adTierte que chiqu111oa TfDdedorea de billetes -,., 
de lohr!a, vend,edoree de tlores.1 frutas, liapiadorea de criet~ 

lea de autoa6vilea, buleros , •ende~orea de pañuelos de pap•l 1_ 
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que otro• ••choa pequeloa, trabajan. 

t .. bién se ob .. rYa a 1.iario que la autoridad repre•entada 

por polioiu 1111iforaad.oa, ael.iute •D proce4er hdipallte, quita 

a ••o• aenor•a cantidades do dinero coa el pretexto de penaitir• 
le• sog1lir trabajando, o bien lo• d•epoaio dt loa objetos que •l 

aoDor tenia para e• ••nta, JriT'1tdolos a_ei do uaa parto de au -

raquitioo ingreso oconóaico. 

Si ha, conciencia de que las prohibici~n•• legales a quo_ 

boaoa aludid.o do nada sirYon, ei tenoaoe la conYicoi&n do que t~ 

daa lu prohibicioaoa que ao agregaran ••rian inefioacoa, parece 

prudente concluir que lo conYeniento seria roglaaontar tu dol! 

HB& real.idad 1 eatablooor nonu efectine que protegieran a -

lo• aonore• 1 a au trabajo. Debo penaar•• en ••a org&Disaci6n -

q•e ooatrelara ol trabajo do loa ••norea, 1 •D uaa aoluoi6a fi--, 
naaciera por parte del Estado a fin de orear f ondoe ocon611icos -
para ol finuaciaaiento organisado do loe trabajos infantil••· 

Debe rocoaeoerao la cul~a do nuestra sociedad •~ t~' pre• 

o•p&Dto •it•aci6a 1 tratar do hacer conciencia aocial aacional. -
a fin do afrontar las posibles solucion&e a to.ll urgente proble~

••• la tarea ea de to•o• de gobernant•a 1 gobernados. 
El caliade dolor de lo• niño• qae trabajan 1 eon objeto -

dt la ale Yil explot•1cióa ea una dt las contradiccionee que ea-

ooatr ... • •• relaoi&a a lo aaattntado per la !ooria Intogralf pcr 
lo que ea necesario que el Eatado 1 la sociedad do la cual fora! 

aoa parte deb .. oa eacaohar, 1• qut los nifio• aon waa eaperllllaa • 
tierna 1 entraflable. 



El ••tudio de i .. aooi•dade• hUBAnaa a trav6e de la Hi•-

toria aoa retel.a que lq upiracioaH ••pr .. u dtl !loabre hu •! 
do au libertad 1 la ju•ticia, por el? .. ka Yelli.do luohlllldo ince

•uhaeaah coll el ideal de alcusar ua~ •ida di.gaa truaquila '1 -

felis, por tal aoti YO, pretendiudo participar H ell• , apoi-ta-

aoa deapu6a de un an'11ais de DRtatro trabajo, la• •iguientea 

·c0Nc1gs1011Es 

1o. la el deaarrollo de la Historia, la jornada de traba

je ha eido el aedio del que ae ha Talido el patr6n para ere,. · r! 

q•••• explotaado al trabajador. 

2.- Al aer la joraada de trabajo un ae41.o dt txplotac16a, 

debe aer conatanttaeate •igilada 1 oeatralada para ••itar qat at 

aigan Tiolando laa di•poaicioaee que la regulaa. 

).- La jornada d• trabajo, coao •• Dat1ral, ocaaiona tl -

deag!lllt• tiaico 1 ••atal d•r1111.t• l• 111 .. a, en perjuicio del tra

bajadtr; ca talt• cirolUletaaciaa propoat•o• un ••t•dio a efecto_ 

d-2 ••t•blHtr tl grado de dt•cueo dtl c•al debe goaar para ue

g11rar eu aalud t integridad. 

4-.- DHdt tl puato de ri.•t• k11UU, P•sn•oe por la jtrn! 
da dt trabajo • ..,anal de cuarenta horas con pago de cincuenta 7_ 

etia, en Yirtud de ••riae consideracione•: Priaera, el que real! 

sa una actiTidad aec••tta de•can.o, •••tal 7 corporal, oaando •! 
DO• de do• diaa a la aeaana, 1a ••• para ateadar a e• familia, M 

conYi•ir aocialaentt, para ••quirir aa7ore~ conociai.entoa, die-

traerse, etc. Segundo: por razones de rendi•itnto, ~· que un --

trabajador qae lla repo••ulo riaad• •'- qH etro que ••t' agetade .. 
por el exceaiYo trabaj•• Tercera: ••ria uaa aanera dt rtiTindi-

car a la el••• trabajadora. 

5.- Deben e•r loe grand•• •'rgenes de utilidad loe que ª! 
• fraa '1111• d1eainuci6a, lo que haria uaa ale juata diatribuci6n de 

la riqueza, 1• qut '•ta, la riquesa et ha hecho con el esfuerzo_ 

dtl trabajador 1 con la plua•alia de su trabljo no retribuido. 

6.- la nectria la creac16n de una tnstitución que contro-



l• 1 tiaaao!e e1·traba~o de lo• me ... r••• puea ao paede deaooao-
••r ..... l• aet..i preb1b1oi6a C.aatituoioaal propicia llal•• ll! 
7oree. 

7 ... La tnrla htc11·al, dada n iaoliaaci6a proteccioaiata 

1 rel•~oatol'ia por. aaobo• 4eapreciada, ataea froatal.aeate la_ 
tzplotao16a per @•al.quier aeclio que 6eta •• real.toe, iaclu7endo_ 

la joraada de trabajo, •• ras6n. de lo uterior, la Jaaee•o• auu
tra 7 la ape7aaoa por Hr ua t11eraa dialictioa para la truafo.t 

aaoi6a 4e i.. eatl'tlttur.. ocon,1110.. 1 •o•ial••• 
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