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PROLOGO 

A través de este estudio me propongo hacer una historia 

de los derechos de que gozaban los trabajadores mexicanos de~ 

dfl el tiempo de la Colonia y a la vez los mismos derechos que 

los trabajadores en el mundo tuvieron en el Siglo pasado y -

principtos del presente. 

La finalidad que me guía, es dar a conocer las luchas y 

los caminos que han seguido los trabajadores a través del --

tiempo, ylas situaciones de éstos ante las Legislaciones lab~ 

ralea tanto en México como en el mundo. 

En especial, me interesa la historia de los trabajadores 

mexicanos, ya que este estudio en esencia se refiere a la nu~ 

va Legislación laboral mexicana, es decir, la Nuev~ Ley Feder. 

al del Trabajo; y así contemplamos desde los trabajadores de 

la época colonial, que en realidad no lo eran porque nunca se 

les di6 tal calidad, hasta llegar a los primeros intentos de 

Legislaci6n laboral en que los encontramos en el constituyen

te de 1857, que máa adelante mejora nuestra Constituci6n de -

1917, principal asiento de esos derechos en favor de los tra

bajadores y siguiendo más adelante, con nuestra Ley Federal -

del Trabajo de 1931, que fué uno de los prime r'Os Códigos que 

se de1icaron a leeislar sobre nuestra materia, y uno de los -

más importantes en el mundo, pues dentro de éste ya encontra

mos preceptos dedicados a trabajos especiales, pasando por las 

Reformas de 1962, hasta llegar a nuestra nueva Ley Federal del 

Trabajo, que está banada c~n el ideal revolucicnario y reinte

grador de los derechos de los trabajúdores, conA~cu~ncia nece-



saria del anhelo que impulsó al Constituyente al crear ese 

Ordenamiento. 

Finalmente, dentro de la nueva Ley, encontramos una -

reglamentación completa de los trabajos especiales, que es 

el tema esencial de este trabajo y que a la vez se somete 

en la tésis que a tr~vés de este estudio propongo. 
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C A P I T U L O I 

11 LA SITUACION DEL TRABAJADOR MEXICANO EN LA COLONIA 11 



0 Los Dioses.hab!an condenadCJ, a 
s!sifo a rodar sin cesar una 
roca hasta la cima de una mon 
taña desde donde la piedra -
volv!a a caer por su propio -
peso. Hab!an pensado· con. al
g6n fundamento que no hay ca~ 
tigo m~s terrible que el tra
bajo inútil y sin esperanza"+ 

+"El Mito de S!sifo11 • Albert -
Camus. Buenos Aires. (Segun
da Edici6n). 
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CAPITULO I 

" LA SI'l'UACION DEL TRABAJADOR MEXICANO EN LA COLONIA " 

Remont&ndonos a la Apoca colonial podemos oh-

servar que el indio mexicano, como as! los llamaban los 

españoles, era victima de una explotaci6n inicua en su -

trabajo y en su vida privada, en esa 6poca era un escla

vo, y esto ~unque triste, era la realidad. El estaba al 

servicio del rey de España y de los españoles que habit,1 

ban la colonia, era sometido a las labores m&s pesadas y 

a servirles, ya que se les consideraba bestias de campo• 

Si de un modo gen6rico se entiende trabajador 

"como todo aqu~l que adapta su actividad, fisica o inte

lectual, a la satisfacci6n de una necesidad particular", 

y en sentido privativo o particular se aplica a "todo -

aqu61 que presta un servicio de car~cter f!sico, intele.s¡ 

tual o de ambos g6neros a un tercero por una retribuci&n 

convenida", es evidente que en la colonia no exist!a tr,! 

bajadores, cuando menos los primitivos nativos de M6x1co. 

El trato al nativo era inhumano y llegaba a -

tal grado que las encomiendas que ten!an por objeto obt!! 

ner un tributo, encomendados a un encomendadero o comen

dador, procurando un buen trato a los ind!genas, en rea-
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lidad s6lo servia para que &stos fueran explotados sin -

ning6n miramiento o consideraci6n. Obligaban a los mex! 

canos a cuidar y trabajar sus propiedades. 

A tal grado llegaba la explotaci6n a que eran 

sometidos los mexicanos, que los espaftoles decian que -

los hacian trabajar, de d!a y de noche, para purificar

los• para no dejarlos en la ociosidad que, para ellos, -

era perjudicial, La persona que no trabajaba no tenia -

ning6n valor, en cambio el que era sometido a la explot,a 

ci6n era una persona 6til para ellos. 

El rey de Espafta, era mal informado acerca de 

la explotaci6n del indio mexicano, en efecto en esa 'po
ca hubo visitas que los españoles radicados en M&x1co, -

hac!an a los reyes espaftoles, con el objeto de informar

les la situaci6n del mexicano, as! podemos observar que 

los informes que rindieron s6lo fueron un engafto a di--

chos reyes, ya que no contaron la verdadera situaci6n -

del mexicano, simplemente fueron a cubrirse diciendo que 

los repartian con distintos espafi.oles, ya sean altos pe¡, 

sonajes, militares o religiosos, con el objeto de que t! 

ni6ndolos m~s cerca pod!an educarlos mejor y podtan edu

carles a la religi6n que ellos profesaban. 

Claro que dentro de estas pl6ticas que los vi

sitadores tuvieron con los reyes de Espafta, no se obtuvo 
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·ning6n beneficio para los mexicanos, sino que por el coa 

trario engafiaron a la reina para que 6sta dictara unas -

leyes, que posteriormente se llamaron las citadas "leyes 

de indias"• 

Antes de que se dictaran las leyes de indias -

se form6 un consejo, llamado "Consejo de ~ndias", que -

fue el encargado de redactar las citadas leyes de indilJI. 

Desde el pr6logo de las leyes se not6 el enga

fto que habla sufrid.o la reina Juana de Castilla, hecho -

por los miembros del consejo, se pod1a haber pensado que 

dicha• leyes deb!an de ir encaminadas al mejor8111ento de 

loa llll!lxic:anos, pero no fue as!, ya que realmente lo que 

suced16 fue darle armas a los eapafioles radicados en M&

xico, para aprovecharse al mimo de los mexicanos, po

d!a atreverme a afirmar que este pr61ogo de las leyes a.a 

ciaba por completo la sed de tiran!a de los espafioles. 

Pasando a analizar las leyes nos encontramos -

que: La primera ley hablaba sobre el repartimiento de -

los mexicanos, ordenando que 6stoa fueran sacados de sus 

pueblos y traerlos a vivir cerca de los espaf!.oles. Este 

repartimiento, obligaba a los espaftoles a crearles cua-

tro casas por cada cincuenta indios que tuvieran reparf:! 

e.tos, estas casas median 9.14 metros de largo por 4.57 m.! 

tros de ancho, adem!s se les proporcionaba cierto ndmero 
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• 
de metros cuadrados de tierra (no se seftala cu6.ntos eran>, 

para que ellos los cultivaran, se les daba animales y -

una cantidad de semillas pará su comida. 

Del texto de esta ley se desprende la esclavi

tud a que estaban sometidos los mexicanos, ya que ni se 

les pagaba un salario, ni mucho menos ten!an la libertad 

de viYir cada p~rsona en su propia casa, ya que una sola 

casa que el espafiol les constru!a, ten! .. que habitar dg 

ce personas en ella, agregando que dichas casas eran - -

construidas por los propios mexicanos. 

Las dos siguientes leyes, hablaban de la obli• 

gaci6n de los mexicanos respecto a loa espaftoles, entre 

estas obligaciones encontramos& Que ante• y despu6a de 

desempei\ar su jornada de trabajo, deb!an de asistir a -

una iglesia construida por los espaiioles, a rezar las -
' oraciones que ellos les indicaban, oraciones que los me-

xicanos no conoc!an, ni siquiera las entend!an. 

En la ley que acabamos de analizar encontramos 

que independientemente de que no se lea seftalaba un hor:a 

rio de su jornal, pues'trabajaban desde que amanec!a ha.! 

ta que anochecia, todav!a ten!an que cumplir una obli9a

ci6n m~s que era asistir a la iglesia• 

De la tercera ley a ~a D6cima Segunda no se e.e, 

contr6 reglamentación alguna, que pudie:ra t.ener alg6n VJa 

-7-



·-s~ 



ci6n de las leyes, hubo una misiva para que se modifica

ran algunos defectos de ellos, como son: Se oblig6 a los 

espafioles a pagarles un salario a sus trabajadores, di-

cho salario consist!a en un peso de oro al año por cada 

trabajador; otra modificaci6n fue que una mujer ernbaraz~ 

da que pasara<de los 'Cuatro meses de gravidez, no traba

jara en la explotaci6n de !las iltci.nas, sino ,gue .se le -man

dara a desempeñar labores de cocina y de servidumbre. 

Bartolom& de las Casas (1) dice: "Que las mu-

jeres indias casadas no sean.obligadas de ir ni venir a 

servir con sus maridos a las minas ni a otra parte ning,Y. 

na, si no fue~e por la voluntad de ellas o si sus maridos 

las "qllisierero llevar consi90; pero que las tales mujeres 

sean compelidas a trabajar en sus haciendas propias o en 

las de los espar1olestt. 

Otra reforma fue que el trabajador mexicano 

que estaba destinado a la explotaci6n de las minas, de-

b!a de trabajar nueve meses seguidos extrayendo mineral 

y los tres meses restantes del año deb!an de cultivar -

sus tierras para poder obtener de ellas alg6n alim=nto. 

Esta ley fue promulgada en la Ciudad de Valla

dolid, España, el 28 de julio de 1513. 

(1) Bartolornl! de las Casas "Historia de las Indias" 2a. 
Edici6n 1965. 
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Como podemos observar del an!lisis·de estas l.!!, 

yes, la situaci6n que prevalecía en esa ~poca, era una 

clara esclavitud que los españoles radicados en M~xico 

ejerc!an sobre los habitantes de este Continente. Las 

pocas reglamentaciones que en materia laboral encontra-

mos, son simplemente miseria de los españoles hacia los 

mexicanos. 

Es necesario hacer notar en este Capitulo que 

el primer frayle que predic6 de una manera abierta y sin 

cera a fa ~r del ind!gena, fue Fray Ant6n Montesino, prg, 

vocando la ira de los espai'ioles, al tratar de hacerles -

notar que el nativo de ninguna manera era una bestia; s!, 

no una persona y que por ello era bautizada e inducida a 

la fe cristiana. 

Sería interesante como afirma el maestro Mario 

de la Cueva, hacer un estudio del derecho del.trabajo deg_ 

de la ~poca colonial, hasta nuestros d!as, pero esto s~ 

ria objeto de un tratado especial, sin embargo no quise 

omitirlo, en este estudio, aunque sea en breves l!neas. 

Repitiendo lo que dice el maestro de la Cueva 

que: "Llama realmente la atenci6n que ese esfuerzo se -

hubiera perdido y que la revoluci6n de 1910 encontrara -

a H~:idco, desde el punto de vista de la reglamentaci6n -

jur!dica del trabajo, aún más atrasada que en la colo---
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nia." (2) 

Donde realmente hubo relaciones laborales fue

ron en las corporaciones, que en sus rasgos fundamenta-

les correspondi6 a la europea. 

En efecto, los principales fundamentos de la -

corporaci6n era una uni6n de pequefios propietarios y de 

asimilarla a alguna de las uniones modernas, hab!a que -

considerarla a las patronales. 

,Las corporaciones estallan l.:rn.tegr·adas ,por los ·

maestros, que eran los que •dllr.ig!an los peqtteños centt-os 

de.e.roducci6n, los compañeros estaban sujetos a un sala-

ria y a un jornal, con la obligaci6n de sacar un produc

to de calidad, los aprendices no ten!an ninguna canong!a, 

porque simplemente estaban en el taller para aprender, -

sin recibir nada a cambio. 

Albert Camus, en su libro El Mito del S!sifo -

dice lo siguiente: "Los dioses hablan condenado a S!si-

fo a vodar sin cesar una roca hasta la cima de una mont,! 

ña desde donde la piedra volv!a a caer por su propio pe

so. Habian pensado con algún fundamento que no hay cas

tigo m!s terrible que el trabajo inlitil y sin esperan m>i 
(3) 

(2) ::ario de la Cueva_, ... Derecho i·:exicano del Trabajo. 
(3) Albert Camus.- El Lito de Sísifo.- 2a. Edici6n.- Bu$! 

nos Aires. 



Contin6a Camus (4): "Con respecto a 6ste lo 

~nico que se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso 

para levantar la enorme piedra, hacerla. rodar y ayudarla 

a subir una pendiente cien veces recorrida; se ve el ro~ 

tro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de 

un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un 

pié que la calza, la tensi6n de los brazos, la seguridad 

enteramente humana de dos manos llenas de tierra. Al 

final de este largo esfuerzo, medido por el espacio sin 

cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. -

S!sifo ve entonces cómo la piedra desciende en algunos -

instantes hacia ese mundo inferior desde el que habr~ de 

volverla a subir hacia las cimas, y baja de nuevo a la -

llanura. 

S!sifo me interesa durante este regreso, esa -

pausa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es 

ya él mismo piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con 

paso lento pero igual hacia el tormento cuyo fin no cong, 

cer&. Esta hora que es como una respiraci6n y que vuel

ve tan seguramente como tu desdicha, es la hora de la 

conciencia. En cada uno de los instantes en que abando

na las cimas y se hunde poco a poco en las guaridas de -

los dioses, es superior a su destino •• Es m&s fuerte que 

(4) Albert camus "El Mito de Sisifo" 2a. Edici6n Buenos 
Aires. 
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su roca. 

"Si este mito es tr!gico lo es porque su pro

tagonista tiene conciencia. En que consistir!a, en 

efecto su castigo si a cada paso le sostuviera la espe

ranza de conseguir su prop6sito? El obrero actual traba 

ja durante todos los dias de su vida en las mismas ta-

reas, y ese destino no es menos absurdo". (5) 

( 5} Albert Camus 11E:l Mito de Sisifo" 2a. Edici6n, Buenos 
Aires. 
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su roca. 

"Si este mito es tr&gico lo es porque su pro

tagonista tiene conciencia. En que consistir!a, en 

efecto su castigo si a cada paso le sostuviera la espe

ranza de conseguir su prop6sito? El obrero actual trab!!:, 

ja durante todos los d!as de su vida en las mismas ta-

reas, y ese destino no es menos absurdo". (5) 

(5) Albert Camus "El Mito de S!sifo" 2a. Edici6n, Buenos 
Aires. 
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C A P I T U L O II 

11 LA SITUACION DEL TRABAJADOR EN ,h;L MUNDO EN, EL SIGLO XIX 11 
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CAPITULO Ir 

" LA SITUACION DEL TRABAJADOR EN EL MUNDO EN 
EL SIGLO XIX " 

Para formarnos un criterio y poder expresar 

una opini6n de esta situaci6n, tendremos que hacer una -

relaci6n de los derechos de que gozaban los trabajadores 

en esa época. Para no hacer tedioso este capitulo y ha-

cer una exhaustiva historia de todas las ideas y movi--

mientos de los pensadores de aquella época, simplemente 

me concretaré a expresar y manifestar los derechos de 

que gozaban los trabajadores y, los movimientos que ten

dían a mejorar la situaci6n de ellos. 

Esta historia la haremos bajo un orden cronol~ 

gico para saber cu~les fueron los derechos que a princi

pios del siglo XIX hasta mediados de 1900 tenian los trs. 

bajadores en los paises europeos, sefialando de antemano 

que solo mencionaremos a los paises que hayan tenido la 

mayor influencia o el mayor peso posible, respecto a la 

legislaci6n laboral. 

Los paises que mayor influencia tuvieron res-

pecto a la materia laboral fueron: Inglaterra, Francia y 
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Alemania; estos tres paises son los que principalmente -

han tenido mayores problemas respecto de los trabajado-

res y la legislaci6n laboral. As! vemos que estos tres -

paises son los que en esa ~poca tuvieron un mayor desa-

rrollo econ6mico e industrial en relación con los demás 

de ese Continente y como consecuencia tuvieron los mayo

res movimientos laborales causando una gran herida a los 

gobiernos de esa ~poca y obligándolos a legislar sobre -

materia laboral, dando a los trabajadores ciertas prest2 

cienes para poder mantener la economia que prevalecia. 

En Inglaterra la Revoluci6n Cartista fue la 

primera que obligó a legislar en materia laboral. El ma

quinismo que vino a desplazar a la mano de obra del tra

bajador, motivó que los trabajadores se lanzaran en for

ma directa contra el gobierno y as! podemos observar que 

al nacer la primera máquina de hilados que vino·a despl,a 

zar en forma material la mano de obra, ocasion6 que el -

trabajador se lanzara fisicamente en contra del gobierno, 

quemando las m~quinas de hilar y los edificios fab~iles. 

Este movimiento fue a tal grado importante que 

el gobierno en el año de 1812 tuvo que dictar una ley 

que decretaba la pena de muerte para los que quemaran 

las m!quinas, este movimiento de ·los trabajadores se fue 

agrandando a tal magnitud que lograron a fines de 1824 -
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que el gobierno l•• reeonoei•r• lo• s1na1cato•o 11.,.ado• 

en es• época "Tra<1e-un1ons"• se ree0nocl.6 el derecho d• 

asoeiarse libremente pnr disposici6n ¡.egal• 
poco despu6• en el añ• de ¡834, este mov1.1<>i•n• 

to cartist• en inglatorr• orl.gin6 que el gobl.ern° deere• 

tara un• le>' que se 11""'6 "J'..e)' de B-ficenci•" , que en 

sus ?<incipale• postulad•• crea!>• l•• casas de Tr•b•lº• 

que eran en reall.dad ca••• de e•P1otac16n par• lo• trab! 

jador••· Ahor• bl.en. en el año de is•• lo• cartist•• se 
carta al Pa~iamento ~ng16s, -

0rgani~aron 1 mandaron una 
501>citando se iegi•l""ª sobr• mater>• labOral, tod• ve• 

que en ias ca•as de benef l.cenci• e,.J.st~• un• e•p1otacl.6n 

;ni.eu• a todo• lo• trabajado<"•• c.,.O son• jornada• de • 

trab•lº e•cesi••• >' e•tenuante•• el pago de sus Jornal•• e~i6tia en e11as nin--

e<• mi••<able >' en estas ca••• no los-tra~aJ·adore•• Esto• mo..i.m1ento• de • 

g6n derecho para 
tu 

•• ~e~on nin"~n efecto• ya que el parl! 

ios cartistas no .~~ ~ ~ mento ;ngl6• n"°"ª 1egi•l6 sol><• materia laboral 10 ~ue 
provoc6 un atraso y no hubO nl.ngún beneficio para lo• 

trabajadores• 
En el afto d• 1864, er• conoeidO ya el manifi•i 

e~ el ~~t~do Alemán, estado <!'le tuvo gran -

to comunista .. "'"' ... , Ll, en esto• aoos apa:reel.6 l• f igur• d• 

simpat;i.a por 6 



Lasalle que formul6 la llamada "Ley de Bronce de los Sa

larios", que produjo una impresi6n bastante fuerte en 

los Estados Europ~os y en particular, en Inglaterra. En 

el año de 1863 se celebr6 el congreso convocado por -

Lasalle, que di6 fruto a la formaci6n de la denominada -

"Asociaci6n General de Trabajadores Alemanes", que en 

s!ntesis tenia los siguientes principios: Que los logros 

de los trabajadores debían de hacerse en una forma paci

fica, llegando a la convicci6n de las gentes para que 

por ello se llegara a una reglamentaci6n en materia lab~ 

ral. 

En el año de 1869 se organiz6 el Congreso de 

Eisench, del Partido Obrero Social Dem6crata, que conte

nía las siguientes bases: Se hablaba de una lucha para -

lograr la igualdad de2erechos y deberes, es decir, elim!. 

nar la dominaci6n de una de las clases, asimismo se ha-

blaba de que el trabajador debla de recibir el importe -

integro de su salario por su trabajo, eliminando as! al 

asalariado, pugnaban porque se crearan cooperativa~ de -

trabajadores, tambi&n hacian notar de que se seflalara 

una jornada de trabajo normal, reglamentación del traba

jo de las mujeres, de los niños. Estas son las principa

les bases que podemos encontrar en este Congreso. 
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En julio de 1869, Bjs~arck hizo unas reglamen

taciones bastante completas sobre la materia del traba-

jo, recopilando todas las ideas existentes hasta esa fe

cha. Realmente su reglamentaci6n es de carlcter indivi-

dualista y hablaba tambi~n del intervencionismo de Esta

do. El articulo 105 de esta reglamentaci6n establece las 

condiciones que deben regir entre los trabajadores y pa

trones, diciendo que &stas deben de regirse por las pl!

ticas y convenios a que ellos lleguen, pero salvaguardag 

do las disposiciones que la ley establezca, como son: la 

protecci6n a la salud y a la vida de los trabajadores, -

normas para regular el trabajo de las mujeres y de los -

niños, la vigilancia continua en los centros de trabajo. 

También podemos analizar dentro de estas regl~ 

mentaciones hechas por Bismarck, que el trabajador care

cia del derecho al trabajo, pues podia ser despedido por 

el patr6n en cualquier momento, el derecho de coalici6n 

era Jegativo, toda vez que le faltaba el aspecto positi

vo que lo convirtiera en un derecho, es decir, no nega-

ban el derecho de coalici6n, pero tampoco le daban la 

característica legal que lo convert!a en un derecho. 

Realmente la idea de Bismarck era proteger al 

trabajador corno persona individual, perp no negaba el d~ 

recho colectivo de trabajo, mucho menos las del interés 
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profesional, es decir, negaba a los sindicatos; realmen

te lo que se trat6 de hacer y lo que se realiz6 fue que 

la Burgues!a Alemana hizo creer que los logros eran una 

dádiva que ellos les dieron y nunca un triunfo de lucha, 

negaba de antemano la asociaci6n profesional y el dere-

cho a formar Sindicatos. 

La situaci6n que prevalec!a en Francia en el -

afio de 1870 era la siguiente: Reconoc!an el derecho ili

mitado a la coalici6n de trabajadores, lo que ocasion6 -

que se formaran gran cantidad de Sindicatos en el Estado 

Franc~s, motivando frecuentes movimientos de tipo labo-

ral. El 21 de octubre de 1878 se derog6 la Ley de Asocie 

cionistas, diciendo en su articulo lo. "Que quedaban to

talmente prohibidas las asociaciones de trabajadores".(6) 

El 17 de noviembre de 1881 Bismarck gir6 un 

mensaje al Emperador Guillermo II, en el que solicitaba 

que se creara el Seguro Social para los trabajadores. En 

el año de 1883 se crearon los siguientes Seguros en fa-

vor de los trabajadores: Seguro de Enfermedades; en 1884 

se cre6 el Seguro de Accidentes, con el cual se descarte 

ba la teor!a del Riesgo Profesional en Alemania; en 1889 

se logr6 el Seguro de Invalidez y Vejez. Así observamos 

(6) Mario de la Cueva. ºDerecho Mexicano del Trabajou. 
3a. Edici6n 1949. 
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que la obra de Bisz:a •. u:ck culrnin6 grandemente con la crea

ci6n de estos tipos de Seguros instituidos en favor de -

los trabajadores. 

Después de la obra de Bismarck, y viviendo pl~ 

namente su evoluci6n Inglaterra, se observa el constante 

crecimiento de los "Trade Unions", que obtuvieron bastan, 

tes logros en favor de los trabajadores, as! en el año -

de 1862 se firma el primer contrato colectivo de trabajo 

de los trabajadores de la lana, y en los afios de 1871, -

1875, 1876 y 1906, el movimiento obrero qued6 totalmente 

garantizado gracias a las ideas de Ruskin y los Favianos. 

En Francia en esta ~poca de 1870-1871, el tra

bajador proletariado cre6 el partido denominado "La ComJ:! 

na de Par!s 11
, con el cual trataron de apoderarse por com 

pleto del Gobierno Francés, fracasando por completo por 

falta de ideas y visi6n pol!tica, pero a pesar de ese -

fracaso, la legislaci6n laboral qued6 vigente. En el año 

de 1884 el Parlamento Franc&s reconoci6 el derecho de 

asociaci6n profesional, creciendo gracias a ello, los 

Sindicatos Franceses. Posteriormente, en el año de 1885 

se cre6 la Ley sobre Accidentes de Trabajo, Ley del Seg~ 

ro Social, abriendo nuevos horizontes al derecho del tr! 

bajo, entrando este a una nueva etapa, que fue la Epoca 

de la Revoluci6n Francesa, dentro de ~sta ~poca se reco-
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noci6 como jornada de trabajo la de ll horas,. reduci,nd.2, 

se después a 10 1/2, hasta llegar a 10 horas, se recono

ce el derecho de asociaci6n profesional.o sean los Sind! 

catos Franceses, entra en funci6n el contrato colectivo 

de trabajo, y se nombra al sindicato el representante 

del interés profesional. 

En Alemania en los años de 1889, el Emperador 

Guillermo II convoca a un Congreso de Derecho Industrial 

en el que pretendia anunciar nuevas bases para la legis

laci6n laboral, pero este Congreso solo se concret6 a 

dictar simples recomendaciones. 

Riechst emprend16 la revisión de la antigua l!, 

gislaci6n laboral, atreviéndose a fijar el descanso sems 

nal; jornada de trabajo, asistencia médica de urgencia, -

condiciones de higiene en los talleres y f!bricas, pro-

tección m!s eficaz al trabajo de las mujeres y los ni--

ños, consejos de vigilancia creados por los trabajadores. 

El 21 de julio de 1890, se cre6 una jurisdic-

ci6n especial para resolver los conflictos individuales 

de trabajo, pero los conflictos colectivos y econ6micos 

no fueron regulados sino hasta la Constituci6n de Weimar. 

En el año de 1891, se celebr6 en Alemania el -

Congreso de Eufurt que fue encabezado principalmente por 

Kaustke, el cual pretendia una nueva legislaci6n de tra
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bajo, bajo las siguientes bases: jornada máxima de trab! 

jo de 8 horas; prohibici6n del trabajo de los menores de 

14 años; prohibici6n del trabajo nocturno; teniendo la -

salvedad aquéllas industrias que por su naturaleza lo 

exigieren o los servicios públicos; descanso ininterrum

pido de 36 horas a la semana; prohibici6n de las tiendas 

de raya; inspecci6n en los centros de trabajo, realizada 

por inspectores oficiales; medidas de higiene, previsi6n 

social; derecho de coalici6n y reglamentaci6n interior -

de trabajo. 

Este programa fue redactado y apoyado por la -

social democracia que existía en Alemania en esa época. 

Este programa funcion6 hasta el año de 1914 en que se 

rompieron las hostilidades de la guerra, suspendiéndose 

por tal motivo la creaci6n de la legislaci6n de trabajo 

y retrocedi~ndose de nuevo a las bases de BisrRarck. 

Una vez iniciada la guerra hubo una serie de -

descontentos por parte de los trabajadores alemanes, lo 

que origin6 que el 22 de junio de 1916 se levantara la -

prohibici6n de formar asociaciones de trabajadores, cul

minando con la derogaci6n del articulo 153 de la Ley de 

Bisma~ck en el año de 1918. 

El 5 de diciembre de 1916 y bajo las influen-

cias de la social democracia, se termin6 el proyecto de 
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Ley Federal del Trabajo, que encerraba el germen que m~i 
,,,:«' 

adelante serian las bases de la Constitución de Weimar, 

como fueron las creaciones de comit~s d~ trabajadores y 

empleados, considerándose estos como los consejos de em· 

presa que actualmente tenemos. (7) 

En el año de 1918 con la Constituci6n de - - • 

~/eimar, se reconoce la personalidad de los trabajadores, 

tanto individuales como colectivos, se sefiala como jorn! 

da de trabajo la de 8 horas, ayuda a los desocupados, es 
mités de trabajadores y empleados, reglamentación del 

contrato colectivo de trabajo y reglamentación del con-

trato del campo. 

En esta Constitución se pueden encontrar los -

principios del intervencionismo de Estado, pero más que 

esto, el Socialismo de Estado, ya que hablaban de un prg 

greso colectivo de la Nación aumentando los medios de 

producción y aprovechando al m!ximo los recursos natura

les en favor de la colectividad. 

Analizando las principales bases que sobre ma

teria de trabajo esta Constituci6n establece, encontra-

mos que el articulo 152 habla de una libre contrataci6n 

(7) Mario de la Cueva. "Derecho Mexicano del Trabajo". 
3a. Edici6n, 1949. 
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de las partes, el articulo 157 señala la protecci6n del -

Estado sobre los trabajadores en sus derechos¡ el 158 pr2 

tege los derechos de los actores, intérpretes, invento--

res ¡ el 159 señala los principios de la libertad de coal! 

ci6n para el mejoramiento de las condiciones de trabajo; 

el 161 señala la creaci6n por parte del Estado en cooper~ 

ci6n con los trabajadores de los seguros de salud, de la 

capacidad del trabajo, de maternidad, vejez, invalidez y 

accidentes de trabajo; el 162 obligaba a una reglamenta-

ci6n internacional de trabajo, con el objeto de garanti-

zar un m!nimo de derechos para los trabajadores en todo -

el mundo; como vemos, el Estado Alemán juega un papel im

portante dentro de la legislaci6n de trabajo, ya que éste 

dá una protección a los trabajadores y a la vez, trata de 

crear un organismo de carácter internacional que creara o 

garantizara las principales bases sobre las cuales deb!a 

basarse la contrataci6n de un trabajador, es decir, gar8!!, 

tizar el mínimo de derechos que un trabajador en cual---

quier parte del mundo deb!a de gozar. 

Esta protección del Estado di6 origen a que los 

trabajadores obtuvieran grandes logros como son: que se -

reconociera como institución juridica tanto a la huelga -

como al paro. Tambi~n se cre6 lo que se llam6 la coali--

ci6n de trabajadores y patrones, creada con el objeto de 
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vigilar y mejorar las condiciones de trabajo,· reconociea 

do con ello el derecho a la asociaci6n profesional. 

La Constituci6n de Weimar tuvo tal repercusi6n 

qu~ la mayoria de los paises reconocieron como un dere-

cho a la huelga y al paro, reconociendo tambi&n la prev! 

si6n social, protecci6n al derecho individual de traba-

jo, creaciones de cuerpos de vigilancia para mantener la 

higiene en los talleres y fábricas, jornada de trabajo -

de 8 horas, descanso semanal, vacaciones, protecci6n al 

trabajo de las mujeres y de los niños y protecci6n al S!, 

lario. 

En Francia con los acuerdos de Matignon, se r~ 

conoce expresamente el derecho de asociaci6n profesional 

dándole tal importancia a este organismo, que le conce~ . 
den el derecho de celebrar los contratos colectivos de -

trabajo, vigilar el cumplimiento del mismo. A la huelga 

y al paro les restan fuerza, diciendo que en caso de con_ 

flicto y antes de llegar a ellos, el Estado intervendría 

para solucionar dicho conflicto, se reconoce el derecho 

individual de trabajo, concediéndole ciertas garantias, 

esto se hizo as! porque el trabajador francés no se en-

treg6 ciegamente a los sindicatos franceses, quedando 

sin efecto las cláusulas de exclusi6n en los contratos 

colectivos de trabajo, ya que el patr6n podia contratar 
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libremente a trabajadores que no fueran miembros del sin 

dicato con el cual tenia firmado el contrato colectivo -

de trabajo. 

Estos acuerdos crearon los congresos de traba

jo y a la vez las comisiones mixtas, que eran los encar

gados, el primero de proyectar reformas a las leyes de -

trabajo, y los segundos, de reglamentar las pláticas de 

los trabajadores y patrones en relaci6n con los contra-

tos colectivos de trabajo. 

Tambi6n se cre6 el Tribunal de Arbitraje, el -

procedimiento que se segu!a ante este organismo, era el 

siguiente: Conten!a tres etapas, la primera era la ·Conc! 

liaci6n que se llevaba a cabo ante una Comisi6n Departa

.mental, la segunda etapa se llevaba a cabo ante la Comi

si6n Mixta Paritaria, y la tercera ante la Comisión In-

terprofesional de Conciliaci6n. Tambi~n se imponia en 

forma obligatoria el arbitraje con el objeto de solucio

nar los conflictos de trabajo. 

Estas leyes o acuerdos de Matignon se expidie

ron en los años de 1936 y 1938. 

DOCTRINAS SOCIALES. 

Dentro de las doctrinas sociales que tuvieron 

importancia para la creaci6n de un derecho'del trabajo, 
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encontramos las siguientes: Socialismo Ut6pico, Materia

lismo Hist6rico, el Intervencionismo de Estado, el Soci~ 

lismo de Estado y la Doctrina Social de· la Iglesia Cat6-

lica. 

El Intervencionismo de Estado, habla de la ex

plotaci6n de que eran objeto los trabajadores, siendo 

una necesidad el reglamentar el trabajo, pero esta doc-

trina indicaba que las reformas debían de obtenerse por 

medio de m6todos pacíficos, y obtener de la burguesia 

que era la que ejerc!a esa explotación, en forma gracio

sa una reglamentaci6n del derecho del trabajo. 

Esta doctrina s1 reconoc!a la injusticia que -

los trabajadores recibian, pero los m6tod.os que daba pa

ra solucionarlos no eran los adecuados ni los indicados 

para la ~poca en la que se viv!a. 

El Materialismo Hist6rico, pretendía la aboli

ci6n de la propiedad privada y del capitalismo que en 

esa &poca ex1st1a, para dejarles mayor libertad a los 

trabajadores que eran explotados. Es decir, Marx que era 

el principal exponente de esta doctrina, viendo que los 

trabajadores eran explotados en forma brutal, deb!a de -

liberarse y crear fuerzas de choque en contra del capit!_ 

lismo y de los terratenientes que los dominaban. 

El Intervencionismo de Estado, elaborada por -
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Labarxiy Jellineck dec!an que el Estado deberia de inter

venir en las relaciones obrero-patronales, con el objeto 

de evitar que una de ellas, la m~s fuerte, se aprovecha

ra de la otra, es decir, esta doctrina tend!a a acabar -

con la explotación que el patr6n ejercia sobre el traba

jador, por medio de la intervenci6n del Estado. Esta in

tervención del Estado tend!a a la creaci6n de una!lueva -

legislaci6n del derecho del trabajo y acabar por comple

to de la explotación del trabajador. 

Estos autores justificaban la intervención del 

~stado en las relaciones obrero-patronales, arguyendo -

~ue los trabajadores formaban parte del Estado, ya que -

integran uno de los elementos del .propio Estado que es -

el pueblo, y su ob:Ligaci6n er.a ;vigilar las relaciones 

que ~stos ten.tan con los patrones. 

El Socialismo de Estado que sus exponentes fu~ 

ron Roberthus y Lasalle, aunque realmente la doctrina 

::ue expuesta por Schmoller, esta doctrina respetaba el -

Glerec:ho a la propiedad privada, pero teniendo una econo

mía dirigida,por el propio Estado, controlar los medios 

de producción por medio del Estado, para que éstos no 

sean aprovechados por unos cuantos, que en este caso 

eran los patrones, sino que también fueran aprovechados 

por los trabajadores. -29-



Encuadra al derecho del trabajo dentro de la 

economia de un pais, arguyendo que este derecho del tr,!. 

bajo es una de las formas de reglamentar la distribu--

ci6n. De aqui naci6 el principio de participaci6n de 

los obreros en las utilidades de la empresa. Esta orde

naci6n de la distribuci6n di6 origen al principio de r~ 

cibir el producto integro de su trabajo, lo que justif! 

qa la iniciativa privada y el derecho a la propiedad. 

Dentro de los principales fundamentos de la -

doctrina social de la Iglesia Cat6lica podemos encon--

trarlos en dos grandes documentos que son las dos enc1-

clicas, la primera llamada Rerum Novarum de Le6n XIII -

del 15 de mayo de 1891 y 40 años despu~s, en el año de 

1931, el 15 de mayo la Cuadrag~sirna Annu de Pio XI. 

E~tos dos documentos hablaban de las dos cla-

ses que intervienen en el proceso de trabajo que son el 

Capital y el Trabajo, diciendo que para que &stos se 

llevaran en completa armonia, deb!an de distribuirse 

las riquezas que se obtuvieran de los factores de la 

producci6n, hablaban de que la Iglesia debia de interv! 

nir en estas relaciones difundiendo la doctrina de la -

Iglesia Cristiana, ensefiando a los ricos a respetar a -

los trabajadores,, y repartir su riqueza en una forma 

m&s equitativa; respecto de los trabajadores esta doc--
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trina decia que deb1an de conformarse, que ellos viv!an 

y obtener de los ricos una caridad. Prohibía que el Est~ 

to interviniera en estas relaciones. 

Habla de una creaci6n de asociaciones de trab.e. 

jadores y patrones, para llegar a una completa armon!a -

entre ambos, solucionar en forma pacifica los conflictos 

que entre ellos se suscitaran, agregando que el Estado -

deb!a de respetar este tipo de asociaciones. La Iglesia 

pensaba que con estas ideas se pod!a mejorar la vida de 

los trabajadores tanto en el aspecto econ6mico como en -

el espiritual y social. 

Mencionaba qUe el trabajador debla de interve

nir en la direcci6n de la empresa, con el fin de fijarse 

un salario m!s justo, justo en el sentido de que alcanz~ 

ra p·ara sufragar los gastos de ~1 como los de su familia, 

negaba la fijaci6n del salario libre, tomando en cuenta 

que el trabajador tiene un derecho de carácter indivi--

dual en su trabajo, pero tambi&n dec!a que la empresa d~ 

bia de fijar los salarios tomando en cuenta los recursos 

que tuviere. Otra de l~~ ideas de esta doctrina era for

mar corporaciones de patrones y trabajadores, para que -

las dos partes tuvieran una completa armon1a. 

Ahora bien: la doctrina que acabamos de anali

zar no corresponde a la realidad que se vivia, ya que 
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ellos no se basan en las experiencias obteni~as, ni los 

sufrimientos que el trabajador sufría, sino simplemente 

se concretan a difundir ideas que eran ~mposibles de 

aplicar, toda vez que el trabajador ya estaba cansado -

de las injusticias de que era objeto y ped!a a gritos 

que se legislara sobre materia laboral, creando un der!, 

cho más justo a sus necesidades. 

Como afirma Eugenio P~rez Botija, (8) que los 

dos grandes acontecimientos con que finaliza el siglo -

XVIII, la Revoluci6n Pol!tica y la T~cnico-Econ6mica o 

Industrial, llevaban en s! los g~rmenes para una regla

mentaci6n general del trabajo. 

La primera de estas revoluciones hacia al hom 

bre libre. La segunda limitaria el ejercicio práctico de 

los poderes de aquella abstracta libertad. Junto a sec

tores de poblaci6n, que antafto conocieran las servidum

bres de hecho, vinieron a confluir extensas capas de 

ciudadanos libres (pequeños labradores, pequeños artes,g, 

nos, etc.), que se enrolaban en la gran empresa. Esta -

impone condiciones. 

El llamado capitalis~o din~ico o primeras di 
cadas de la revoluci6n industr~al, tardar!an en encajar 

( 8) Cugenio P~re.z Botija. "Derecho del Trabajo". 4a. Ed! 
ci6n. Madrid, España. 
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las premisas politicas del liberalismo. 

El ciudadano libre ya no se hallaba sometido a 

las normas de un ente social que limitara el trabajo en 

aras de la producci6n e indirectamente en beneficio del 

trabajador; era otro ente impersonal, la empresa, la 

gr~ explotaci6n, quien fijaba unilateralmente la jorna

da, los salarios, las particularidades de las tareas y -

las cesantias. Naturalmente que la fijaci6n de tales coa 

diciones laborales no era el inter6s general, sino el 

provecho particular de cada explotaci6n, lo que habia 

que tener en cuenta. 
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C A P I T U L O III 

" EL TRABAJADOR MEXICANO EN EL SIGLO XIX "• 

En este cap!tulo vamos a analizar cuales fue-

ron las principales legislaciones que sobre materia del 

trabajo se elaboraron y tuvieron vigencia en esa &poca. 

Este estudio lo empezaremos a narrar a partir 

de la Constituci6n de 1857, en donde se palpa la primera 

manifestaci6n de reglamentar el derecho del trabajo has

ta llegar a la Constituci6n de 1917 en donde ya se legi~ 

la sobre esta materia. 

El Constituyente de 1857 pretendi6 legislar s2 

bre nuestra materia, manifestando que era una necesidad 

legislar sobre ellos, con el objeto de ayudar a la clase 

laborante. Dentro del Congreso Constituyente la persona 

que pugn6 por ello con gran proyecci6n fue el Insigne 

Ignacio Vallarta, que en un brillante discurso expuso 

los puntos esenciales del Socialismo. Tuvo tal repercu-

si6n este discurso, que todo daba a entender que se ter

minarla con una legislaci6n de ~rabajo, no siendo asi, -

porque lo que realmente sucedi6 fue que se confundi6 el 

problema de la libertad de industria con la protección -
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al trabajo, llegándose finalmente a la conclus16n de la 

No Intervenci6n del Estado en la Industria, ocasion,ndo

se como consecuencia que no se legislara sobre materia -

laboral. 

As! encontramos que este Congreso Constituyen

te de 1857 volvi6 a caer en el error de que el C6digo C! 

vil, a semejanza del C6digo Civil Francés, fuera el en-

cargado de legislar algunos contratos de materia de tra

bajo, como son: El contrato de obra, de servicio domést! 

co, servicio portuario, contrato de obra a precio alza-

do, contrato a destajo, los de porteadores, contrato de 

aprendizaje y el de hospedaje, estos contratos los vemos 

plasmados en el C6digo Civil de 1870. La raz6n en la - -

~ual ellos se basaron para que el C6digo Civil reglamen

tara estos contratos fue la siguiente: Decian que el con 

trato de trabajo deb1a de,!Semejarse al contrato de arrea 

damiento, por lo que no era materia de una nueva legisla 

ci6n. 

En los motivos del C6digo Civil de 1870, obseE. 

vamos que ya se pretendía legislar estos contratos de 

trabajo, pues le fijaba unmlario mínimo, la clase de 

trabajo que desempeñaba, la edad del trabajador, el sexo 

del mismo, es decir, cualidades tanto del trabajo a -

desempeñar como del trabajador, cometiendo injusticias 
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corno por ejemplo en el contrato de obra a precio alzado, 

se catalogaba lo mismo a un ingeniero que a un albañil. 

La verdad es que este C6digo no reglamentaba por comple

to el derecho del trabajo, ya que simplemente daba las -

bases principales sobre las cuales debian de basarse los 

contratos ya antes mencionados. 

Mario de la Cueva afirma que (9): "En el Cons

.tituyente de 1857 estuvo a punto de nacer el derecho del 

trabajo. Al ponerse a discusi6n el articulo cuarto del -

proyecto de Constituci6n, relativo a la libertad de in-

dustria y de trabajo, suscit6 Vallarta el debate; en un 

brillante discurso, puso de manifiesto los males del 

tiempo y habl6 de la necesidad de acudir en auxilio de -

las clases laborantes; con profundo conocimiento, expuso 

los principios del socialismo y cuando todo hacia pensar 

que iba a concluir en la necesidad de un derecho del tr~ 

bajo, semejante al que se preparaba en Alemania, confun

di6 el problema de la libertad de industria con el de la 

protecci6n al trabajo. 

"lQuiere esto decir que nuestrr::is males son - -

inevitables y que la ley no podr! con su &gida defender 

a la clase proletaria? Lejos de m! tal pensamiento; con

fesando que es imposible en el d!a conseguirlo todo, voy 

a ver si puede alcanzarse algo ••• Desde que Quesnay pro-
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clam6 su célebre principio ~e hacer, dejar pasar, hasta 

que Srnith dej6 probada la m~xima econ6mica de la concu

rrencia universal, ya no es licito dudar de aquellas 

cuestiones. El principio de la concurrencia ha probado 

que toda protecci6n a la industria, sobre ineficaz, es 

fatal; que la ley no puede ingerirse en la producci6n; 

que la economia pol!tica no quiere del legislador m~s -

que la remoci6n de toda traba, hasta las de protecci6n; 

·que el solo interés individual, en fin, es el que debe 

crear, dirigir y proteger toda especie de industria, 

porque s6lo él tiene la actividad, vigilancia y tino P.! 

ra que la producci6n de la riqueza no sea gravosa. De -

tan seguros principios deduzco esta consecuencia: nues

tra Constituci6n debe limitarse a proclamar la libertad 

de trabajo, no descender a pormenores eficaces para im

pedir aquellos abusos de que nos quej&bamos y evitar 

.asi las trabas que tienen con mantilla a nuestra indus

tria, porque, sobre ser ajeno a una constituci6n deseen 

der a formar reglamentos, en tan delicada materia pue-

de, sin querer herir de muerte a la propiedad se suici-

da". 

No es sino hasta principios de este siglo - -

cuando encontramos legislaciones expresas sobre materia 

·(9) Mario de la Cueva. "Derecho Mexicano del Trabajo". 
3a. Edici6n, 1949. 
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del trabajo, as! M~xico, siguiendo la idea de los franc~ 

ses que tuvieron una legislaci6n sobre accidentes de tr!_ 

bajo, tanlbi&n tuvo ordenamientos sobre este tipo. 

Tanto el Estado.de M&xico, como el Estado de 

Nuevo Le6n, representados cada uno de ellos por sus go-

bernadores que respectivamente fueron el señor Jos6 Vi-

cente Villada y el General Bernardo Reyes, reglamentaron 

los accidentes de trabajo. 

Durante mucho tiempo se pens6 que la prioridad 

correspondia a la Ley de Bernardo Reyes, pero el articu

lo de Jorge Gaxiola vino a poner en claro que la Ley de 

Villada se vot6 en 30 de abril de 1904, dos años antes -

que la otra. No es una legislación completa sobre los 

accidentes de trabajo y a6n cuando de la iniciativa se -

desprende que su autor se inspir6 en la Ley de Leopoldo 

II de B6lgica, de 24 de diciembre de 1903, est~ muy aba

jo de ella. En el articulo tercero consign6 claramente -

definida la teoria del riesgo profesional (10) • 
La Ley de Jos& Vicente Villada, de 6 de abril 

de 1904, consideraba en la siguiente for;ma lo que era el 

riesgo profesional: Obligaba al patr6n a indemnizar al -

trabajador por muerte, enfermedad o cualquier accidente 

de trabajo, que se hubiera sufrido en el desempeño del -

(10) Mario de la ,Cueva. "Derecho Mexicano del Trabajo". 
3a. Edici6n, 1949. 
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mismo, esta indemnizaci6n era independiente del salario 

que el trabajador debiera recibir. se consideraba como -

accidente de trabajo cualquiera que el ·trabajador sufri! 

ra dentro del centr? de trabajo, siempre y cuando no se 

probara lo contrario. La atenci6n m6dica que el trabaja

dor deb!a de ~ecibir tendria que realizarse en el hospi

tal que existiere en la poblaci6n, cuando en dich~ lugar 

se careciera de 61, el patr6n tenia la obligaci6n de in,! 

talar uno. El punto tercero de esta ley conten!a el pre

cepto que si la enfermedad duraba m~s de tres meses, el 

patr6n quedaba liberado de la indemnización, lo que con!. 

tituia en el fondo un beneficio para 61, pues si tenia -

la suerte de que su trabajador se lesionara en tal forma 

que quedara imposibilitado para trabajar total o parcial 

mente, cesaba su obligac16n; si el trabajador fallec!a, 

el patr6n estaba obligado a pagar los gastos de funera-

les del mismo y a darle a los familiares del trabajador 

lo correspondiente a 15 d!as de salario. El trabajador -

tenla la facultad de pactar dentro del contrato de trabJa 

jo, se extendiera un poco m6s la responsabilidad del pa

tr6n por los accidentes de trabajo. 

La Ley de Bernardo Reyes, que fue promulgada -

el 9 de noviembre de 1906, comparAndola con la anterior, 

encontramos ciertas mejor!as de 6sta sobre aqu6lla; en -
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ésta se obligaba al patrón a pagar íntegramente los acc! 

dentes de trabajo, sin embargo, tuvo una válvula de esca 

pe, que era de la que todos los patrones echaban mano, -

se liberaban cuando se pr?bara que dicho accidente habla 

sido provocado por negligencia o culpa grave de parte -

del trabajador. 

Esta ley señalaba que.el patrón estaba obliga

do a pagar la asistencia m&dica que durara hasta seis rn,!lt 

ses al trabajador, más su salario y la!ndemnizaci6n por 

el accidente sufrido; si el trabajador quedaba imposibi

litado para trabajar por determinado tiempo, recibirla -

el 50% de su salario hasta que ~l pudiera regresar a sus 

labores, hasta por dos años como máximo. Si la enferme

dad para trabajar era temporal parcial el trabajador re

cibiría de un 20% a un 40% de su salario hasta por un año 

y medio. Ahora bien, si la!ncapacidad era total y no po 

dia el trabajador regresar a su trabajo, éste recibia un 

>Ueldo íntegro hasta por dos años; si la incapacidad era 

permanente parcial, la indemnización era la misma que p~ 

ra los casos de incapacidad temporal parcial; la última 

obligación del patr6n era que si el trabajador mor!a en 

compensaci6n a elle sus familiares recibirlan el sueldo 

integro del obrero por un lapso de 10 meses a 2 años, -

pagándoles además a los mismos, los gastos del funeral -
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del trabajador. 

El procedimiento para exigir el pago de la in

demnizaci6n se seguia en forma oral y muy breve. 

El Estado de Jalisco, encabezado por Manuel M. 

Dieguez, promulg6 un~ ley el 2 de septiembre de 1914, 

que contenia legislaci6n sobre la materia del trabajo.

Los principales fundamentos de esta ley era que negaban 

a la asociaci6n profesional como un ente jurídico, lo -

mismo sucedía con el contrato colectivo de trabajo, de~ 

pués de esta ley les siguieron dos importantes reformas 

que se realizaron en el mes siguiente a la promulgaci6n 

de la ley y otra el 20 de diciembre de 1915. Esta última 

realizada por el señor Manuel Aguirre Berlanga. 

Esta ley del General Dieguez, hablaba ya de -

los descansos dominicales, descansos obligatorios, vaca

ciones, y señalaba además, una jornada para las tiendas 

de abarrotes y tiendas de raya. 

Respecto del descanso dominical esta ley obli

gaba al patr6n a darle a sus trabajadores dicho descanso, 

extendiéndose éste a los trabajadores del sector público; 

teniendo como única excepci6n a los trabajadores cuyas -

labores as1 lo exigieran. 

Los descansosobligatorios fueron sefialados por 

la propia ley y que son: 28 de enero, 5 y 22 de febrero, 
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5 de mayo, 18 de julio, 16 de septiembre, 11 de noviembre 

y 17 de diciembre. 

Las vacaciones a que tenian derecho los trabaj~ 

dores era de 8 d!as al año. 

Se señalaba como jornada de trabajo en las tiea 

das de ropa y abarrotes, la de 9 horas, ya que debían de 

entrar a laborar a las 8 horas y salir a las 19 horas, t! 

niendo dos horas de descanso al medio d!a; dentro de las 

sanciones que el patr6n tenia por violaciones a estos pr~ 

ceptos, era la multa de un peso si obligaba a sus trabajA 

dores a laborar los dias domingo, lo mismo sucedía si tr~ 

bajaban los descansos obligatorios, vacaciones, o bien -

por cada hora de trabajo extra que excediera de la normal. 

'Las leyes de trabajo de Don Manuel Aguirre Ber

langa de 7 de octubre de 1914, reglamentan el contrato iU 

dividua! de trabajo, traen algunos capitulos sobre previ

si6n social, y también organizan las primeras autoridades 

en materia labora¡, que eran las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje; estas leyes definen en la siguiente forma lo -

que es trabajador, diciendo que es aquél que siendo mine

ro, industrial o de otro género, ejecuta labores que no -

tengan fines de carácter administrativo. Es notorio hacer 

hincapié que esta ley excluia como trabajador a los que -

laboraban en funciones administrativas, como también a --
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trabajadores de confianza y a los empleados de comercio. 

Señalaba como jornada de trabajo la de 9 horas, 

dándoles a los trabajadores dos horas de descanso; res-

pecto a la jornada ,a destajo señalaba algunas limitacio

nes como eran: que por la jornada de trabajo debia de r~ 

cibir el trabajador por lo menos el salario m1nimo por -

nueve horas de trabajo; señalándose para tal efecto un -

salario minimo de 1 peso 5 centavos; esta disposici6n qu~ 

daba vigente, en tanto no se redujeran los costos de los 

artículos de primera necesidad; reglamentaba el trabajo 

del campesino diciendo que a éstos, por lo menos debia -

pagárseles un salario de 60 centavos al dia, dándoselas 

alimentación, casa, agua, cuatro cabezas de ganado, ali

mento para los mismos, y un lote que tuviera por lo me-

nos mil metros de terreno cuadrado, cultivable y debida

mente acotado, esta disposici6n tenia vigenci~ para to-

dos los hombres que hubieran cumplido los 16 años. 

Reglamentaba tambi~n el trabajo de los menores 

de 16 años; imponia la imposibilidad de que un menor de 

12 años pero mayor de 9, podia trabajar en labores que -

no perjudicaran su salud y de acuerdo a su estado fisico, 

no interfiriendo para nada en su educaci6n, el salario -

de estos menores se '.fijaba de acuerdo a las costumbres -

del lugar, éstos debian percibir un salario de 40 centa-
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vos. 

Respecto a la protecci6n del trabajo, esta ley 

tuvo ciertas disposiciones como son: que el salario de-

bia de pagarse en moneda del curso legal, prohibia las -

tiendas de raya, el· pago del salario debía de hacerse en 

forma semanal, el salario del trabajador era inembarga-

ble, a excepci6n hecha de los salarios que superaran a -

dos pesos, las deudas de los trabajadores prescrib!an en 

14 meses, si algún trabajador antes de expedirse la ley 

tenia un salario mayor al m!nimo, 6ste no se le podia r!, 

ducir; contenta también disposiciones acerca de la fami

lia y su protecci6n, diciendo que la esposa del trabaja

dor y los hijos menores de 12 ados, como tambi6n las hi

jas c6libes pod!a recibir parte del salario del trabaja

dor. 

Esta ley señalaba que si la industria en donde 

laboraba el trabajador, estaba alejada de los centros de 

poblaci6n, el patr6n tenia la obligaci6n de cederles un 

terreno para que ellos instalaran un mercado. 

De los accidentes de trabajo la ley fue muy V!, 

ga pues no señalaba las principales bases para la indem

nizaci6n de los trabajadores, simplemente se concretaba 

a prescribir que los trabajadores ten!an derecho a reci

su salario por accidentes de trabajo, si el trabajador -
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quedaba incapacitado o mor!a, la ley remit!a a las disp2 

siciones de una ley que posteriormente se dictaba para -

tal efecto. 

Del Seguro Social, la ley obligaba a que al 

trabajador se le descontara un 5% de su salario, para hA 

cer una mutualidad, los propios trabajadores nombrar!an 

a un tesorero que era el encargado de guardar las cuotas 

de ellos y la de los patrones, esta mutualidad era regla 

mentada por una junta que en cada municipio debla de in~ 

talarse; estas juntas eran las autoridades de trabajo, -

denominadas Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje; el Esta

do tenia la obligaci6n como ya mencionamos, de instalar 

una en cada uno de los municipios; las juntas estaban d! 

vididas en la siguiente forma: una era para la agricult~ 

ra, otra para la ganaderia y la tercera era para las de

m~s industrias que existieran, los miembros de las jun-

tas eran integrados por representantes en igual n6mero -

de los trabajadores y de los patrones, el procedimiento 

a~te éstas era muy sencillo, ya que se llevaba en una s2 

la audiencia en forma verbal, la resoluci6n que se dict!_ 

ra era de carácter inapelable. 

El Estado de Veracruz, quizá fue el más impor

tante en toda la República, ya que la legislaci6n que -

ellos tuvieron fue de gran repercuai6n en tiempos de Vi~ 
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toriano Huerta; fueron tan importantes que reconoc!an el 

derecho de asociaci6n profesional, llegando al grado de 

fomentarlas. 

Veracruz tuvo tres leyes que fueron: la Ley de 

Cándido Aguilar, la de Agustín Millán y el proyecto de -

ley del Lic. Rafael Zubarán Capma.ny. 

La Ley de Cándido Aguilar fue promulgada el 19 

de octubre de 1914, ésta señalaba como jornada de traba

jo la de 9 horas, dándoles a los trabajadores el tiempo 

necesario para que tomaran sus alimentos, señalaba que -

los trabajadores deb!an de descansar los d!as domingos,

as! como los d!as de descanso obligatorio, haciendo alg~ 

nas excepciones respecto de los trabajadores que labora

ban en empresas de primera necesidad; el salario m!nimo 

debía ser de un peso, decretándose el pago en forma sem!_ 

nal. Prohib!a las tiendas de raya, teniendo la obliga--

ci6n los patrones de proporcionarles los alimentos a los 

trabajadores que laboraban en los talleres, haciendas o 

fábricas. 

otra disposici6n de esta ley era que los trab!, 

jadores que tuvieran deudas hasta el momento de la promu! 

gaci6n de la ley quedaban extinguidas; otra obligaci6n -

de los patrones que si sus trabajadores se en~ermaban -

quedar!an sujetos a pagarles su salario, ya sea que esta 
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enfermedad haya sido provocada por el trabajo o por en-

fermedad natural; se obligaba a los dueños de industrias 

o talleres a instalar una enfermería en donde se les pu

diera dar a los trabajadores la atenci6n necesaria. 

Había la obligaci6n para el patr6n de instalar 

dentro de los centros de trabajo una escuela, siempre y 

cuando en la poblaci6n donde estuviera implantada la fá

brica no existiere. Se nombr6 un cuerpo que se denomin6 

Inspectores de Trabajo, que éran los encargados de vigi

lar el buen funcionamiento de las f!bricas. En autorid!, 

des de trabajo se crearon las llamadas Junt~s de Admini~ 

traci6n Civil, que eran las encargadas de resolver los -

problemas laborales. 

Esta ley tenia como sanciones multas de 50 a -

500 pesos o arresto de 8 a 30 días a los infractores de 

los preceptos de la misma. 

La Ley de Agustín tr.illSn de 6 de octubre de -

1916 es la primera en la cual se habla de la asociaci6n 

profesional, reconoce en una forma total a los sindica-

tos dándoles tal fuerza que les encomendaba celebrar los 

contratos de trabajo; tenian la obligaci6n para poder -

funcionar, de registrarse ante las autoridades de traba

jo que eran las Juntas de Administraci6n Civil. 

El patr6n que se negaba a tratar con los sind! 
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catos se le impon!a una sanci6n que consist!a en multas 

que oscilaban entre 50 y 200 pesos. 

Pero estos sindicatos no tuvieron las bases l,2 

9ales para poder ejercer en forma abierta, y en la ~poca 

de Porfirio Diaz fueron muy perseguidos, diciendo que ~.2. 

tos atacaban a la industria y a las garantias individua

les. 

Los sindicatos que en esa 6poca existieron fu~ 

ron de tipo gremial, por ello son la primera manifesta-

ci6n de un Sindicato. 

El Proyecto de Ley de Contrato de Trabajo del 

señor Lic. Rafael Zubaran Capmany, que era Secretario de 

Gobernaci6n, formulado a iniciativa del Departamento de 

Trabajo, ~ra una legislaci6n sobre materia de Trabajo, -

que fue publicada el 12 de abril de 1915, con la colabo

raci6n del Lic. Santiago Mart!nez. 

Esta ley define lo que es contrato de trabajo, 

diciendo que: 11 Es el convenio por medio del cual se obl! 

ga-una persona a trabajarle a otra a cambio de una retr! 

bución, que se fijará de acuerdo con el tiempo empleado 

o la calidad de la obra realizada o de cualquier otra b.s, 

se formulada en los contratos"; realmente lo que esta -

ley trat6 de hacer era descajar del C6digo Civil los cou 

tratos de trabajo, para reglamentarlos en una forma ind~ 

-49-



pendiente, pero la ley no progres6 cay~ndose.nuevamente 

a los moldes del Derecho Civil. 

En esta ley se fij6 como jornada de trabajo la 

de 8 horas, descansos semanales, descansos obligatorios, 

siendo éstos el 5 de mayo y el 16 de septiembre, ·otro 

punto importante de esta ley era que para la fijaci6n 

del salario debían de crearse comisiones en todas y cada 

una de las regiones de la República para saber las cond! 

ciones de cada lugar, las necesidades de los trabajado-

res y los costos de producc16n, para que el salario fue

se m&s adecuado a las necesidades de los trabajadores. -

Dentro de las medidas de protecci6n del salario se proh!, 

bia las tiendas de raya, el salario deb!a pagarse en mo

neda del curso legal, prohibia las reducciones multas, -

etc., al rnisrno; esta ley daba plena libertad a las muje

res casadas y a los mayores de 16 años a celebrar contr,! 

tos de trabajo, con la única exigencia de reunir el con

sentimiento del esposo o del padre, respectivamente. 

Tambi~n se habla de que los menores de 16 afl.os 

pero mayores de 12 pod!an trabajar con las siguientes -

condiciones como eran: que el trabajo fuere de d!a, que 

el mismo no perjudicara a su salud y su desarrollo f!si

co, se les señal6 a éstos una jornada de trabajo de 6 h,2. 

ras y se les prohib!a el trabajo.extra, el trabajo noc--
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turno estaba totalmente vetado para ellos0 

La duraci6n del contrato de trabajo deb!a de -

celebrarse por tiempo fijo o por obra determinada, cuan

do el propio contrato no. sefialara el tiempc;> se entende-

ria que era por un afl.o, evitando con ello que el patr6n 

pudiera terminar arbitrariamente los contratos de traba

jo; cuando el contrato de trabajo se terminara antes del 

tiempo fijado, por cualquier motivo, debla darse el avi

so anterior a la misma terminaci6n, y señalar en el pro

pio aviso cuáles fueron las causas por las que se daba -

por tertninado dicho contrato. 

Se reconod.6 a la asociación pro·fesional y se 

reglamen~6 en forma debida lo que era el contrato colec

tivo de trabajo. 

De las asociaciones profesionales esta ley se

ñala los siguientes requisitos para su buen funcionamien, 

to: Que sus integrantes no fuesen menos de cinco; que -

el acta constitutiva de dicha sociedad o asociaci6n se -

levantara por escrito; que se establecieran las bases de 

su representaci6n social¡ que dicha asociaci6n se regis• 

traba debidamente ante las autoridades de Trabajo, expr!_ 

sando en el mismo texto cu&les eran las finalidades y el 

objeto de dicha sociedad o asociaci6n. 

Respecto al contrato colectivo de trabajo, es-
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ta ley no exigi6 nunca al patr6n la firma del mismo, por 

lo cual quedaba sujeta a la aceptac16n unilateral del -

propio patr6n. 

LAS LEGISLACIONES LABORALES DEL ESTADO DE YUCATANe 

La primera manifestaci6n que en este Estado P2. 

demos encontrar fue una ley que se promulg6 el 14 de ma

yo de 1915 en la ciudad de M6rida, la cual creaba las ªJ! 

toridades de trabajo, siendo 6stas el Consejo de Concilia 

ci6n y el Tribunal de Arbitraje; el 11 de diciembre del 

mismo año se proaulg6 la Ley del Trabajo. 

Estas Leyes de Yucatln fueron expuestas por el 

General Alvarado, y realmente son una obra digna de apen

c1onarse. La idea del General Alvarado fue que el Esta

do interviniera para regular las relaciones laborales, 

tenia la idea de la destrucci6n del gobierno de unos -

cuantos, cambi!ndolo por el gobierno de los hombres de 

trabajo, es decir, su pensamiento se adec6a a los Linea

mientos del Socialismo de Estado, o sea que esta Ley tr,a 

taba con m~s beneplacito a los obreros que consideraba -

la base de cualquier Estado. 

Lo que esta ley realmente trataba de hacer, 

era que se extinguiera por completo la explotaci6n de la 

cual eran objeto los trabajadores, para obtener un mejor 
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estado en su vida econ6mica. 

El General Alvarado pretendf.a que la legisla

ci6n de trabajo se conjugara con las leyes de bacienda,

agrarias, municipales, etc .• , c:on el objeto de mejorar -

las condiciones econ6m1cas de los trabajadores. 

Se dejaba plena libertad a la• dos partes que 

forman proceso laboral para que celebraran convenios y -

regular las relaciones de trabajo. 

Se crean como autoridades de trabajo las si--

guientes: Las Juntas de Conciliac16n, el Tribunal de Ar

bitraje y el Departamento de Trabajo. 

Estas tres autoridades ten!an una finalidad S.!, 

cundaria en la regulaci6n de las condiciones de trabajo, 

con el objeto de que si las dos partes del proceso labo

ral no se ponian de acuerdo gn las condiciones de traba

jo, las autoridades intervinieran para evitar caer en un 

caos o conflicto que era la huelga. 

Las autoridades de trabajo ten!an el poder de 

decidir sobre las relaciones contractuales de trabajo, -

logrando por medio de sus fallos hacer llegar a las par

tes a una mejor convivencia, se pod!a llegar a afirmar -

que esta autoridad era como un cuarto poder del Estado;

prohib!an de una manera terminante que cualquiera de los 

tres poderes del Estado interviniera para resolver los -
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problemas de trabajo. 

Las Juntas de Conciliaci6n eran las encargad .. 

de fomentar las relaciones obrero-patronales, con el ob

jeto de celebrar contratos colectivos de tra.baj~, cuando 

las partes no llegaban a un acuerdo esta Junta los obli

gaba a firmar un convenio que reg!a las relaciones por -

un mes, pasándose el asunto al Tribunal de Arbitraje que 

en el mismo mes deb!a resolver esa situaci6n. 

Las Juntas de Conciliaci6n estaban integradas 

por uno o dos representantes de cada una de las partes. 

El Tribunal de Arbitraje era la m6.xima autori• 

dad laboralf estaba integrado por un representante de -

los trabajadores que era nombrado por ellos mismos, el 

otro era el representante de los patrones y la tercera 

persona que era el juez y tenia el cargo de presidente -

del mismo organismo, el que era nombrado por el Goberna

dor del Estado; dichos funcionarios duraban en su encar

go un afio. 

El procedimiento ante este organismo era el s! 

guiente: Primero se nombraba una com1si6n que era inte-

grada por representantes de los trabajadores y patrones 

en igual número y que investigaba a fondo cual babia si

do la verdadera causa del conflicto, revisando.los libros 

de la empresa, testigos, inspecciones, etc. Esta comisi6n 



propon!a un fallo y si las partes no lo aceptaban, el .._ 

tribunal dictab . .i un fallo que era de carácter inapelable. 

El Departamento de Trabajo, simplemente daba -

consultas, tanto a las Juntas de Conciliaci6n, como a 

los integrantes del Tribunal de Arbitraje y estudiaba el 

problema econ6mico desde todos los puntos de vista. 

Se reconocieron e inclusive se fomentaron las 

asociaciones profesionales de trabajadores, teniendo co

mo requisitos que reunir para poder funcionar: que la --

formaran por lo menos diez trabajadores de la misma in-- ~ 
(/ 

dustria y del mismo distrito industrial, son en realidad 

lo que hoy ter:emos como Sindicatos de Industria. Estas 

asociaciones se podian afiliar con el fin de formar fed~ 

raciones industriales con la obligación de registrarse an 
te las Juntas de Concilaci6n. 

Pertenecer a las asociaciones y federaciones ·

era de carácter obligatorio pues eran las encargadas de 

firmar los contratos colectivos de trabajo y como conse

cuencia a los trabajadores que no se asociaban se les pr! 

vaba de ciertos derechos que la ley les conced!a. 

Los llamados contratos industriales que cele-

braban las asociaciones y federaciones ten!an dos final! 

d.adesi una de ellas era tratar el mejoramiento de la cl.2, 

se trabajadora y la segunda que dichos convenios se cels:, 
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braran por tiempo indefinido o por obra determinada, - -

cuando no se señalaba el tiempo se consideraba que se h,! 

bía celebrado por dos años, ya que ning6n convenio se pg, 

d!a celebrar por m&s tiempo. 

Respecto de la Huelga y el Paro, el General A! 

varado tenia cierto recelo, ya que afirmaba que tanto 

uno como el otro tend!an a acabar con las dos clases, PS, 

ro a6n a pesar de esto, el propio General Alvarado reco

nocía a la Huelga como el procedimiento para equilibrar 

los factores de la producci6n, pero al mismo tiempo le d,S; 

ba a este procedimiento una face de acto delictuoso. 

El General Alvarado si reconocia a la Huelga y 

les concedia derecho a los trabajadores de estallarla -

cuando los trabajadores no estaban asociados a los sind!, 

catos. 

Tainbién la ley definía lo que era patr6n y tr,! 

bajador: "Patr6n era aqu~l que era propietario o direc-

tor de cualquier comercio o industria", es decir, patr6n 

era aquél que utilizara el elemento humano para el fun-

cionamien to de su empresa, y 11trabajador era el que des

empeñaba trabajos manuales de cualquier tipo. 11 

Aquí el General Alvarado olvidaba totalmente a 

los trabajadores intelectuales. 

En el contrato individÚal de trabajo esta ley 
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se basa en las disposiciones que para tal caso habla se

ñalado el Lic. Rafael Zubaran Capmany. 

La jornada de trabajo era de B horas diarias y 

44 a la semana, esta jorn~da era para los campesinos, al 

bañiles, carpinteros, etc. la de 8 1/2 horas en las ofi

cinas públicas y 48 a la semana y 8 1/2 horas diarias y 

51 a la semana para las fondas, hoteles, restaurantes y 

cantinas. 

El trabajo extraordinario se prohib!a en una -

forma total, pudiendo s6lo trabajar extra, cuando este -

periodo extra no excediera de un cuarto de su jornada -

diaria y s6lo en los casos de fuerza mayor. 

De las vacaciones se señalaba que deb1a de d~ 

sele al trabajador hasta una semana al afio. 

El salario mf.nimo debla ser el suficiente para 

que alcanzara a las necesidades de cada trabajador y de 

su familia, el salario era fijado por las Juntas de Con

ciliaci6n y el Tribunal de Arbitraje, haciendo previame.u, 
-

te a este señalamiento un estudio previo en cada una de 

las regiones con el fin de no cometer injusticias. 

En el trabajo de las industrias no se pod!a 

contratar a los menores de 13 años, los menores de 15 

años no se les pod!a contratar en trabajos en los cuales 

se afectara su salud, as! corno a las mujeres menores de 
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18 afias. en los mismos casos. 

Respecto a los accidentes de trabajo y las en

fermedades prof esiona.les contenia los mismos p~eceptos -

que en la Ley de Bernardo Reyes, definiendo como accideu 

tes de trabajo, "La lesi6n corporal que el operario su

fra con ocasi6n o consecuencia de un trabajo que se eje

cute por cuenta ajena", haciendo responsable de dichos -

accidentes al patr6n, pero abrigándose la idea de que si 

el patr6n probaba que el trabajador se habia ocasionado 

el accidente por negligencia o su culpa, el patrón qued_! 

ba exento de la obligaci6n de indemnizar. 

Del Seguro Social, Bernardo Reyes pensaba que 

debia crearse una asociaci6n mutualista con el objeto de 

garantizar los accidentes de trabajo y asegurar a la el_! 

se laborante por una pequeña cantidad, que los propios -

trabajadores depositaban. 

El Estado de Coahuila se adapt6 a la ley de -

Bernardo Reyes, que fue promulgada el 27 de octubre de -

1916 por el Gobernador del Estado, Espinosa I>1ireles. Co,g 

sign6 ciertas mejor!as o adicionó preceptos en favor de 

los trabajadores, como eran que los trabajadores partic! 

paran en las utilidades de la empresa, siempre y cuando 

se hubiera insertado en el propio texto del contrato co-

1 ecti vo de trabajo o bien en los 'reglamentos interiores 

de trabajo; esta participaci6n deb!a de liquidarse en --
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forma anual; para este repartimiento los trabajadores -

nombraban a una persona que interviniera en la revisi6n 

de los libros de la empresa, siendo el patr6n el encarg! 

do de dirigir la obra. 

Esta ley cre6 tres organismos que tenian las 

siguientes finalidades: La de estadística, publicaci6n y 

propaganda, que era la encargada de ordenar y publicar -

datos respecto de los trabajos; la de conciliaci6n y pr2 

tecci6n que tendía a proteger las buenas relaciones en-

tre los trabajadores y los patrones; y la de legislaci6n 

que era la encargada de redactar las leyes sobre el tra

bajo. 

La importancia cada vez mayor de los grupos -

productores planteaba a los dirigentes pol!ticos una cr~ 

ciente responsabilidad, motivando la nueva dinAmica del 

Derecho que hacia indispensable recurrir a técnicas le-

gislativas modernas. Se perfilaba asi una evoluci6n y -

una revoluci6n de los conceptos tradicionales, que, le-

jos- de desembocar en una legislaci6n nueva, llevaba a la 

realizaci6n de la forma tradicional, pero evidentemente 

nueva en su humanismo. En esta linea renovadora se sitúa 

resueltamente el México del siglo XIX en muchos de los -

Estados de la Federaci6n. 
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C A P I T U L O IV 

11 LA CONSTI'fUCION DE, 1917 11 



••••••••••••El articulo 123 1 pre 
cepto constitucional que, junto
con el 27, forman cat~logo ejem
plar de garantías sociales en fs, 
vor de obreros y campesinos; am
bos textos fundamentales fueron 
los primeros en el mundo que - -
constitucionalizaron los nuevos 
derechos del hombre en la Carta 
Mexicana de 19171 modelo de mu
chas legislaciones supremas del 
extranjero. Para su ~poca y para 
hoy, son conquistas sociales del 
proletario laborante, no supera
das a6n; acaso restringidas en -
parte al devenir del tiempo.• 

• Al:.l3ERTCt TRUEBA u:-:.Bil!A. 11 81 llue
vo Articulo 123 11 • (Segunda Edi
ci6n) 1967. 



CAPITULO IV 

n LA CONSTITUCION DE 1917 n 

México a principios deeste siglo, sufri6 los -

grandes movimientos revolucionarios, que aunque ocasion,a 

ron una gran herida en la economía de nuestro pa!s, cul

minaron triunfalmente con nuestra Constituci6n de 1917,

la primera con una manifestaci6n legislativa sobre mate

ria laboral, plasmándose en ella las bases principales 

sobre las cuales se asentar!a el derecho de trabajo en 

M~xico. 

Heriberto Jara habla sobre la Reforma en la s! 

guiente forma~ "La Constituci6n Politica-Social de Méxi

co, la de 17, cost6 mucha sangre a nuestra patria, y no 

fue sangre burguesa; no la de los explotadores, sino la 

sangre generosa del hombre de trabajo, principalmente de 

los hombres del campo. 

"Fue el medio en que vivimos muchos de los 

constituyentes; fue el dolor y la miser.la que sentimos 

muy cerca, lo que nos inspir6 para tratar de hacer un C2 
digo Fundamental que garantizara los legitimos derechos 

de esos hombres, y lqué más legítimos que el fruto de su 
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trabajo obtenido las m~s veces en rudas tareasl (11) 

Los legisladores de la Constituci6n de 1917, -

se avocaron a resolver los problemas de la injusticia y 

la pobreza en que viv!an los trabajadores mexicanos, 11~ 

gando a plasmar en su obra una legislaci6n nueva sobre -· 

materia laboral. Prueba de ello observamos que el const.a:, 

tuyente se fij6 Ja obligaci6n de otorgar garantías a los 

hombres como tales y despu~s a los trabajadores indus--

triales y del campo. El articulo 4o. de la Constituci6n 

dice: "A ninguna persona se le podrtí. impedir que se ded! 

que a la profesi6n, industria o comercio o trabajo que -

se acomode, siendo l!citos", esta transcripci6n es la 

primera parte de dicho artículo, y en la parte infine 

del mismo establece "que nadie puede ser privado del prg, 

dueto de su trabajo, si no es por una resoluci6n judi--

cial, sujetando a los profesionistas al requisito de reg 

nir un titulo, para poder ejercitar su profesi6n11 • 

El articulo So. prescribe textualmente: 11 Que 

-nadie podrli ser obligado a prestar trabajos sin una jus

ta retribuci6n y sin su pleno consentimiento, salvo el -

trcl>ajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el 

cual se ajustará a las fracciones I y II cel articulo 

123 del nismo Ordenamiento. De esto artículo se despren 

( 11) Alberto Trueba Urbina.- 81 ::uevo Artículo 12311 .- z.::i. 
í~dici6n.- 1967. 
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de claramente que un trabajador debe recibir una retribB, 

ci6n justa por su trabajo desarrollado, imponiendo la -

prohibici6n de que a cualquier persona se le obligue a -

trabajar en forma gratuita, ya que a6n los trabajadores 

que est~n sujetos a una pena impuesta por una autoridad 

judicial, reciben cierta retribuci6n por su trabajo. 

El articulo 9o. consagra uno de los principa ..... 

les derechos por los cuales el trabajador siempre haJ)ia 

luchado, que fue el derecho de asociaci6n, as! este ar

ticulo dice textual.mente: "Que no se podr& coartar el dS!, 

recho de asociarse o reunirse pac!ficamente, con un objS!, 

to licito"; analizando podemos observar que nuestra Con§. 

tituci6n consagr6 libremente este derecho de los trabaja 

dores y de cualquier persona. 

El articulo 73 en su fracci6n x, le concede 

al Congreso de la Uni6n la facultad para expedir leyes -

de trabajo, que reglar:ientarán el articulo 123 de la pro

_pia Constituci6n. Es decir, tambi~n se les concede facu! 

tad a los Gobiernos de los Estados, para que ~stos expi

dan leyes sobre mat~ria laboral. 

"Mas tanibi6n es verdad que Jara, G6ngora, Agu,! 

lar, Victoria, l!anjarrez, fueron los instigadores que l,g, 

graron incluir en normas de la Constituci6n la reforma -
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social contenida en el decreto de adiciones al Plan de -

Guadalupe, expedido por el Jefe de la Revoluci6n, don -

Venustiano Carranza, en las.E_res veces heroica ciudad de 

Veracruz, el 12 de diciemore de 1914. Así se transform6 

el derecho constitucional y se consagraron garant!as so

ciales no en leyessecundarias, sino en los art!culos 27 

y 123 del C6digo Supremo, cuyos or!genes se encontraban 

en germen en textos agrarios y del trabajo proyectados -

en Veracruz, especialmente en la Ley de 6 de Enero de --

1915. Corresponde, pues, el honor, la gloria de haber -

formulado la primera Constituci6n con garantias sociales 

a: Venustiano Carranza y a todos los constituyentes de -

Adame Julián a Zepeda Daniel."(12) 

Así.vemos que el articulo 123 de nuestra Cons

tituci6n de 1917, está dividida en dos partes, la prime

ra de ellas es la fracci6n A, en la que encontramos las 

principales bases sobre las cuales debe regirse el dere

cho del trabajo aplicado a personas ~ue presten sus ser

vicios en establecimientos particulares; y la fracci6n B 

contiene la legislaci6n de los trabajadores al servicio 

del Estado. 

Las leyes reglamentarias que con posterioridad 

(12) Alberto Trueba Urbina.- El Nuevo Articulo 123.- Ed,! 
ci6n 1967. 
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se dictaron a la Constituci6n de 19171 nunca ·pod!an con

travenir las siguientes disposiciones: reglamentar cual

quier contrato de trabajo, ya sean obreros, jornaleros,

empleados domésticos o artesanos. 

Analizando y desmenuzando el articulo 123 en su 

apartado A, encontramos que la fracci6n I, establece las 

jornadas de trabajo dando 8 horas de jornada para el tr!. 

bajo diurno, siete y media horas para el trabajo cuya 

jornada oscile entre la diurna y la nocturna, y siete h2 

ras para la jornada de trabajo nocturna. 

Heriberto Jara dice: "La jornada mAxima de 8 h2 

ras no es sencillamente un aditamento para significar 

que es bueno que s6lo se trabaje!_se n6mero de horas, es 

para garantizar la libertad de los individuos, es preci

samente para garantizar su vida, es para garantizar sus 

energías, porque hasta ahora los obreros mexicanos no -

han sido más que carne de explotaci6n." (13) 

La fracci6n II prohibe el trabajo insalubre pa

ra las mujeres y los menores de 16 años, prohibiendo tam, 

bién que éstos laboren en jornadas nocturnas. 

La fracci6n III prohibe el trabajo de las muje-

res y los menores de 16 años, en establecimientos comer

ciales, con la salvedad de que pueden trabajar hasta las 

10 de la noche; señala también que los niños menores de 

(13) Alberto Trueba Urbina.- El Nuevo Articulo 123.- 2a. 
Edici6n.- 1967. 
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12 años no podrán celebrar ningún contrato de trabajo, y 

los menores que se encuentren entre los doce y los diec! 

sbis años, podrán celebrar contrato de trabajo con la ay_ 

torizaci6n de su padre o del tutor, seftalándoles a éstos 

y en estos casos, una jornada de 6 horas. 

La fracci6n IV, establece el descanso dominical. 

La fracci6n v, nos señala que las mujeres que -

se encuentran en estado de embarazo, tendrán derecho a -

gozar de 3 meses de descanso antes del parto y un mes -

después del mismo, con goce de salario y todas las pres

taciones a que tuviere derecho por su trabajo; dentro 

del periodo de lactancia las mujeres gozar~n de media h2 

ra de descanso, con el objeto de amamantar a sus hijos,

~ste descanso será dos veces durante la jornada de trab~ 

jo. 

La fracci6n VI establece lo que es salario min! 

mo consagrando una de las ideas m&s bellas que sobre el 

mismo se han expuesto, considerando que salario rninimo -

es aquél suficiente para satisfacer las condiciones mini 

mas de cada trabajador y en cada regi6n, considerando c2 

mo condiciones minimas las necesarias para la educa~i6n 

y los placeres honestos, como cualquier jefe de familia, 

Esta misma fracción establece la participaci6n de los -

obreros en las utilidades de la empresa, en las empresas 
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agrícolas, comerciales y mineras. La fracci6n VII del a~ 

t!culo 123, señala la igualdad de salario para los trab!_ 

jadores, diciendo que, corresponde salario igual a trab.!!, 

jo igual, sin tomar en cuenta el sexo o la nacionalidad. 

La fracci6n VIII, da la máxima de que, el salario minimo 

no será embargable ni sujeto a gravamen o compensaci6n,

se di6 al salario m!nimo m~ima protecci6n. La fracci6n 

IX señala, que el salario m!nimo y la participación de 

los trabajadores en las utilidades de la empresa serán 

fijados por las comisiones que para tal efecto nombren -

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, de cada Estado.

Esta idea de los legisladores respecto de esta fracci6n, 

es muy acertada, tomando en principio que, en cada re--

gi6n, cambian las condiciones de vida de los trabajado--

res. 

La fracci6n X establece respecto del salario m!, 

nimo, que, deberá pagarse en moneda del curso legal, im

pidiendo al patr6n que le pague al trabajador con otro -

tipo de objetos que no sea moneda. 

La fracci6n XI prescribe que las horas extras -

de trabajo se pagarán en un ciento por ciento del pago -

normal que el trabajador debía de recibir por cada hora 

de trabajo, dentro de la jornada, señalando además, que 

no se puede obligar a los trabajadores a trabajar por --
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m!s de tres horas seguidas y por m~s de tres veces; tam

bi~n señala la prohibici6n de que las mujeres de cual--

quier edad y los menores de 16 años, no trabajarán horas 

extras. 

La fracci6n XII señala, que las ne9ociaciones 

agricolas, industriales, mineras o de cualquier clase de 

trabajo, estarSn obligadas a proporcionar habitaciones -

c6rnodas e higi&nicas, cobr~ndoles una renta que no exce

da del medio por ciento del valor catastral de la finca; 

obliga la misma fracción, a crearles a los trabajadores, 

escuelas y enfermer!as si están fuera de la ciudad o si 

estando dentro ocupan un n6mero de trabaj'adores mayor· de 

cien; tambi~n se prev6 el caso de que si el centro de -

trabajo está alejado de la ~oblaci6n y ocupare a un n6~ 

ro mayor de cien trabajadores, estar6n obligados los pa

trones a cumplir las obligaciones ya mencionadas; en es

ta fracci6n, el legislador quiso dar a los trabajadores 

el mayor n6mero de prestaciones y adecuándolas a las ne

cesidades de cada uno de ellos. 

La fracci6n ~~III, prev~ el caso de que si el -

centro de trabajo est6. alejado de la poblaci6n y si el 

número de trabajadores que habitan alrededor de ~l son -

más de doscientos, los pu.l:rones est€m obligados a propo.!::, 

cionarles un terreno que no sea rnenor de cinco mil metros 
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cuadrados, para que en &l se.instalen los mercados p6bl! 

cos e instalaci6n de edificios municipales y centros re

creativos, es decir, la idea.plasmada de los legislado-

res fue darle a los trabajadores el mayor ndmero de fac,! 

lidades para que tuvieran servicios adecuados dentro 

de los centros de trabajo alejados de la poblaci6n, es -

decir, que tuvieran en el mismo lugar el centro de trab~ 

jo y a la vez los establecimientos de primera necesidad; 

esta fracci6n tiene la prohibici6n a los patrones para -

establecer centros de vicio o lugares de juego cercanos 

a los centros de trabajo. 

Respecto a la responsabilidad de los patrones, 

el articulo 123 señala en la fracci6n XIV, que 6stos se

r~ responsables de las enfermedades y accidentes de tr.{l 

bajo que sufran sus trabajadores, oblig~ndolos a indemn! 

zar a' los ~ismos. De este precepto se desprende también 

la indemnizac:;i6n para trabajadores que hayan sido con·t:.r,! 

tados por un intermediario y por cuenta del patr6n. Otra 

obligaci6n m~s, a·la cual se constriñe al patr6n, es la 

establecida en la fracción xv, señalando que los patro

nes deben establecer las medidas necesarias de higiene y 

salubridad, as! como también adoptar las medidas necesa

rias para prevenir los accidentes de sus trabajadores en 

las ~!quinas e instrumentos de trabajo, organizar de tal 
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manera el trabajo que éste no resulte perjudicial para -

los trabajadores. 

El articulo 123, reconoce en una forma expresa 

el derecho de asociaci6n profesional, asi vemos que en -

la fracci6n XVI, se consagra dicho derecho diciendo: que 

tanto los trabajadores como los patrones tendrln derecho 

a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. La 

fracci6n XVII del articulo que se analiza, le di la cat!. 

gor1a de un derecho tanto a la huelga coao al parca es -

decir, la huelga que ~ trav6s de la historia habi~ sido 

tan perseguida y a.la vez nunca se le habla concedido la 

calidad de derecho, nuestra Constituci6n ya la conceptda 

coao tal, recopoce al paro como un derecho de los patro

nea. La fracc16n XVIII, establece que la• huelgas serAn 

licitas cuando tiendan a armonizar los factores de la -

producc16n, es decir, armonizar los derechos tanto del -

trabajo·con los del capital; esta fracci6n aenala tamb16n, 

que las huelgas serian il!citas, cuando la mayoria de -

los huelguistas ejercieran actos de violencia en contra 

de las personas y de sus propiedades; la idea consagrada 

en esta fracci6n por los legisladores de 17, fue muy di! 

tinta a la que hasta en ese entonces se tenia en ella, -

quita por completo las ideas de que la huelga era un de-
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lito, y de castigar a los trabajadores que optaran por -

ella. 

La fracc16n XIX, establece que el paro ser6 1! 

cito 6nicamente cuando el exceso de producc16n haga tn ..... 

costeable mantener el precio limite del producto, con el 

requisito previo de la aprobac16n de la Junta de Conc1-

liac16n y Arbitraje, respectiva. 

La fracci6n xx, establece cuales son las auto

ridades del trabajo, diciendo que 6stas estarán represen 

tadas por las Juntas de Conc1liaci6n y Arbitraje, que •t. 

r&n las encargadas de dirimir los conflictos que se sus

citen entre el capital y el trabajo. Estas Junta. esta.:... 

r'n integradas por igual n6mero de representantes tanto 

del capital como del trabajo, y un representante del Go

bierno, que en caso de que no llegaren a un acuerdo, lo• 

representantes de ambos bandos• 'ste tendria el voto de

cisivo. 

La fracci6n XXI, alude a que si el patr6n se -

negare a someterse al arbitraje o a aceptar un laudo de 

la Junta, el cóntrato de trabajo se considera que se da 

por terminado, obligando al patr6n a indemnizar a su tr!, 

bajador con lo correspondiente a tres meses de salario y 

la responsabilidad que resulte del conflicto. En caao ...... 

contrario, si la negativa es por parte del trabajador, -
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en igual forma, el contrato de trabajo queda terminado.

La idea del legislador, que fue plasmada en esta frac~

ci6n, fue tutelar en una forma especial a los trabajado

res, estableciendo lo que hoy llamamos la indemnizaci6n 

constitucional, consistente en los tres meses de salario 

ya señalados, en los cuales se considera que el trabaja

dor recibe una protecci6n en caso de que su contrato de 

trabajo quede terminado por causa del patr6n. 

La fracci6n XXII, establece una obligaci6n m6s 

para el patr6n, diciendo que el trabajador tiene derecho 

a la indemnizaci6n o a la reinstalaci6n en su trabajo, -

en los siguientes casos: cuando el trabajador sea despe

dido injustificadamente por ingresar a un sindicato o a 

una asociaci6n, o cuando ~ste participe en una huelga l! 

cita. La indemnizaci6n constará de tres meses de sala-

rio, como ya lo señalamos en la fracci6n anterior, o - -

bien, reinstalar al trabajador en las mismas condiciones 

y términos en que lo venia desempeñando. 

Otra medida proteccionista para el trabajador, 

es la fracci6n XXIII, que establece que en caso de que -

la negociación entre en estado de quiebra o concurso, el 

salario del trabajador tendrá preferencia sobre cualquier 

otro crédito, considerando que el crédito del trabajador 

constará de tres meses de salario en los casos ya señal.2, 
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el salario sea pagado fUera del establecimiento dond~ se 
\ 

presta el servicio¡ e).- Las que entrai\en una ob1iga~6n 
\ 

directa o indirecta, de adquirir productos de consumti, en 
\ 

lugares determinados; f).- Las que permitan retener e~ -
\ 

salario de un trabajador por concepto de multa; g) y ~>r 
\ 
\ 

Prohiben que el trabajador renuncie a las 

q\ie la ley le concede. 

indemni zacio~es 
1 
\ 

\ 
1 

La fracci6n XXVJ:II, define lo que es patr1JDo..t-
' 

nio falllil1ar, dii::iendo que '•te ea inalienable y que no\ 
\ 

puede ser sujeto a gravhienes r6ales ni embargos, y que\ 
\ 

serl t:r:anslllisil>le por herencia, y deja a las leyes regl., . \ 

menta.rias de este articulo establecer qu& bienes pertens.\ 

cen al pat:r:im0nio familiar. 
\ 
1 
\ 

\ 
Respecto de los seguros a los que el trabaja- \ 

dor '1ene derecho, esta ley sefiala en la fracci6n XXIX, 

la creaci6n de una Ley del Seguro Social al servicio de 

\ 
\ 
\ 
\ 

los trabajadores, que se cons1derarl de utilidad p6blica, , 

dentro de esta ley se establecen los siguientes seguros 
' . a favor de los trabajadores: seguros de invalidez, de vJ:, 

da, de cesaci6n involuntaria del trabajo, enfermedades y 

accidentes de trabajo, a6n m!s,. esta ley deja las puer

tas abiertas para cualquier otro tito de seguros que ten 
gan fines an!logos. 

Este articulo 123, concede la facultad en su -
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fracci6n xxx, de crear sociedades cooperativas que ten-

gan fines de construcci6n de casas baratas e higi6nicas 

destinadas a ser adquiridas por los trabajadores en pla

zos determinados. 

La fracci6n XXXI establece la competencia 

tanto de las entidades federativas coll\O de los Estados,

estableciendo que ser! materia federal y conocerán las -

autoridades federales, de los siguientes asuntosz asun-

tos relacionados con la industria textil, el6ctrica, ci

nematogr!fica, hulera y azucarera, miner!a, hidrocarbu-

ros, ferrocarriles y empresas que sean administradas en 

forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, 

empresas que act6en en virtud de un contrato o concesi6n 

federal y las industrias que le sean conexas; a empresas 

que ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territg, 

riales; a conflictos que afecten a dos o m!s entidades -

federativas; a contratos colectivos que hayan sido decl~ 

rados obligatorios en m~s de una entidad federativa y, -

por 6ltimo, las obligaciones que en materia educativa ca 
rresponden a los patrones en la forma y términos qÚe fi

je la ley respectiva. Todos los dem~s asuntos que no e!_ 

t~n señalados anteriormente, ser$.n materia de las autor! 

dades locales. 

En este apa::tado A del articulo ~23 de ---



nuestra Constituci6n de 1917 que acabamos de analizar, -

asienta las bases principales sobre las cuales debe re-

girse el trabajo en las empresas particulares, pone de -

manifiesto que M&xico supo tornar el ejemplo de los pai

ses europeos que tuvieron los primeros ~ntentos por re-

glamentar el derecho del trabajo, y supo superarlos, re

glamentando dentro del texto de la propia Constituci6n,

que es la ley principal de un pais, el derecho del trab,! 

jo. Este apartado A, que hemos transcrito !ntegrarnente -

nos muestra claramente que ning(m pa!s babia logrado una 

legislaci6n tan completa como la nuestra. 

El articulo 123 en su encabezado le concede 

facultad al Congreso de la Uni6n y a las legislaturas de 

los Estados para que ~stos expidan las leyes reglamenta

rias de este propio articulo, con el fin de englobar to

dos los requisitos necesarios para la prestaci6n de ser

vicios. 

"El pensamiento de Luis Fernández, Señores . 
Diputados, los que hemos estado al lado de esos seres --

que trabajan, de esos seres que gastan sus energias, que 

gastan su vida, para llevar a su hogar un mencb:ugo, sin , 
que ese mendrugo alcance siquiera para alimentar a sus -

hijos; los que hemos visto esos sufrimientos, esas l~gr,!. 

mas, tenemos la obl1gaci6n imprescindible de venir aqu!, 
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ahor• qoe tenell\os 1• oportunidad, a dicta< ""ª 1•1 1 cri~ · ~-~ l s v todas l•• ••P"r""-

tali•"" en e•• leY todo• loS ... .e o , 

za& del puel:>lO ,..xJ.ca1'0•" a4l consid•X:O qú• lo• derechO• qoe se le eone•

,¡J.ex:on • lo• t<al>•J•dores en el propio art~colo t2l eons

ti. tocional 1 """"ª lo• tuvieron lo• trab•J•dor•• de ios ~ 
9"..,.ies pal.••• europeo• en el siglo pasado Y • principio• 

d• ~ste, a pesar d• que ~oto• gooal>ol\ de un• ¡,ndust<iali-

s•ci6n 

1 

de un• economi• superior a 1• nuestr•• >l&~iCO 1
0

gr6 "' una forll\• coll\Piet• prote9"" 

~uª t-al>•'ªdores, que son l• fuente prineiP"l 

de coalquier pats, est• constitoei&n de 19111 'i tutelat' a ., ~ .. J 

y en espoei•l el artto>lo 123 tiende a terroinar por eo...-de i.ngx:esos eran objeto 1os tral:>ajadores, 

pleto l•• inJustici•• d• ~· 1 l•• eonc:ede derecho• a 10• .,i.smos eonoid.,:f.ndolo• en ~ 
un• form• talante como hombre• i11:>r•• 1 no eseiavo•• 

Realmente l• constl.tuei6n d• 1911 e• un• ~ 
leY completamente revoiueionari• 1 reivindieatori• <!"ª ·~ 
ti.sface ia• pr:i.nciPaies neeesid•d•• de io• tral>•Jad

0

""º'-~6 estos iogros que lo• tral>•J•dOr•• ~1eron ~ 
io que empcu• realizado• en esta constitue16n, fue que tu..i.eron que es-

..,,fJ.s por• que el eongre•º de l• un!hn e,q>i-

perar 14. años ... 



diera la Ley Reglamentaria del articulo 123 dictando la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, y esperar los años tran.§. 

curridos y obtener mejores beneficios al expedirse la -

ley reglamentaria del citado articulo 123 Constitucional. 

Aunque no podemos negarle valor a este ar

ticulo 123 ya que ning6n texto hasta esa fecha habla coa 

sagrado tantos derechos a favor de los trabajadores, 

pues en ella encontramos medidas de protecci6n y previ-

si6n al trabajo como son: descansos semanales, vacacio-

nes, descansos necesarios, fijaci6n de jornada de traba

jo, la cual es una jornada netamente humana y acorde a -

la realidad, protecci6n al trabajo extra, proporcionando 

a los trabajadores habitaciones c6modas e higi~nicas a -

bajo costo, instalaci6n de centros de consumo y servi~

cios municipales cuando los centros de trabajo estuvie-

ren alejados de los centros de poblaci6n, protecci6n al 

trabajo de los menores y lo que es m!s importante fija-

ci6n de condiciones de higiene y seguridad en los cen--

tros dé trabajo. 

Otra de las medidas tutelares a favor de -

los trabajadores que podemos encontrar en este articulo 

123, son la protecci6n al salario, diciendo que ~ste de

be pagarse en moneda del curso legal, evitando por com-

pleto las tiendas de raya, establece la máxima de que a 
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trabajo igual, corresponde salario igual fijaci6n del s.e. 

lario m!nimo, definiendo a 6ste en la forma m!s correcta 

que se puede uno imaginar, abarcando los puntos necesa-

rios los cuales debe cubrir dicho salario m!nimo. 

Les da seguridad a los trabajadores por los 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ha

ciendo responsable al patr6n de los mis~os y obligando -

al mismo a indemnizar a sus trabajadores, cuando se en-

cuentren en alguno de estos casos. 

El derecho de coalici6n por el que siempre 

los trabajadores hab!an luchado, nuestra Constitución lo 

establece como un derecho, defini~ndolo como el derecho 

a formar sindicatos y asociaciones profesionales en la -

defensa de sus intereses, dándoles más fuerza a los tra

bajadores con ello para defender los derechos que este -

articulo les concede. 

Respecto a la huelga y al paro, los tipif! 

ca como derechos, es decir, se borra por completo la - -

idea que se tenía de que la huelga era un delito, y este 

artículo la fomenta diciendo que los trabajadores pueden 

lanzarse a ella, cuando los factores de la producci6n se 

encuentren en desequilibrio. 

Establece tribunales especiales encai;gados 

de resolver los conflictos que se susciten entre el capi_ 
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tal y el trabajo, como son las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje. 

Concede a los trabajadores dos acciones en 

contra de los patrones, cuando 6stos cometan injusticias 

en su contra, como son: la indemnizaci6n constitucional, 

consistente en tres meses de salario y la reinstalaci6n 

en su trabajo. 

Respecto a la seguridad social, el articu

lo 123 establece y concede la facultad de que se expida 

una ley del seguro social, ley que tendr!a el carácter -

de utilidad p6blica, la cual abarcaria seguros de inval! 

dez, vida, cesaci6n, de enfermedades y de accidentes. 

La 6ltima fracci6n del Apartado A, del ar

ticulo 123 Constitucional, desliga por completo la mate

ria federal de la local, especificando claramente qu6 -

trabajos y qu& industrias pertenecen a una y a otra, y -

cu,les son los 6rganos o autoridades encargadas de reso!, 

ver los conflictos entre el capital y el trabajo, seg6n 

cada materia. 

El Apartado B de la Constituci6n de 1917,

en su articulo 123, es otra novedad que hasta esos años 

no se conoc!a, como fue sentar las bases principales so

bre las cuales debia de regirse la prestaci6n de servi~ 

cios en los organismos estatales. 
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Este Apartado, aunque sus fracciones son muy -

reducidas, contiene la esencia primordial para regular -

las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, anal! 

zaremos las fracciones que son una inovaci6n y que con-

cuerdan con las del apartado A. 

La fracci6n III de este Apartado B, consagra -· 

el derecho de los trabajadores a gozar de sus vacaciones, 

considerando que ~stas nunca serln menores de 20 d!as al 

año. 

La fracci6n IV, establece que los salarios se

rful fijados de acuerdo con los presupuestos respectivos, 

sin que su cuant!a pueda ser disminu!da durante la vige.u 

cia de ~stos. 

Este Apartado B, establece la posibilidad de -

que el salario de los trabajadores pueda ser sujeto a rS!, 

tenciones, descuentos, deducciones o embargos, solamente 

en los casos previstos por las leyes. 

La fracci6n VII establece que la designaci6n -

del personal se hará mediante sistemas que permitan aprS!, 

ciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, -

adicionando esta fracci6n diciendo que el Estado organi

zará escuelas de administraci6n p6blica. 

La idea de esta fracci6n fue darle al personal 

que labora en las dependencias del gobierno la mayor ca-
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pacidad para el desempeño de sus funciones, y a la vez -

dichas dependencias oficiales tener el personal m~s ade

cuado para el desempeño de sus funciones, que son impor

tantes para el desarrollo del pa!s. 

La fracci6n Vl:IIt establece que los trabajado

res ser!n ascendidos tomando en cuenta las siguientes con 

sideraciones, como son: sus conocimientos• aptitudes y -

antigüedad, estableciendo lo que se llama escalaf6n. 

Lo que se quiso dar a entender con esta frac-

ci6n, fue que el trabajador pudiera ascender dentro de -

los puestos p6blicos, produciendo un superamiento entre 

los propios trabajadores. 

Las suspensiones o cesaciones que los trabaja

dores sufran, s6lo podrfill darse por causa justificada y 

en los términos que la ley lo establece, as! lo menciona 

la fracci6n IX. La segunda parte de esta misma fracci6n 

concede a los trabajadores al servicio del Estado las 

mismas acciones que para los trabajadores de empresas 

particulares, cuando éstos sean despedidos injustificad,!! 

mente, como son: la indemnizaci6n, consistente en 3 me-

ses de salario o la reinstalaci6n en su trabajo. 

La fracci6n X establece que los tral::ajadores 

del Estado podrán asociarse en defensa de sus intereses. 

Les concede el derecho de huelga, cuando se incumplan --
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los requisitos que las leyes sefialan y se violen por com 

pleto los derechos que este articulo les consagra. 

Respecto a la seguridad social, la fraeei6n XI 

establece lo siguiente: concede seguros, protecci6n al -

trabajo, descansos necesarios, protecc16n a la familia -

del trabajador, concesiones a los mismos, y, sobre todot 

posibilidades de habitaciones a bajo costo. 

Dentro de los seguros, vemos los de accidentes, 

enfermedades profesionales, enfermedades no prof•siona-

les y maternidad, jubilac16n, invalidez, vejez y muerte. 

En la protecci6n al trabajo el inciso e) sefiala que las 

mujeres gozar6n de un mes de vacaciones ~tes del parto 

y dos despu&s del mismo, se les concede en igual forma -

que en el a~artado A de este mismo articulo, que gosarin 

de dos medias horas de descanso al dia durante el periodo 

de lactancia, con el objeto de amamantar a sus hijos, y 

ademAs la 6ltima parte de este articulo concede a las ntJ! 

jeres el derecho de gozar de atenci6n m6dica y obst6tri

ca, medicinas, ayuda en el periodo de lactancia y .servi

cio de guarder!as infantiles. 

En la protecci6n a la familia encontrarnos que 

el inciso d) de esta fracci6n señala que los familiares 

de los trabajadores tendr~ derecho a asistencia m&dica 

y medicinas, agregando que ~stas se proporcionar6.n en --
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los casos y proporci6n que la ley determine. 

El inciso e) de la misma fracci6n que estamos 

analizando, obliga al Estado a crearles a sus trabajado

res y a sus familiares centros de vacacionar y recupera

ci6n, as! como tiendas de consumo en las que econ6mica-

mente se beneficien. 

El inciso f) señala otra obligaci6n para el E!, 

tado, ya que ~ste debe proporcionarles a sus trabajado-

res habitaciones baratas, ya sea en arrendamiento o ven

ta, de acuerdo a los programas previamente aprobados. 

Las autoridades de Trabajo encargadas qe resol 

ver los problemas que se susciten entre los trabajadores 

y el Estado, serán el Tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje, según lo prevenido en la Ley Reglamentaria. -

El 6ltimo p!rrafo de ~sta que es la fracci6n XII del - -

apartado B señala que los conflictos entre el Poder Jud!, 

cial y sus trabajadores, los resolver~ el pleno de la Sy 

prema Corte de Justicia de la Naci6n. 

Como podemos ver en esta fracci6n las autorid,! 

des de Trabajo encargadas de resolver los conflictos en

tre el Estado y sus trabajadores, varían por completo a 

las encargadas de los conflictos entre patr6n y trabaja

dor de empresas particulares, es decir, que en este apa¡: 

tado a, para regir las relaciones que reglamenta, se tu-
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vo que crear un tribunal especial y capacitado, que cong 

ciera a fondo los problemas que las dependencias estata

les sufren y no cometer injusticias tanto a los trabaja

dores como a las citadas dependencias. 

La fracci6n XIII, establece q~e los militares, 

marinos y miembros de los cuerpos de seguridad p6blica,

as! como los miembros del servicio exterior, se regirful 

por las leyes especiales que para tal efecto se expidan, 

es decir, las leyes que los reglamentan. 

Este apartado B en su 6ltima fracci6n estable

ce una disposici6n a favor de los trabajadores de con--

fianza, cosa que no se hizo en el apartado A del propio 

articulo 123 Constitucional, diciendo, que los cargos de 

confianza los determinar& la propia ley y los trabajado

res encargados de ellos gozar~n de la protecci6n al tra

bajo y seguridad social. 

Este artículo 123 Constitucional al crear un -

apartado especial para los trabajadores de las dependen

cias estatales, quiso dejar establecido que no es lo mis . -
mo las relaciones obrero-patronales en empresas particu

lares, que las de ~stos, toda vez que el trabajo que de,! 

empeñan los trabajadores estatales es de suma importan-

cia, para el buen funcionamiento de un gobierno. 

Por ello es que nuestra constituci6n alcanz6 -



un lo.gro mayor al implantar las bases necesarias para el 

desempefio de las prestaciones de servicios en organismos 

estatales. 

Con el an!lisis que hemos realizado de nuestra 

Constituci6n de 1917 y en especial del articulo 123 en -

sus apartados A y a, notamos que est! bañada de los ca-

racteres del Derecho Social, es decir, que es una Const! 

tuci6n completamente revolucionaria y reivindicatoria de 

los derechos de los trabajadores, esta afirmaci6n la ob

servamos claramente en el propio texto del articulo men

cionado al cual dice que: "El Congreso de la Uni6n sin -

contravenir las siguientes bases, podr! expedir leyes de 

trabajo, las cuales regir&n los contratos de los obreros, 

empleados, dom~sticos, jornaleros, artesanos y de una m,a 

nera general, todo contrato de trabajo. 

Es decir, la Constituci6n di6 la facultad para 

dictar leyes al legislador sobre materia laboral, quiso 

reintegrar a los trabajadores a su seno protegi~ndolos.

de las' injusticias y de la explotaci6n de que eran obje

to, concedi~ndoles derechos y prestaciones a todos los -

trabajadores sea cual fuere su calidad o el servicio que 

prestaren. 

Fue tan socialista, que les concedi6 a los tr,a 

bajadores los derechos de asociaci6n profesional, parti
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cipaci6n de los mismos en las utilidades de la empresa,

es decir, considerarlos corno parte de la propia empresa 

y el derecho de huelga, para equilibrar su fuerza con la 

del patr6n. 

Acab6 con la calidad que hasta entonces se te

nia del trabajador de explotado y con la del patr6n de -

explotador. 

Nuestra Constituci6n·realmente es tutelatoria 

de los derechos de los trabajadores, reivindicando por -

completo los derechos de éstos, y creando la "Teor!a In

tegral del Derecho del Trabajo", teor!a llamada as! por 

el Maestro Alberto Trueba Urbina, o dicho de otra mane-

ra, integr6 el derecho social en las relaciones contrac

tuales de trabajo, d~ndole a ~ste la categoría de Dere-

cho defensor de los intereses de los trabajadores. 

Para saber de una manera f~cil qu~ categoría -

le corresponde al derecho social, dentro de las normas 

tutelatorias del trabajador, haremos un organigrama a -

continuaci6n • 

..... 
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C A P I T U L O V 

11 LA LEY F.h:Dl'.:RAL DEL TRABAJO DE 1931 Y ANTECBDBNTES 

ImlliDIATOd ANT.l!:RIORES 11 



C A P I T U L O V. 

1t LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 Y 

ANTECEDENTES INMEDIATOS ANTERIORES " 

Siendo Presidente de' la Rep6blica Don Pascual 

Ortiz Rubio, y a iniciativa qUe 61 mand6 al Congreso de 

la Un16n, se expidi6 la Ley Federal del Trabajo, el 18 

de agosto de 1931, la cual derog6 todas las leyes y de

cretos expedidos con anterioridad, referentes a esta m,fl 

teria, por el Congreso de la Uni6n, y la Legislatura de 

los Estados; dicha derogaci6n era en lo tocante a que -

dichos Decretos y Leyes se opusieran a la nueva regla-

mentac16n de la Ley Federal del Trabajo. 

Esta Ley Federal del Trabajo, que fue promul

gada despu6s de catorce años, es l~ Ley Reglamentaria -

del Articulo 123 de la Constituci6n Pol!tica de los Es-
• 

tados Unidos Mexicanos de 1917; ley en la cual se en--

cuentran todas las disposiciones generales y a6n las de 

car4cter especial que reglamentan en una forma general 

la prestación de servicios. 

Antes de analizar esta Ley Federal del Traba

jo y las reglamentaciones especiales que en ella se coa 

-91· 



tienen, y que son la esencia y tema de este trabajo, an~ 

!izaremos el C6digo Civil de 1928, en lo relativo a los 

contratos de trabajo que 6ste contenta·y que reglamenta

ba a falta de la ley adecuada. 

La idea civilista que origin6 que el C6digo C! 

vil reglamentara cierto tipo de contratos de trabajo, 

fue llenar la laguna que exist!a entre la Constituci6n -

de 1917 y la falta de un ordenamiento legal que reglame!l 

tara en forma general los contratos de trabajo. No obs-

tante el gran esfuerzo hecho por los civilistas, no lle

garon a satisfacer plenamente las demandas de los traba

jadores, toda vez que este C6digo equipara al patr6n con 

el trabajador en un mismo plano de igualdad, con los mi!. 

mos derechos y obligaciones y en iguales condiciones 

econ6micas respecto de la¡restaci6n de servicios. 

No se les puede negar esfuerzo a los civilis-

tas, al reglamentar estos contratos de trabajo, pero del 

simple análisis y la lectura de los articulos que regla

mentan los contratos de trabajo, se desprende claramente 

que el trabajador era objeto de más injusticias y adn 

más explotación, ya que lo que el trabajador necesita no 

son reglamentaciones que lo equiparen al patr6n, sino r~ 

glamentaciones que lo tutelen y lo protejan contra el P.! 

tr6n, con el objeto de evitar más abusos e injusticias -

-92-



por parte de 6ste. 

El C6digo Civil equipara econ6micamente al pa-

tr6n con el trabajador, lo que es un error porque los fa~ 

tores de la producci6n se encuentran en claro desequili-

brio y, el trabajador, no tiene ninguna garantía ni pro-

tecci6n alguna. 

El C6digo Civil contiene algunos art!culos que 

reglamentan los siguientes contratos de trabajo: (Titulo 

D6cimo). 

En el Capitulo II, el Contrato de Preatac16n de 

Servicios Profesionales; en el Capitulo III, el ~ontrato 

de Obras a Precio Alzado; en el Capitulo IV, el Contrato 

de Porteadores y Alquiladores. Realmente estos contratos, 

en la forma en que est'n redactados, no son contratos de 

trabajo, sino que son contratos civiles, aunque realmente 

en su esencia, sean contratos de trabajo. 

El Capitulo I, que deliberadamente omiti en el 

plrrafo anterior, se refiere a los contratos del servi--
' . 

cio dom6stico, del servicio por jornal; del servicio a -

precio alzado en que el operario solo pone su trabajo, y 

el contrato de aprendizaje. El propio C6digo Civil, est~ 

blece respecto a estos contratos que 4stos se reglament~ 

rin por la Ley Reglamentaria que debe expedir el Congre

so de la Uni6n, de acuerdo con lo ordenado en el p&rrafo 
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primero del Articulo 123 de la Constitución Federal. (15) 

El C6digo Civil, solamente reglament6 este tipo 

de contratos de trabajo en tanto no se· expidiera la Ley -

Reglamentaria del citado Articulo 123 Constitucional, y -

en cuanto no contradigan las disposiciones laborales que 

sobre dichos contratos existieren. 

Dentro de la Ley Federal del Trabajo de 1931, -

encontramos algunas reglamentaciones especiales por diveE, 

sos tipos de contratos que, por la naturaleza de los mis

mos, no se pueden basar a las normas generales que en la 

misma'Ley encontramos para la reglamentac16n de los con-

tratos de trabajo en forma general. Ea decir, estos trab! 

jos especiales fueron reglamentados por la Ley, en forma 

.especifica, dada la naturaleza de los mismos, por lo que 

las normas generales de cualquier contrato de trabajo, no 

los pod!an reglamentar. 

La reivindicaci6n de los trabajadores, en esta 

nueva Ley Federal del Trabajo, es todav!a m&s justa, pues 

como ya indicamos con anterioridad, legisla sobre diver-

sos contratos de trabajo, dAndole a 6stos, una categor!a· 

diversa a cualquier contrato de trabajo y, a la vez, des

menuza completamente cuales son las caracter!sticas y la 

(15) C6digo Civil de 1928. 



forma de prestaci6n del servicio en estos mismos contra

tos. 

Realmente lo que esta Ley Federal del Trabajo 

hizo para reintegrar a los trabajadores, expidiendo no~ 

mas generales y especiales para la reglamentaci6n del -

contrato de trabajo, reuni6, dentro del propio texto a 

los trabajadores dom6sticos, dél mar y v!as navegables, 

ferrocarrileros, del campo, de pequeñas industrias, in

dustria familiar y trabajo a domicilio. 

Así analizaremos en qué forma quedaron regla

mentadas las prestaciones de servicios especiales. 

El Capítulo 14, de esta Ley, reglamenta el 

trabajo de los dom6sticos, en la siguiente forma: el a~ 

ticulo 129 define, lo que es un trabajador dom~stico, -

diciendo que áste es el trabajador de uno u otro sexo -

que desempeña habitualmente las labores de aseo, asis-

tencia y dem~s del servicio interior de una casa u otro 

lugar de residencia o habitaci6n. La segunda parte de -

este articulo, desligaba de esta clase a los trabajado

res de hoteles, fondas, hospitales u otros estableci--

mientos comerciales, ya que 6stos se rigen por las dis

posiciones establecidas para los contratos de trabajo -

en general; el articulo 130 señala diferentes obligaci2 

nes que el patr6n t!ene con su trabajador, estas oblig~ 
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ciones son las siguientes: 

1.- Tratarlo con la debida consideraci6n y abs

tenerse de maltratarlo de palabra u obra. 

2.- Suministrarle alimentos y habitaciones, sa! 

vo convenio en contrario. 

3.- En caso de enfermedad que no sea cr6nica, -

pagarle su sueldo hasta por un mes, aunque no trabaje, y 

proporcionarle asistencia médica hasta que se logre su c~ 

ración o se haga cargo de él alguna instituci6n de benef! 

cencia p6blica o privada. 

4.- Darle la oportunidad para que asista a es-

cuelas nocturnas. 

5.- En caso de muerte, sufragar los gastos del 

sepelio. 

Respecto a los salarios, el articulo 131 mani-

fiesta, que éstos se considerarán en la siguiente forma: 

A los alimentos y la habitaci6n corresponder& al 50% del 

salario, que el trabajador debe recibir en numerario. 

Como podemos ver del anAlisis de estos a~t1cu-

los, en los cuales se reglamenta el trabajo de los dom6s~ 

tices, se desprende claramente que el dom~stico dej6 de -

ser un sirviente y un esclavo, para convertirse en un tr! 

bajador protegido y tutelado por _la Ley Federal dei Trab! 

jo. 



El Capitulo 15, contiene las normas especiales 

sobre las cuales debe regirse el contrato de trabajo en 

el mar y v!as navegables. 

Analizaremos articulo por articulo, cuales 

fueron las concesiones que la Ley Federal del Trabajo -

contiene acerca de estos trabajadores. 

Para precisar el ámbito de aplicaci6n de estos 

articules, el articulo 132 señala que este Capitulo re-

glamentarA el trabajo que se desarrolle a bordo de las -

embarcaciones y demls cuerpos flotantes nacionales. 

Para tener una:fdea de lo que puede ser un tri

pulante, el articulo 133 nos da la definici6n siguiente: 

son tripulantes los capitanes y oficiales de cubierta y 

mlquinas .as! como los sobrecargos y contadores. Son tri

pulantes de las embarcaciones los radiotelegrafistas, ~ 

contramaestres, dragadores, marineros, fogoneros y, en -

general, todas aquellas personas que desempeñen a bordo 

algún trabajo por cuenta del armador y, por lo mismo, 
t 

hay relaci6n contractual de trabajo entre &stos y el ci-

tado armador. 

Son representantes del patr6n (dueño o armador) 

el capitán de la embarcaci6n, y por lo mismo la máxima -

autoridad en la nave o embarcaci6n. 

No se considera contrato de trabajo el conve--



nio que celebre a bordo el capitán de una embarcaci6n me¡, 

cante nacional con personas que se hayan introducido de 

modo fraudulento a la misma y tenga por objeto devengar -

por medio de sus servicios personales, el importe de su -

pasaje. (Art. 135). 

El contrato de los menores de 16 años, que sir

van como trabajadores en la nave y ~sta se encuentre en -

el extranjero, y que dichos menores carezcan de padres o 

tutores, su contrato de trabajo se sujetará a las siguien 

tes consideraciones: se celebrarán con la autorizaci6n

del C6nsul Mexicano en el pais donde se encuentre la na-

ve, sin perjuicio de la notificaci6n que se haga a los r~ 

presentantes legales del menor. (Art. 136). 

De la forma de los contratos de trabajo. El ar

ticulo 137 señala, que &stos deben celebrarse por escri-

to, y por cuadruplicado; una de las copias las guardará -

cada una de las partes, una más se guardará en la Capita

n!a del Puerto o en el Consulado si se trata de pa!s ex-

tranjero, y la 6ltima se remitirá a la Junta de Co~cilia

ci6n y Arbitraje correspondiente. 

El articulo 138 señala, que los contratos se 

pueden celebrar por tiempo determinado, por tiempo fijo o 

por viaje. 

cuando un trabajador sea contratado por viaje y 
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6ste se retarda m!s de lo estipulado, el trabajador ten

dr! derecho a que se le aumente proporcionalmente su sa

lario por el desempefio de su trabajo, salvo que sea un -

caso de fuerza mayor. La segunda parte de este articulo, 

sefiala que si el viaje se abrevia, no se lo podr! redu-

cir el salario estipulado por el viaje. (Art. 139). 

El articulo 140 señala, que un marino de una o 

varias embarcaciones, puede celebrar contrato de trabajo 

en forma individual con cada una de ellas, o bien, con -

el sindicato al que pertenezcan la mayoria de los traba

jadores de la misma, obligando al patr6n a señalar en tal 

o cual embarcaci6n se prestará el servicio. Este caso se 

d! cuando el marino preste servicio en una o varias em-

barcaciones que sean propiedad de una misma persona. 

Cuando el contrato de trabajo se ha celebrado 

entre un mexicano y una embarcaci6n extranjera, se tie-

nen que cumplir los siguientes requisitos: es decir, 

guardar lo establecido por el articulo 29 de la propia -

Ley, como es que se remita este tipo de contrato a las -

normas generales que sobre cualquier contrato de trabajo 

establece la propia Ley. (Art. 141). 

El articulo 142, establece una excepci6n a la 

fracci6n V del articulo 22 de la propia Ley, diciendo 

que la desigualdad de salarios en servicios iguales en -
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embarcaciones de distintas categorias, no es -violatoria -

de la fracci6n invocada. 

Dentro de las causas de resci~i6n de los contr~ 

tos de trabajo que estamos analizando, el articulo 143 e~ 

tablece que cuando una embarcaci6n cambie de nacionalidad 

es una causa de rescisi6n de los contratos de trabajo, y 

por lo mismo hay obligac16n por parte del patr6n a indem

nizar a sus trabajadores con el importe de tres meses de 

salario y repatriarlos al lugar donde se haya firmado el 

contrato de trabajo. 

Otra causa de rescisión es la siguiente: cuando 

falten diez d!as para que fenezca el contrato de trabajo 

y la nave quiera hacer otro viaje que dure m!s de ese - -

tiempo, es causa de rescisión del contrato, con la oblig~ 

ci6n de que los trabajadores tienen que dar aviso con - -

tres d!as de anticipaci6n a la salida del barco; en caso 

de omisi6n de ello los trabajadores estaban obligados a -

prestar sus servicios. (Art. 144) 

El articulo 145 establece, que un contrato de -

trabajo no se puede rescindir cuando el buque se encuen-

tra en altamar, se encuentre en puerto y si la rescisi6n 

se intenta con 24 horas de anticipaci6n a la salida del -

barco, en este último caso, s! es rescindible el contrato 

de trabajo, si se cambia al capitán de la nave o el dest,! 

no de la misma. 
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Otra de las causas por las que no·se puede res

cindir el contrato de trabajo, es la siguientes cuando el 

buque se encuentre en el extranjero, en lugares despobla

dos o en puerto. (Art. 146). 

Dentro de las causas de terminaci6n de este ti

po de contratos de trabajo, encontramos que se puede ter

minar: por p~rdida, apresamiento o siniestro de la ernbar

caci6n, y estableciendo la siguiente obligaci6n al patr6n, 

que es la de repatriar a los tripulantes y fogoneros y cy 

brirles a los mismos sus salarios vencidos. El segundo p_! 

rrafo de este articulo señala, que si la nave est~ asegu

rada y el seguro paga indemnizaci6n por las causas ya se

ñaladas anteriormente, los tripulantes obtienen la repa-

triaci6n al lugar que se haya señalado en el contrato de 

trabajo y pagarle todos sus salarios hasta que se efect6e 

la repatriaci6n. (Art. 147). 

Si la nave sufre alg6n siniestro y los tripulan 

tes tienen que realizar trabajos extras, el patr6n tiene 

la obligaci6n de que con el valor de lo recuperado de la 

nave, se les paguen sus salarios a dichos tripulantes, -

hasta donde alcance y si hay un remanente despu~s de pa

gar sus salarios, se les dar~ gratificaci6n, la cual se -

someter~ a un mutuo acuerdo de las partes; en caso de que 

no se pongan de acuerdo, se someterá a la Junta de Conci

liaci6n y Arüitraje, la cual decidir~ el monto de la gra-
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tificaci6n, oyendo previamente la opini6n de la Capitanía 

de Puerto. (Art. 148). 

Respecto a las vacaciones, el articulo 150 seña 

la que ~stas se gozarán exclusivamente cuando la nave se 

encuentre en puerto. 

Respecto a este articulo, ~sta reglamentaci6n -

especial fue muy vaga, ya que no establece cuando serán -

los d!as a que tendrán derecho los trabajadores para go-

zar de sus vacaciones pero pienso que debia irse a la no~ 

ma general. 

Respecto al salario, el artículo 151.establece 

que ~ste puede ser pagado en moneda nacional, y si el tr& 

bajador acepta, en noneda de cuño extranjero. 

Una garant!a que tienen los trabajadores respeg, 

to a su salario, es la que establece el articulo 152, ya 

que ~stos están garantizados por el valor de la misma na

ve y todos sus aditamentos. 

Una protecci6n más que se les di6 a los trabaj,S 

dores, fue la creaci6n de inspectores de trabajo, los cus 

les tendrán delegados en la propia nave, con el objeto de 

resolver los problemas que se susciten entre el Capitán -

que es el representante del patr6n y los trabajadores. --

' (Art. 153). 

Al Capitán se le confieren lns siguientes atri-
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buciones: es representante de las Autoridades del Trabajo, 

con el objeto de evitar riesgos en el mar, de acuerdo con 

los reg1arnentos de Marina. (Art. 154). 

Prohibiciones a los trabajadores. El articulo -

155 establece, que queda totalmente prohibido que sin pe~ 

miso.del Capitán se expendan bebidas embriagantes en los 

expendios de a bordo o se introduzcan las mismas a la pr.e, 

pia nave. 

Respecto a los conflictos de trabajo, el art!cy 

lo 156 consagra, que 6stos deben darse aviso a los inspes:, 

tores de trabajo y ~ste a su vez a las Autoridades corre§_ 

pondientes, previa opini6n de la Capitanía de Puerto. 

El articulo 157 establece la obligaci6n a los Ps 
trenes de darles a sus trabajadores alojamientos c6modos 

e higi~nicos dentro de la propia nave. 

Se constituid. la Casa del Marino, y para su 

mantenimiento se fijarAn las cuotas que deban aportar los 

armadores, a juicio del Ejecutivo Federal. (Art. 158). 

Derecho a los alimentos. Cuando un·servicio sea 

mayor de seis horas, hay obligaci6n para el patr6n de dar 

alimentos a los tripulantes aún cuando la nave se dedique 

al servicio de altura, cabotaje y dragado, y las dedica-

das a tráfico interior fluvial, solo cuando el servicio -

exceda del m1nimo de las horas ya señaladas. (Art.159). 
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La forma de suministrar los alimentos se propo~ 

cionar! de acuerdo con las condiciones del propio contra

to y en defecto de ~ste a las disposiciones que para tal 

efecto dicte la Secretaria de Marina, la de Comunicacio-

nes y Transportes y la de Obras Públicas. (Art. 160). 

Hay obligaci6n de establecer en el propio con-

trato de trabajo, que los fondos familiares los crear! el 

patr6n cuando la embarcaci6n se encuentre en el extranje

ro. Si en el contrato de trabajo no se estipula esta cl!y 

sula, se entiende como estipulada en el mismo. (Art. 161) 

Respecto a los accidentes de trabajo, el art!cg 

lo 162 establece que cuando ~sto suceda, el CapitSn tiene 

la obligaci6n de avisar a la Capitan!a de Puerto, dentro 

de las 24 horas siguientes, o bien, al c6nsul Mexicano 

del primer puerto que se toque, o a falta de &ste, al Ca

pitán del mismo; además de las obligaciones que la misma 

Ley establece en estos casos. 

El articulo 163 establece, que los trabajadores 

gozarán de descanso, para ejercer el derecho de voto, 

siempre y cuando no se afecte la seguridad de la misma o 

el d!a y hora de salida. Esto es cuando son naves mercan

tes nacionales. 

También gozarán de des.canso los trabajadores, -

cuando éstos tengan que cumplir comisiones en su Sindica-
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to o comisiones del Estado. (Art. 164). 

Las naves están sujetas a las inspecciones de -

seguridad, las cualés serAn realizadas por las Autorida-

des de Marina y las de Trabajo, exclusivamente a su ramo. 

(Art. 165). 

El articulo 166 concede al Capitán y a ·los tri

pulantes, cuando ~sto sea necesario, 1~ portaci6n de ar--

mas. 

Son causas justificadas de despido en las naves 

mercantes nacionales, las siguientes: que el trabajador -

no se presente a la hora seaalada de la salida de la na-

ve; que se presente a la hora de salida y no realice el -

viaje; encontrarse en estado de embriaguez al zarpar la -

nave y, encontrarse en estado de embriaguez durante la n~ 

vegaci6n; adem~s de las dem!s disposiciones que establez

can las leyes. 

Estas disposiciopes son aplicables a los traba

jadores que no tengan el car~cter de tripulantes en cual

quier tipo de embarcaci6n flotante. (Art. 168). 

Si las personas que se mencionan en el pArrafo 

anterior, no desembarcan y realizan el viaje, se les con

siderar6 que son contratados por viaje, con todos los de

rechos y obligaciones que este capitulo les concede. -

(Art. 169). 

Derecho de huelga. El articulo 170 concede a -
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los tripulantes el derecho a la huelga, con la salTedad -

de que ésta no se puede declarar cuando la nave est& fue

ra de puerto. Si la huelga estalla al momento de fondear 

puerto, los trabajadores desembarcar&n de la nave y solo 

quedarán en la misma el personal necesario para la custo

dia, desempeffando las funciones que para tal efecto esta

blece el articulo 275 de la propia Ley. 

Estas disposiciones también serán aplicables a 

las embarcaciones que· se dediquen al tráfico fluvial, con 

las siguientes modificaciones: 

l.- El contrato de trabajo no se dará por term!, 

nado a6n cuando se dé el aviso que establece el articulo 

145. 

2.- Si la nave est! descargando, en el punto 

donde se termine el contrato de trabajo y la descarga du

ra m!s de 24 horas, el contrato se dar! por terminado de,!_ 

de que la nave fondea. 

3.- Hay obligaci6n del patr6n de darle alimen-

tos a los trabajadores a su servicio, en los siguientes -

casos: si a bordo se les proporciona alimentos a los pas~ 

jeros; en embarcaciones que naveguen m!s de seis horas; 

de las que naveguen menos de este tiempo y suspendan el 

viaje en lugares despoblados donde los trabajadores no 

puedan conseguir alimentos. 
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4.- Se considera como trabajo la permanencia 

obligatoria a bordo, a menos que sea un periodo de descau 

so de cuatro horas o mAs, que el tripulante no pueda aban 

donar el barco, o que el lugar que toc6 la embarcaci6n 

sea despoblado. Señala además, que el deseando semanal d~ 

be ser en tierra; 6sto tambi6n es aplicable a las embarc,! 

clones de trAfico interior o fluvial. (Art. 171). 

El articulo 172 establece una obligaci6n mAs P.! 

~a los patrones, siendo 6sta que el patr6n tiene que pa-

gar alimentos y alojamiento a los tripulantes cuando el -

barco sea reparado en puerto extranjero, y materialmente 

no se pueda permanecer en 61 o cuando sea puerto nacio--

nal, pero no sea el lugar en donde se firm6 el contrato. 

En los contratos de trabajo se fijarA el porceu 

taje que recibir~n los tripulantes cuando éstos presten -

salvamento a otra nave. (Art. 173). 

En este comentario que hemos hecho a los artic!! 

los que contienen la reglamentaci6n especial sobre la . 
cual debe versar el trabajo en las naves o embarcaciones, 

observamos que en los mismos se contienen disposicionen -

verdaderamente proteccionistas de los trabajadores y, por 

lo mismo, esta Ley Federal del Trabajo obtuvo un grado 

más de ley tutelaría y proteccionista de la clase laboran, 

te, pues ~stos obtuvieron por medio de esta reglamenta---
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ci6n especial, un trato mejor y condiciones.mejores de 

trabajo. 

DEL TRABAJO FERROCARRILERO. 

Como lo hemos hecho con los anteriores trabajos 

especiales, comentaremos toda la reglamentaci6n que res-

pecto a este trabajo.contiene la Ley Federal del Trabajo. 

El articulo 174 establece, que serán trabajado

res de confianza, los que se estipulen en el propio con-

trato de trabajo. Es decir, que para ser trabajador de 

confianza, debe estar estipulado en el propio contrato de 

trabajo este carácter. 

Una obligaci6n que se establece dentro de este 

Capitulo para.las empresas ferrocarrileras: todos los tr!. 

bajadores que ~stas empleen deben ser mexicanos, con las 

siguientes excepciones: se puede utilizar personal extrau 

jero en puestos de direcci6n, técnicos y administrativos, 

cuando en México no los existan. (Art. 175). 

El transporte de mercancías por caminos o carr!_ 

teras se sujetarA a las disposiciones ferrocarrileras con 

el objeto de la observancia de las disposiciones de segu

ridad. (Art. 176). 

El articulo 177 establece, que los trabajadores 

que no sean de confianza, podrán obtener ascensos, toman

do en cuenta para ello, su capacidad física, su eficien--
1 
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cia y su antigüedad. 

Este reglamento establece la posibilidad de que 

los trabajadores celebren con las empresas ferrocarrile-

ras contratos colectivos de trabajo, estipulándose dentro 

de los mismos, que un trenista pueda hacer viajes en una 

sola direcci6n o en dos direcciones. (Art. 178). 

Dentro de las protecciones a los trabajadores -

encontramos, que el articulo 179 establece, que los trab~ 

jadores que queden aislados de sus jefes, no perderán ni 

sus derechos ni su trabajo, aunque ~stos abandonen el tr.e, 

bajo y lo reanuden cuando desaparezca la causa de fuerza 

mayor. Solo perderán su trabajo y sus derechos cuando se 
~ 

les pruebe que por su causa se ocasionaron muchos daños a 

la empresa; este mismo articulo establece que el trabajo 

de los interinos, o sea, el trabajador que ocupe un pues

to vacante, ~ste solo ocupará el puesto hasta que regrese 

el propietario del mismo. 

De las jornadas de trabajo, el articulo 180 coa 

sagra, que estas pueden empezar de d!a o de noche previo 

acuerdo de las partes; se considera trabajo extraordina-

rio, el trabajo que exceda en jornada diurna, de 48 ho--

ras a la semana; de 45 enla mixta y de 42 en la nocturna. 

Estas jornadas pueden ser divididas dos veces con interv~ 

los que no excedan de dos horas ni menor de una, o una SQ 

-109-





.. 

Estado y los Tral:>ajadorus, cuando ~stas presten servicio 

al Estado. 

Una innovación que encontramos dentro de esta -

reglamentación especial, es la siguiente: los trabajado-

res tendrán derecho a la jubilación, adicionando que si -

un trabajador está por lograr su jubilación y el contrato 

colectivo de trabajo establezca que &ste cometió alguna -

falta, que no sea infamante y no se considere como un de

lito, se tomará en cuenta su antigüedad y los buenos ser

vicios que ~ste prest6, con el obj~to de no despedirlo si 

no simplemente aplicarle medidas disciplinarias con el o~ 

jeto de proteger su jubilación. 

El artículo 186 establece, que cuando haya re-

ducci6n de puestos o de personal, los trabajadores que se 

encuentran en este caso no perderán sus derechos, pudien

do volver a desempeñar su puesto cuando Astos sean crea-

dos nuevamente, siempre y cuando pertenezcan al sindicato 

titular del contrato colectivo de trabajo. 

Prohibiciones a los trabajadores. El artículo -

187 prohibe que los tripulantes realicen el tr~fico y uso 

de bebidas embriagantes y de drogas enervantes, durante -

el desempeño de sus labores. 

Dentro de las causas de rescición de contrato, 

cncontr amos las siguientes: que el tripulante reciba car-

-111-



ga o pasajeros fuera de los lugares señalados; que el tr!, 

bajador interrumpa el viaje por el cual fue contratado y, 

que no realice el viaje por el cual fUe contratado. -

(Arts. 188 y 189). 

TRABAJO DEL CAMPO. 

Los trabajadores del campo hasta este momento -

en que la Ley Federal del Trabajo los tom6 en considera-

ci6n y los tutel6, dichos trabajadores encontraron dentro 

de esta Ley, reglarnentaci6n especial, una protecci6n y 

una reinvindicaci6n m~s adecuada a sus condiciones econ6-

mieas y a su bajo nivel intelectual. 

Estos trabajadores hasta antes de la expedici6n 

de esta ~ey, nunca hablan sido considerados como trabaja

dores, porque siguiendo las costumbres que M~xico obtuvo 

de los españoles, los campesinos eran esclavos y siervos 

del propietario de la hacienda y por lo mismo no tenían -

ning6n derecho ni siquiera a que se les tomara en consid!l!. 

rac.i6n como personas humanas. Como podemos ver, la socia

lizaci6n del derecho de trabajo adquiere mayor f~erza con 

la reglamentaci6n de los trabajadores del campo, ya que -

~stos como lo afirma la Ley Federal del Trabajo que esta

mos analizando, son trabajadores y, por lo mismo, debe -

protegérseles y tutel&rseles, con el objeto de evitar que 

el patr6n, como ya indicamos anteriormente, se aproveche 
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de la extrema ignorancia de los campesinos y abuse de 

ellos. 

La Ley Federal del Trabajo consagr6 un capitulo 

entero para estos trabajadores, analizaremos cuales fue-

ron los derechos que la Ley les concedi6, por lo cual co

mentaremos uno a uno todos los art!culos que integran el 

capitulo de los trabajadores del campo. 

El artículo 190 establece, que este capitulo 

reglamentará la prestaci6n de servicios de los peones, ea 
tendi~ndose a éstos como las personas de uno u otro sexo 

·que ejecuten trabajos a jornal o por destajo propios de -

la empresa agrícola, ganadera o forestal. 

El articulo 191 especifica que los contratos 

de aparcería y arrendamiento, se regirán por las leyes 12 

cales. 

En el caso del p~rrafo anterior, si un aparcero 

o un arrendatario, contratan a un pe6n, ~stos serán cons!. 

derados como patrones y se regirán por las disposiciones 
' 

que este capitulo establece. Es decir, en este caso, no -

siempre el propietario de una empresa agrícola, ganadera 

o forestal, es el único patr6n, pues como ya indicamos a~ 

teriormente, cualquier persona que celebre un contrato 

con un pe6n para que éste realice trabajos propios de una 

hacienda, se le considerará como patr6n. 
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Respecto a los accidentes y enfermedades de tr.2_ 

bajo, este capítulo establece lo siguiente: el patr6n se

r! responsable (aparcero y arrendatario) de los acciden-

tes o enfermedades de trabajo que el pe6n sufra y el pago 

ser~ conforme al reparto de la cosecha si es aparcero el 

patr6n, y, si es arrendatario, conforme a la renta, en r,!! 

laci6n a la posible utilidad que obtenga el arrendatario. 

(Art. 192). 

El articulo 193 establece dos clases de peones, 

éstos son: el pe6n acasillado y el pe6n eventual. El pe6n 

acasillado es aqu61 que vive en una vivienda dentro de la 

propia hacienda gratuitamente, y que su subsistencia de-

pende directamente de su jornal o salario, agregando que 

para ser pe6n acasillado necesita por lo menos tres meses 

en la hacienda. Dentro del propio contrato de trabajo de

be especificarse si el pe6n es acasillado. 

El pe6n eventual es aquél que reúne los raquis! 

tos siguientes: que dentro de su contrato de trabajo no 

se estableci6 que era pe6n acasillado y, adem~s, ~ue no -

tiene las circunstancias en las que se encuentra el pe6h 

acasillado. (Art. 193). 

Cualquier contrato de trabajo distinto de los -

peones de campo, se regirán por.las disposiciones genera

les de esta Ley. (Art. 194}. 

Respecto a la forma de los contratos de traba-
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jo, este capitulo establece que los contratos pueden cel!!!, 

brarse en forma escrita u oral. En el primer caso se aseu 

tar! la calidad de pe6n y sus funciones, y en el segundo, 

el contrato se celebrar! por las funciones que habitual~ 

mente desempeñe el pe6n. (Art. 195). 

El articulo 196 establece una canongia para los 

peones eventuales, manifestando que 6stos al terminar su 

contrato de trabajo tienen!_l derecho de permanecer un mes 

m~s dentro de lá propia hacienda, con el objeto de que 

pueda retirarse. 

Obligaciones de los patrones.- Las obligaciones 

de los patrones, son las siguientes: 

l.- Suministrar una habitaci6n gratuitamente, -

que sea higiénica y una porci6n de terreno necesario para 

la crianza de los animales del pe6n. Esta primera obliga

ci6n del patr6n est~ conectada con el articulo 205 de es

te propio capitulo. 

2.- Asistencia m6d~ca,·medicamentos y material 

de cúraci6n en los lugares donde ésto sea posible y en c2_ 

so contrario las medicinas mls indispensables, para la C:l:!, 

raci6n de accidentes, enfermedades tropicales, t~tanos, -

picaduras de animales ponzoñosos y demAs enfermedades pr!2_ 

pias de la regi6n; estas medicinas se dar~ al trabajador 

gratuitamente, pagAndoles además medio sueldo en estos ca 

sos. En las demás enfermedades que no están mencionadas, 
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el patr6n solo tendrA la obligaci6n de darles asistencia 

m~dica y medicinas cuando 'ste fuere posible. 

3.- Proporcionar al pe6n acasillado una porci6n 

de terreno, con el objeto de que en ella el pe6n pueda' -

criar sus animales y cultivar la misma, utilizando adem&s 

los instrumentos de labranza del patr6n. Dicha extensión 

de tierra se fijar! de com6n acuerdo entre las dos par- -

tes; a falta de convenio se basarán a las costumbres del 

lugar, tomando en cuenta las dimensiones de la hacienda y 

el número de peones. 

4.- Los peones pueden proporcionarse de lefia de 

los montes cercanos, utilizando la misma para el uso do-

M6stico, con la 6nica obligaci6n de respetar las leyes r~ 

lativas y las que dicte el patr6n. Tomar el agua necesa-

ria para el uso dom6stico y la de sus animales, de las -

presas, tanques, fuentes u ojos de agua, que se localicen 

en la hacienda. 

s.- El pe6n acasillado puede proveerse de la 1~ 

ña necesaria para la reparaci6n de sus casas-habi.taci6n, 

respetando las leyes que para tal caso existan. 

6.- El pe6n acasillado tendrá preferencia sobre 

el eventual para labores ordinarias o extraordinarias; e_! 

ta misma preferencia tendrá el acasillado cuando 'no hubi~ 

se dado lugar a ser despedido por un laudo dictado por la 
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Junta de Conciliaci6n y·Arbitraje respectiva. 

7.- El pe6n podrá cazar y pescar, obedeciendo -

las disposiciones de las leyes relativas y las que el pa

tr6n dicte. 

B.- El pe6n podrá tener hasta tres cabezas de -

ganado mayor y diez de menor, si las condiciones y exten

si6n del terreno, lo permiten; además, los mismos anima-

les del pe6n podrán alimentarse de los pastos,' pasturas y 

agostaderos de la propia finca. 

9.- El pe6n podrá transitar libremente por los 

caminos y veredas de la finca. 

Respecto al salario, el articulo 198 establece 

que éste deberá pagarse precisamente en la propia finca, 

en forma semanal o diaria. 

El pe6n podrá hacer construcciones y plantacio

nes dentro de la propia finca, previa autorizaci6n del P.!! 

trón. (Art. 199). 

Vacaciones.- Las vacaciones serán fijadas de c2 
' m6n acuerdo por las partes; los dias festivos y los dias 

de descanso siempre gozará de éstos el pe6n. El propio a,;: 

t!culo 200, señala cuales son los días festivos diciendo, 

que son el lo. de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de no

viembre y el 25 de diciembre. 

El articulo 201 establece, la posibilidad de 

que un dia a la semana se instale un mercado dentro de la 
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propia finca, permitiendo la entrada al mismo, a vendedo

res que tengan licencia de las autoridades correspondien

tes, con el objeto de facilitar la adquisici6n de los pr2 

duetos que se vendan al trabajador. El patr6n señalará e~ 

pec!ficamente qué dia de la semana se utilizará. 

El articulo 202 permite a los trabajadores que 

~stos celebren las fiestas típicas de la regi6n. 

El articulo 203 establece que los propagandi¿.,_ 

tas politicos, representantes de las uniones de trabajad2 

res y las sociedades obreras y campesinas, tendrán acceso 

a la finca para platicar con los trabajadores, destin&nd2 

se lugares especiales para la celebración de sus asam---

bleas o mitines, siempre y cuando no representan una act! 

tud hostil o entren en estado de embriaguez, o interrum-

pan las labores regulares de la finca. CArt. 203). 

El pe6n acasillado, al entrar a trabajar dentro 

de la finca, llevaba animales de su propiedad, que ~stos 

no se le podrán reducir. CArt. 204). 

Dentro del recinto que se hubiese designado pa

ra vivienda, los peones podrán criar cerdos o aves. (Art. 

205). 

Estos artículos que hemos comentado, son en fo~ 

ma especial, toda la reglamentaci6n sobre la cual' debe b~ 

sarse la actividad laboral de los trabajadores del campo. 
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Reglamentación del trabajo en las pequefias in-

dustrias, industria familiar y trabajo a domicilio.- El -

capitulo 18 de la Ley Federal del Trabajo que estamos an~ 

lizando, consagra las condiciones mínimas que deben prev~ 

lecer en los trabajos arriba señalados, por lo que como -

lo hemos hecho con los dem&s1rabajos especiales, comenta

remos uno a uno los artículos· que integran este capitulo, 

para saber cuáles fueron dichas condiciones y los dere--

chos que los trabajadores ten!an. 

El articulo 206 define, lo que es una pequeña -

industria, diciendo que 6sta es la que tenga un minimo de 

diez trabajadores y empleen maquinaria movida por fuerza 

motriz, y hasta veinte cuando no empleen dicha maquinaria. 

El articulo 207 define lo que es trabajo a dom,! 

cilio, especificando que la persona que requiere el serv,! 

cio proporciona los artículos de fabricaci6n y materias -

primas que se necesiten para realizar el servicio, sin la 

vigilancia y direcci6n inmediatas del que recibe el serv,! 
' 

cio. Este trabajo puede realizarse en el propio domicilio 

del patr6n o en cualquier otro lugar. 

El articulo 208 define lo que son talleres f am! 

liares, .especificando que ~stos son los talleres en los -

cuales trabajan el c6nyuge, los descendientes o pupilos -

del patrón. 
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El articulo 209 establece, las obligaciones del 

pequeño industrial, señalando que en materia de responsa

bilidad por causas de riesgos profesionales, la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje que conozca la reclamaci6n en e! 

tos casos, fijar& el monto de la indemnizaci6n y el t~rm! 

no en el cual el patr6n debe cubrirla, teniendo en cuenta 

que el daño sufrido y las condiciones econ6micas del pe-

queño industrial, serán consideradas al momento de fijar 

el monto de la indemnizaci6n, sin que ~sta nunca sea me-

nor de un 20% de lo establecido por el Titulo Sexto de ª! 

ta misma Ley. Por lo demás, el pequeño industrial se basa 

rá en las normas generales que respecto a obligaciones 

tendrá cualquier patr6n. No es aplicable al pequefto indu§. 

trial, lo establecido por el articulo 82 de la propia 

Ley, articulo que reglamenta las vacaciones anuales. 

(Art. 210). 

El articulo 211 señal", que no es aplicable a 

los trabajos que se desarrollen en talleres familiares 

las disposiciones de esta Ley, a excepci6n de lo ~stable

cido en el siguiente articulo. 

El articulo 212 establece, que los trabajos que 

se desarrollen en los establecimientos que este Capitulo 

señala, estarán· sujetos a la vigilancia de Inspectores de 

Trabajo, los cuales vigilarán que se observen las medidas 
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relativas de salubridad e higiene. 

Otra funci6n m&s de los Inspectores de Trabajo, 

es la de vigilar que el trabajador a domicilio reciba su 

salario y que ~ste nunca sea inferior al que reciban los 

trabajadores de un taller, teniendo la posibilidad este -

tipo de trabajadores a domicilio, de pedirle al patr6n la 

regulaci6n de su salario hasta por tres meses anteriores 

a la reclá.maci6n. (Art. 213). 

El artículo 214 establece, que cuando un Inspes 

tor de Trabajo descubra que un trabajador a domicilio no 

recibe la debida remuneraci6n por su trabajo, levantará -

un acta la cual firmarán el trabajador y el patr6n y la -

remitir& a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje respecti

va, para que ~sta exija al patr6n la regulaci6n del sala

rio del trabajador. 

Los Inspectores de Trabajo, informarán mensual

mente a la autoridad correspondiente, el nombre, sexo, 

edad y salario, de cada uno de los trabajadores de peque

ños industriales; estos datos serán proporcionados por el 

propio patr6n. (Art. 215). 

Facultades y obligaciones de los Inspectoresi 

l.- Llevar un registro de las pequeñas indus--

trias y trabajos a domicilio que existan en cada Munici-

pio, registro que se hará por triplicado, enviando una C.2, 
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pia a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, ·otra a la Se

cretaria de Industria, Comercio y Trabajo, y la tercera -

se quedará en su poder. 

2.- Hacer relaciones de los obreros que traba-

jen en las pequeñas industrias, talleres familiares y a -

domicilio. 

3.- Visitas peri6dicas a los talleres, con el -

objeto de evitar las infracciones a esta Ley. 

El articulo 217 establece, que cuando un peque

ño industrial o un patr6n de trabajo a domicilio, utilice 

trabajadores extraños a los trabajadores que ah! laboran, 

los patrones estar~n obligados a llevar una lista consig

nando en la misma los nombres, domicilio, trabajos entre

gados y el valor de la mano de obra por pieza. Los traba

jadores podrán pedir al Inspector de Trabajo, la revisi6n 

de dichas listas. 

Del contrato de aprendizaje.- La Ley Federal del 

Trabajo de 1931, al finalizar las reglamentaciones de los 

trabajos especiales, incluy6 dentro de los mismos al con

trato de aprendizaje; en si ~ste no es un trabajo espe--

cial, pero si necesitaba disposiciones que reglamentaran 

dicho contrato, toda vez que los aprendices desde el tiem 

po de la Colonia, nunca hablan sido considerados como tr~ 

bajadores, sino que simplemente estaban en el taller en -
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forma graciosa, con el objeto de que se les ensefiara un -

oficio, y por lo mismo no tenían derecho a ninguna prest~ 

ci6n que esta misma Ley establece. 

El contrato de los aprendices, qued6 reglament~ 

do en la siguiente forma: 

El articulo 218 establece que será aprendiz 

aquél que preste un servicio personal a otro, recibiendo 

a cambio la enseftanza de un arte u oficio y la debida re

tribuci6n. 

El articulo 219 establece que los menores de 

edad que quieran ser apr~ndices, se regir6n de acuerdo 

con lo establecido por el articulo 20 de esta misma Ley. 

En el contrato del aprendiz se fijar! la escaia 

y tiempo de enseftanza del arte, oficio u profesi6n, y la 

retribuci6n correspondiente que deberá recibir en cada 

una de las escalas. (Art. 220). 

El articulo 221 obliga a los patrones a tener -

por lo menos un 5% de aprendices en la empresa, de la to-
• talidad de lostrabajadores, de cada profesi6n u oficio 

que se desarrollen en la misma. Si los trabajadores son -

20 de un mismo oficio en una sola empresa, el patr6n ten

dr! la obligaci6n de tener un aprendiz, con todos los de

rechos y obligaciones que esta Ley consagra. La última 

parte de este art1culo, señala ~ue los hijos de los trab~ 
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jadores sindicalizados en la negociaci6n tendrán prefere!! 

cia como aprendices o de cualquier otro. 

Respecto a las jornadas de trabajo, el articulo 

222 establece, que 6stas se sujetarán a las normas espe-

ciales que esta Ley establece. 

Obligaciones del aprendiz: 

l.- Prestar personalmente el trabajo, con todo 

cuidado y aplicaci6n, de acuerdo con las instrucciones 

del maestro o del patr6n. 

2.- Obedecer las 6rdenes del ~tr6n o del maes-

tro. 

3.- Observar buenas costumbres y guardar al pa

trón o al maestro y a sus familiares, respeto y consider_! 

ci6n. 

4.- Cuidar los materiales y herramientas del P.! 

tr6n o maestro. 

s.- Guardar absoluta reserva respecto a la vida 

privada del patr6n o maestro y de sus familiares. 

6.- Procurar la mayor econom!a para el ~tr6n o 

maestro. (Art. 223). 

Obligaciones del maestro o patr6n: 

1.- Proporcionarle enseñanza en el oficio o ar

te que aspire aprender. 

2.- Pagarle una retribución pecuniaria o sumi-

nistrarle alimentos y vestido. 
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3.- No maltratarlo de palabra u obra. 

4.- En los oficios no calificados, el aprendiz 

al terminar su aprendizaje, recibirá un testimonio escri

to acerca de sus conocimientos y aptitudes. 

s.- Preferencia por las vacantes al concluir el 

aprendizaje. (Art. 224). 

El articulo 225 establece las causas justifica

das de despido, que el patr6n o maestro pueden ~jercer, -

siendo 6stas, las faltas graves de consideraci6n y respe

to a 61 o a su fa111ilia, e incapacidad del aprendiz para -

el arte u oficio de que se trate. 

El articulo 226 establece, que el aprendiz pue

de separarse justificadamente por violación al articulo -

224; y tendrá derecho, en este caso y por causas de desp! 

do injustificado, a lo correspondiente a un mes y medio -

de indemnizaci6n. 

El art1cúlo 227 establece, que los aprendices -

de oficio calificados, serán examinados cada año o en 

cual<tuier tiempo que 61 lo solicite, por un_ jurado presi

dido por un representante que designe el Inspector de Tr~ 

bajo, y por peritos de obreros y patrones. Si el aprendiz 

es mar!timo, lo presidirá el capitán del barco. Una vez -

hecho el examen, el jurado dará por escrito un certifica

do en el cual constará la aptitud que el aprendiz tiene -

para una rama de aprendizaj<e. 

-125-



Los aprendices mar!timos tendr&n adem~s los si

guientes derechos: a que se les suministre alimentaci6n y 

alojamiento a bordo, si se les proporciona a los dem&s 

tripulantes. (Art. 228). 

El art~culo 229 consagra que el aprendizaje de 

~stos lo fijar¡n los Reglamentos de Marina. 

Los aprendices de los barcos estarán sujetos a 

sus superiores jer,rquicos y desempeñarán las funciones -

que les correspondan. (Art. 230). 

El articulo 231 establece el aprendizaje de los 

menores de 16 aftos en los barcos y ferrocarriles, imponiE!,! 

do la restricci6n de utilizar aprendices menores de esta 

edad en este tipo de trabajos. 

Las reglamentaciones especiales que acabamos de 

analizar, nos conducen a creer que ~stas son una obra con, 

creta del ideal revolucionario de los legisladores de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, pues no solamente dicta

ron las normas necesarias que deberian de prevalecer en -

cualquier relaci6n contractual de trabajo, sino que alean, 

zaron todavia el ideal de dictar normas especificas para 

trabajos especiales, evitando as! que los trabajadores ·

que desempeñan estas funciones s~an explotados cobardemen, 

te por el patr6n. 

Nunca y en ningún pa!s -hasta esos años, se ha-

bia pensado en legislar sobreestos tipos de trabajos; nu!l 

ca se imaginaron que el trabajadÓr doméstico tuviera tal 
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categor!a, pues la idea que de él #empre ;se tuvo, fue la 

de un siervo, de un esclavo, al se~vicio del ama de casa. 
1 Esta idea que de este trabajador se: tenia la conocemos ya 

desde el tiempo de la Colonia. 

Esta Ley acaba por comple~o con la realidad que 

hasta esos años se viv!a, pues los trabajadores especia--
• 1 

les recibieron una tutelaci6n y una1inte9raci6n al propio 
1 • 
1 

seno del C6digo Laboral, evitando c9n ello que la clase 

fuerte en la relaci6n contractual d~ trabajo abusara de -
1 

la otra que es la d6bil 1 el trabajador; por ello es que 

! . i 
dadas las caracter sticas tan especi'ales de cada uno de 

los contratos que hemos analizado, l~ Ley cumpli6 otorg~ 
doles a los trabajadores derechos y ?bligaciones para ca

da caso en especial. 

Con estas reglamentaciones\ especiales, los tra-
1 bajadores le arrancaron al patr6n lo¡ derechos que real--

mente les correspond!an, pues estos 'rabajadores no po---
1 

d!an• basarse, dada la natÍlraleza de ~u trabajo, a las no;: 

mas generales <¡,ue regulan cualquier ~ipo de contrato de -
1 trabajo que establece la misma Ley, sino que t~n!an la n~ 
1 

cesidad de que se les reglaraentara en¡ forma especial para 
1 

cada trabajo, pues no podernos equiparpr el trabajo de un 

ferrocarrilero o de un trabajador d~l\campo, ni a ~stos -

los pc1demos equiparar con un obrero c~mún de una fS.:Orica 
1 

1 
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común. 

Pienso que la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

cumpli6 con su cometido, socializando' las relaciones del 

trabajo, aunque no del todo, pues como hemos analizado -

anteriormente en los trabajos especiales, faltaba toda-

v!a reglamentar parte de estos trabajos especiales. 

Como hemos afirmado a lo largo de este Capitu

lo, esta Ley Federal del Trabajo, es una Ley completa.man_ 

te reinvindicatoria y tutelaría de los derechos de los -

trabajadores y, por lo mismo, una Ley revolucionaria, 

afectada al tiempo en la cual se expidi6. 

E~ principal éxito que se obtuvo fue la publi

caci6n misma de la Ley; en la exposici6n de motivos se -

expresa concretamente as!. 

Cualesquiera que sean las desventajas que la -

norma escrita tenga en relaci6n con las dem~s que rigen 

la actividad social, es indiscutible, como lo ha hecho -

notar un eminente jurista contempor&neo, que ella es la 

única que consigue la seguridad y la certeza de una si-

tuaci6n para cada cual, y esa seguridad es en s! misma·

un inapreciable bien cultural. (16) 

(16) Alberto Trueba Urbina. "Nuevo Derecho del Trabajo" • 
.t:'ri111l:lra J;;dici6n, 1970. 
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La Ley fue un avance induscutible pero dist6 -

mucho de haber dejado resueltos los problemas que se plan. 

tean entre capital y trabajo y honestamente en la exposi

ci6n de motivos as!. se reconoce: "No se pretende haber r.§. 

suelto con las normas propuestas por el presente próyecto 

todos los problemas que pueden surgir con motivo del tra

bajo, ni tampoco haber satisfecho todas las aspiraciones 

ni contentado todos los intereses. En toda obra social, a 

lo m~s que se puede aspirar, es a dar la soluci6n que pr~ 

sente el menor ntimero de inconvenientes. Por lo dem~s, se 

debe tener presente que las leyes, despu6s de promulgadas, 

son susceptibles de mejorarse. El tiempo se encargar& de 

poner de manifiesto aqu&llos puntos en que no se logr6 el 

acierto, y tambi&n allanar~ el camino para realizar afa-

nes a los que en el presente no se les puede dar satisfa.s, 

ci6n11 • ( l 7 ) • 

( l 7) Albex:to Trueba Urbina. "lluevo Derecho tlel '.Crabajo" • 
Priraera Edici6n, 1970. 
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O A P I T U L O VI. 

11 REFORMAS A LA LJ::Y FEJ1ERAL DEL TRABAJO DE 1962 11 



C A P I 'l' 'U L O VI 

"REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1962" 

Estas reformas a la Ley Pederal del Trabajo, -. ' 

.que fueron publicada.a el 31 de c;liciembre de 1962, en el 

Diario Oficial de la Pederación1 le dui a esta Nueva Ley 

u.na caracter!stica mls elevada de justicia social. 

En la iniciativa de Reformas presentada por el 

sr. Lic. Adolfo L6pez M~teos, President4t de la l\ep6blica, 

al Congreso de la Un16n, expuso& "El Congreso Constitn-

. yente de 1911, al acoger las ideu~ princ~pi'?s e instit». 

ciones jurldicu mú.adelantad.os de su 6poca, demostr6 -

su firme p~op6sito de establecer un r'g~n de justicia 

socialt con base en los derechos mf..nimos de que deben -

disfrutar los trabajadores y que consign6 en el articulo 

123 de la Constituci6n General de la Rep6blica. Esta ca . -
racter!stica de la declaraci6n de derechos sociales, .hi

zo de ella una fuerza creadora que.impone al poder.p6b1! 

co el deber de superar constfalltemente su contenido, .re

formando y complet~do las disp0sicione~ afectadas por -

el transcurso del tiempo que ya no armonicen con las co~ 
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diciones sociales y econ6micas y las necesidades y aspi

raciones de los trabajadores.• (18) 

Nuestra Ley Féderal del Trabajo, despu~s de ª!. 

tas Reformas, tom6 el camino m6s adecuado para log~ar la 

estabilidad entre los factores del proceso laboral, como 

son el Capital y el Trabajo. 

Analizando la Ley y, en especial el tema que -

nos interesa, encontramos que dentro de ella las regla-

mentaciones especiales, fueron adicionadas, por lo que -

el Capitulo 15 fue dividido creindose el Capitulo 15 B1a, 

el cual contiene las disposiciones legales sobre las cu.1. 

les debe basarse el trabajo de las tripulaciones aeroril!!, 

ticas. 

Las reformas se refieren al articulo 215, per

teneciente al referido Capitulo del Trabajo 4e las pequ.s, 

ftas industrias, de la industria familiar y del tra:bajo a 

domicilio y que se refieren en verdad a este 6ltiao, y -

las reglamentaciones especiales se conservaron en igual 

forma. 

Por lo mismo, en este Capitulo analizaremos sg 

lamente el trabajo de las tripulaciones aeroriluticas y -

el mencionado articulo 215. 

(18) Alberto Trueba Urbina.- E1 Nuevo Articulo 123.- 2a. 
Edic16n.- 1967. 
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De las tripulaciones aeron6uticas podemos men

cionar que 6stas forman un magnifico precedente, pues -

nunca se habla pensado reglamentar el trabajo de los in

dividuos que laboran en aeronaves y que dada su misma e.a 

lidad y especialidad no pod!an ser reglamentados por las 

normas generales que la misma Ley establece para cual--

quier contrato de trabajo, ni mucho menos equipararlas a 

cualquier trabajo especial que la misma establece, pues 

no es lo mismo equiparar a un obrero, con un piloto avis. 

dor, o a un ferrocarrilero con el mismo. 

Realmente, la idea de los legisladores a par-

tir de esta Reforma, fue tratar de agrandar m~s a6n los 

trabajos especiales reglamentados en la propia Ley Fede

ral del Trabajo, y asimismo dar pauta para que se sigan 

reglamentando trabajos especiales, y a6n hasta esta fe-

cha de la Reforma no hablan sido reglamentados por la -

Ley. Lo que se trat6 de hacer al reglamentar el trabajo 

de las tripulaciones aeron~uticas, fue estabilizar los -

factores de la producci6n, que en este caso son el Capi

tal y el Trabajo, con el objeto de evitar que dichos tr~ 

bajadores fueran explotados por los propietarios (patro

nes) de las aeronaves, d~ndoles seguridad a los mismos y 

a la vez ciertas prestaciones de las cuales nunca hab!an 

gozado. 
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Como lo hicimos en el Capitulo anterior, comen 

taremos uno a uno los articulos que forman el Capitulo -

15 Bis, de la propia Ley, para saber cu6les fueron las 

prestaciones, derechos y obligaciones, que en el mismo -

se establecen a favor de los trabajadores, pero antes d~ 

bemos dejar establecido que esta normativa se dehi6 al -

impulso de los trabajadores en las empresas de aerotran.!, 

portaci6n. 

"El derecho social, entendido como arma destrus 

tora de desigualdades y, a la vez, como instrumento con.§. 

tructor de seguridad y bienestar social, quedar!a reduc,! 

do a simple quimera, sin la obligada intervenci6n por -

parte del Estado, pues éste no debe concebirse indifere!l 

te ante la miseria e injusticia sociales, sino que debe 

intervenir eficazmente para evitar la explotaci6n econ6-

mica de los hombrés y brindarles a ~stos la saludable vi, 

da que se merecen." (19) 

Dentro del primer articulo encontramos el &mbi -
to de aplicación de esta ~ey, el cual es el siguiente: -

este Capitulo es aplicable al trabajo que se desempefia -. 

en las aeronaves de carácter civil, comercial, que aste!! 

ten matricula mexicana y que se dediquen al transporte 

(19) Reviste Mexicana del Trabajo.- (Marzo-Abril) 1964.
"La Evoluci6n de las Ideas y el Estado como genera
dor del Derecho Social"por el Lic. J. Carlos Osorio 
Re 
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de pasajeros, correo y carga. (Articulo 132 Bis). 

Se consideran como tripulantes de las aerona-

ves, el piloto de mando (Comandante o Capit6n>, copiloto, 

navegante, mec6nico de a bordo o ingeniero de vuelo, ra

dio-operador de a bordo y la sobrecargo o aeromoza (Ar-

t!culo 133 Bis). 

Dentro de las responsabilidades encontramos 

que el articulo 134 Bis, hace responsable al capitán de 

la nave de la seguridad de la misma, desde el momento 

del. des.pegue hasta el aterrizaje, con todo lo concernie,u 

te a la misma, como es tripulaci6n, pasajeros, carga, C.2, 

rreo, etc. La segunda parte de este articulo sefiala, 

que las responsabilidades y atribuciones que la Ley Gens, 

ral de V!as de Comunicación y sus Reglamentos consagren, 

no serán reducidas o modificadas por el ejercicio de los 

derechos y obligaciones laborales. (Articulo 134 Bis) 

Ell. articulo 13'5 Bis, consagra que los contra

tos de trabajo a ·que se refiere este Capitulo, se regir6n 

por iás leyes mexicanas, independientemente del lugar -

donde se preste el servicio, es decir, de esta disposi

ci6n se desprende claramente que la extensi6n de la Ley 

al lugar a donde se preste el servicio, es de lo m~s at! 

nada, toda vez que por la propia naturaleza del servicio 

~ste nunca tiene un lugar fijo ni mucho menos en el lu--
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gar en donde se haya firmado el contrato de trabajo. 

El articulo 136 Bis, obliga a incluir dentro • 

del propio contrato de trabajo, el tiempo de servicio, 

para lo cual se tomará como tiempo de servicio las horas 

efectivas de vuelot el de ruta y el de servicio de rese¡, 

va, los cuales nunca podrán rebasar el tiempo de 180 ho

ras al mes, salvo el caso de que haya alguna espera o dJ!. 

mora en los lugares de escalas intermedias, o en el aeJ~.é, 

dromo de origen o destino, cuando ese tiempo no sea ma-

yor de tres horas. 

Otra de las obligaciones que se deben incluir 

dentro de los propios contratos de trabajo, son las ho-

ras efectivas de vuelo, que cada tripulante debe reali-

zar en un mes, para lo cual deberá tornarse en cuenta el 

equipo de vuelo que se utilice, en la inteligencia de -

que dicho t:empo no excederá de 90 horas. Para tal efeg 

to se considera tiempo efectivo de vuelo, desde el momea 

to en que.la nave se mueve para despegar hasta el momen

to de terminar el vuelo. (Articulo 137 Bis) 

Respecto de las jornadas de trabajo, encontra

mos que el articulo 138 Bis, señala que el territorio n,a 

cional deberá contarse para las jornadas de trabajo, -

siendo éstas de las 7 .oo A.M. a las ·19 .oo horas, :toman

do en cuenta el lugar de residencia, fuera de ello las -
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jornadas ser~n nocturnas o mixtas, comprendiendo per!o-

dos en ambas jornadas, con la exigencia de que en la joE_ 

nada nocturna no se abarque m~s de tres horas y media. 

En los tiempos de vuelo efectivos, las jorna-

das de trabajo ser~n las siguientes: ocho horas diurnas, 

siete horas y media mixtas y siete nocturnas, con la sa! 

vedad de que se les conceda un descanso horizontal antes 

de cumplir o al cumplir dichas jornadas, igual al tiempo 

volado; cualquier otra hora de trabajo, ser& considerada 

como extraordinaria. (Articulo 139 Bis) 

El articulo 140 Bis, establece una disposici6n 

mlls, referente a las jornadas de trabajo, estableciendo 

que a la semana, en jornada diurna, las horas de trabajo 

laboradas ser~n de 48 horas; de 45 horas en jornada mix

ta y, de 42 horas en la nocturna; pudiendo principiar a 

cualquier hora del dia según las necesidades del servi-

cio. 

Asimismo, la jornada de trabajo ser! repartida 

segú~ 'las necesidades del servicio o la caracterfotica -

del mismo. (Artículo 141 Bis) 

Las horas extras que los tripulantes laboren,

scrlln pagadas con el 100% de una jornada normal. (Art!c~ 

lo 142 Bis). 

El articulo 143 Bis establece que las jornadas 
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de trabajo no podr~n ser suspendidas en los casos siguie,n 

tes: durante el vuelo, o en un aeropuerto que no sea su 

destino, salvo el caso de que esta espera exceda de más 

de tres horas; para tal efecto ser~n relevados los trab~ 

jadores; lo mismo sucede cuando el itinerario de vuelo -

sea mayor de diez horas, por lo que gozarán de descanso 

dentro de la misma nave. 

El artículo 144 Bis, consagra que solo podrán 

ser reducidas las jornadas de servicio, cuando se use -

equipo de reacci6n, previa resoluci6n que sobre este ca

so emita la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Vacaciones:- Los trabajadores gozarlln de vein

te d!as de descanso al año, y un día más por cada año de 

servicio, hasta el momento de que dicha antigUedad y di

chos descansos no excedan de sesenta d!as al año, pudi~!l 

dose disfrutar de estos descansos en forma semestral prg, 

porcionalmente. (Articulo 145 Bis) 

El artículo 146 Bis, consagra al igual que las 

normas generales de esta misma Ley, que las faltas injU§. 

tificadas se descontarán de los dias de vacaciones. 

otro tipo de descansos que encontramos dentro 

de estos artículos, son los establecidos por el articulo 

147 Bis, e igual establece que los trabajadores que ten

gan que prestar el Servicio Militar, gozar~n de licencia 
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sin goce de sueldo, con la obligaci6n de someterse a un 

nuevo adiestramiento al momento de terminar la licencia, 

con el objeto de demostrar si tiene la capacidad sufi--

ciente y la práctica y t~cnica necesarias para el puesto, 

de acuerdo con lo establecido por las V!as Generales de 

Comunicaci6n. 

El articulo 148 Bis,. establece el derecho de -

antigüedad, en la forma siguiente: los trabajadores no -

perderán su derecho a la antigüedad, cuando éstos sean 

llamados al Servicio Militar, en casos de emergencia, P.!!, 

ra lo cual el patr6n concederá licencia a los mismos sin 

goce de sueldo. 

Respecto a los salarios, el articulo 149 Bis,

autoriza el pago de salarios distintos a trabajos igua-

les, ya que para tal efecto se toma en cuenta el tipo de 

equipo que se utiliza y la antigiledad del trabajador, 

percibiendo el trabajador el salario integro convenido -

en el propio contrato de trabajo. 

El artículo 150 Bis establece, que no se consi 

derará trabajo extra, al servicio que se preste por au-

xilio, búsqueda o salvamente, a6n cuando dicho servicio 

exceda de la jornada normal de trabajo. 

El artículo 151 Bis establ~ce que el salario -

deberá pagarse en moneda nacional, y en el lugar de res! 
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dencia del trabajador, salvo pacto en contrario; la for

ma de pago será quincenal; las horas extras se pagar&.n -

en la primera quincena del mes siguiente en que se pres

te dicho servicio extraordinario y, respecto a los d!as 

de descanso obligatorio, que hubieran sido laborados, se 

pagarán en la quincena inmediata posterior. 

Los d!as de descanso obligatorio que hubiesen 

sido laborados, se pagar!n doble; cuando el servicio te&:, 

mine en esos días y no pase de la primera hora y media,

se pagará como dia normal; para tal efecto se considera 

que los ct!as comienzan a las o.oo horas, terminando a -

las 24.00 horas, del tiempo oficial del lugar base de r.t, 

sidencia. (Articulo 152 Bis) 

Obligaciones del patr6n: 

1.- Proporcionar alimentos, alojamiento y tran!, 

portaci6n, fuera del lugar base de residencia, los cua-

les se pagarán en la siguiente forma: 

a>.- El patr6n pagará en estos casos, cuando -

el trabajador tenga que descansar en las estaciones pre

viamente establecidas o en las que sean extraordinarias,. 

pagándole adern!s la transportaci6n del lugar de termina

ci6n de servicios al lugar de descanso y viceversa; di.'

cha transportaci6n se hará en autom6vil saldo que el lu

gar sea el de residencia del trabajador. 
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b).- El pago de los alimentos se harS en la s! 
guiente forma: cuando 'stos no se puedan hacer a bordo -

de la nave, el monto de dichos alimentos ser& fijado de 

com6n acuerdo por las partes. 

2.- Cuando el tripulante sea cambiado del lu-

gar de residencia, el patr6n pagar& los siguientes gas-

tos: los gastos de traslado del trabajador, su c6nyuge y 

familiares en primer grado, que dependan del mismo; men! 

je de casa y efectos personaleso El monto de estos gas-

tos se fijará en el Reglamento Interior de Trabajo. 

3.- Pago de salarios y gastos de viaje, que 

los tripulantes tengan que realizar para trasladarse al 

lugar de contrataci6n, cuando el equipo que utilice el 

trabajador se haya destruido o inutilizado. 

4.- Conceder permisos a los trabajadores, ref~ 

rentes al articulo 111 fracciones X y XI, siempre y cuél!l 

do no se ponga en peligro la seguridad de la nave, se i!! 

posib~lite su salida en la fecha y hora fijados previa-

mente. 

Obligac16n de los trabajadores: 

1.- Cuidado y vigilancia de las aeronaves, los 

intereses del patr6n y la prohibici6n de transportar co-o 

sas fuera de la Ley. 

2.- Conservar en vigor toda su documentaci6n -
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que sea necesaria para el desempefio de sus fúnciones. 

3.- Presentarse a cubrir sus servicios con la 

anticipaci6n y forma que establece el contrato·de traba

jo y el reglamento interior. 

4.- Someterse a exlmenes m~dicos por lo menos 

dos veces ~l afio. 

s.- Abstenerse de ingerir bebidas alcoh6licas 

durante el vuelo y 24 horas anteriores al mismo. 

6.- No ejecutar vuelos que no sean al servicip 

de su patr6n, y cuando 6stos se realicen, que no mermen 

sus condiciones fisicas y mentales para poder realizar -

los vuelos al servicio del patr6n. 

1.- Adiestrarse debidamente el trabajador con 

el objeto de acrecentar su eficiencia y preparaci6n para 

un nuevo equipo, con posibilidades de ascenso. 

a.- Planear, preparar y realizar su vuelo, con 

estricto apoyo a las leyes correspondientes. 

9.- Cerciorarse de que la nave esté en perfec

tas condiciones. 

10.- Rendir los informes que las leyes, regla-· 

mentos y dem!s disposiciones legales aplicables los obli -
guen. 

11.- Abstenerse del uso de drogas enervantes,

dentro y fuera de sus horas de trabajo. 
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ras de vuelo. 

3.- Antigüedad. 

Toda la tripulaci6n est& obligada a sustentar 

y aprobar el programa de adiestramiento respectivo y po

seer la licencia respectiva de la Secretaría de Comunica 

ciones y Transportes. (Articulo 115 Bis) 

Para los efectos de esta Ley y de estos artic!!, 

los en especial, se considerarán representantes del pa-

tr6n, los gerentes de operaci6n o superintendentes de -

vuelo, jefes de adiestramiento, jefes de piloto, pilotos 

instructores o asesores y cualquier persona que realice 

funciones análogas. Cualquiera de estas personas podrá 

fungir como piloto de mando a orden del patr6n, siempre 

y cuando tenga la licencia respectiva para tal efecto y 

sin perjuicio de los 'pilotos de planta. (Articulo 156 

Bis) 

Causas de Suspensi6n Temporal de Labores.- Ad~ 

más de las previstas en esta Ley, la suspensi6n transitg, 

ria de las licencias respectivas y de los pasaportes, vi 

sas y demás documentos exigidos por las leyes, ser!n ca!:!. 

sas temporales de suspensión de labores. (Art!culo 158 -

Bis) 

Causas de Rescisi6n de Contratos: 

t.- Cancelaci6n o revocaci6n definitiva de los 
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r6 elaborado por patrones y trabajadores, el· cual se de

positar~ en la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, la que 

previamente recabar& la opini6n de la Secretaria de CoD13! 

nicaciones y Transportes, y con la observancia de la Ley 

de Vías Generales de Comunicaciones y sus Reglamentos. 

La reglamentaci6n del trabajo de las tripula-

cienes aeron~uticas, es un ejemplo m!s de la reivindica

ci6n de los trabajadores, la cual confirma que la clase 

trabajadora est& en la lucha contra las injusticias y -

abusos de la clase patronal, con el objeto de desligarse 

del calificativo de clase explotada. 

Estos articulas que hemos analizado y comenta

do, nos dan a entender que el trabajador de las naves ª2 

ron&uticas, ya no tiene que sujetarse a las normas gene

rales que para cualquier contrato de trabajo establece -

la propia Ley, pues dada su característica y especialidad 

de su servicio, seria objeto de abusos en ese caso, y, -

con la nueva reglamentaci6n, se terminaron tajantemente 

dichos abusos, pues con estos artículos aunque no son -

del todo completos, contraen las bases principales para 

reglamentar en una forma m!s equitativa el servicio que 

presta. 

La integraci6n de estos trabajadores al texto 

de la Ley, confirma, como ya hemos indicado antes, el --
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ideal revolucionario de los legisladüres, y la reivindi

caci6n de los derechos de los trabajadcres, tutelados -

por la Ley. 

"El trabajo a domicilio es una de las m&s anti, 

guas pr~cticas. Se remonta a los origenes de la activi-

dad laboral. Con la aparici6n del maquinismo se pens6 -

que esta f?rma de trabajo desaparecer!a, ya que con ~1 -

surgen los grandes centros fabriles. Sin embargo, va--

rios núcleos de trabajadores se incorporaran a la indus

tria, manufacturando los productos en sus domicilios, o 

sea que cumplen con una fase en la producci6n desde su -

hogar, donde laboran." (20) 

11 En este sistema los instrumentos de trabajo -

pertenecen al operario, hecho que significa para el pa-

trono un ahorro econ6mico, puesto que no tiene necesidad 

de emplear grandes instalaciones ni maquinaria, que le -

implicarían fuerte desembolso en su adquisici6n y mante

nimiento." (21) 

Respecto al trabajo a domicilio, encontramos,

que en la Reforma, se modific6 el articulo 215 de la Ley 

de 1931, estableciendo el nuevo articulo 215, el cual ~ 

(20) Revista Mexicana del Trabajo.- (Junio 1965).- El -
Trabajo a Domicilio.- Por el Lic. Hugo Italo Morales. 

(21) Revista Mexicana del Trabajo.- (Junio 1965).- El -
Trabajo a Domicilio.- Por el Lic. Hugo !talo Norales. 
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qued6 en la siguiente forma: establece que ei contrato -

de trabajo a domicilio, deber! hacerse por escrito y por 

triplicado, con la obligaci6n de que el patr6n debe exh! 

birlo en un plazo que no exceda de tres d!as hábiles, an 
te la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, la cual deber~ 

proceder a revisarlo dentro de un plazo igual bajo su -

responsabilidad, y le har6 en su caso, las reformas necs. 

sarias. Aprobado dicho contrato, se les entregará un -

ejemplar a cada una de las partes y otro se remitir! a -

la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento del -

mismo. El patr6n que se abstenga de celebrar y cumplir 

en sus términos este art!cu+o, se le impondr~ una multa 

de $100.00 a $5,ooo.oo 

Los empleados y funcionarios de la Junta, que 

no cumplan con las disposiciones de este articulo, serA.n 

sancionados de acuerdo con las disposiciones del articulo 

649 de la misma Ley. 

Este nuevo articulo 215, le da m!s seguridad 

a los trabajadores a domicilio, pues con la obligaci6n 

al patr6n de celebrar el contrato de trabajo por escrito, 

se evitan todas las injusticias que el patr6n podr!a in

ferirle al trabajador. 

Estas son en si, todas las Reformas que.respes_ 

to a las Reglamentaciones Especiales, contuvo las Refor-
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mas de 19621 que si bien no son del todo completas como 

quisiéramos que fueran, pues después de 31 años de la e~ 

pedici6n de la Ley Federal del Trabajo de 1931, reglamen 

taria del articulo 123 Constitucional, no en_contramos -

más que un capitulo nuevo que reglamenta un trabajo en -

especial, y una reforma a un articulo de otro capitulo,

ya previamente establecido, dejando en el desamparo tod~ 

vía a muchos trabajadores que por su caracter!stica y -

por la peculiaridad de su servicio, no pueden equiparar

se a las normas generales que para cualquier contrato de 

trabajo, establece la propia Ley Federal del Trabajo. 

11Contra todo lo que pudiéramos pensar, es pa-

tente que el trabajo domiciliario se encuentra sumamente 

extendido en nuestro medio, principalmente en el Distri

to Federal, ya q.ue su condic:i6n de gran ciudad torna di

.ficil su control. Lo anterior aunado a la carencia de -

cifras exactas que puedan indicarnos el número de perso

nas que prestan dicho servicio, oculta a nuestros ojos -

la verdadera situaci6n y en consecuencia los mútiples -

problemas que ellas afrontan; no pudiéndose tomar medi-

das adecuadas porque no existen fuentes reales de inves

tigaci6n.11 (22) 

(22) Revista Mexicana del Tru.bajo.- (Junio 1965).- El -
Trabajo a Domicilio.- Por el Lic. Hugo Italo Mora-
les. 
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Sin embargo, no podemos negarles valor a los -

legisladores, pues hemos visto a través de este estudio, 

que las luchas de los trabajadores no se han hecho en un 

d!a, sino que han tenido que luchar paso a paso y brazo 

con brazo con los sindicatos para arrancarle al patr6n -

mejores prestaciones y mayor seguridad en el desempeño -

de sus funciones. 

No cabe duda que la justicia social va siendo 

cada dia más acertada, equilibrando. por medio del dere-

cho del trabajo y de los sindicatos, los factores de la 

producci6n, que son el Capital y el Trabajo. 

Como lo expresaba en su 61timo informe el sr. 
Presidente de la República Lic. Adolfo L6pez Mateos: "Se 

mantuvieron vigentes y ampliados los derechos laborales, 

aún cuando se estuviera muy lejos de alcanzar la meta, -

en especial en el t.rabajo a domicilio que, en la actual!, 

dad esta forma de trabajo, a la que tambi~n se conoce -

con el nombre de "Sistema de Sudor" tiende a desarrolla=:, 

se, ya que el progreso econ6mico e industrial de los pa!, 

ses lo incrementa. El Estado se vé en la necesidad de -

tolerarlo, en vista del gran ndmero de personas que de -

ella dependen; por lo tanto se ha preocupado en reglamen 

tarlo, aún cuando todavía en forma deficiente, dado que 

ofrece grandes facilidades para explotar a los trabajadg 
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.res·, por el escaso control que sobre 61 pueden ejercer -

las autoridades." (23) 

(23) Revista Mexicana del Trabajo.- (Junio 1965).- El -
Trabajo a Domicilio.- Por el Lic. Hugo Italo Mora
les. 
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C A P I T U L O VII 

11 LA NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 11 



•••••••••• El r~gimen particular -
de los trabajos especiales por -
ningdn motivo puede interpretarse 
en el sentido de que implique mo
dificaci6n a los principios soci_a. 
les del mencionado texto constitu 
cional y de los principios de ju¡ 
ticia social que del mismo ema--
nan, en función de proteger, tute 
lar y reivindicar a todos los tri 
bajadores, por s! y como integran 
tes de la clase obrera.• 

• Alberto Trueba Urbina. "El Nue
vo Derecho del Trabajo". (Prime 
ra Edición) 1970. Editorial Po= 
rrua, S.A. 
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C A P I T U L O VII 

ttLA NUEVA LEY FEQERAL DEL TRABAJO" 

Con el advenimiento de la Nueva Ley Federal -

del Trabajo, las Reglamentaciones Especiales fueron adi

cionadas, es decir, despu~s de las Reformas de 19621 la 

Nueva Ley Federal del Trabajo reglamenta m&s trabajos e~ 

peciales independientes de los ya reglamentados por la -

Ley despu~s de las Reformas de 1962. 

As! podemos ver, que dentro del Titulo Sexto,

encontramos quince cap!tulos dedicados a dichas reglamen 

taciones, comprendiendo cada trabajo para un capitulo. 

En este Capitulo analizaremos cuales fueron -

las reglamentaciones de trabajos especiales que son una 

novedad, y las reformas que hayan sufrido las reglament_s· 

ciones ya existentes. 

Los trabajos especiales que fueron adicionado~ 

son los siguientes: 

A).- Trabajadores de confianza. 

B).- Trabajadores de autotransportes. 

e>.- Trabajadores de maniobras de servicio p6-

blico en zonas bajo jurisdicción federal. 
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D).- Agentes de Comercio y otros semejantes. 

E).- Deportistas profesionales. 

F).- Trabajadores actores y músicos. 

G) •• Trabaj~dores dorn&sticos. (Respecto a es-

tos trabajadores desde la Ley de 1931, ya exist!an algu

nos preceptos, pero no una reglamentaci6n en forma total 

del mismo). 

H).- Trabajadores de hoteles, restaurantes, b_a 

res y otros establecimientos an!logos. 

I).- Industria familiar. (Respecto de este trj!; 

bajo, la Ley de 1931 ya tenia algunos artículos sobre ª!. 

te trabajo, pero no un capitulo en especial en el que se 

reglamente en forma total dicho trabajo). 

De los dern~s trabajos especiales, que la Nueva 

Ley contiene, ya habían sido.reglamentados algunos desde 

la Ley de 1931, y otros, con la Reforma de 1962, por lo 

que s6lo analizaremos las Reformas que sobre dichos tra

bajos encontramos. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, justifica -

más plenamente el derecho social, toda vez que des'pués -

de las reformas de 1962, a la fecha de expedici6n de es

ta Ley, trancurrieron solamente ocho años, y dentro de 

la propia Ley, una reglamentaci6n todav!a m~s comP,leta a 

la anterior, por lo que la reintegraci6n de los trabaja-
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dores es todav!a m!s avanzada y a la vez la Ley se vuel

ve completamente tutelatoria de los derechos de todos -

los trabajadores. 

As! podemos ver, que en esta Ley, se encuen--

tran reglamentados el trabajo de algunos servidores que 

nunca se hab!a pensado que fueran trabajadores, dada la 

caracter!stica y naturaleza del mismo trabajo. Un ejem

plo de esta afirmaci6n, lo vemos en la reglamentaci6n 

del trabajo de los deportistas profesionales. 

As! analizaremos estos nuevos trabajos que fujt 

ron adicionados y, de acuerdo con el orden que la propia 

Ley establece, analizaremos las reformas que se hicieron 

a los trabajos que ya estaban establecidos en la anti9ua 

Ley. 

Trabajadores de Confianza. 

Los trabajadores de confianza, nunca hab!an s! 

do considerados como trabajadores, pues por la naturale

za de su servicio y la intromisi6n de ~stos al manejo de 

la compañ!a, los legisladores nunca les habían dado la -

calidad de trabajadores. Lo que era una injusticia,pues 

aunque ellos tengan acceso al manejo de la compañia, no 

por ello se les pod!a negar su calidad de trabajadores -

y, por lo mismo, ser amparados y tutt~lados por la Ley -

del Trabajo. 
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As! encontrarnos que el Cap!tulo Segundo del T! 
tulo Sexto, consagra las bases necesarias y minimas so-

bre la cuales debe basarse el trabajo de los trabajado-

res de confianza, siendo aplicable este capitulo a di--

chos trabajadores, siempre y cuando no contradigan las 

disposiciones generales que la misma Ley establece. 

Los trabajadores de confianza tienen derecho a 

aguinaldo, prima de vacaciones, prima de antigüedad, re

muneraci6n por trabajo extraordinario, es decir, que los 

trabajadores de confianza, de acuerdo con la proporci6n 

de la naturaleza e importancia del trabajo que prestan,

deberán ser remunerados conforme a ellos, y nunca ser6n 

inferiores a los que rijan para trabajos iguales dentro 

de la misma empresa. Es decir, se les da un aseguramie,e. 

to a estos trabajadores, respecto a la igualdad de sala

rios y prestaciones. 

Estos trabajadores, no podr&n formar parte del 

sindicato de los demás trabajadores de la empresa y, por 

lo mismo, no ser~n tomados en cuenta para el recuento en 

caso de huelga, ni tampoco ser!n representantes de los -

trabajadores. 

Se hace extensivo el contrato colectivo de tr.a 

bajo que rija en la empresa, a estos trabajadores,.salvo 

disposicl6n en contrario que establezca en el prbpio con 
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trato, esta disposici6n en su parte final es lesiva a e! 

tos trabajadores que en realidad son de confianza por la 

que ejerce el patr6n sobre ellos. 

El patrón podr~ rescindir la relaci6n contrac

tual de trabajo, en caso de p~rdida de la confianza, aun 

que dicha causa, no esté contenida dentro de las causas 

justificadas de rescisión que establece el articulo 47 -

de esta misma Ley. 

Asimismo se les conceden a los trabajadores -

las acciones que establece el Capitulo Cuarto del Titulo 

Segundo, o sea, la rescisión de las relaciones de traba

jo. 

También concede a los trabajadores el derecho 

de planta. 

Este comentario que hemos hecho a los derechos 

consagrados a los trabajadores de confianza, se despren

de claramente que con la reforma, los trabajadores de -
confianza sufrieron muchas p~rdidas de derechos y a la -

vez désamparo de la ley, pues como ya analizamos ante--

riormente, los trabajadores de confianza no pueden for-

mar parte del sindicato de la empresa, lo cual los deja 

en estado de indefensi6n en contra del patr6n. Tambi~n 

encontramos que el contrato colectivo de trabajo muchas 

veces no es aplicable a estos trabajadores, por lo que -
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se les cometen muchas injusticias al no incl~irlos den-

tro del propio contrato, pues como ya analizamos de que 

dichos trabajadores son realmente eso, trabajadores, de

ben por lo mismo estar incluidos y protegidos por el co,e 

trato colectivo de trabajo, pues desde la historia del 

Derecho del Trabajo en México, este contrato colectivo 

ha sido uno de los logros m~s valiosos que los trabajadg, 

res obtuvieron del patr6n. 

Trabajo de los Buques. 

Este capitulo siguió la misma forma que el Ca

pitulo 15 Bis, de la antigua Ley, salvo algunas modifica 

ciones y reformas, en cuanto a forma, distribuci6n y re

dacc16n de los ordenamientos legales, y tambi~n, algunos 

art!culos que desaparecieron, consagrados en la antigua 

Ley. 

Por lo anteriormente mencionado en este an~li• 

sis, del trabaj_o en los buques, s6lo analizaremos 1 as ·

adiciones que esta Ley tuvo. 

El 6nico articulo que fue adicionado, fue el -

articulo 189, el cual establece que los trabajado.res de 

buques deber~n tener la calidad de mexicanos por naci--

miento. 

Respecto a las reformas, encontramos que el a~ 

t!culo 191 (136 antigua Ley), quedó en la siguiente for-
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ma: 

"Queda prohibido el trabajo a que se refie
re este capitulo a los menores de 15 arios 
y el de los menores de 18 años, en la cali 
dad de pañoleros o fogoneros". -

El articulo 199 (150 antigua Ley), quedó en la 

siguiente forma: 

"Los trabajadores tienen derecho a un perio 
do m!nir.10 de 12 d!as laborables de vacacio 
nes anuales pagadas, que se aumentará en 2 
días laborables, hasta llegar a 24, por ca 
da afio subsecuente de servicios. Con pos= 
terioridad se aumentará el periodo de vacs. 
ciones en 2 d!as por cada cinco años de ~ 
servicios". 

El artículo 203, que reforra6 al art!culo 152 -

de la antigua Ley, qued6 en la siguiente forma: 

"Los salarios y las indemnizaciones de los 
trabajadores disfrutan de la prefer~ncia -
consignada en el artículo 113, sobre el b~ 
que, sus m~quinas, aparejos, pertrechos y 
fletes. A este efecto, el propietario del 
buque es solidariamente responsable con el 
patr6n por los salarios e indemnizaciones 
de los trabajadores. Cuando concurran cr! 
ditos de trabajo procedentes de diferentes 
viajes, tendr!n preferencia los del 6lti-
rno". 

El articulo 204, consagra las obligaciones de 

los patrones, respecto de los trabajadores, reduciendo -

a un solo artículo, los antiguos articules 159, 160 y 

161, en el cual solo se adicionan las fracciones VII, 

VIII y IX, las cuales dicen: 

"VII.- Proporcionur alimentaci6n y aloja--
r:iicnto, trata1~iento m~dico ~' medicamentos 
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y otros medios terapéuticos, en los casos 
de enfermedades, cualquiera que sea su na
turaleza." 

"VIII.- Llevar a bordo el personal y mat~
rial de curaci6n que establezcan las leyes 
y disposiciones sobre comunicaciones por -
agua." 

"IX.- Repatriar o trasladar al lugar conve
nido a los trabajadores, salvo los casos -
de separaci6n por causas no imputables al 
patr6n. 11 

El articulo 208, el cual establece las causas 

esp(:1ciales de rescisi6n de los contratos de trabajo, re

form6 al articulo 167 de la antigua Ley, estableciendo • 

en un solo .articulo todas las causas especiales de resc! 

si6n de contrato; dichas adiciones fueron las fracciones 

III, IV~ V, VI y VII, que quedaron en la siguiente forma:· 

11III.- Usar narc6ticos y drogas enervantes 
durante su permanencia a bordo sin pres--
cripci6n médica. 

Al subir a bordo, el trabajador deber& 
poner el hecho en conocimiento del patr6n 
y presentarle la prescripción suscrita por 
el m~dico. 11 

'!!:V.- La insubordinaci6n y la desobedienc.:l.a 
a las órdenes del capit&n del buque en su -
car€tcter de autoridad." 

11v.- La cancelaci6n o revocaci6n definitiva 
de los certificados de aptitud o de las u· 
bretas del mar exigidos por las leyes y ri 
glamentos. 11 

11VI.- La violaci6n de las leyes en materia 
de importaci6n o exportaci6n de merqanc!as 
en el desempeño de. sus servicios." 

"VII.- La ejecución, en el desempeño del -
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trabajo por parte del trabajador, de cual
quier acto o la omisi6n intencional o ne-
gligencia que pueda poner en peligro su se 
guridad o la de los dem~s trabajadores, de 
los pasajeros o terceras personas, o que -
dafie, perjudique o ponga en peligro los -
bienes del J?atr6n o terceros." · · 

El articulo 209, agrupa a todas las causas de 

terminaci6n de los contratos de trabajo, el cual compren 

de los art!culos 143, 144, 145, 146 y 147, de la antigua 

Ley Federal del Trabajo. 

En general, estos comentarios que hemos hecho, 

son las 6nicas adiciones y reformas que esta nueva Ley -

modific6 a la antiguao 

Por lo dem!s, la situaci6n de los trabajadores 

de buques qued6 en la misma forma que la Ley hasta la eas. 

pedici6n de esta Ley conten!a sobre los mismos. 

Por lo mismo, esta reglamentaci6n, contiene 

ciertas mejoras a favor de los trabajadores, pero no to

das las que se desear!an,.pues la Nueva Ley Federal del 

Trabajo, no consagra ni el derecho de huelga a los trab,2 

' jadores ni mucho menos el contrato colectivo de trabajo 

dentro de los mismos, por lo que considero que es insuf! 

ciente dicha reglamentaci6n, por no contener los princi

pales derechos y las principales armas de los trabajado

res para defender sus intereses frente al patr6n. Tampg 

co consagran el derecho de asociaci6n, o sea, la facul--



tad de formar sindicatos. 

Trabajo de las Tripulaciones Aeron!uticas.

Respecto a este trabajo, la Hueva Ley Federal 

del Trabajo sigui6 en forma general los mismos ordena--

mientos ya establecidos por la antigua Ley, salvo algu-

no.s derogaciones que se hicieron a dicha reglamentaci6n 

anterior, las cuales ya no aparecen en la nueva Ley, y 

además, algunas modificaciones, las cuales señalaremos y 

transcribiremos para saber en qu& forma quedaron dichas 

reformas. 

Dentro de las reformas encontramos el articulo 

216, el cual establece: 11Los tripulantes deben tener la 

calidad de mexicanos por nacimiento." 

forma: 

El articulo 221, el cual quedó en la siguiente 

"Para la deterrninaci6n de las jornadas de -
trabajo, se considerarful las tablas de sa
lida y puesta del soi, con relaci6n al lu
gar más cercano al que se encuentre la ae
rono.ve en vue10. 11 

El articulo 233, el cual predispone: "Lo·s tri

pulantes tienen derecho a un período anual de vacaciones 

de 30 días de cnlendario, no acumulables. Este periodo 

podr~ disfrutarse senestralmente en forma proporcional, 

y se aumentar6. en un dia por cad'a afio de servicio, sin -

que exceda de 60 d!.c1s de calendario." 
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El articulo 238, el cual establece: "Cuando -

por cualquier causa un miembro de la tripulaci6n t&cnica 

hubiese dejado de volar durante 21 d!as o más, el tripu

lante deberá someterse al adiestramiento correspondiente 

a la categor!a que tenia en el momento de la suspensi6n 

y comprobar que posee la capacidad t~cnica y práctica r~ 

querida para el desempeño y reanudaci6n de su trabajo, -

en los términos que establece la Ley de V!as Generales -

de Comunicaci6n y su Reglamento.u 

Estas son en forma general las modificaciones 

y reformas que la Nueva Ley Federal del Trabajo.estable

ci6 en favor de los trabajadores. 

Trabajo ferrocarrilero. 

También en este trabajo especial, la nueva Ley 

:re.produce :ta legislaci6n de 19311 sin embargo, hubo algy, 

nas modificaciones en lo referente a los antiguos art!cy, 

los 174 y 187, los cuales se transcribieron en los art!c!! 

los 247 y 254, que quedaron en la siguiente forma: 

El articulo 247 establece que en los contratos 

colectivos se podrá determinar el personal de confianza 

tomando en cuenta lo dispuesto en el articulo 9Q de la -

misma, el cual establece, en su segundo p~rafo, qui~nes 

serán trabajadores de confianza. 

Este articulo solo modific6 la redacci6n del -
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art!culo 174, haci~ndolo más accesible y más·entendible 

para los trabajadores. 

El articulo 254 establece las prohibiciones de 

los trabajadores, quedando en la siguiente. forma: 

"Queda prohibido a los trabajadores: 

I.- El consumo de bebidas embriagantes y -
su tráfico durante el desempefio de sus la
bores, por cuenta ajena a la empresa; 

II.- El consumo de narc6ticos o drogas --
enervantes, salvo que exista prescripéi6n 
m6dica. Antes de iniciar el servicio, el 
trabajador deberá poner el hecho en conoci 
miento del patr6n y presentarle la pres--= 
cripci6n suscrita por el rn&dico; y 

III.- El tráfico de drogas enervantes.tt -

En la misma forma este articulo s6lo reforrn6 

la redacci6n del articulo 187, haciéndolo a la vez más 

entendible para los trabajadores, sobre todo que establ!, 

ce prohibiciones para ellos. 

Trabajo de Autotransportes. 

Este trabajo es una nueva adici6n que esta Ley 

consagra a favor de los trabajadores de autotransportes, 

estableciendo al igual que en las dem&s reglamentaciones. 

especiales, las bases especiales y rn!nirnas sobre las CU,! 

les debe basarse el trabajo de autotransportes. 

El trabajo de autotransportes se prestaba an-

tes de esta reglamentaci6n, en dos formas: en algunas --
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ocasiones, lds trabajadores son a la vez propietarios de 

los vehiculos y, la otra, era que los trabajadores reci

bian de los propietarios de los veh!culos, el trabajo en 

forma disfrazada, ya que lo quer!an equiparar a un con-

trato de arrendamiento, en virtud del cual, el chofer P.§ 

gaba determinada cantidad de dinero por el alquiler del 

vehiculo, que se podia hacer en forma diraira, quincenal 

o semanal. 

La nueva Ley establece claramente que s! exis

te relaci6n contractual de trabajo entre el propietario 

del vehiculo y el chofer, a6n a pesar de que se quisiera 

disfrazar dicha relaci6n de trabajo con un contrato de -

arrendamiento, pues claramente existen en el mismo, ins

trucciones por parte del propietario del veh!culo, hora

rio fijo y, a la vez, los choferes desarrollaban una ac

tividad en beneficio del propietario del vehiculo. 

Este disfraz que tenia esta relaci6n contrac-

tual de trabajo, los legisladores la entendieron muy --

bien, y por lo mismo, reglamentaron dicho trabajo, con -

el objeto de no dejar en el desamparo a dichos trabajad2 

res. 

As! analizaremos cu~les fueron los derechos y 

obligac:lones que esta nueva Ley establece en favor.de -

los trabajadores, al reglamentar dicho trabajo. 
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La nueva Ley extiende su funbito de aplicaci6n 

respecto a estas reglamentaciones, a las relaciones en-

tre los choferes, conductores, cobradores y dem~s traba

jadores que prestan sus servicios a bordo de autotrans-

portes de servicio p6.blico, de pasajeros, de carga o mi~ 

tos, forAneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, 

camionetas o autom6viles, y los propietarios o permisio

narios de los mismos. 

Respecto al salario, la Ley establece que se -

fijará por d!a, por viaje, por boletos vendidos, por ci!:, 

cuita o por kil6metros recorridos; siendo dicho salario 

una cantidad fija determinada o una prima sobre los in-

gresos o la cantidad que exceda a un ingreso determinado, 

o en dos o m~s de estas modalidades, sin que dicho ingr,a 

so sea inferior al m!nimo. 

Si el salario se ftja por viaje, el trabajador 

tendrá derecho a un aumento proporcional en caso de pro

longaci6n o retardo. Si el viaje se abrevia, no podrá -

reduc~rse el salario convenido. 

En el trabajo de transportes urbanos o de cir

cuito, si el servicio se interrumpe por causas no imput~ 

bles al trabajador, ~ste tendrá derecho a que se le pa-

gue su salario. 

Establece la posibilidad de la desigualdad de 

salarios a trabajos iguales, tomando en cuenta para ello 
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la categor!a de las lineas o servicios en donde se pres-

te el servicio. 

El pago de los salarios en los d!as de desean-
'~ j" 

so se realizará aumentando el que perciban por los d!as 

trabajados a la semana con un 16.66% m~s. 

Respecto a las vacaciones e indemnizaciones, 

esta reglamentaci6n se remite al articulo 89 de la pro-

pia Ley, la cual establece las bases para dichas indemn! 

zaciones. 

Respecto a la responsabilidad en las relacio-

nes de trabajo, la Ley hace responsables al propietario 

del vehículo y el concesionario o permisionario solida--

riamente. 

Dentro de las prohibiciones a los trabajadores 

encontramos las siguientes: el uso de bebidas alcoh6li-

cas durante la prestaci6n de servicios y doce horas an-

tes del mismo; usar narc6ticos o drogas enervantes den

tro y fuera de sus horas de trabajo sin prescripci6n m~ 

dica. En el supuesto caso de que haya prescripci6n ~d! 

ca para uso de éstos, el trabajador debed. dar avÚo al 

patr6n y presentarle dicha prescripci6n; recibir carga o 

pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa. --

Las obligaciones de los trabajadores, son las 
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siguientes: 

1.- Tratar al pasaje con cortesía y esmero y a 

la carga con precauci6n. 

2.- Someterse a ex!menes m~dicos peri6qicos 

· que prevengan las leyes y dem&s normas de trabajo. 

3.- Cuidar del buen funcionamiento de los veh! 

culos e informar al patr6n de cualquier desperfecto que 

observen. 

4.- Hacer durante el viaje las reparaciones de 

emergencia, que permitan sus conocimientos y la herra--

mienta y refacciones de que dispongan. Si la reparaci6n 

no se puede realizar pero el veh!culo puede continuar 

circulando, concluirlo hasta el poblado m&s pr6ximo o 

hasta el lugar señalado para su reparaci6n. 

s.- Observar los reglamentos de tránsito y las 

indicaciones que dicten las autoridades y el patr6n. 

Obligaciones de los patrones:- En los transpo~ 

tes foráneos, pagar los gastos de hospedaje y alimenta-

ci6n y, cuando se prolongue o retarde el viaje por cau-

sas no imputables al trabajador. Hacer las reparaciones 

para garantizar el buen funcionamiento del veh!culo y la 

seguridad de los trabajadores, usuarios y público. Do-

tar· a los vehiculos de herramienta y refacciones indis-

pensables para las reparaciones de emergencia. Observar 
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1 

1 
i 
1 

1 
i 

las disposicionJs de los reglamentos de trii.nsito sobre -

condiciones de funcionamiento y seguridad de los veh!cu-

los. 

po de 

1 

1 

Las qausas especiales de rescisi6n de este ti
¡ 

contratos, son las siguientes: 
1 

1.- ~egativa de los trabajadores a efectuar el 
1 

viaje contratado o interrumpirlo sin causa justificada. 
! 

2.- ~ue el veh!culo no reúna las condiciones 
1 

de seguridad ~~dispensables para garantizar la vida de -
i 

los usuarios y el público. 
1 

3.- / Disminuci6n importante ~' reiterada del vo
¡ 

lumen de ingresos, salvo que concurran circunstancias --
1 

justificadas./ 
1 

Es~os son en general todos los derechos y obl,! 

gaciones que/fueron consagrados en favor de los trabaja-
1 

dores en est$ Capitulo Especial, que reglamenta el trab!, 
1 

jo de los au~otransportes. 
i 

Como podemos ver del an!lisis realizado, real-
1 
1 

mente los de¡rechos de los trabajadores son muy pocos y a 
i 

la vez no s' reglamenta en forma general, como debía de 
i 

hacerse, es~e trabajo, pues dentro de los articulas que 
1 

forman esta! reglamentaci6n especial no encontramos ningg 
1 

na disposicii6n respecto a horario de trabajo, teni~ndo-
1 

nos que re~itir a las normas generales que la ley a este 

1 
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respecto establece. 

Lo mismo sucede por lo que respecta a sindica

tos, huelga y participaci6n de utilidades. 

Por lo tanto ocasiona problemas tanto a los -

trabajadores patrones e inclusive a las autoridades de -

trabajo. 

Trabajo de maniobras de Servicio Público en zg 

nas de Jurisdicci6n Federal. 

Esta es una nueva adici6n que la nueva Ley con 

tiene, plasmando las normas especiales sobre las cuales 

debe regirse el trabajo en zonas de Jurisdicci6n Federal.. 

Estos trabajadores obtuvieron con el advenimien 

to de la nueva Ley una soluci6n a sus problemas y daiios 

que se les ocasionaba por falta de una reglamentaci6n e!!_ 

pecial de sus servicios, pues atendiendo a la naturaleza, 

la forma de prestaci6n y el lugar de los mismos, era ne

cesario dicha reglamentaci6n. 

Los trabajadores entra.ron como muchos otros, -

dentro de la tutela de la Ley Federal del Trabajo, la i,!! 

tegraci6n de estos trabajadores al seno de la Ley~ con-

firma una vez m&s la tendencia revolucionaria y reivind! 

catoria de los derechos de los trabajadores, siendo a la 

vez una ley reguladora de la economia obrero-patronal. 

Hasta antes de la expedici6n de esta Ley, es--
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tos trabajadores hab!an sido sustra!dos del régimen jur! 

dico, mediante la intervenci6n de la Secretaria de Comu

nicaciones y Transportes, y la Ley de V!as Generales de 

Comunicaci6n. 

Comentaremos como lo hemos hecho con los demás 

trabajos especiales, en que forma qued6 reglamentado di

cho trabajo. 

Se establece el funbito de aplicaci6n de la Ley, 

siendo éste aplicable al trabajo de maniobras de servicio 

público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, -

chequeo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y transboE, 

do de carga y equipaje, efectu6.ndose éstos a bordo de -

los buques o en tierra, en los puertos via navegables, -

estaciones de ferrocarril y demás zonas de jurisdicci6n 

federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, 

y a los trabajos complementarios o conexos. 

Esta Ley da la posibilidad de que estos t.raba

j adores celebren contratos colectivos de trabajo, estip~ 

lándose dentro de los mismos cuáles son las funciones a 

desempeñar. 

Proh!bici6n de los menores de 16 años, en este 

tipo de trabajo. 

Para los efectos de esta reglamentaci6n, se -

considerarán patrones, las empresas navieras y las de m~ 
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niobras, los armadores y fletadores, los consignatarios 

y los agentes aduanales. 

La solidaridad.respecto a la responsabilidad,

se extiende a cualquier persona que ordene trabajos com

prendidos en este cap!túlo. 

Respecto al salario la Ley establece que éste 

podr! fijar por unidad de tiempo o unidad de obra, por -

paso de los bultos o cualquier otra manera. 

Cuando varios trabajadores realicen una manio

bra, el salario se distribuir! entre ellos, de conformi

dad con las categor!as y proporci6n en la que participen. 

Los dos 6ltimos p6.rrafos anteriores no's llevan 

a la conclusi6n de que muchas veces el salario en este -

tipo de trabajos no se paga en forma individual, pero la 

siguiente disposici6n legal establece que el salario de

ber~ pagarse directamente al trabajador atento a lo dis

puesto por el artículo 100 de la misma Ley. Lo que nos 

lleva a una contradicci6n. 

El pago de los salarios hecho a intermedia---

rios, no libera al patr6n de la responsabilidad. 

El pago de los dias de descanso y las vacacio

nes, se aumentar!n a los dias laborables en la propor--

ci6n que corresponda. 

Respecto a la antigüedad de los trabajadores,-
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la Ley establece en qué forma se tomar& ésta en cuenta.

La antigüedad se computar& desde el momento que el trabA 

jador preste sus servicios en los contratos colectivos -

de trabajo se fijar& la antigüedad de los trabajadores,

si el trabajador est! inconforme respecto a ella, solic! 

tarA de la autoridad laboral, rectifique su antigüedad.

Si no existen contratos colectivos de trabajo, la anti-

güedad se tomar! en cuenta atento a lo dispuesto por el 

articulo 158 de la Ley; dicha antigüedad ser& tomada en 

cuenta para los efectos de la distrihuci6n de trabajo. 

La misma Ley establece la posibilidad.de que -

los .trabajadores sean sindicalizados, ya que éstos tie-

nen la obligaci6n de proporcionar ~ los patrones listas 

que contengan nombre y 9ategor!a de los trabajadores, 

que deben realizar las maniobras en cada caso. 

Se prohibe la substituci6n de trabajadores en 

los servicios, si se viola este precepto el trabajador -

substituto cobrar& !ntegramente el salario por el traba

jo desempeñado. 

Las indemnizaciones por riesgos se pagar&n en 

la siguiente forma: 

1.- Si el riesgo produce incapacidad, el pago 

será atento a lo dispuesto por el artículo 483 de la mi~ 

ma Ley. 
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2.- El patr6n será.responsable de los acciden

tes de trabajo. 

3.- Si se trata de enfermedades de trabajo, si 

el patr6n utiliz6 los servicios del trabajador durante -

noventa d!as, por lo menos, en los tres afios anteriores 

a la fecha en que se determine el grado de incapacidad -

para el trabajo, contribuir! en la proporci6n en que hu

biese utilizados los servicios. 

Las acciones por la indemnizaci6n se ejercita

rá contra cualquiera de los patrones. 

La Ley tambi&n obliga a que cree un fondo de -

pensiones, de jubilaci6n o invalidez; dicho fondo ser( -

estipulado en los contratos colectivos de trabajo, y el 

porcentaje que los patrones deban de cubrir. Y los esta

tutos del sindicato determinarán los requisitos necesa-

rios para el otorgamiento de las mismas. 

El encargado de cubrir dichas prestaciones se

r& el Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de -

negativa de 6ste, la instituci6n bancaria designada en -

el propio contrato colectivo de trabajo, previa"'roba---. 

ci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Tambi~n se establece un fondo para p~rdidas y 

aver!as, el cual se estipulará en el propio contrato co

lectivo de trabajo, y la aportaci6n del patr6n la entre-
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9ar! a la instituci6n bancaria nacional que se señale en 

el mismo contrato, la cual hará pago por los convenios -

realizados entre el sindicato y el patr6n, mediante rese, 

luci6n de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. Alcanzan, 

do el monto de las aportaciones que deben cubrir el fon

do, ya no se harán aportaciones salvo para cubrir las -

cantidades que se paguen. 

Esta misma reglamentaci6n, tampoco establece -

todas las disposiciones que serian necesarias, para re-

glamentar un trabajo en especial, pues en muchas de las 

disposiciones ya analizadas, no remiten a las disposicie, 

nes generales que la misma Ley establece para cualquier 

contrato de trabajo. Lo que ocasiona un descontrol en-

tre los mismos trabajadores y patrones y quizás una mala 

aplicaci6n de la Ley por parte de las autoridades del -

trabajo. 

Est~ afirmación, ejemplificándola, la podemos 

ver en que este capitulo no trae disposiciones alguna -

respecto a las huelgas, pero sí habla de los contratos -

colectivos de trabajo, lo que nos lleva a una clara con

fusipn, pues tendremos que remitirnos a las disposicio-

nes generales de la Ley. 

Por lo que considero que dicha reglamentaci6n 

especial es incompleta. 
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Trabajo del Campo. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, sigui6 los -

mismos pasos que la Ley de 1931, pues en su texto repro

duce casi totalmente todos los articulas de la antigua -

ley, salvo algunas modificaciones respecto a redacci6n y 

la adici6n de un nuevo artículo; también muchos art!cu-

los fueron agrupados en uno soloo 

En este apartado, analizaremos el articulo que 

fue adicionado, siendo ~ste el articulo 280, el cual es

tablece: "Los trabajadores que tengan una permanencia 

continua a tres meses o más al servicio de un patr6n, 

tienen a su favor la presunci6n de ser trabajadores de -

planta." 

Realmente la nueva Ley con este articulo les -

concede a los trabajadores más seguridad respecto a su -

trabajo, pues antiguamente tendría que estipularese esta 

calidad, aunque realmente no era especifica sí tácita, -

porque decía que había trabajadores acasillados o even-

tuales, siendo los acasillados los trabajadores de plan

ta; teniendo éstos mucho mejores prestaciones que los -

trabajadores eventuales; con la nueva reforma se quit6 -

completamente la calidad de acasillados o eventuales, -

dándoles a los trabajadores la calidad de trabajadores -

de planta cuando éstos reúnen el requisito de prestar el 
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servicio por m!s de tres meses. 

En general, esta reglamentaci6n especial re6ne 

los requisitos especiales para reglamentar el trabajo 

del campo, pero a la vez a estos trabajadores todavia qU!_ 

dan en manos del patr6n, el cual abusa de ellos, pues la 

situaci6n de éstos es diferente a cualquier otro tipo de 

trabajo, pues por lo regular éstos siempre están aleja-

dos de los n6cleos de poblaci6n y por lo mismo de las a~ 

toridades del trabajo, que son las encargadas de que se 

respete integramente el texto de la Ley. 

Agentes de Comercio y otros semejantes. 

Esta reglamentaci6n, es otra de las novedades 

que la nueva Ley consagra, puesnasta la fecha de la exp!. 

dici6n de la Ley, los agentes de comercio y comisionis-

tas, simplemente trabajaban a comisi6n, y no eran consi

derados como trabajadores. 

La nueva Ley ya les reconoce esta clidad, la -

cual siempre la han tenido y por lo mismo consagra dispg 

siciones para reglamentar su trabajo y evitar que el pa

tr6n se aprovechara de ellos y los explotara. 

Esta nueva reglamentaci6n, ampara dentro de la 

Ley a dichos trabajadores, concediéndoles derechos y --

obligaciones a los mismos. 

La Ley establece qué personas por su servicio 
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quedan reglamentados dentro de ella, as! vemos que ~stas 

son: Los agentes de comercio, seguros, los vendedores,

viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros 

semejantes, los cuales son trabajadores de las empresas 

y por lo mismo el derecho de ser tutelados por la Ley -

Laboral.; Unicamente no se les considera trabajadores . a 

estas personas cuando no ejecutan el trabajo personalme,n 

te o intervengan en operaciones aisladas. 

El salario a comisi6n puede comprender una pr.!, 

ma sobre el valor de la mercancía vendida o colocada, S,2 

bre el pago inicial o sobre pagos peri6dicos, o dos o 

las tres de dichas primas. 

El derecho a percibir las primas nacera de --· 

acuerdo a las circunstancias siguientes: 

I.- Si se fija una prima 6nica, en el momento 

en que se perfeccione la operaci6n base. 

II.- Si se fija la prima sobre pagos peri6di-

cos1 en el momento en que ~stos se realicen. 

Si la operaci6n no se realiza y se hicieron P.!! 

gos sobre la misma por concepto de primas ~stas nunca se 

descontarlm. 

La determinaci6n del salario del trabajador se 

hará sacando un promedio de los salarios obtenidos- en el 

último afio, si no tiene el año, respecto al tiempo trab.!! 

-jado. 
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Los trabajadores que tengan rutas fijas no podt'&n 

ser removidos de los mismos, sin su conocimiento. 

Dentro de las causas de rescisión de los contra-

tos de trabajo, encontramos que este capitulo 'señala sola-

mente una, que es la disminuc16n importante y reiterada del 

volumen de aas operaciones, salvo que no sean por causa in

justificada. 

La interpretaci6n de la nueva causa de rescis16n 

o despido de los agentes de ventas, en caso de conflicto, -

deberá ser objeto de estudio minucioso y equitativo de las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, para evitar que se ce-

metan injusticias con los agentes -vendedores, pues segura~ 

mente las empresas se valdt'in de subterfugios para configu

rar la causal de despido. (24) 

Esta reglamentaci6n especial, considero que trae 

confusi6n tanto para los trabajadores como para los patro-

nes, pues por un lado tienen una reglamentaci6n especial y 

por la otra remitirse a las normas generales que la mis~ -

Ley establece para cualquier contrato de trabajo, ya que en 

la misma reglmanetaci6n no encontramos ninguna disposici6n -

sobre jornada de trabajo, si estos trabajadores tienen o no 

derecho a formar sindicatos, derecho de huelga, etc~, e~c. 

En si la reglamentaci6n especial de es.tos trabaj~ 
.. 

dores es muy pobre, en relaci6n a otros trabajos especiales. 

(24) Alberto Trueba Urbina.- El Nuevo Derecho del Trabajo.
ta. Edici6n 1970.- Editorial Porrúa, s. A. 
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Deportistas Profesionales. 

Dada la urgente necesidad por la que atravesa

ban los deportistas profesionales, por falta de una re--

9lamentaci6n de sus servicios, con los duefios o directo

res de los clubes, se celebr6 en M6xico, el primer con-

greso sobre Derecho y Deporte, el cual se expuso la nec,t 

sidad de que se reglamentara el servicio que presta un .. 

deportista profesional, y que todos los Estados se avoca 

ran a ese problema reglamentando el trabajo de los depo~ 

tistas. 

M6xico, tom6 esa idea con la expedici6n de la -

Nueva Ley del Trabajo, reglament6 dicho servicio, djndo-

les a los deportistas profesionales la categor!a ?e tra-

baj adores, la cual no se lea puede negar, pues dentro de 

sus servicios encontramos que ~stos se encuentran sujetos 

a la disciplina o direcci6n de una empresa o club, por el 

cual reciben una retribuci6n convenida. 

Los deportistas profesionales, al ~gual que : -

otros trabajadores especiales, obtuvieron los beneficios 

de la Ley del Trabajo, ya que fueron incluidos como tra~ 

bajadores. 

Las disposiciones de la Ley· respecto a este tr,! 

bajo, quedaron en la siguiente forma: 

Esta reglamentaci6n especial se extiende a to-

dos los deportistas profesionales. Los contratos se pue

den celebrar por tiempo determinado, tiempo indetermina--
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do, para una o varias temporadas, o para la celebración 

de una o varias funciones, a falta de estipulación expr~ 

sa se considera que el contrato se celebr6 por tiempo i,ll 

determinado; si terminado el contrato el deportista si-

gue prestando sus servicios, se considera contratado por 

tiempo indeterminado. 

El salario se pagar~ de acuerdo al tipo de con 

trato que se haya celebrado. 

Esta reglamentaci6n especial estipula que si -

un deportista profesional es transferido a otro club o 

empresa, se tendr~ que recabar previamente su consenti-

miento, lo que le da categor!a a su trabajo. 

Al efectuarse el traslado, los patrones estS,n 

obligados a d~rselo a conocer al deportista, el cual te.u 

dr6 derecho a un porcentaje de la prima de traslado, de 

conformidad con lo estipulado en los propios contratos -

de trabajo. 

Esta reglamentaci6n especial establece la pos! 

bilidad de salarios distintos a trabajos iguales, ya qUe 

para ello se toma en cuenta la calidad y el prestigio 

del deportista que presta el servicio. 

Encontramos tambi~n dentro de esta reglamenta

ci6n algunas obligaciones especiales para los trabajado

res, como son: someterse a la disciplina de la empresa,

concurrir a las pr~cticas de preparaci6n y adiestramien

to, efectuar los viajes que la empresa le indique y res-
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petar los reglamentos locales e internacionales, que ri-. 

jan las pr&cticas de los deportes. 

Dentro de las prohibiciones que se estipulan -

para los deportistas profesionales, encontramos las de -

maltratar de palabra u obra a los árbitros o jueces de -

los eventos, a sus compañeros o contrincantes. Tambi'n 

encontramos la prohibici6n a los trabajadores de que ~s

tos respeten los reglamentos deportivos que sean expedi

dos, trat&ndose de deportes de contienda personal. 

Dentro de las obligaciones de los patrones, en 

contrarnos que éstos deben de mantener un servicio médico 

al dia, y conceder a los trabajadores un dia de descanso 

a la semana, el cual no necesariamente tiene que ser el 

dia domingo, por lo que esta disposici6n no es violato-

ria del articulo 71 de la propia Ley. 

Otra prohibici6n para los patrones es la de ab.!, 

tenerse de exigir a los trabajadores un esfuerzo excesi

vo que ponga en peligro su vida o su salud. 

Dentro de las sanciones a los propios trabaja

dores, encontramos, las violaciones que se hagan a lo e.!. 

tipulado por la fracci6n IV del articulo 298, el cual 

pertenece a esta propia reglamentaci6no 

Las causas especiales de rescisi6n y ter11rl.na-

ci6n de los contratos de trabajo son las siguientes: 
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Las faltas repetidas de indisciplina, o la in

disciplina grave, y la p&rdida de facultades. 

Estas son todas las facultades, derechos y obl! 

gaciones que esta reglamentaci6n especial contrae en fa

vor de los trabajadores y de los patrones. 

La integraci6n de los deportistas profesiona~ 

les al seno de la Ley, confirma una vez m~s el ideal re

volucionario de los Legisladores. Grande fue el esfuer

zo que ~stos realizaron para que dichos trabajadores tu

vieran una reglamentaci6n especial, con la cual se bene

fician todos los trabajadores que llevan el nombre de d,!! 

portistas profesionales. 

Pero a la vez hubo muchos detalles que se les 

escaparon a los legisladores, como son: si el patrón PU,!· 

de reducirles su salario a ést?s, por el bajo rendimien

to que éstos efect6en en un juego, claro ejemplo de esta 

afirmaci6n es el de los jugadores de futbol, que conti-

nuamente sufren de ese abuso del patr6n. Accidentes de 

trabajo, incapacidad total del deportista, ocasionado 

por un accidente de trabajo, quien es el responsable en 

estos casos, si el deportista tiene o no derecho a la -

totalidad de su salario. 

Si estos trabajadores tienen o no el derecho -

de asociaci6n profeDional, ya que la ley en este aspecto 
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no es muy clara, pues aunque nos remita a las nor

mas generales de la misma, en este caso el deportista -

profesional es contratado en forma individual y dentro -

de los deportistas de un mismo club se encuentran extras, 

jeros. 

A la vez considero que los trabajadores a que 

este c~~!tulo se refiere se les ocasiona una confusi6n,

pues por una parte tienen una reglamentaci6n especial a 

su servicio y por la otra, la ley los remite a las disPS?. 

siciones generales que la misma contiene respecto a cua,! 

quier contrato de trabajo. 

Trabajadores actores y M6sicos. 

A través del tiempo, la Asociaci6n Nacional de 

Actores, ha ido ingrandeciendo su prestigio como sindiC,! 

to de acci6n y de conquista, a trav~s de sus contratos -

colectivos que cada dia son m!s numerosos, en las revi-

siones de los mismos se obtienen nuevas y mejores prest.a 

ciones, tendientes a elevar las condiciones sociales y -

morales de aquéllos que desempeñan la noble prof esi6n de 

actor. 

En la iniciativa de la nueva Ley Laboral, se 

incluye un capitulo dedicado a los actores y músicos, y 

por tanto éstos pasan a formar parte integrante de. la 

.nueva codificaci6n, convirtiéndose de esta manera en la 
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primera Ley del Trabajo que trata a los actores y a los 

músicos como trabajadores en el mundo; anteriormente s6lo 

la consolidación de leyes de trabajo brasilefia, ptornulgs 

da el 10 de noviembre de 1943, hacia referencia a los aE, 

tistas, destaclmdose en este estudio al profesor univer

sitario Nelie Reis, que défendi6 la asimilaci6n de los -

deportistas profesionales a la protecci6n que tienen los 

artistas en la consolidaci6n. 

La exposici6n de mÓtivos de la misma ley, se -

refiere a los trabajadores, actores y músicos, en los si 

guientes términos: por razones semejantes a las. que se -

expusieron en el trabajo especial anteriormente analiza

do, se incluy6 un proyecto de capitulo dedicado a estos 

trabajadores. Realmente la fuerza con que cuenta el sin 

dicato de actores, y los múlt~ples contratos colectivos 

de trabajo que el mismo celebra con las empresas cinema

tográficas y de otro tipo, hicieron posible que los le-

gisladores se avocaran al problema de incluir un capitu

lo dentro de la ley que considerara a los actores y músi 

cos como trabajadores, y a la vez reglamentaran su serv.!, 

cio en una forma especial. 

As! este capitulo define como trabajadores ac

tores y músicos en la siguiente forma: son las personas 

que actúan en teatros, cines, centros nocturnos o de va-



riedades, circos, radio y televisi6n, salas .de doblaje y 

de grabaci6n, o en cualquier local donde se transmita o 

quede grabada la voz. Los trabajadores que queden coro-

prendidos dentro de esta definici6n, tendr~n derecho a -

los beneficios generales de la ley y a los especiales de 

este cap!tulo. 

Los contratos de trabajo de este tipo de trab,a 

jadores, se pueden celebrar por tiempo determinado o por 

tiempo indeterminado, para varias temporadas o para la -

celebraci6n de una o varias funciones, representaciones 

o actuaciones. 

Por las razones expuentas en el pftrrafo ante-

rior, el salario se podr~ estipular de acuerdo al tipo-· 

de contratoque que se celebre. 

Este cap!tulo tambi&n establece la posibilidad 

de que a trabajos· iguales, le correspondan salarios dis• 

tintos, toda vez que para tal efecto se toman en cuenta 

las categor!as de funciones, representaciones o actuacig 

.nes, o la de los trabajadores actores. 

Cuando la prestaci6n de servicios se reálice 

fuera de la República Mexicana, además de renir los re-

quisitos del articulo 28 de la misma ley, y, adem6s las 

siguientes: anticipo de un 25% del salario pactad~ y ga~ 

rantizar el pasaje de ida y regr.eso. 
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Trat&ndose de la Rep6blica Mexicana, siendo -

los lugares dentro de la misma, y fuera del lugar de re

sidencia del trabajador, 3e estar~ a lo ispuesto por las 

disposiciones contenidas en el articulo 308. 

Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera,

los patrones estar~n obligados a proporcionar a los.:t,rab,a 

jadores actores camerinos c6modos, higi~nicos y seguros, 

en el local donde se preste el servicio. 

En la misma forma en que hemos venido critican 

do las reglamentaciones especiales, lo haremos a esta mi,! 

ma. 

Realmente no se le puede negar valor a los le

gisladores de la nueva Ley, pues ~stos al incluir dentro 

de la misma a este tipo de trabajadores, confirma una -

vez mAs que el ideal revolucionario de los mismos. La -

integraci6n de los trabajadores al seno de la Ley tiende 

a equilibrar los factores de la producci6n, como son: el 

capital y el trabajo. 

Los actores hasta la expedici6n de la nueva -

ley, nunc~ habian sido considerados. como trabajadores, y 

por lo mismo eran explotados por los patrones. 

Pero a la vez la reglamentaci6n especial de -

los actores y músicos, crea confusi6n en los mismos, --

pues por un lado se sujetan a esta reglamentaci6n espe-

cial, y por el otro, se tienen que remitir a las normas 
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generales que la misma Ley establece para cualquier con

trato de trabajo, ocasionándoles posibles errores de --

apreciaci6n e interpretaci6n y a la vez una mala aplica

ción de la ley. 

Si esta reglamentaci6n especial hubiera sido -

más amplia, hubiera satisfecho por completo las necesid_a 

des de este tipo de trabajadores. 

Trabajo a Domicilio. 

Los trabajadores a domicilio, habian si.do in-

cluidos dentro de la Ley Federal del Trabajo de 1931, la 

cual es la primera manifestaci6n que reglament6 dicho 

trabajo, ~ste trabajo fue reglamentado dentro de un mis

mo capitulo con lostrabajos de las pequeñas industrias y 

la industria familiar, conteniendo pocos art!culos en r~ 

ferencia al mismo trabajo. Con las reformas de 1962, la 

Ley Federal del Trabajo transcribi6 en forma total, el -

capitulo ya mencionado, y por lo mismo las disposiciones 

legales referentes a este trabajo, quedaron en la misma 

forma. 

Con la nueva Ley Federal del Trabajo, los tra

bajadores a domicilio, obtienen de los trabajadores una 

rnenci6n especial, pues se les dedica, un capitulo !nte-

gramente para reglamentar su t.rabajoo 

Con esta nueva reglamentaci6n de la Ley, los -
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trabajadores a domicilio obtuvieron definitivamente el -

carácter de trabajadores, desechando por completo la --

idea de:que su servicio no se pod!a equiparar a una rel~ 

ci6n de trabajo, sino que simplemente era una relaci6n -

de naturaleza civil o mercantil, esta idea que se tenia 

de este servicio, era una raz6n directa a la naturaleza 

del mismo servicio aunque es una observaci6n equivocada, 

pues dichas personas s! son trabajadores Yt por lo tanto, 

deben ser reglamentados y tutelados por la Ley Laboral. 

La Ley Laboral tom6 en cuenta que estos traba

jadores dependen econ6micamente del patr6n y por lo tan

to, son trabajadores. 

La reglamentaci6n especial de estos trabajado

res, qued6 en la siguiente forma: establece qué se en--

tiende por trabajo a domicilio~ siendo éste el que se re~ 

liza en el domicilio del trabajador o en un lugar disti!! 

to que él libremente escoja, sin la vigilancia ni direc

ci6n inmediata de quien proporcione el trabajo. Si el -

trabajo se ejecuta en condiciones distintas, se reglame.u 

tar~ por las normas generales de esta Ley. 

Respecto a las modalidades de este trabajo, e!! 

contramos que si el patr6n le vende materias primas u 

otros objetos al trabajador, para que ~ste las transfor

me y a la vez se las venda al mismo patr6n, se considera 
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como trabajo a domicilio. 

Para los efectos de esta reglamentaci6n, se -

considera como trabajador ~ domicilio, a aquella persona 

que realice el trabajo personalmente o con la ayuda de -

sus familiares. 

Son patrones los que suministren o no los 6ti

les o materiales de trabajo, cualquiera que sea la forma 

de remuneraci6n. 

La similitud de patrones no excluye al trabaja 

dor de los bi~neficios de esta Ley. 

Queda totalmente prohibido la utilizaci6n de -

intermediarios. 

Esta reglamentaci6n especial, obliga a los pa

trones a que se inscriban en el Registro de Patrones de 

Trabajo a Domicilio, el cual funcionar~ en la inspecci6n 

de trabajo; en dicho Registro se anotará el nombre y do

micilio del patr6n y los demás datos que señalen los re

glamentos respectivos. 

Los contratos de trabajo deberán celebrarse ~ 

por triplicado, quedando una copia para cada una de las 

partes y la tercera se entregará a la Inspecci6n de Tra

bajo. Dicho contrato contendr6 el nombre, nacionalidad, 

edad, sexo, estado civil y domicilio, tanto de los. traba 

jadores como del patr6n; local donde se ejecutar6 el tr,a 
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bajo; naturaleza, calidad y cantidad del mismo; monto ..... 

del salario, fecha y lugar de pago; y las demás estipul! 

cienes que las partes convengan en anotar. 

La siguiente disposici6n que corresponde al a.E, 

ticulo 319 de la Nueva Ley, es el mismo articulo 215 que 

exist!a en la Ley del Trabajo ya derogada. 

Una obligaci6n para los patrones, es la de ll~ 

var al libro de registro de trabajadores a domicilio, el 

cual será debidamente autorizado por la Inspección del -

Tr~ajo; en dicho registro se anotarán las generales del 

trabajador; d!a y hora de la entrega del trabaj~; natur2 

leza, calidad y cantidad de trabajo; los materiales que 

se le proporcionen al trabajador, el valor de los mismos 

y forma de pago de los objetos perdidos y el pago de los 

salarios; forma y monto del sa~ario, y los demás datos -

que señalen los reglamentos. 

Otra obligaci6n para los patrones, es la de ~!l 

tregar a los trabajadores, la llamada libreta de trabajo, 

la cual deberá estar foliada y autorizada por la Inspec

ci6n de Trabajo; en esta libreta se anotarán los requis! 

tos señalados en el p!rrafo anterior. 

Dicha libreta no priva a los trabajadores de -

los derechos de esta Ley. 

Se crearan las Comisiones Regionales y Nacion.s, 
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les, de los salarios mínimos; para los efectos de la fi

jaci6n del salario, se tomar! en cuenta la naturaleza y 

calidad de los trabajos, el tiempo, la igualdad de sala

rios en empresas semejantes, y el precio corriente que -

los productos tengan en el mercado. A la vez establece 

que los salarios que fijen las Comisiones, nunca serful -

menores a trabajos iguales en distintas empresas. 

Dentro de las obligaciones de los patrones, e.u 

contramos las siguientes: las tarifas de salarios se fi

jarán en lugares visibles; proporcionar materiales y 6ti, 

les de trabajo en fechas y horas convenidas; recibir --

oportunamente el trabajo ypagar los salarios en la forma 

y fechas estipuladas; hacer constar en la libreta de ca

da trabajador el momento de recibir el trabajo, las p~r

didas o deficiencias que resulten, no pudiendo hacer ni.u 

guna reclamaci6n posterior; proporcionar a los Inspecto

res y a las Comisiones, los informes que les soliciten. 

La falta de cumplimiento a las obligaciones s& 

9unda y tercera mencionadas en el p~rafo anterior, obl! 

gan al patr6n a indemnizar al trabajador, por el tiempo 

perdido. 

Las obligaciones de los trabajadores, son l~s 

siguientes: poner el mayor cuidado en la guarda y .conse,t 

vaci6n de los materiales y útileslque reciban del patr6n; 

-193-



elaborar el producto con la calidad convenida y acostwn-, 

brada; recibir y entregar el trabajo en los d!as y horas 

convenidos; cuando los,materiales y 6tiles sufran alg6n 

daño o deterioro, los trabajadores deberln indemnizar al 

patrón de acuerdo con lo establecido por el articulo 110 

fracción I, de la misma Ley. 

Los trabajadores a domicilio tendrán derecho a 

que se les paguen los dias de descanso y sus vacaciones; 

respecto a esto 6ltimo se estarán a lo dispuesto en el -

párrafo segundo del articulo 89 de la misma Ley. 

Estos mismos trabajadores, tendrán los dere--

chos que establece el articulo 48 de la misma, cuando se 

les deje de dar trabajo. 

La 6ltima disposici6n que establece este Cap!ty 

lo, son las atribuciones y deberes que tienen los Inspes 

tores de Trabajo; en general las atribuciones se contra

en a la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones -

que este Capitulo establece. 

Del an6lis1s que acabamos de realizar, del cap! 

tulo dedicado a los trabajadores a domicilio, encontra--

1s que &stas reglamentan en forma especial todo el tra

bajo a domicilio, dándole protecci6n al trabajador y tu

telándolo, contra las posibles injusticias y abusos que 

el patr6n pudiera inferirles. 
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"Sin embargo, el sistema tiene •chas deaventa 

jas que son: 

a) Escaso control por parte de las autoridades, 

a quienes no ha sido posible levantar un censo que se -

ajuste a la reál.idad. 

b) Afln por no apartarse del hogar, lo que or,i 

gina una explotac16n inicua, ya que se aceptan las condi

ciones que fija el patrono, las m6s de las veces en forma 

unilateral. 

e) Actividades realizadas en su gr~ mayor!a • 

por mujeres, menores de edad y anci~s de uno y otro se
.e? 

xo, los que •d1ante el trabajo,"gc:{tador obtienen el sua-
tento personal y en ocasiones la manutenci6n familiar. 

d) Competencia desleal que tunde a abaratar -

la mano de obra, causando serios perjuicios al trabaja

dor, que es victima de la voracidad de esta forma patro--

nal. 

e) Condiciones infrahumanas, en las que no se 

cumplen las prescripciones relativas a la ]ornada legalt 

condiciones h1gi6nicas, medidas de seguridad, edad ad.ni-:-

roa, etc. 

f) Intermediarios de los que se vale el patro

no par~ eludir responsabilidades y quienes tambi&n obtie

nen una ganancia a costa del trabajador. 
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g) Generalmente dichos intermediarios son 

empleados del patrono y en su calidad de testaferros, 

eluden su responsabilidad frente a los trabajadores 

por su estado de insolvencia. 

h) Por Último, como los trabajadores a domi

cilio no se conocen entre si, carecen de la noci6n de 

clase, lo que torna difícil su organizaci6n en sindic~ 

tos para defender sus intereses. (24) 

Las violaciones que cometen los patronos con 

el trabajo a domicilio se agudizan por la actitud de -

resistencia del mismo trabajador. Ello se debe al temor 

de ·no ser escuchados si llegan a levantar su voz de pr2 

testa y por el contrario a sufrir represalias patrona-

les. Tal posici6n torna m~s angustioso el problema en -

cuesti6n. (25) 

La Ley di6 a estos trabajadores a domicilJo, 

la protección necesaria para que &stos pudieran estar • 

en un equilibrio con el patr6n; la creaci6n de las Ins

pecciones de Trabajo es una de las'manifestaciones que 

confirman el car~cter tutelatorio de la Ley. 

(24) Revista Mexicana del Trabajo (Junio 1965) El Trab,2 
jo a Domicilio por el Lic. Hugo Italo Norales. 

(25) Revista Mexicana del Trabajo (Junio 1965) El Trab~ 
jo a Domicilio por el Lic. Hugo Italo !·:orales. 
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Estos trabajadores ~ domicilio ob~uvieron al 

ser reglamentados por un cap!tuJ 1pecial, la reinvin 

dicaci6n de sus derechos y la in~-Jraci6n de los mis-

mos a las normas de la Ley Laboral. La justicia social 

traducida en la Ley del Trabajo, alcanza metas incalcY, 

lables protegiendo a los trabajadores a domicilio. 

Trabajadores Dom~sticos. 

Este capitulo, fue ampliado respecto a las -

disposiciones que establec!a la Ley anterior; algunas

de las disposiciones que ya estaban establecidas, que

daron en la misma forma, pero hubo adiciones a la mis

ma encuadrando en un capitulo entero las disposiciones 

especiales que deben regir el servicio de estos trabaj_! 

dores. 

Estas disposiciones, quedaron en la siguiente 

forma: 

El artículo 331 qued6 en la misma forma que -

el antiguo articulo 129 7 cosa que sucedi6 también con -

el artículo 332. 

El artículo 333 establece, que los trabajado

res dom~sticos podr!n dis:frutar de los reposos suficien 

tes para tomar sus alimentos y el descanso nocturno. 

El artículo 334 reproduce al artículo 131 de 

la ley derogada. 
-197-



Para los efectos de la fijaci6n del salario, -

este capitulo establece que las Comisiones Regionales d!a 

berán fijar los salarios m!nimos profesionales, los cua

les se someter&n a la aprobación de la Comisión Nacional 

de Salarios I11nirnos. 

Una de lasaases esenciales para la fijaci6n de 

este salario, son las condiciones de las localidades en 

donde se vayan a aplicar. Las Comisiones Nacionales po

dr&n variar y modificar los salarios fijados por las Co

misiones Regionales. 

El articulo 337 contiene las mismas disposici2 

nes que el antiguo articulo 130, salvq algunas modifica

ciones en cuanto a redacción. 

El articulo 338, reproduce en sus dos primeras 

fracciones, las fracciones III·y IV del antiguo articulo 

130, adicionando solamente la fracción III, en la cual -

se establece que si el trabajador doméstico sufre una e~ 

fermedad crónica y ha prestado sus servicios durante - -

seis meses, el patrón deber! proporcionarle asistencia -

m~dica hasta por tres meses, o antes, si se hace cargo -

de él alg6n servicio asistencial. 

El articulo 339, reproduce !ntegramente la fras:. 

ci6n V del articulo 130 de la Ley derogada. 

Las obligaciones de los trabajadores, se con~ 
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traen a guardarle al patr6n, a su familia y a las perso

nas que concurran al lugar donde se preste el servicio,

consideraci6n y respeto, y poner el mayor cuidado en la 

conservaci6n del menaje de casa. 

Dentro de las causas de terminaci6n de los coa 

tratos, encontramos las siguientes: incumplimiento de -

las obligac ones contenidas en este capitulo; rescisi6n 

por parte del trabajador, en forma voluntaria, con la -

exigencia de un aviso de ocho d!as de anticipaci6n; la -

rescisi~n por parte del patr6n se da en dos casos, el -

primero, sin responsabilidad para él, dentro de los trein 

ta dias siguientes a la iniciaci6n del servicio, sin c¡Ue 

obre ninguna causa; y el segundo, en cualquier tiempo, -

pero con la responsabilidad que le imponen los art!culos 

49 fracci6n IV y 50 de la misma Ley. 

Los tral:iajadores a domicilio, desde la ley de 

1931, habian sido considerados como trabajadores, pero -

nunca en la forma en que este nuevo capitulo lo regl.amen 

ta. 

Estos trabajadores obtuvieron con esta adic.i6n 

a la ley, un trato m~s humano y a la vez la calidad de -

trabajadores de la cual ya gozaban. Pero los derechos 

que este Capitulo les concede, nunca habian sido i¡11a9in,! 

do y, por lo mismo, la Ley les concede los mismos dere--
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chos que a cualquier trabajador, no obstante que estos -

trabajadores muchas veces no tienen ni la minima prepar_! 

ci6n. 

Este es uno de los claros ejemplos de la just1 

cia social. 

Trabajo en Hoteles, Restaurantes, Bares y otros 

Establecimientos Análogos. 

El motivo por el cual la nueva Ley establece -

este Capitulo, fue la presi6n de los sindicatos y los--

mt'tltiples contratos colectivos de trabajo que dichos si.n 

dicatos celebraban con las empresas. 

Estos trabajadores son como muchos otros, los 

que recibieron beneficios de la nueva Ley, pues hasta e!, 

ta fecha qued6 reglamentado su trabajo y se simpU.:fica .. 

m&s el trabajo de los sindica~os, pues ~stos a través de 

los contratos colectivos de trabajo, eran los únicos que 

pod~an establecer las funciones, obligaciones y derechos 

que este tipo de trabajadores tenia. 

La reglamentaci6n especial, qued6 en la siguiea 

te forma: 

Se establece qu~ tipo de trabajadores gozarán 

de estos beneficios, mencionando a los siguientes: tra

bajadores de hoteles, casas de asistencia, restaurantes, 

fondas, cafés y otros establecimientos análogos. 
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Los salarios minimos profesionales ser6.n fij! 

dos por las Comisiones Regionales de Salarios M!nimos,

previa aprobaci6n de la Comisi6n Nacional. 

Las propinas que estos trabajadores reciban,

formar&l parte de su salario y los patrones ~o podr&l -

tener participaci6n en las mismas. Estas propinas for

man parte del s~lario de los trabajadores para los efe.s¡ 

tos del pago de cualquier indemnizaci6n o prestaci6n ~ 

que les corresponda. Si hubiera un porcentaje exceden

te sobre las consumisioa.!s que los clientes dejen, las 

partes fijar&l el aumento que deba hacerse al salario de 

base, siendo éste remunerador y tomando en cuenta la i,m 

portancia del establecimiento en donde se prestan los -

servicios. 

Se obliga al patr6n a suministrar alimentos -

sanos y nutritivos a sus trabajadores. 

Los trabajadores estlm obligados a tender con 

esmero y cortesía a la clientela. 

Dentro de las atribuciones que tienen los In§. 

pectores de Trabajo, encontramos las siguientes: 

1.- Vigilar que la alimentaci6n que se propo~ 

cione a los trabajadores, sea sana, abundanté y nutrit,! 

va. 

2.- Verificar que las propinas corresponda en 
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su totaliuad a los trabajadores. 

3.- Vigilar que se respeten las normas sobre -

jornada de trabajo. 

Esta reglamentaci6n especial, contiene algunas 

normas sobre protecci6n tanto a los trabajadores como a 

su salario, pero a la vez deja sin mencionar muchos pun

tos importantes relacionados con los contratos de ellos, 

dejando dicha laguna a las normas generales de la misma 

ley y, en 6ltimo extremo, a los contratos colectivos de 

trabajo que los sindicatos celebren. 

Las lagunas que esta reglamentaci6n especial 

deja y que son suplidas por las normas generales de la 

misma, crea confusi6n tanto a los trabajadores como a 

los patzjnes, y a la vez, podr!a prestarse a una mala 

aplicaci6n de las normas laborales. 

Industria Familiar. 

El 6ltimo Capitulo de las reglamentaciones esp~ 

ciales, contiene tres disposiciones sobre el trabajo de 

la industria familiar; este tt'a.bajo ya hab1a sido regla

mentado desde la Ley de 1931; las nuevas disposiciones -

de la Ley son las siguiéntes: establece qu~ son talleres 

familiares, diciendo que son aquéllos en los que exclus,! 

vamente trabajan el c6nyuge, los ascendientes, descen--

dientes y pupilos, y que no se aplican a estos "'talleres 



las disposiciones de la ley, con excepci6n de las normas 

relativas a higiene y seguridad; encarga a la Inspecci6n 

de trabajo, vigilar el cumplimiento de estas normas de -

higiene y seguridad. 

Del an&lisis que hemos hecho de todas las re-

glamentaciones especiales, desmenuzando uno por uno to-

dos los trabajos espcciale~ nos llevan a la conclusi6n -

del gran esfuerzo realizad~ por los Legisladores, plas-

mando en dichas· reglamentaciones, logros incalculables -

en favor de los trabajadores y a la vez una mayor ~cept.s, 

ci6n al derecho social. 

La reivindicaci6n de los trabajadores y de sus 

derechos, confirma, como lo hemos expuesto a trav~s de 

este trabajo, que.!,os legisladores laborales estuvieron 

bañados del ideal revolucionario, ideal que se vé plena

mente confirmado eh la expedici6n de la nueva Ley, y en 

caso concreto en reglamentar en su totalidad los traba-

jos especiales. Todos los trabajadores especiales que -

fueron beneficiados por esta Ley, obtuvieron la calidad 

de trabajador, defensa a sus intereses y protecci6n a su 

trabajoo La inclusi6n de trabajos tan especiales como -

pudieran ser los deportistas profesionales y los actores 

y músicos, confirma que el C6digo Laboral está al d!a de 

las necesidades de la Naci6n. 

No se les puede negar el esfuerzo que dichos -
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legisladores lograron por la expedici6n de la nueva Ley; 

al dedicarse a legislar concretamente sobre trabajos es

peciales, pero a la vezy estas reglamentaciones especia

les es el resultado de la presi6n ejercida por los sind! 

catos y por la llalla.da •teor!a integral", corno ast la -

llama el Maestro Alberto Trueba Urbina. 

En mi opini6n, la justicia social y la reivin

dicaci6n de los· trabajadores, ·se ver!a totalmente satis

fecha, con la expedici6n de una reglamentac16n completa, 

de cada uno de los trabajos especiales, es decir, no su

jetarse a normas especiales y normas generales a la vez, 

para.reglamentar un trabajo en especial, sino que en lo 

futuro se expidan reglamentos para cada trabajo especial, 

con los cuales se •ubsanaria esaambigüedad que en las r~ 

glamentaciones especiales estaJ?lecen. 

Con dichos reglamentos, la integraci6n de los 

trabajadores seria total y alcanzar!a el ideal que tanto 

los sindicatos como los trabajadores pretenden. 
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CAPITULO VIII 

" e o N e L u s I o N E s " 



C A P I T U L O VIII. 

tt e o N e L u s I o N E s " 

1.- EL DERECHO LABORAL NACE COMO UN PRODUCTO DE LA 
LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA. 

En los Capítulos que preceden a este tesis se -

demuestra que conjuntamente con el nacimiento de la clase 

burguesa capitalista, nace una clase trabajadora explota

da que, desde sus inicios trata de liberarse de esta ex-

plotaci6n y a base de una lucha intensa y de etapas suce

sivas y constantes de liberaci6n ha logrado una disminu-

ci6n de dicl1a explotaci6n. Como consecuencia de ello, de

be concluirse que, el derecho laboral, es un triunfo de -

la clase trabajadora. 

2.- EL DERECHO LABORAL TIENDE A REIVINDICAR LAS MAS 
CARAS Y ELEMENTALES ASPIRACIONES DEL HOMBRE, C.Q. 
HO TAL Y COMO TRABAJADOR. 

La historia del derecho laboral es, sin duda a! 

guna, la historia de la humanidad. El hombre ha sido ex-

plotado por el hombre en forma inmisericorde y éste a su 

vez ha tendido a liberarse de·dicha explotaci6n. El c6d,! 

go laboral es el instrumento legal m6s avanzado para reso! 

ver la explotación del hombre por el hombre. 
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3.- Li,S REGLANE::TACIONES ESPECIALES IJACEH COHO UHA 
U.SCESIDAD DE TUTELAR SITt7ACIOiiES COi:T;1ACTüALES 
ESPECIALES. 

Si bien es c!erto que el derecho•laboral tutela 

y protege a la parte m6s débil en las relaciones contrac

tuales de trabajo, tar.lbién eG cierto que dichas normas g~ 

nerales son insuficientes para resolver problemas esped.

ficos. Fue necesario y jurídicamente correcto, elaborar 

las reglamentaciones especiales. 

4.- EL CORRECTO DESDE EL PUNTO DE V:ISTA PROTECCIO-
NISTA, HABER ELIMINADO EL COJ.!TRATO DE APRENDIZA 
JE. 

Un evidente éxto de la LEY FEDERAL DEI, TRABAJO. 

actual, es la de haber derogado la reglamentaci6n dedica

da al contrato de aprendizaje, que era aprovechado para -

explotar iníc.uarnente a trabajadores cuya ensefianza no teE_ 

minaba nunca. 

Este ti;Jo de contrato daba lugar a que los tra

bajadores fueran inicuamente explotados y bajo el pretex

to de un .aprendizaje que ya hablan adquirido y que no era 

necesario, se les pagaba salarios inferiores al mínimo. 

5.- LOS AHTICIJLOS qu¡:; RESUELVE;·: EL PROBLEMA DE LOS 
T;::,·-.DAJOS ESPE:CIALES t EH LA LEY FSDE:<AL DEL TH.A
JAJO t REQUIERE/: iTBCESARIAi'.ENTE REGLAr:E!:'J.'ACion:~s 
·.;nE Al::~LIEIJ y 1;EJO~Ei! DTCHhS DISPOS:r.c:r.orn::s, DA.U. 
DOLES SU Vi::RDADZRO COT'TEI'.IDO Y VALIDEZ. 

:n los artículos que se refieren a los trabajos 

es¡x~ciulc:s dentro de la Ley, se establecen prer.üzus mayo-
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res que a ln larga crearán confusi6n y obscuridad, dando 

lugar a que el patr6n, que es la parte fuerte dentro de -

la contrataci6n lai)oral, se aproveche y obtenga ventajas 

de ello. 

Por lo mismo, se sugiere como punto final de t~ 

sis, que se reglamenten los artículos de la Ley que se r~ 

fieren a los trabajos especiales, dándoles la amplitud y 

validez que el legislador pens6, para que en verdad se t,!! 

telen dichos derechos, pues el resultado pr~ctico visible 

a la fecha, es totalmente negativo. 
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