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INTRODUCCION 

~Consciente de la transformaci6n que en materia de industriali-
zacion se ha venido o~erando en nuestro País, en los distintos as--
pectos de la ~roc1uccion, cabe, con urgencia, desarrollar un movi---
miento de caracter emlnentemente político, econ6mico y social, para
proteger de hecho al trabajador a domicilio, hoy como" ayer olvidado
pues en tanto que sus hermanos de clase, los obreros asalariados, -
alc¡:¡nzan servicios educ::itivos .V del Seguro Social para sus hijos y-
demás familiares, el trabajador a domicilio, solo disfruta de una -
tutela te6rico-demag6gica, elevada a la categoría de Ley, en la pr~ 
ti ca inoperante. 

Demostraré a través de ésta tesis, en breve estudio, que el a-
bandoqo o descuido que padece no es de falta legislativa, sino de -
omisión en la aplicación práctica de las Ley~s y ordenamientos res-
pectivos, por parte de los Tribunales laborales o de los propios di
rigentes, si los tienen, que por ignorancia o rflzones de otra índole 
en oc9aiones ni s !quiera ocurren ante las autoridades respectivas en 
demandn de justicia. 

A los trabajadores a domicilio debe protegérseles favoreciendo
su organizaci6n y registro de sus sindicl'ltos, pues el derecho a orga 
nizarse y protegerse ·rué un triunfo obtenido en los diferentes movi
mientos sociales en que han participado las clases populares. 

Se parte de una realidAd, y es que los trabajadores a domicilio 
han a ido más lentos que los trabajadores asalari0dos en sentir la ne 
cesidad de la aproximación sindical, ello debido a que se encuen---
tran esparcidos, pero considerándose que en el momento presente, --
cuando nuestro pa1s necesita de mayor producci6n, resultJr1a adecua
da la organización de fuertes sindicatos de traba.1;:idores a domicilio 
para la obtención, en gran escnla de los productos mrin11facturn:fos, -
al mismo tiempo para el mejor logro de sus conquistas labornles. 

Precisa combatir la ineficncia de los textos le['ales mexicanos
implantando a través de la Ley Federal del 1'rabajo, o de un ordena-
miento adecuado normas ~enerales para todo el país de observ8ncia
inmediata en toda la Re publica, o de aplicación paulatina conforme a 
regiones econ6micas, que respondan efectivamente a las necesidades -
peculiares de ésta clase de trabajo y a sus efectos dentro de una Q.Q. 
l!tica de me,ioramiento social y de equilibrio econ6mico entre los 
factores de 1a producci6n. 

Como complemento indispensable para garantizar al trabajador a
domicilio una existencia digna, libre del temor a la miseria y de -
los infortunios. de la vida, UI'ge dar los prim8ros pasos en firme pa
ra extenderle los beneficios del Seguro Social obligatorioi en todas 
aquellas Entidades donde por el momento sea fr;ctible hacer o Y en to 
do el País cuando las posibilidades lo permitan. 
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ANI'ECEJENTES J{ISTORICOS 

El concepto jurídico del trabajo a domicilio no se precisa sino 
hasta el inicio del siglo XIX, desenvolvi~ndose paulatinamente para
alcanzar la madurez que observamos en nuestros d1as. Antaño no se co 
nocia la noci6n de lo que se debe entender por "Trabajo a Domicilici" 
sin embargo, los vie,jos textos nos d'ln la pauta p8rn afir:nar que aún 
cuando los antiguos tratadistas no lo definian claramente, s! en cam 
b!o encontramos algunos rasros caracter1sticos de tal concepto en el 
regimen corporativo de la Edad Media. 

En efecto, el r~gimen corporativo, es el sistema en el cual los 
hombres de una misma profesi6n, oficio o especialidnd se unian para
la defensa de sus intereses comunes. En el régimen corporativo de la 
Edad Media, los productos estaban limitndos a los vecinos o conoci-
doa de tal manera que la producci6n se hacia a medida que se presen
taban los pedidos. 

La circunstancia de que se trabajara p1ra personas conocidas,-
lo reducido del mercado, el celo y org1llo pt.iestos por 11'ls corpora-
cionea en la calidad de sus productos ya que cada uno llevaba el se
llo de su autor, nos lleva a pensar que las corporaciones medievales 
tienen los mismos rasgos c1racterieticos Je lo que debemos entender
por " Trabajo a Dom!cilio 11

, ya que tenemos presente que el trabaja-
dos que elabora algun producto no propiamente se tiene que pensar -
que lo hnw; necesariamente J1 solo, sino que incluso puede ser ayuda 
do por algun miembro de su familia, as1 tanóien las corpor::iciones--
medievales elaboraban sus productos con la p:irticipaci6n Je los Maes 
tros, Oficiales o Aprendices; por otra parte, ln p1·oducci6n ·~el tra
bajo a domicilio estA destina~a a un pntr6n sin que quiera esto de-

. ci:r que por patr6n debemos entender necesarlamente a ·ma persona con 
siderada en su individualidad, sino que por patrón entendeir.os a una
persona f1s ica o bien una per•s nna moral; en otras palabras, por pa-
tr6n entendemos a tina persona .o 11na negociac16n. 

las corporaciones tuvieron su pleno funcionamiento en el siglo
X s11 apogeo corre de esos ai1oa a los siglos XV y Y.VI en que princi
piaron a declinar por causas de las nuevas relacione~ econ6micaa. Tu 
vie:ron su periodo de grandeza, alcanzaron fuerza poUtic«l considera
ble y contribuyeron al progreso de la cultura de las Ciudades, bas-
t;:indo, para convencerse, considerar las corporl'lciones de Florencfa.
El proceso hist6rico les puso fin al romper los moldes que estorba-
han al desarrollo del capital, de la manufactura y de la industria. 

NumerofloEI autores sostiehen que la corporaci6n estaba integrada 
por tres grupos de peraon:ia: Maestros, Compaf\eroa y Aprendices. Esta 
estructura no responde a la verdadera realidad, pues debe verse en -
la corporación una uni6n de pequef'íos talleres o pequef1as unid\des de 
producci6n; cada una de las cuales es propiedad de ·_m Maestro 1 a cu
yas 6rden~s trabajaban unos campaneros, llamados tambi~n Oficiales-
y uno o mas aprendices. La co:rporaci6n es uno :1 es unión de pequef\oa 
propietl:irios. 

las finalidades principales de la Corpor,ición er:m: defender el 
mercAdo contra los extraños impedir el trabajo a quienes no forma-
ban p<irte de ella :r evitar ia libre concu-rrenc in entre los !laestroe • 
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Para alcanzar sus fines, reglamentaban las corporaciones, me

diante el Conse,jo de Maestros, la forma de producción, red11ctaban
sus estatutos, fijaban los precios, vigilaban las compras de mate
riales, controlaban, en suma, la producci6n. Si hacerr.os a un ltido
la econom1a ruua, encontramos hoy d1a dos sistemas económicos: la
econom!a libre .v la economía diri~ida, Sl r~p:imen Medieval difiere 
de la economia libre en que la producci6n se encuentra minuciosa.-
mel}te reglamentada, .'f de la economía diri¡::ida en que la reglamenta 
ción no procedía del Estado sino de los mismos productores. 

Loe gremios se encontraban perfectamente delimitados sin que 
una persona pudiera pertenecer a dos, ni desemper~r trabaJos co--
rrespondientes a oficios distintos, ni de tener más de un taller,
n i ofrecera~ a continuar e 1 traba,jo que otro hubiere ,comenzado; y
la distincion era tan precisa que un zapatero remendon no podia -
hacer za patos nuevos, ni un herrero una llave, 

El námero de talleres se f i,Jaba segl!n laa necesidades de la-
C iud8d mediante un triple procedimiento: restringiendo lA entrada
al v:emio, lo que trajo como consecuencia que los oficios se fue-
r;;in haciendo hereditarios; exigiendo un largo apr~ndizaj e y some-
t:lendo a los aspirantes a Maestros R •m severo examen que consis-
tia, A mÁs de otras prueb.'1s, en exir.ir lR creación Je 1ina obra ma
estra. 

Los cornpa:'.eros trabajaban a .~ornal o por u:1iclad de obra con
la oblifaci6n de proporcio~ar un producto ae buenR cnlidad, in'ª
te capítulo '.le 11'1 reglament11ci6n se ha querido encu'ldrarel .Jerecho 
del traba.jo l recor<hndo 1 entre otras diSJ?OSiciones, las relativas
Al sal.9rio Justo. Es evidente que existio un Derecho del Trabajo,
pero, las re$las sobre el salario ,justo se dictaron no precisamen
te en atencion a las necesidades de ~1ienes lo recibian, sin que-
quiere ~sto decirse que siempre fueran victimas de una explotación 
despiadad<i i pues debe te ne roe en cuenta que la Iglesia Cat61ica--
siguiendo as ideas de Santo Tomás de Auino ougn6 porque se paga
ra un salario suficiente a las necesidades del trabajador, sino -
con el fin de evitar la libre concurrencia, que los Waestros ha--
brian podido hAcerse si fijaran a su arbitrio los salarios, sino -
mAdiante las reglas dictadAB en beneficio de los asalariados, nor
mas protectoras del interés de los Maestros ·1 del taller del que-
son propietRrios. 

le conclusión anterior s& corrobora considerAndo la sumisi6n
constante y perfecyi de los Compañ~ros y Aprendices a los Maestros 
a la que contribuyo la vida en comun, la falta de una vfa jurídica 
para hacer v1ler los derechos que les hubierAn podido corresponder 
v, finalmente, la posibilidad piira la corporación de expulsar de -
s11 seno a quien no se a6metierFi a sus Reglamentos. En algnnas Ciu
dades llegaron los gremios a administrar justicia en los asuntos-
que les afectaban, pero los tribunales se integi"aban sin Maestrea
se trataba '1e una justicia de los dirigentes. 
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Con el tiempo se fué haciendo más penosa la condición de los 
Compal'leros j_ los aflos ,se aprendizaje .Y de práctica aumentaron 71 el 
titulo de wiestro fue patrimonio de la anciPnid:;id, Es entónces -
cu~ndo estalló la lucha de clases, A partir del siglo XIII forma
ron los compa~eros asoci'3ciones especi:;¡les en Francia~ Alemania e 
Inglaterra, en los que puede verse el origen de los sindicatos de 
tY'aba,ió!dores. Basta por ahora decir que los gobiernos, viendo un
movimiento revoluciom1rio, a 1 igu~ll que hizo la burgues ia de 1 si
glo pasado con loa sindicatos de trabajadores, las prohibieron y
persiguieron severamente, razón por la cual su influencia en el-
desarrollo del Derecho del Trabajo fu~ relativamente escaso. 

No es posible seguir el proceso de destrucción del régimen -
corporativo y su substituci6n por el sistema capit3lista, pues e
xigiria el análisis histórico de las transformaciones económicas
de 1 mundo medieval .v de la Edad Moderna, Como toda estructura so
cia lt t;espondi6 a ciertas condiciones históricas cuyo c;:imbio de-
termino necesariamente su rutina. La producción corporativa se hi 
zo insuficiente para llenar las necesidades de los hombres y los
pueblos. El aumento de las relaciones en cad;:i Est'ldo y de los Ee
t'ldos entre a 1, el comercio crecie ntei las nueva a rutasi el deacu 
brimiento de América, el progreso de as ciencias .'f de as dcni
C'ls, el desarrollo del capital, etc, produjeron un c8mbio en,la-
estructura econ6rnica .V pusieron de manifiesto 111 contradiccion -
con el ordenamiento corpo~ativo, al que, a la postre 1 hicieron -
saltar. La manufactura fue la primera brecha en el régimen al in
tensificar la producción y derramar las mercflnci~1s en el exterior 
La economi1 de la Ciudnd y el sistema de Clientela cedieron al pa 
so a la economía nocional :r al sistema capitAlista •. Antes de ---
cualquier otro pa1s, destruv6 Ing¿aterr::i la corpor3ci6n; un acto
ae el Parlamento en 1545, prohibio bs corporaciones y ~1e poseer
éstos bienes y confiscó sus propiedad~s en beneficio de la Corona 

En los s ielos }..'VI y XVII se acentdó la descompos ic iÓn del ré 
gimen : los homQres de aquellos tiempos, compenetrados del ideal
iiberal, no podían tole1~r el monopolio del trabajo; l3S luchas-
empezaron a partir de ese momento, la burgues1a necesit;:iba manoa
libres para triunfar en su lucha con la nobleza; el Derecho Natu
ral proclamó el derecho absoluto a todos los trabajos :.r contraria 
al principio de libertad toda or~anización que impidiera o estor 
b'lra el libre ejercicio de aquél derecho. Se prepAraba la Revolu
c16n Francesa; en febrero de 1776 se prornuleó el fRmoso edicto -
de Turgot, suprimiendo las corporFJciones. 

Inuustria de farnHia, trabajo alc;uilado artesan1a y manufac 
tura a domicilio, son las diferentes formas de orfanizacién indus 
trial que se han sucedido desde la antigüed;:id hasta la Revolu--
ci6n Francesa, sin ser posible atribuir a tal o cu1ü época cron6-
logica el aniquilamiento absoluto de las unas por la~ otr~s t sino 
mAs bien el reemplazo paulatino de unas por otras, aun cuanoo no
se havan destruido entre s! de manera absoluta; debién:iose hacer
se notar , por otra parte , la coexistencia de esas formas en la
~poci:.i rr.oderna con un valor modific<1do va que por ejemplo, lA --
primera se concentra p1ra ciertos proáuctos, la artesanía cede JIB 
so al desarrollo de l'l gran industT'fa y la rran11factura a dornici-
lio por la explotacién de q11e lle¡;An A ser objeto r.:lienes la prac 
tican adquiere fisonomía q11e amerit<i reglamen•.1ción adec11ada. 
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Les asociaciones cooperativas, ·ie producci6n las estructuras 

econ6micas del sistema soviético y las N:lcientes tendencias que -
procuran extinguir o aminorar.la escisi6n entre el capital y el -
trabajo1 pnra no se~alar otrar, constituyen en la ~poca moderna y
especiaJ.mente en nuestro siglo nuevas formas de organizaci6n in-
dustrial, cuy9 estudio por dem¿s interesante, escapa a loa modee-
tos fines de este ensayo. Baste con poner de manifiesto que a la -
vera de ou desarrollo, se mantienen los tipos de organizaci6n ex-
puestos, que lBs laborea a domicilio con la rnirrimbre ya indicada, 
subs ieten i mas no con cc.rácteT' estático, e ino eri nuestro concepto
con sentido dinámico, s i~nificando al permanecer en eficacia en la 
mayoria de los paises de le actualidad a trav~e de las varias eta 
pas de la evoluci6n industrial, que ind1Jfü1hlerr.ente, ~esponden a -
bs c~xifencfas de crirácter t~cnico, econ6mico y socfal inherentea
al desenvolvimiento del fen6meno de la producd.6n. Y.as delante ha-
1.rr~ oportun1.dnd de volver sohre éste punto, al analizar los arf,U-
~entos de los partidarios v los detrnctores del trabajo a domici-
lio, tan eolo deHneamos ese aspecto pAra comprender mns Man el -
devenir histórico del tipo del trabajo que nos ocupa, desde que la 
situac1.6n del asalariado frente al dador de ln mnnufactura a domi
cilio, hizo patente la necesidAd de que lqs legislaciones, a6n - -
cnando tímidamente, en principio intervinieron prira combatir la-
explotaci6n de <1ue era victima el r,rin~ero, hasta los ordenamientos 
del presente y la realidad que se manifiesta en nuestro medio. 

En efecto el estud:l.o del trabajo a domicil1.o reviste mayor-
inter6a a pardr de le transfo1·nk1ci6n de JJJs herramientas en máqui 
nns, ante la urgencia de acelerar las tareas y como rncurso pera -
obtener un rendimiento onperior en el intenso proceso laborativo -
qne se iniciH en el siglo pasado, destacar:dose al ros¡_,ectol en lo
concerniente a aalar:loa 1 condiciones de pi3ctaci6n del serv cio, tu 
tela higi~nica y consecuencias juridicaa econ6micas y socialés-
de llll desarrolloi la obra legislativa de Jiferentes paisee, aunada 
a,los esfuerzos de loa investifadores eociales y al concurso de -
mul tiples organizaciones, qut'l se hrin preocupnc1o del problema. 

Es bien sabido qu~ al extenderse la rnanufr:,ctura a domicilio-
en el siglo XIX, de an original carácteT', amabla y casi familiar-
comenz6 a ser pera el productor aut6norr:o un medio f~cil de acrecen 
tar sus ingresos, transforrnAndose en una labor agohiante, por las
jorn8das excesivas, la escasa retribuci6n y las rr:<Jlas condiciones
que prevalecen en su deeenvolvirr.iento. 

En Inglaterra a mediados del siglo p<1SF1do, explica Paul ~oya 
vnl , el empleo ael var.or en la indus ria :r el uso de nuevos rr:eto
doa en la producci6n , revolucion11ron el regimen econ6rrico, contri 
buyendo a intensificAr la concurrenciat 1D concentraci6n industria 
y c;:ipitrilista, asi corr:o el desarrollo cte las vias de t"'ansporte. -
El maqufr,ismo, ent6ncea, absorvi6 ~n forma paulatina a la gran ma 
yoria de los peq1;e "os ar te sanos aut6norr.os, ¡:ero al misrro tiempo ~
que f8vo··eci6 esa concentr<.Jci6n, di6 orÍg<?n a r~umeroeas industrias 
a domicilio, ya que los capitriles centralizados hal1aron un benefi 
cio conaider~ble al diseminar por ese rr.étodo el trabajo efectuado:' 'º la fábrica colectiva, deal~gandose de las cargas inherentes a -
eata Última y aprovechando la mano de obra cada vez mas abundante, 
todo lo cual ¡:e rmitia afrontar mejor la compete ne ia. No es extra flo 
pues, que en tales c:trcunstencise, la manufactura a domicilio lo-
graae incremento inus it'.ldo. 
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Desde 1884, Australia y Nueva Zelandia, fueron quienes primero 

iniciaron la reglamentaci<5n de.l traba.1o a domicilio. El l!glol'lera--
miento de inmigrantes en las grandes Ciudades de eeoe paises como-
consecuencia del desengat'to sufrido por incontables personas, atrai
dae por el espejismo aurífero, dispuestas a aceptar en pago de su -
trabajo 1 cualqder cAntidad por baja que fuese, y la actitud patro
nal ten<tiente a sustraerse a las restricciones legnlea, impuestas a 
las labores del taller o de la fábrica, para ent6nces ya con bastan 
te arraigo en esas naciones, constituyeron los factores det3rmina-
tes para el desenvolvimiento de la mElnufactura a domicilio¡ mas co
mo bien pronto quienes a ella se cJedicat;ian, comenz;iron a ser ob.'eto 
de las mas viles expoliaciones. En osa época, al estallar lJ.ls gran
des huelas marítimas y de curtidor·es de rieles, el aumer.to de la ma 
no de obra vino B a¡;-ra "'•r la situaci6nt envileciendo aún mas loa ea 
lal':los p;¡E'adoe a las labores a domicilio aunndos a la encuesta pa
ra inforrneo sobre la industria de 13 confección v la ebanistería -
sirvieron para constat1;1r que en determir.adns er1presas, mas de 1a mi 
tad de los obreros habian perdido el beneficio de 2-a prote~ciór. le
~·al porc.ue los patrones cerrando cad:i vez mas sus fáb'ricas, distri
buían el trabajo a domicilio. 

En Nueva Zelandin lleg6 a implantarse de modo indirecto el sa 
lar.io m1nimo. En principio fué estatuido solo p-'lra los ap-endices,
mas con posterioridad, los 09"eron n domicilio obtuvieron identico
beneficio t cuRndo se prohibio, según Ley de 1869, la sub-empresa en 
varias industrias que utilizaban esa cu1se él~ manuf;c:ictura, por cuyo 
motiv0 ln ganancia de los intermediarios p~s6 a distribuirse entre
los propios trabajadoree 9 y anto todo, al expedirse la Ley sobre -
Conciliaci6n y Arbitraje Obligatorio y la Suprema Corte de Arbitra
je, con el objeto de que no vo1vieran a repetirse aquellaa huelgaa
desastrosas ya apuntadas, se obligo a obreros y patrones a prescin
dir de loa recursos extrenos, debiendo conformarse con las decisio
nes d~ ambos organismos, con preferencia de lél Supr-ema Corte do Jus 
ticia a ouien se f11culM para qu~ fijara la tasa de loa salarios en 
los casos de Htigios, pero adamas tales resoluciones afectarian no 
apio a las partee en controversia, sino a tod,is aquellas personas-
que pudieran tener inter~e en ese momento o llegasen a tenerlo dos
pu~a en una indus tr 1a a imilar o conexa. ~'ara la manu f"<J ctura a domi
cilio 1 el salario m1nimo se fij6 por pieza elaborada, <!aetigándose
con multas severas su inobservancfo. 

En Alemnr:ia, la re['l"lr.:en~-aci6n del t1•::iba,jo a domicilio ae :Ini
ció originalmente, con vista a proterer las labores de la infancia, 
Al :bevelarse que cerca dP la ffj t<id '.le los ni~os empleados en ta--
reas induatrialesi desempeñciban sus labores en loc<iles privndoai -
fueran del contro de los inspectores y en condiciones a todas u-
ces impropias. Por Ley prom•Jlfnda el 30 de meirzo de 1903 ol legisla 
dor estatuy6 normas tendientes R reg::íar las activid::ides de los ni
"oa 1 distinguiendo entre los que fnesea ocupados por la misma fami
lia y los extra·---os a ella· y, en las Leyes de 1911 1 1923 y 1934 abo 
rdo de un modo efectivo, ios problemas ~senciales ae la menufP.ctura 
domiciliariai estableciendo la obliración a cBrgo de los patrones -
de fijar en ugar visible la tarifa correspondiente a cada una de 
las labores :r asirrie11:0 les impuso la obligcición de que entrepisen-
a cada obrero una libreta de salarios donde se consivrnrian la can
tidad y calidad de traba,jo encomendado y los emolumentos correspoh
dient~s. Por Últi1110, ,además de exifir establecimifl ntoa higHnicoe-
Y a. fin de proteger al obrero contra una poa ible explotaci6n d"' loa 



---intern~diarioa, la Ley estableci6 que el emple~dor seria res~} 
ponsable de las remuneraciones insuficientes "ue pagasen aquellos 
estando obligados los patrones a paEar la diferencia bajo energi
ces penas en caso de reincidencia. 

la Repúblicn Prancesg no pero'aneció a,iena a loa problemas -
del trabajo a domiciliol desde fines del siglo pasado y princ:lpio 
del actual, la explotac 6n de loa obreros que lo practicaban , -
fu~ objeto ele numerosos eatud ios y vigorosas cam1•a ~·as renlizadaa
por notables pensadores y diversas or[anizacionee- 1 que produjeron 
tras una serie de debates, la promulpci6n, en 1922, una Ley so-
bre la rMteda. Como en la industria del vestido era donde se co
metían los ma~orea a husos, el legislador frnnch, en forma ini--
c 1al1 ex~e11.<3io aolo a ella aun normas , protegiendo a la mujer ~ 
por ser esta la victima mas sufrida de los patrones e intermedia
rios¡ mas posteriormente amplió el radio de acci6n legal no solo
ª industrias conexas sino a otrao de indole distinta! organizando 
y otorg'1ndo aus beneficios tambien al trabajo mnscul no. 

Podemos i·esumil' el orcienarr.ie nto ralo en loa s iguientea térmi 
nos: en primer lugnr, todo empl'es'lrio deberá llevar un 'egistro-
que indiaue el nombre y direcc16n de cada uno de sus obreros ocu
p9dos entrepndo a tales ope1·3rfos una libreta al momento de en-
cargarles la obra, dorrle se exprese la c3ntidac1 y calidad del tra 
ba,1o .Y 1'I rerwner11ci6n cono i~'Uiente asi tam'oten la fecha de entre 
ga y recepci6n. En segi.jndo lupr , al irunl (}Ue el sistema Inglés 
y Alerr.~n , la oblif,é!ción de coloc<1r, en lUFir visible los precios 
de manufactura 1 con la particular1dad que tales precios no se de
termiruin por el. librP. acuerdo de lri s prirtes, sino corresponde a-
loa Consejos de trabajo fijarlos; en tercor lurar, la Ley concede 
dos acciones civiles P::'"ª asegurar Ja eficacia de sus prescrip--
ciones. Talas acciones se conceden pnra que el obrero insuficien
temente pagrydo exiga del respons::ible lo que se le adeude ein me 
noscabo de reciamar tam:~·ien los d·1 os J pet·juicios respeclivos. -
Acciones ~ue ~1eden aer intentadas por el ~ismo trabajador! sindi 
c:i tos profesionales y por aaoc:l.aciones que la misma IAly a e tia la. 

In }Satados Unidos de Norteamérica, la tarea de regular la -
prestaci6n del trabajo a domicilio se hizo patente desde el Últi
mo cuarto de siglo anterior. Varias Regiones de la Uni6n A~erica
ºªt corno fieles guardianes de la higiene y la salubridad publicas 
a instancias de ag1•upaciones y algunas ligas similares lleV'.1ron -
al extremo las medidas tendientes a evitar los peligros que entra 
f'laba para el obreroy sobre todo para el conswridor la manufactu
ra de articulas elaborados a domicilio bajo condiciones impropias 

So lleg6 a prohibil' el traha,io que se efectuara en locclles-
que a la vez sirvieran como dormitorios, exifi6ndose requisitos-
de aseoi ventjlaci6n, temperaturas especiales para tales sitios,
los cu'1 es seg6.n la lrtly Wiaconsin, deber~n ser visitados previa
mente por loa inspectores, quienes otore:aran la autorizaci6n ne
cesn:!'ia. 

Además v:.irios E:st::idos exirieron 1;ue 10s productos f~hric"l-
dos a dornicÍlio portasf:ln una rMrcn que expres::1ra esa cualidad, ba 
jo la denofl1inacion : " tenement m3de " y 1~sirris:ro el domicilio -
del filbric.-mte, f,3c111tando a los inspecto~'es que encont'."'aSen arti 
culos manufllcturl!ldoa en condiciones irregulares para aplic3rles-
marbetes que indicaran qua hahian sido manufacturados en condic.12 



nea de suciedad e insalubridad • 1 1 14 
:~eva York; por otra p::lrte se !m~~fl~ro~s ta~~rf.v~~ Mi~s~rh¡iJo 

c¡~ndde ciertas confecciones Ciue amenazaron lg salud de la co 
mun a , cuidandoae de proscribir con el mismo fin, todo el tra 
ba

1
jo realizado en las casas donde se h:ibiera declarado u-, pade-

c miento contagioso, ' 

Lo ljllterior no quiere decir que el aspecto higi~nico h"'va
sido la uriica faz del problema que tratara de c~mbatir eJ ve-d
no paia del norte, sino tan solo hacemos incapie en que consti
tuyó la iniciaci6n de un sistema que se ha venido perfeccionan
do hasta la actualidad. Cabe mencionar oue no existiendo en el~ 
r&gimen americimo una legislaci6n de trabajo unitario sRlvo de 
terminndas leyes de índole federal mas de 19 ~stados 'dé la U-
ni6n Americana cuentas con ordenamlentos especlficos destinados 
a reglamentar 11.i manufactura domiciliaria, por lo ~ual IDfJnciona 
remos a grandes rasgos loa signos más notables de éstos ultimos 

Desde al punto de vista de las personas que pueden partici 
par en el trabajo a domicilio, las Entidades Federativaa je la
Uni~n Americana, ofrecenvvisibles divergencias; en tanto aue Ca 
liforniat Connecticut, ·Nueva York y Rhode Island, limitan 'eaa -
actividad a Jos obrer9e incapacitados que no astan on condicio 
nes de acudir a las fabricas y a los ancianos que posean un cor 
tificado especial; Indiana y Mar:vi"and, por su órden, la constri 
ñon a los miembros de la familia, al mar1do la esposa y los hi
jos; mientx•as qu~ Miesouri pres<;<ribe que solo tres miembros de
una familia podrán dedicarse a ésta clase de labores· por otra
parte, en lo relativo a la ret~ilrlción de fa ed:id minfma de los
niflos para ingresar al desempeilo de l:1bores domiciliarina, loa
preceptos Estatales t<Jmhien varias, :_isi Massachusetts exige 14-
aMs, otros sei\rilan 16 y Wisc~nain 18. 

La obligaci6n G ca~go de los patroros de llevar un regis-
tro de sus obreros a domic iUo _y de proporcionarles a éstos una 
libreta, existo en la mByoria da 19s ordenarr.ientos fed9rativos
destacándosa por lo minucioso el metodo observado por Nueva --
York, el cuul determina, entre otras cosas 7 se especifique en -
tales rtigis'l;ros, el ingreso del opernrio por lote de t'l"aba,jo y
aemanal, así como ]8S horas 18boradas cada dÍ9 y en el curso de 
la semana, con la nota pocul:la r de prescribir esta misma enti-
dad, que el trabajador a domicilio desempe~e sus servicios a un 
so lo empresario. 

Por lo que lv-lco a los emolumentos de los obre:r;os a domici
lio, la Lay de Nivel. ,justo de loa S'.üarios, de caracter Federal 
fija normas de aalarfo mínimo que deben perciloir aquellos, pero 
además varios Estados se ocupan del asunto, p~ra que ~et.e traba 
jo se pague igi;al salario al cubierto en las f~bricaa por labo
res semejantes. En la actualidad, algur.o'ª Estados determ1.nan -
que sea menor· de ocho horas 11.i ,iornada m1nim1 de t"ahajo. 

Dentro de los paises latinoamericnnos Argentina se desta
ca por el camino que siguieron sus legislador-ea an la creaci6n
de un cuel:"po legal cuya amplitud y eficacia, para nuestros diaa 
ha merecido· el estudio y comentario de tratadistas de prestigio 
como los distinguidos llaestros l!Jlrio de la Cueva, Alberto 'rrue
ba Urbina y reconocidos investi¡yidores en la cienciq d~l Dere-
cho del trabajo. 
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Los cimientos de esa estructura comenzaron a fincarse con el 

proyecto de Ley Nacional del Trabajo, que presentara al Congreso
el Ministro del Interior en 1904, donde se en.iuici6 el problema-
bajo la feceta sanitaria y en determinado sentido, en el aspecto
econ6mico, apreciando el desequilibrio que acarreaba en los sala
rios cnbiel'tos a loa obreros del talle.,... Este or9enamiento conte
nía disposiciones inspiradas en el sisterr.a francas, l<'ls cuales -
adquirieron fuerza obli¡:;:itodr:i. 

La 1ncorpi.H'Jci6n U.e t~ües normas al diresto Argentino acus6-
un avance notable para su época 1 al reconocerse corno presupuestos 
del trabajo a domicilio, en primer lugar, que se t'l'atase de labo
res u oficios winuales vtl:rif1cados en el domicilio del obrero, e11 
segundo lug8r que dichas ocupacione¡¡ se realiz;n•an no por cnenta
de ao•i,n. El nmbito de v'"lidez quedo circunscrito ~ Buenos Aires
se fijan obligaciones a c~irgo de los potrones en el sent'ido de -
llevar un control de sus obreros, con especificaciones Jnálogas -
a la de otros países en identicn forma se implantaron ~edidae hi 
gienicas y un procedimiento especial de deni.1!".cias ad.ornas de una
inspecc i6n gubernamrrntal rigurosa; por otra p:irt¡¡, no se combati6 
al sub-contratista 9 on raz6n de que se le asimilb al patrono en-
sus deberes, sobre todo en lo relativo a s'1lgrios. 

la mas trascend··nüü rué la Ley io, 505 y su regl!lmento pora -
toda induatrii:i quo diera trabajo a domicilio, autorizada a fi.1<.1r
el salario minimo que lrnbria de pagarse, sancion:mdo a los patro
nos que dejaran de obsex•var &sta Ley. La el.ar idad de sus precep-
tos y la sencillez de sus mandatos, aseguraron a éste primer dere 
cho una prolongada existencia, pues el ret:larmnto lleg6 fi modifi
<'.!l)rse hasta 1942 según el dect•eto irn, 755 cuya disposición 1:111bsa
no irreg.ilariél.ades puestas de relieve en la práctica .Y responder
mejor a las necesidades de los actuales tiempos, 

So rnr:intiene el deber patronal de llevar un libro de registro 
visado por la autoridlld, donde además de las anotaciones comunes
se lnscriJ¡iran .los motivos de la reducción o susp(~nsi6n del tt>aba 
jo y el numero del que se hubiere realizrido. Es obli~YAtorio pro-
porc ionar al operario una libreta cue conten,ra esos d:itos, en la
cual, manifieste los movimientos ha~lictos , pero por ningÚn motivo 
podra expresarse su capacidad, conducta o aptituoes; cnbe tener -
en cuenta a la vez, que se dictan medio1s de hi[iene y seguridr1d
pBra los locales de traba,io, y cuando E§stos sean los domicilios-
de loa trabAjado~·ea, aolo podrán ser objeto de clausura prohibien 
dose las Jabores, de existir un padecimiento infecto-contarioso. 

Sobre salarios Hparte de lo ya expresado hay otras t'eflaS de 
protacci6n, como las que ordenan ·su ¡xiro en forma directa y· en ··
d1aa y horas háb ile.s. En el ca pí t11 lo de sanciones la Ley mene ion a 
qua cuando el pl'ltrono, tallerista o intermeuiario, por violencia, 
intimidaci6n o d~diva realice actos tendientes a paf'ªr un salflri.o 
mas bajo que e 1 minimo, o destruya o adu:}tere cu!1lcr:iera de los-
registros o documentos estable~ idos, sers penado con prisión de-
s eie meses a dos g~os de prision. 

los sarapes de Saltillo 9 las espuelas de amozoc, las hamacas 
de Yucatán, los sombr-eroa de palm9 de Oaxaca, Puebla y Michoacán
el calzado de Guadalajara y Le6n, loa deshilados y encajes de A-
guascalientea las costuras de San LJ.lia Potosi aai como las de la 
Ciudad di! M~x:lco, para no mencionar mas, constituyeron a fines --
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---del siglo pasado y todavía para nuestros d!as un conjunto de
articulos, donde el empleo de la mano de obra a domicilio en nues 
tro paie, revist16 y reviste bastante importancia. 

Tales industrias, de indole autoctona muchas de ellas por -
el escaso contingente obrero de que precis'lban, ls circunstancia
da no querer o de no requerir considerables c1pitales ni m1quina
ria de gx:andes dimensiones, daban a realizarla mayor parte de su
producción a trabajadores, que, laborando en sus casas! con el -
auxilio muy frecuente de sus fami:!. iares, :r sin exigenc as para -
con el patrono, proporcionaban a éste un buen márgen de utilida-
des. 

La aplieaci6n sin restricciones del tr•abajo a domicilio en-
la Republica Mexicana, incrementado en escala no despreciablei -
por el C'lrácter mismo de nuestros operarios de resistirse a a -
vigilancia patronal ~ el deseo de sentirse libree en el desarro-
llo de sus tareas, aun cuand9 solo en aparienc i3, a veces, ya que 
en un principio a través de el se labora~a a voluntad , y favore
ciendo tambien, por las escasas fuentes de t~abajo, como conse--
cuencia de nuestro pauperismo industrial :f su m3la ubic:1ci6n, que 
han obligado a aquellas a conf.'orm8'~se con reducidos salarios y -
j crnad9s excesivas, sobre todo en ~pocRs de turbulencia po11Üca
o econ6mica; no pcJs6 desapercibid,q, sin emb1rgo, p'1ra los encauza 
dores del movimiento sociall cuyas manifestaciones in1ciales sur
gieron en las postrimerins del r~gimen Porfirista. 

Con el triunfo de Don Francisco I M~dero, se avizoraba un -
cambio Efn el terr•eno de 1'=1 s re ivindic.1ciones obreras, muest1'9 de
ello fué el decreto de 15 de diciemb~e de 1911 creando el Depar
tamento da 'l'rabajo, dependiente de la Secret"lrla de Fomento el-
cual tendría a su cargo reunir, ordena1• y publicar datos e infor
maciones relacionadas con el trabajo en toda la República y procu 
rar el arreglo equitativo de los conflictos obrero-patronales, -
sirviendo de ~rbítro cuando lo.solicitaren los interesados; mas -
los acontecimientos subsecuentes por su gravedad hicieron retar-
éiJE!r loa avances en ose campo. Pué hasta e 1 12 de die iembre de - -
1~14 cuando Don Venustiano Carranza, al adicionar el Plan de Gua
dalupe, en Veracruz, entre otx•aa coaae prometi6 dar al pala las-
leyes encaminadas a redimir a la clase trabajadora de su triste-
condici6n. 

Para cumplir con éste postulado, Carranza encomend6 a los -
Licenciados Macias y wis Manuel Rojas, la form:11aci6n de un pro
yecto de I.sy que abarcase el problema obr•ero 1 comisionando al pri 
mero para realizar observaciones en los Es~ados Unidos y estudiar 
sus legislaciones, proyecto que en 1915 fue concluido y discutido 
en uni6n del Licenciado !JJ is Cabrera, ¡¡ol" lo que el primer Jefe-
del Ej~rcito Conatitucionaliata, ordeno se publicara con el obje
to de que las organizaciones obreras hicie·,,an las observaciones-
pertinentes. Destac~J en ~eta inici'ltiva el c1p1tulo IX que al ocu 
parse de la " Indust!'ia Priw1da" seflrüa una serie de normas des
tinadas a regular el trabajo a domicilio, ¡¡ufnando por otorrar a
loa obreros que prestan sus servicios por este metodo, remunera-
e iones sob:r-e la baae del salario minimo, procu.,.a· do c,ue las muje
res y los ni os no contraigan hábitos rue los predispongan a la-
tuberculosis y otraa enfermedades. El Licenci8do Macias en la se~ 
s i61i y;y:.¡ celebrada el 28 de diciembre de 1916 dijo que las costu-
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---raras integraban una de las clases más explotadas y miserables-
Y que mayor contingencia daba; por ese rr1otivo 1 a la prostituci6n, -
en cuya virtud se imponia extender a ella, a trav~s del capitulo co 
mentado, los beneficios del proteccionismo laborante. 

A diferencia de otro _(>royecto sobre la rr.ateriai formulado por
el Licenciado Rafael Zub::i:ran Capmany, partidario de sistema fede-
ral para legislar sobre el trabajo, el que nos ocupa consideró me
jor conceder esa facultad tanto al.Congreso je la unlón como a los
Poderes Legislativos Estatales, de acuerdo con sus necesid'ldes esl?e 
c:f.fic'as y en ese sentido la Ley de 1 Trabajo propuesta, se aplicaría 
en el Distrito y Territorios Federales ( hoy solamente en el Diatri 
to Federal ) • Este ultimo aspecto predomin6 al discutirse el proyec 
to por el Congreso Constituyente el articulo 123 de nuestra Cart~--
1.ágna, precepto en el qu~ se fijaban las bases para la leeialacion
de trabajo en nuestro pala, debiendo hacerse notar, que aun cuAndo
en el mismo, la enumeraci6n de las clases tr::ib".ljr.Jdor·as no engloba -
de modo expreso al domiciliario, éste quedq no obstante bajo su am
paro, por el carácter amplio que se le fijo, con el prop6sito se[Ún 
sus redactores, de que no escApase ninguna clase de fodustria. 

Como consecuencia de lo anterior, l:is Legislaturas de los Esta 
dos comenzaron a expedir le~es orsánicas de trabajo, que con el --
transcurso del tiempo y se~1.m se p"evió er el Conf-reso Nacional de
Industriales celebrado en esta C :ludad en 1917, habrfan de producir
tal diversidad y antinomia er: sus prescripciones, que a la postre -
vinieron a ser un obstáculo en la inte['.rélción de un sistema leral -
efectivo para resolver el problema obrero. Por otra parte no se to
maron en cuenta en lao Ent1.dades Federa ti vas, las necesidades pecu
liares de cada una de el1as, que fué lA idea básica dPl Const1t•Jyen 
te, sino por el contrario n:uchas de ellas con una falta de tecnica 
vioible, procedieron a irnltari en ocas iones sin fundamento, las pri 
meras I..éyes reglamentarias de articulo 123l éllf'Unas de las cuales
a·e inspiraron en el proyecto Constitucional eta, pero a 1a vez en-
doctrinas extranjeras, que al aplicarse a nuest1'a realidad se hicie 
ron nugatorias o al menos de los que se ded·1ce que se vieron defor
madas en sus principios esenciales;~todo ésto condujo al fomento de 
un nuevo derecho de costumbre, al margen de la Ley escrita, que lle 
g6 a regir las relaciones obrero-pa troooles t antes de que entrase-
en vigor al orde01ln·hrnto Federal de actualidad. 

Dentro de las reglamentaciones Estatales, que i•igieron despuh 
de la promulgac16n de nuestra Carta de 191'? c"!be distinguir las co 
rreepondientes a Colirr~, Durango, Jalisco, Óaxaca e Hidalgo, por he 
ber dedicado capítulos especiales al trabajo a domicilio, sobre to
do en las L:iyes de los dós Últimos Estados, ya 0.Ue en las p,rimera~
se abordaba el mismo bajo el titulo de " Industria Privada' 9 mas es 
to no quiere decir que otras entidades Federativas del pa!s, hayan
omitido dictar normas fenerales sobre el particular1 directa o indi 
rectamente es el caso de AguascRlientee, Campeche, Puebla y Zacate
cas. 

La mayoría de las Leyes de loo Estados ::ibordÓ la obligación de 
llevar un registro, por parte de los patroros, sobre sus obre~os a
domiciliol idea tan difundida en otros pa!ses. Las medidas higiéni
cas m'1S b en se extendieron a la peque!'.a industria que al trabajo a 
domicilio; la edad mínima se fijt en doce a'os para los ni'os y 16-
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---para las mujeres, de acuerdo con las Normas de Oaxaca e Hidalgo, 
Entidades que cuidaron tambien de establecer que las empresas o pa 
tronos en cuyo beneficio ee hiciere el trabaJo a domicilio, tendría 
que responder respecto a las obli~acionee para con sus obreros que
ocupasen por ese medio, las mÜlmas obliEllciones seílaladas por la -
ley a loe patronos en genel'al; en lo relativo a salarioe se cuidó-
que las remuneraciones no deberian ser inferiores a la cubierta por 
obreros en labqres semejantes; en jornapas de ocho horas • Así tam
bien, la mayoria de las leyes de los Estados, al hablar de las dis
posiciones que deberian contener los reglamentos de trabajo de las
empresas, determinaron que en ellas habrian de señala rae loa d!aa y 
horas en que se efectuase la entrega de materiales y el recibo de-
las obras para loe trabajadores qu~ laborasen fuera del estableci
miento palronal1 estableciendo ademas conforme a la Ley de Zacate-
cas por lo que nace a publicidad de tarifas de salario a domicilio
que todo contratista de esa especie de actividad, deberiá mantenerª la vista de su almacen, tienda o taller un boletín que expreeara
loe precios cubiertos por las labores y todas condiciones del con-
trato. 

En el Distrito y T'rritorios Federales ( hov solamente el Dis
trito Federal ) no llego a implantarse una regla.mentaci6n del tipo 
de las anter:l.ores, un proyecto elaborado por la Cám,3ra de Diputados 
en 1919 qui)dÓ sin aprobarse por la de S'enado'!"es y en 1925 la prime
ra sancionó otra que cor~i6 iguai suerte. En éste Último, su exposi 
ci6n de motivos reconocio que aun cuijndo México no era un pais e-
aencialmente industrial, k explotación inicua del traba,jo a domici 
lio se ponla de manifiesto con frecuencia; por cuDnto a riue el obre 
ro movido por umi imperiona necesidad, atentaba con.tJ·a sus propioa
interesea ya laborando para un dueí':o de negodos, un intermediario 
un eubcoptr·atista o aún para el mismo patrono del establecimiento-
donde prestaba sus servicios durante el dia, quien le d&ba materia
les para confeccionar en su casa con violac16n de los derechos fun
damentales obreros, y con grav~ da .. o físico, moral y económico gara 
aquél. Unos de loa !,)receptos basicos de esa iniciativa consistió--
en otor8/1r al trabajad~r el derecho de oxigi1' de su patronoi la di
ferencia entre lo qua este le pagara y la remuneración que e co--
rreepondiese por su labor, el cual podrfa eje:rcitM' en todo tiempo. 

Esta clee de Derecho Positivo, perrnaneci6 en ~len..'l eficacia -
hasta el 28 de agosto de 1931, en quq adqujrió caracter oblige.torio 
la Lsy Federal del Trabajo, que rir,16 hasta el primero d0 mayo de--
1970. 

Ul penultima Lay Federal del 'rrabajo, C:lle rué promul¡;:-sda el--
mes de agosto de 193lt contiene diversas especies de contratos, obe 
deciendo a las neceeidndes de tutelsr ·os trabaJos peculiares ~on -
normas especificas distintas a las del trabajo én r,eneral. De esta
mane,..a, todas las prestaciones de serviciosespeciales cua originan
di~ersae situGciones de hecho y de de·'echo tienen su propia rep.ula
cion, ten 1.endo siempre presente, oue esas re glarrentnc iones ~s pee ifi 
cas no deben contrariar los principios ro.cogidos por el artículo --
123, apart.ado " A " de la Constit•Jci6n c:ene:;-91 de 18 Rep11bl~ca. 

El articulo 41 de la Ley mencion9d8 7 cita algunos trabajos es
peciales, sin embargo no loa corr.pr011de ,'.l todos er su totalidad, pe-
ro es indudable que los rije, pues lo ~ue ocurre es que emplea deno 
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-·-minaciones gen~ricAe, los cuales· en algunos casos, como el de -
la peque~a industria, comprende esta actividad, al trabajo a domi
cilio '! a los talleres familiares, ar.ref''lndo que ~ata Ley unicamen 
te hace alusi6n al trabajo a domicilio a partir del articulo 207-
dedicando siete pr~ceptos a ésta materia, dando la impreai6n de -
ser unaJrecopilación de ideas sustentadas por legislaciones d~ o-
tros paises y datos de legislaciones Estatales de nuestra Rep~bli-· 
ca¡ 

Algunos trahajos especiales eetan entre el limite incierto -
del Derecho civil y el Derecho del Trabajo1 el servicio domestico, 
el de porter!a, fil trabajo a domicilie;¡ y el trabajo del c1mpo. E-
llo se debe qu1zá a que en su formación y en su contenido :liltervie 
nei en buena medida, la voluntad libre de trabajado".'es y patronosº o que es iguall son r~:!Jlciones pr6ximas a la idea contractuall
a in embargo esa rorroación y contenido no deben ir contra el esp -
ritu de la ~onetituci6n , como base del Derecho del Trabajo, y.1 -
que el articulo 123 contiene el mínimo de derechos ~ue el Estado -
asegura a la clase trabajadora y ou apl1caci6n es general. 

la actual Lay Federal del Trabajo, que nace a la vida juridi
ca el primero de mayo de 1970, contiene, como lo explica magistral 
mente el Doctor Alberto Trueba Urbina, un esfuerzo !Me para supe-
rar las relaciones entre lQa factores reales de poder: capital y-
trabajo. Reconociendo que ésta Ley ea superior a la anterior ya-
que contiene mas prestaciones leeales a favor de los trabajaAores
protecci6n al salario, otorgamiento de habitaciones, primas dP an
tigüedad para retiros voluntarios. 

Esta Ley Federal del Trabajo, al abordar el toma del trabajoª dorr.iciliol lo hace de nna manera mas explicita, conteniendo una
clara defin ci6n, de lo que debe entenderse por tal, por trabaja-
dor y por empresario, asimilando al intermediario a la categoria -
de pstr6n, con sus consecuente~ derechos y obligaciones; explica-
de manera pormenorizada loe tramites que deben seguirse, desde los 
requisitos ¡:era ser empleador, hasta las eancicnea en caso de in-
cumplimiento de las ¡:ertea, bajo la at~nta vigilancia d~ Inspecto
res de traba,jo, tal y como se explicara on el curso de éste modes
to ensayo, 



CAPITULO II 20 

EL TRABAJO A DOMICILIO COID UN CONTRATO ES!-'ECIAL 

las diversas especies de contratos contenidas en la Nueva Ley
Federal dal Trabajo, obedecen a las necesidades de tutelar los tra 
bajos pec11liaree con normas especificas distintas a las del trabajo 
en general. 

En efecto, el Derecho del Trabajo, a mas de ser general, debe~ 
ser concreto y ~ctual; ello poraue los trabajos especiales no admi
ten la aplicacl ón de normas jurídicas que regulen la materia labo-._ 
ral. Son necesarios estatutos especiales que rijan las relaciones-
obrero-patronales, porque de no existir disposiciones particularea
un sinnumero de relaciones de preetaci6n de servicios no caerian en 
la esfera del Derecho del Trabajo, y de estar dentro de él seria
in,justo que se le aplicaran las reglas generales. Por e,jémr¡io: al -
trabajador a domicilio no se le puedo aplicar la institucion de el
salarlo mfoimo ni de la ,iornada de traba.jo legal. ¿ quefüirfa sin e
fecto alguno por las Leyes del trabajo ésta prestaci6n de servicios 
a preteno de que no se le pueden aplicar aquellas disposiciones?--. 
la respuesta es negativa, porcue si bien es cierto que a los contra 
tos d~ trabajo especiales no se aplican dichns Leyesl tambien lo es 
que si se les su.~eta a las reglas espec1ficns conten1das en la pro
pia Ley Federal del Trabajo. 

De esta rr.ane".'a. 9 tofüis las prestaciones de servicios especia-
les originan diversas situ'lciones de hecho y de derecho, por lo que 
ser1a prolijo enumerar todas llls hipótesis cue puedan presentarse y 
que constituyen 1R necesidad de los trabajos especinles. 

No obstnnto que los contratos de traba,jo especiales tienen una 
regulaci6n de esa misma naturaleza, debe tenerse presente que éa-
taá reglamentaciones especificas no deben contrariar los principios 
recogidos por el articulo 123 Constitucional. 

Con las anteriores bases, estamos ya en condiciones de pasar-
revista a uno de esos contratos de trabajo especiales llamados 
n trabajo a domicilio". 

DOCTRINA· AUTONOMISTA DEL TRABAJO A DOMICILIO 

La doctrina extranjera discute, si el trabajo a .domicilio es
uf18 actividad libre o un trabajo subordinado. Sin embargo, la mayo 
ria de los t1•atadistas extranjeros pugnaron• , desde hace muchos a
r.os, por la extensión , a ~stos t:rawjador•es, de la legislaci6n -
del trabajo. 

&a urio de los ejemplos m::is notables del triunfo de la teor!a
que postula al derecho del trabajo como derecho de la clase traba
jadora; la indudable pertent¡.ncia del trabajador a domicilio a la-
clase ~rabajadora ea la razon que explica la extensión del estatu
to 11 boral. 
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· Las definiciones de Barassi y Sinzheimer describen aue el tra-
bajo a domicilio.no es un trabajo subordinado, al decir: ·n la forma 
de pago no ha de confundirse con un salario a destajo, porque el -
trabajador a domicilio no queda sometido al poder de mando del pe-
trono; ejecuta el trabajo cuando y como quie~e, lo realiza en la -
forma qu~ estima mas conve.niente y dispone de su tiempo a voluntad• 
El trabaJador a domicilio trabaja para otro, pero no bajo el poder-
de mando de otro " • ' 

Los elementos del trabajo a domicilio, s0F11n los defensores de 
la

6
tesis autonomista ( Barasst y Sinzheimer ), son dos1 1.- E.jecu-

ci n del trabajo fuera de los talleres y por consi~!ente su reali 
zaci6n es en al domicilio del trabajadoriy' 2o.- ibertad de que-
disfruta el trabajador a domicilio para a ejecuci n del trabaJo. 

El empresario no está obligado a asegurar al trabajador'el sa
lario míñiino, siguen diciendo ~stos tratadistas, en vir~ud de que-
el trabajador es libre de confeccionar una pieza al dia o en una se 
mana. 

Cuando el empresario proporciona los matd1':iales no varian loa 
elementosl puesto que el trabajador dispone libremente de su tiempo 
ejecuta e trabajo cuando y como quiere~ su obligaci6n es siempre-
la misma, o sea, entregar el producto. l!Jsta ea la tes:ls de la doc-
trina autonomista ( de Barassi y Sinzheimer ). 

· Ello no obstante, el derecho del trabajo logró imponerse, el-
derecho del trabajo se encuentra universalmente protegido, ai bien
está su.jeto a una reglamentaci6n especial. Varios son los motivos-
que determinaron ~ate cambio; ya que el traba.iador a domicilio, d~s 
de el punto de vista de su posiciOn en el fenomeno de la producciOn 
a~ encuentra en pos1ci6n anáiogq a la que ocupa el trabajador en la 
fábrica, en virtud de que no ootiene un Qrecio por sus productos -
que elabora sino un ~~io, pues su traoaj()°Io realiza para benefi 
cio de otro. Estos caracteres impiden consider'lr al tr<1b11jador a do 
mic ilio como un traba,1 ador libre. 

Por ot:ra parte.:¡ la diferencia entre el traba,jedor a domicilio
.Y el trabajador de l.FI fábrica no es tan grande, la explicacion es-
que el poder de mando del empresario no se ejerce sobre el trabaja
dor a domicilio con la misma 1.n!t~n§JQ~. 

Por otro lado, ha.v algunos otros trabajadores que disponen li
bremente de su tiempo, por ejemplo, los agentes vendedores y los a
gentes de seguros, unos y otros quedan en libertad de dirigil"se a -
la clientela an la horas quo estimen oportuno. Bien analizada, c¡uie 
re decir que la retribución del trabajador a domicilio dependera--
de su esfuerzo; y es tambien el fen6meno que traduce la idea del sa 
lario por unidad de obra. 

El trabajador a domicilio en la vida real se encuentr•a aubordi 
nado al ¡:a trono, igual que el trabajador de la fábt•ica 1 tiene obl1-
gaci6n de entregar el producto ,que se le solicita; pueae no cumplir 
la obligaci6nJ pero tambien el obrero de la f~brica puede no concu
rrir al traba o¡ en uno u otro caso, concluiran les "elaciones juri 
dicas. 

Finalmente, la libertad del trabajador a domicilio es una apa
riencia 1 es cierto que puede, teoricamente, producir el número de--
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---piezas 9ue estime conveniente, pero los empresarios le exi
giran un numero minimo porque las necesidades de sus al.JMcenes 
son fijas; el empresario conoce las cantidades que puede ven-
dar y es natural que las exi.ia de sus traba.iadores, si no se-
les proporcionan buscará a olros mas laboriosos o más aptos. -
Estos datos muestran la presencia de una subord:!naci6n del tra 
b~jador al empresario. Y por Último, si el trabajador a 9omici 
lio no satisface los deseos del empresario, no encontrara sali 
de a sus productos, fen6meno que se parece a un despido. 

Los defensores de la tesis autonomista no se dieron por-
vencidos con la3 anteriores afirmaciones y propusierqn nuevos
ar~mentos: que el trabajo a domicilio reviste varias formaa,
diJeron, y ello prueba que no puede ser asimilado a la rela--
cion de trabajo: puede ocu~rir que el trabajo se desarrolle -
personalmente por el trab.:ijador o Rcompaí'iado de su familia o-
con uno o varios ayudantes, Pero si el traba,jador a domicilio
emplea a un númnro determinado de ayudantes se convierte a su
vez en fü!illr.es~, .Y.l~~!:f.l)º-diru:_:l:.Q. o illm.!!@~:!:.~ 

la tendencia expr:rnsionista del derecho del trabajo se ha
realizado en una proporci6n importante· por eso tiene a su fa
vor el derecho del trabajo la preaunci~n de regir toda presta
ción de servicios. Naturalmente, la tenJenda geneT'alizadora-
deld erecho del trabajo y las consecuencins concretas que ha-
producido o intenta obtener, no son·· aceptad1:1s universalmente;
loa defensores da la preemiMncia de los derechos civil y mef'
cantil 11;1s discuten con c'üor: basta que exista un contrato de 
mandato o una prestación de servicios profesionales, o se rea
licen actos de comercio, o aparezca ~l trabajo a domicilio, pa 
ra que pretendan excluir la aplicacic.n del derecho del traba.10 
niegan la posibilidad de que coexistan el mandato y los aervl
cioa profesionales con el contrato de trabajoy tampoco creen -
que las ac~ividadea mercantiles puodB_n quedar su,jetas a la re
glamentac ion laboral. El DerGcho dei!.. tJ'abajo si[ue su m'lr<.lha, 
la naturaleza de los actos qua se roalican no modifica la natu 
raleza de la ralaci6n juridica 7 de tal manera que el m~dico, -
el d ependiento el herrero, el traba,jador a domicilio, o al a
gente comercial, pueden ser objeto de contrato de trabajo¡ na
turalmente que no todos loe mMicos y en todas sus acti~iaades 
estan su.1etoa al de1•echo del trabajo, puefi será condicion que
se satisfaga!} los requisitos do la relación del traba,jo; nues
tra afirmación implica solamonte que el trabajo profesional no 
eatá necef}ariamente excluido de la pi:otecci6n laboral. Y tampo 
co es razón para negar la intervenci6n del Derecho del trabajo 
el que otra Ley y en otro tiempo , reglament~ra determinada -
prestac i6n de servicios, oorcue uno de ¡os efectos del articu
lo 123 Constitucional en su fa:nosa Teoría InteV"al del Maestro 
Alberto Trueba Urb:!na , ha sido substraer de esas Ja gislacio-
nes las prestaciones de servicios que r'jtrnen los caracteres ne 
cesartos a la relaci6n de trabajo. Ademas cree~os oue la pre-
sunción da aplicadi6n del derecho dél trabajo tiene preferen
cia, en loa casos de prestacion de servicios, pot• ser mandato
Conatitucional. El Maestro •rrueba Urbina identifica el articu
lo 123 Constitucional con el Deracho Social, siendo el primero 
p11rte de ésta. 
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En consecuencia, el Derecho del Trabajo además de ser expansio

niata ea proteccionista y reivindicador. ~ª~1Qgieta porque abarca 
que abarca a todo aquel que preste un servicio personal a otro me--
diante una remuneraci6nJ sea subordinado, dependiente o autoáonomo,
~ccionist~ porque l.SS Leyes del Traóajo deben proteger y tute-
lar a-IoS-tra ajadorea frente a sus explotadores, as! como las Jun-
taa de ConciliaciÓ~ y Arbitraje, de la misma manera que el Poder Ju
dicial Federal están obligadas a suplir las quejas deficientes de--
los trabajadores ( articulo l07-fracci6n II de l.a Constituci6n ) y,
t~ivi~atorio en el sentido que se tiene por objeto que los traba
Jac'lO'res recuperen la plusvAlia con los bienes de producci6n que fro
vienen del r~g:lmen de explotac16n capitalista y que en la nueva Isy-
Federal del Trabajo contiene mas prestaciones legalesi&uedf~rorece~-

1 trabajado~ea tales como mejoramiento y protesc n e os sa a 
a os tor amianto'ae hAbitaciones primas de antiguedad para retiros 
~~~~ht~rio~, efectividad del derecho de participar en las utilidades 
de las empresas. 

EL CONCEPrO " TRABAJO A OOMICILIO 11 

No es tarea fácil, aunque a s imp¡e vis ta parezca lo contrario,-
determinar con exactitud lo que debe entenderse por trabajo a domic1 
lio, sin embargo , siendo fundamental para mestro objetivo, vamos a 
intentarla, ae'.'.alando el concepto primarici·, enseguida la acepcic5n ma 
más amplia del tipo de labor que nos ocuP9 y finalmente , loa carac
teres que le asignan diferen~es textos legales y con ~specialidad -
los ordenamientos mexicanos. 

Dentro del primer sentí.do, pode moa cona iderarlo, como la obra -
o el servicio que ejecuta o desempefla una persona, en su propio lu-
gar de habitaci6n, a f1:ivor de otra, medfonte un estir.endio convenido 
o bien aiguJendo a Guillermo Cabanallas diremos que 1 es el desarro
llado por el obr()rO en su propio hogar, por ,6rden y cuanta de un pa
tr6n, sin relacion de depandenc ia de o con (iBte, y, normalmente, per
cibiendo un salario en raz6n de un precio por pieza, pagado contra-
entrega del trabajo realizado " • Aun cuando mas adelante examinare
mos que esa re1aci6n de dependencia existe, ai aa quiere de modo es
pecial, pero no llega a faltar. 

Conforma él segundo criterio , es trabajo a domicilio el que ao
ejecuta ba,jo una subordinac:f.6n especifica, por uno o varios obreros
º familiares suyos, en su ,propia vivienda, en loe.elles por ellos esco 
gidos ,_ proporcionen o no estos la materia prima Jndispensable 1 de -
acuerdo con un salario estip'.l:h do, a jornal, 9ie za, tarea II ot.ra for 
mat ya se confiera directamente por los patronos o ~ través de inter 
meaiarios. 

Coinciden con el punto de vfata anterior, las ideas expuestas -
en el C6digo de Trabajo Franc~s, en la Ley Alemana, en el sistema I
taliano, en l::i Ley de Traba.1o del Estado de Oax:1ca en su articulo --
103, en el articulo 207 de la Ley anterior Pede,.al del Traba.io, v -
por. último, en ~l articulo 311 de la actual Ley Fede'."al ::lel 'rrabajo. 

Para reafirmar la acepc16n mas amplia del trabajo a domicilio--
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---la Suprems Corte de Justicia de nuestro paia ha sentado juris
prudencia, ya,que al externar y examinar diversos casos en que se 
negaba el caracter de trabajadora de manufactura a domicilio a -
una personal por el solo hecho de confesar que sus hijos eran --
quienes coa an la ropa que la empresa le entregaba para ser elabo 
rada! al sostener la tesis de que la ü:Jy Federal del Trabajo, no
cont ene precepto alguno que imponga la obliraci6n de hacer perso 
nalmente el trabajo por quien,recibe ,los materiales para ejecutar 
lo en su domicilio y reconocio 1 ademas, que el uso y la costumbre 
han establecido que esos t·rabaJOS se desempeñan peneralmente por
los familiares de quien contrata la obra. La pr:tme?'a ejecutoria-
pronunciada por la Suprema Corte .de Justicia fue con motivo del -
amparo interpuesto en materia de trabajo por el ,. Sindicato de O
breras y Costureras Potosinas ,. , contra actos de la Junta Cen--
tral de Conciliaci6n y Arbitraje de la C tudad de San Luis ~otosi
que puede consultArse a páginas l47lt tomo LXXVII, quinta epoca -
del Semanario .Judicial de la Federac16n. 

El tercer y &ltimo criterio es el distintivo entre el traba
jador a domicilio y el verificado por el artesanoi que tienen al
gunas semejanzas pero tanto la doctrina como las egislaciones -
contraponen los siguientes aspectos, a aaberr 
a) El artesano es un verdadero artista se le busca a menudo, por 
la perfección personal de su trabajo, fruto de un largo aprendiza 
je o de secretos de experiencia tr~nsmitidos a trav~s de genera-
cionesi en tanto que la gran mayoria de loa operarios a domicilio 
se rec utan genoralmente entre los trabajadores oue se llaman : -
,. no clasificados n, y sus tareas no reclaman sii'io un breve apren 
dizaje del cual hasta en muchas ocasiones llega a prescindirse; 
b) El obrero a domicilio da cumplimiento a un contrato de trabajo 

bien por la naturaleza misma de las prestaciones , o simplemen 
te una tendencia de la mayor pt¡rte de los sistemas legislati-
vos en cambio el artesano roaliza un contrato de naturaleza-
civ!1, el prjmero, si se quil!lre, es esencialmente un •t locator 
operarum", mientras que el segundo, de modo fundamental es un
» locator opería ". 

c). -Consecuentema nte con lo anterior, se dice, en tanto que el ar 
tesano es aut6nomo en la medida en que observa sus .eropiaa nor 
mas, fija el precio que ha de pagar por su labor cada cliente
con quien está en contacto directo, el traba<iador a domicilio
se halla bajo la dependencia econ6mica del fabricante o inter
mediario, Únicos que tratan con el púo: ico, no estando el OJSe
rario, en condiciones de discutir con el d<idor de trabajo mas
que la posibilidad 1 seg:Ún su pr'·pia conveniencia, de adher-irse 
o no a las especif1cacfones de la manufactura y a los precep-
tos de su reglamento en cuanto no se opon¡,;an al derecho labo-
ral, viniendo a constituir el obrero a domicilio un eslab6n -nms de la cadena de su producci6n. 

0).-Por último, quienes pretenden encontrar un concepto m~a de di 
ferenciaci6n 1 señalan que el artesano de ordinario aporta la -
materia prima, mientras que el trabajador a domicilio, la reci 
be de manos del patrono. 

En el caso del artesano, el riesgo de su obra correr¿ a su -
cargo hasta el acto de entrega, en cambio, en el trabajo a dómici 
lio, partiendo del principio de que 1t las cosas perecen para su -
due"'o " ser~ responsable del daf1o que sufra la materia. Desde lll§. 
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---go, en la mayor!a de los casos le exigen al trabajador a domici
lio una fianza y cuando sobreviene una contintencia, le hacen efec
tivo el dep6sito. 

El Derecho Mexicano, reconoce las divergencias anotadas, ampa
rando bajo normas laborables el trabajo a domicilio y fija, por el
contrario, en el Códi~;o Civil para el Distrito y Te,··ritorios ledera 
les, asi como en los Códi~os de los Estfldos unA reglAmentacion minu 
cioea para el contrato n precio alzado. 



CAPITULO 

NATURAIEZA JURIDICA DEL TRABAJO A IXWICILIO 

El trabajo considerado unas veces como debl}r de los individuos 
con las naciones o derecho de aquellos que por estas ha de hacerse
respetar, otras, en calidad de esfuerzo humano encaminad0 directa-
mente o en su individualidad a la producci6n de la riqueza, otras-
mas desde el punto de vista del valor Gue re~resenta y en no pocas 
ocasiones, bajo el aspecto de base misma de .la organlzaci6n Estatal 
caso del artic11lo 123 de nuestra Carta Magna, preocupa con p eponne 
rnncia, en los actuales tiempos a los Gobiernos del m ·neo entero 1-Y dentro de la Órbita jur:!'dica, el desenvolvimiento de la activiaad 
humana en provecho c1e alguien que la retribuya; h8 movido a los le
¡¿isladqres de los diversos paises a fijar normao 9ue, al regular la 
relación obrerü-patronal, v:lni.eran a :i.mponer el ref[imen armonfo y -
li:i equid:id, donde lao deBif'.1iialdnc1es, fruto del desenfreno liberal is 
ta de otras épocas y del poder que fü:i el cripital, mar¡tenlan en con
dicionen deplorables a la clase mns economkamente debil o sea la -
trabajadora. 

Esa tendencia leg1s:Wtiva de evolución constante y :'enovade -
oue su,.,giera ele causas tan vi:iriadas, Jntep:rando un derecho de conte 
r :Ido trascendental , precis6 recorrer etapas sucesivas. En princi-
pio, no toda labor recibi6 el arnpuo de sus p1'eceptos, ni con loe-
mismos alc<inces, del vasto par;orama que ante ella se mostraba, lla
m6 la atenci6n el terreno en q4e las reivindfo'lciones socil::les eran 
rnae ur[entes; por eso concen~ró su impul00 a tutelar a quienes per
ciben un salado y viven de el P''eferentemente, no a. los que mante
niendo una post1µ-a d:lstjntat obtienen el derecho a susbsfatir, mer
ced a lQ posesión de elemen os propios e al lib"e ejercicio de una
profeo ión, arte u of1cio. 

A la luz c1e1 derecho obrero escindiéndose pues el campo del -
trabajo en dos categorias: el aut6nomo y al subordinado. Conforrr.e-
al primero 9 personas que detentan ciertos bienes ll\9teriales o inte
lectualeo, o bien hereditarios de manufactura, trqnsmitidos o con-
serv<idos con gran ce lo 7 bajo su propia iniciativa y a11todetermina-
ción econ6mica, aportan su esfuerzo a la colectividad , de acuerdo
con la sefunfü1, se aJlepa al conglomerado social la energ!a de una
muchedumbrfJ, que sin mRs patrimonio que el de su stilario, depende -
en lo económico, por lo mismo, de quien directamente la utiliza, el 
cual exi.f'.e a su vez, la obediencia concomitante a su poder de mi:indo 
ésto es 1 el qcatamiento a sus 6rdenes sobre e 1 tiem.po 1 luEtiir y modo 
en que ha de ser desple¡;ados dicha enerr1a. 

Prescindiendo un momento y siguiendo el conci>pto romano d~ la
'' locatio" originalmente se decfa tam''ien, r;ue el trn'riajo autonomo 
ern una " iocAtio co~durtio operis", y el oubordin~do era ~na " con 
ductio operarum ", por cuanto a e.u e en un CFISO , de :odo eser.cia 1-
se conct>.rtBha un remilt.Bdo, y en e 1 otro •ma serie de servicios. 

M8s la divisi6n expuesta, que a sirnpfo vista se .iuzrare _s,itis
f::ictoria y precisa, b·-1jo eJ. análfois ::icudcso de los lnvestipdores 
y los ac1elant.os cie lB dcnic::i ,jurisprudenci<il de nuestros dias, a¡;a 
rece r1esprov1.st,3 ,.lt1 acuellos contornos t<m '.-ien del:l.r,eados r.,ue mar
cwre en su t1errpo el iegislador ele otras ~pocas. 



Verdad es gue ante los contrastes, ~·aviste mayor importancÍl 
el producto de la actividad suscitada, en la prime~a situaci6n,-
mientras que en lB seg1mda, el empleo de esa energ1a para obtener 
lo, guia el acuerdo mutuo de voluntqdes; pero no es menos cierto
como sostiene Barassi que los dos términos: trabajo en sí conside 
rAdo y resultado de trabajo, no están contrapuestos, de tal mane
ra que exista entre ellos una barrera o un surco profundo; pues -
por una parte no es concebible un trabajo que ro deb'l necesaria-
~ente tender a un resultado, y, por otra parte, no puede haber un 
resultado sin una actividad ¡.:ara conseguirlo 7 ~,or tanto, los dos
términos subsisten a la vez en el trabajo au~6nomo y el subordina 
do, quebrantandose en ese sentido la dell'8rcaci6n se-alada. 

El primer aspecto de ia clasificación tampoco se ha salvado 
de los ataques emprendidos por las nuevas ideas, la lucha cotidia 
na por la existencia qua en otras circunstancias, pudo ser reali
za"'la con autonomía y libertad 1 sobre todo en ac:uellas profesiones 
llamadas " liberales 11

, demanoa, por hoy, no solo un esfuerzo su
perior, sino el sometimiento a condiciones econ6rnicas diversas--
obligando a quienes desempe~an los llalados traba~os aut6no~osla
subordinar con matices muy variados, su propia iniciativa creaao
Y'a y aún el tiempo, lupar, modo de realiz<ir sus tareas, a entida
des o personas intermediarias entre'ellos y quien v~ a aprovechar 
o consull'ir el resul"t<1do de aquellos; otrora 9moe de su libertad y 
dictadores del precio que por sus servicios h1bria de pag::ir la -
e lient.e la. 

. Deriva de lo anterior, -ue urge revisar v estudiar de nueva-
cuenta1 según las rrodernas tendencias, los ei'ementos que integran 
el cont.rato de traba,jo, y establecer si los que se han ~enido con 
siderando h;:ista b fecha CO!l'O esenciales tienen ese c1~r11ctero no
son sino IMnifeataciones de algún otro másf ·nd'•mental e importan
te: la oubordinaci6n. 

E!l bien sabido que el derecho del traba.jo, sitúa en plano de
primer 6rden, el contrato que rije l8s r~laciones de patronos y o 
breroa, ya r¡ue en sus cláusulas van i.mplicit1s tod;:is l'ls institu
ciones jurídicas y sociales dol problema laborall• por ese motivo
es de ingente necesidad aofialar cuales son los e ementos da ese -
contrato, con el prop6o ito de que definamos los que tambien con cu 
rren al parece!', entre el celebrado entre el cliente y quien eje
cut.<.i la boros o pres ta un servicio de rr.odo aut6nomo 7 pe. ra concluir 
encuadr<.rndo el trabajo a domicilio dentr•o de la categoría mas a-
certada y finca1• su verdadera na tura le za, dentro de la disciplina 
jurídica del derecho obrero. 

Se ha dicho qu0 configuran el contrato de trabajo, como as-
pectes de mayor relieve, loa siguientes: 
a ).-~ue la energía de trabajo se r;onga a disposicf6n del patl"6n-

por parte del obrero, 
b).-El carácter ¡:ersonal de las prestriciones realizadas ¡:or el o

brero 
c).-La ex!fencia de que tales prestaciones realizadas se cumplan, 

por lo común en.el estnhlecimiento del pAtr6n y, 
d) .-18 remuneraci6n cue ha de per>cihi.r 1 ruien aporla su esfuerzo

en los térmir.os c¡ue preceder:. 

Mas si la doctrina y la jurisp~ddenc18 exigieron originalmen 
te la concurrencia de todas eaAs especblidades, al @:!'ado de ne--
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---gar. el carácter de contrato de trabajo, el relativo a labores a -
destajo y al celebrado entr~ el agente de comercio y su patrono, por 
que en un caso la retribucion va de acuerdo con la obra e.jecutada y
en el.otroel desarrollo de loa servicios tiene lugar fuera del esta
blecimiento del principal, sin observar un horario fijo; bien pronto 
ee percataron , de que loa aspectos referidos, lejos de constituir-
la esencia misma del acuerdo de v9luntadesl no son sino circunstan-
cias reveladoras de un elemento mas profundo y verdaderamente esen-
cial , esto', la subordinación. 

Veamos el porqu6 de ~ate pensamiento: cuando el trabajador sorne 
te su actividad al p.<Jt:rono lo hace desde el punto de vista jurídico 
económico y t~cnico. En primer lugar se crea un estado de dependen-
cia producido por el derecho de quien da el traba.io, dP mandAr, diri 
gir y fiscalizar el esfuerzo del que lo realiza, lnterrumpi~ndolo o
s11scitandolo a voluntad, lo que trae como consecuencia la obligación 
a cargo del obrel"o rle obedecer lns ÓrdenP.s del empleanor; en el as-
pecto económico p2s3 el obrero a someterse al patrono, porque P"'eci
sa de un salario 1 como medio principal y a veces Único de subsistir
v, bajo l;:i faz tecnica, tamhjen ouedn sumisoi oor cuanto a que la -
producci6n req•i:l.era norm~rn especificas <,ue '.) efecto determina el em 
presario. 

Concebida h subordinación, bajo lA triple faceta di> :-efeY'encia 
constituye el presupuesto mismo d 0 todo contrato de trab!'l.jo, en sen
tido propio, ,, sirve para distin€'1.lir a éste, de ot~as figuras. Asi -
escogiendo como punto de qomparaci6n, e 1 contrato que r':'fc'Llla e~. de-
sempe:<o de un trabajo autónomo por exce:i.encf::l, cqal es el del a !."tesa 
no con respecto al cliente, se observara que en este nexo, hay tam--
91en de ordinario, el C'3rácter personal º" las prestaciones, pueden
estas a veces, cumplirse en los loc'lles de r.uien l9s solicita y las
remunerac iones alcanzadt=1s por el que realiza la obra ·, si bien es -
cierto que estan condicionadas al resultado de 1.1 misma, en el fondo 
nunca dejan de determinarse sin atender al tiempo empleado en con--
cluirla. 

Pero fuera de esos elementos concurrentes en ambos contratos,-
no hay an el relativo al model-o típico ª'' trabajos aut6nomos el rmr
cado acento de lA subordinacion, peculiar del acuerdo obrero-patro-
nal, según lo testimonian la auaencia d8 medidas directrices y fiaca 
lizadorae de pílrta del que P9ga por el serviciot ni en el 6rden gen~ 
rico ni en el órden técnico con respecto de quien lo ejecuta Y so-
bre todo, el no quedar su,jeto éste, en lo económico, el del trab'.'lja
dor asalariJJdo, uno 9e lo~ ractores detel."minantes de la inferiorri-
dl'ld en que se halla este ultimo frente a su p'1t.rono1 que a su vez o
rigina la necesi 'qd social d~ ser prote~ido por 13 Ley. 

En suma, la subordinaci6n es lo r'ue ,1ustifica el carácter no de 
rogable de la legislad Ón de la legisiacion del t"abajo, que se preo 
cupa de extender su amparo a quienes por s 11 estado de indefensa no
est!:m en aptitudes de preservFir con efic<1cia con sus propios intere
ses. 

Con independencia do las ideas qllo antecedc:n, sobre el clásico
molde del contrato de traba.jo, yn su¡¡ierado en la actualidad, por las 
orientaciones rr.odernas acerca dr> l;;i ' re13ci6n do trabajo", convi~ne 
para n iestros fines, an"llizar, mín cu<rndo sea en fo~m:i suscinta, es
ta nu~va directriz, con el mismo propósito de discriminar• las dos ca 
tegorias de traba.lo ap·mtad1s y conformar 13 estructura .jud.dica del 
realizado a domicilio. 
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la relaci6n de trabajo eetá constituida por las condiciones

en que de modo real, se ejecuta una obra o se presta un servicio
cirounstancia deterrninante 1 en el fondo, '!el impulso tutelar del
derecho obreroi pues el motivo prirr.ordial de su anparo, rgdica -
mh en el cwnp imiento efectivo de 19s prestaciones que en el a-·· 
cuerdo de l."ls volum,ades en s 1. 

El origen de la relaci6n de trabajo, puede estar o no en el
acuerdo previo de voluntades, pero en la mayorla de los casos e-
xiste plena y definida suswntivid<id, con prescindencia de toda -
idea de contrato, tan ea as!, que si en todo caso se precisa el-~ 
consentimiento de 1 obrero la concurrencia de l~ voluntad patro-
nal no siempre es necesaria para que se integre dicha relaci6n -
Por lo demás su contenido tampoco ea contractual de manera prepon 
derante, sino resulta maa bien de la aplieaci6n de un estatuto di 
námico para cada tipo d0 rel<ici6n , ya de las condiciones pacta-
das por el Sindicato y el patrono, o bien de la aplicabilidad de
un estatuto dinamico p<.ira el trabajador. Finalmente, en la teoria 
que examinamos, se da un valor capital a la aubordinaci6n de a--º 
cue'I'Clo con los caracteres expuestos y, desde luego, como corola-·· 
rio de un referido vinculo de trabajo. 

Frente a lo anterior cabo preguntarnos: ¿ pueden catalogar
se como relaci6n de trabaJo, en sentido estricto, loa vínculos -
creados en un desarrollo de las laboree aut6nomaa ? ¿ es factible 
en éstos casosh~blar de la existencia de un lazo que 11na al ac1•ee 
dor·de la prestaci6n o del servicio, con el deudorde ésta o de -
aquel, sin que medie la volntad previa primero?. U:i respuesta ea
obvio que ae impone, coligiendose de todo ello, que bajo ese as-
pecto el trabajo au~6nomo y el subordinado comportan atributos 

distintivos no susceptibles de. eonfusi6n. 

Vistas 19s considernciones arriba mencionadas¿ corresponde el 
trabajo a domicilio, o la categoría aut6noma, a la subordinada o
a otra distinta?. Del aderto ·que demos solución a t.ql t:ll inte-

rro¡18nte, es indudable que aparecerá con mas o menos nitidez, la-
naturaleza juridica del tipo de lnbor que nos ocupa. 

Ba'ijo el prisma contractual, lo que promete la persona a qué 
se da e trabajo para ejecutar a domicilio: ¿ es una obra 1 un -
producto, un resultado en a1, o ea la o el esfuerzo encam1nado a 
obtener todo esto?. Para algunos es lo primero, ya que au inte-~ 
rée radica en entregar al comitente al mayor numero de piezas -
que pul!da elaborar, en el sitio que alija y conforme al horat•io
de su conveniencia. 

Para otl'oB en cambio, lo prometido es la activid9.d misma pa 
ra concluir lA obra, obtener el producto o alcanzar el resultado 
ea mas, puesto que el trabajo a domicilio est~ ligado a propoBiM 
tos lucrativos inherentes a la producci6n, de ordinario quien lo 
proporciona, exija del encargado de realizarlo una entrega !'0gi.1-
lar de piezaat lo que se supone el desempe~o de servicios conti~ 
nuos a cargo del último lo cual orig:l.né nue. el vínculo croado -
entre las partes sea dei trato sucesivo' eatandose aqui en pre~·· 
sencia de una " locatio conductio operarurn ". 

A nuestro entender, de acuer~o a que el trabajo en si conai 
derBdo y resultado do traba,;o, no estan contrapuestos, ln espe .. 
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---cie que se discute, no sirve para decidi:r en lo absoluto, acerca 
de la inclusión del traba.io a domicilio en la clflse aut6nomai puas
en el fondo va dirigido al modo de remune~ar al ejecutor de as --
prestaciones con certadas, por unidAd de tiempo, ,de obra o por ta--

rea, que la doctrina y 111 mayoría de las legislaciones están confor
mes, para la fecha, en reputarlo como caracter1sticos d~l gen·ino-
contrato de traba.io de donde se seguiría aue no hay r.'lzones srbs
para negar dicho calificativo al acuerdo de vol110tades regulador de 
las labo"'eS domiciliarfas; mas como es el c'.'tso tambien se que exis
t~n l'I posibilidad de que se pague al trabA,jador !lut6nomo pol' éste
metndo, resulta clara la necesid::id de acudir a otros criterios m!'.ls
fi~mes. 

~uien verifica la manufactura a domicilio, nunca lo hace ¡:era
si, por su cunta propia, sino a favor de otro, y por; cuenta suya,-
per•o: ¿ en qué medida soloca el primero a ddisposicion d<:!l segundo -
su actividad de trabajo? • He aqui l'I parte medul<1r lel problema.-
Desde luego la caracteriatica ¡:atronimica de éste ¡cenero de ocupa-
ción consiste en un hecho de efectuarse en el domicilio del obliga
do a cumplirla conduce a establecer la falta de observancia de un -
horario a cargo del obrero, por un lado, y por el otro, el no ejer
cicio inmediato de las funéliones diI'ectrices del patrono, solo efi
CAcea plenamente , cuando el trabajo se realiza en su establecimien 
toi añadiendose según el ¡:arecer de varios tratadistas, la ausencia 
de monopolio en 1"3 actividt:1d del operario en beneficio je un solo
emoleador y que ae libere al Último, de los riesr.os pl'op:l.os del -
trába,jo. 

Sin embargo analizando bien el concepto de l'l subordinación-
en los sentidos Juridico econ6rnico y téecnico¿, es posi"rile sostene,.. 
que 1'1 manufactur'l dornichiaria pertenece a b rBma del trabajo au
t6norro ? , cree·nos que no, por(]ue la simple ci rcuns r.ancia de que las 
prestAciones se ~implan en el domiciliodel t,.ab3jgdo,. no viene a -
ser sino un elemento externo, incapaz para determenal' por s! ya -
que no se debe, que aquel no celebre con su patrono un verdaÓero--
cont"'ato de traba,jo, elemento en suma de validez no mas edif' icante 
que ee hablara de " traba,jo al aire lib··e t 11 subter,.aneo 11 de noche" 
etc. pero tal modalidad en última ins~anc1a no QOdrá consistir una
pres.,nción jure ~t jure de que el obrero no irntá sometido al empre
sario, sino a lo sumo una" juris tarrtum 11

, esto es, su'eta a prueba 
en contra, cosa que ensegiJida pasArr.os a de ostrar. 

En el 6rden juridico, el no acatamdento de un horario por la-
persona que realiza el trabajo y el control patror;al indirecto del
misrro, a virtud de· cumplirse en el don'.icilio de 1'3 _¡¡rimera, no ex-
e luyen la posibilidad de que exista una subord inacinn jerarquica ,
toda vez que ésta no exige como escribe Alejandro Folch 11 que el -
ser·1icio se preste bajo la vigilancia directa del patrono o de sus
apoderHdos o delegados 1 porque son m::inifestaciones de la misma en -
el trabajo prestado fuera de los locales del es ~ablecimiento patro
nal, el compromiso da dedicar a éste traba.jo todo o una parte de la 
,iornada, la aceptaci6n ·de un progr1:1ma determir.ado dP- g-'stionea a -
re•'lli ·ar, la obli; ación de dar cuenta de las realizadas, la exiren
c iB de la justificaci6n del tiempo, la obligaci6n de un rendimiento 
mínimo de la lahor di~ria y sobre todo el monopolio de la activi 
d~d del obrero, m~nife::;tado en la prohiblci~n de realizar otros tt'a 
ba.ios d la misma índole o de'indole distinta, yA en provecho dP.1--
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---mismo obrero, ya en provecho de otl'as personas •11 

En efecto, el derecho pAtronal de mando ~' el. correlativo de
be~ obrero de obediencia reciben el desnrrollo d>l trabajo a domi 
cilio, si se quiere, no con el sello notorio que se observa en el 
di>sempeflo dP l;is h'oores del tHller, pero si co:· r:isfos vigorosos 
·¡ suficientes µ:ira dejar estable e ido. ue el acuerdo de voluntades 
ba.io cuyo tenor se verifica 19 m'lr;ufactura a domicilio, no puede
encajar em amb.ito del derecho comun. 

Tal es el c.<Jso de las 6rdenes que gira el empleador, sobre e 
el rendimiento mínimo que ha de producir el esfiierzo del oper•1rio 
las n0rmas dri c11lid8d que ha de obser·.r1r este traba.jo, los días -
y horas para la entrega y recibo de los a~ticulos por confeccio-
nMr y lo ya elabor1do , así como las concernientes· al empleo de-
la materia prima• diSQOSitivoa que de ser infri gidoa, colocan al 
trabqjador en situación de que su patrono le dej~ de proporcionar 
trabajo, ea decir, se epere la terminaci6n del contrato, eventua
lidad equivalente al genuino despido que se produ.iera porllue el-
obrero no ejecutase l:ls labores con la intensidaéi esmero y cuida 
do apropiados en la forma Y tiempo convenidos 1 :''litare in,justifi
cadamen~,e u ocasionare perjuicios g~aves er: lHB materias prim:is-
rlel patrono. 

Por lo demás, la particularidad de que la enerria del obrero 
deje de ser absorbida por 1 1'1 3olo patrono 1 de rr.odo preponderante, 
v Sf! dispong1 a 11 vez a fa,.1or de varios emple'.ldores, no Sil!nifi
ca que se pie·de el sentido d~ l'l suhordin~ci6n¡ por~ue er todo-
caso, se crea diversos contratos, como er el c1so de los cobrado
res, de los "!gentes de comercio, que no por servir.a varios comi
tentes se qued1n sin celebr;ir contrato de t,..aha.jo con los rr.is~os. 

Donde la subordinaci6n jerarq11ic;i parece diluinae mas es en
lo tocan~e a las prest~ciones no personales del trabajo a domici
lio por cuanto a GUe el o~lifedo a su cumplimiento es uuxiliado-
por m1embros de su fami jq! por gyudantes o devendientes suyos,-
allnque desde luego, respondiendo siempre de modo individual ante
el patrono. Pero, c11be arr.urnentnr al respecto C1Ue si conf'orme a la 
doctrina, el c~iracter personal de las prest'lci.ones es 1Jro de los
indicios reveladores de la existenciti de un trabajo subordinado \. 
de acuerdo con la mnyorfo de los sisLemas legislativos, el contra 
to de trabajo es de t:l.po intuiti person.'le, dicho atdbuto 1 sin em 
bar¡;:o, no corres:onde solo al trabajo asalari'1do, tod.1 vez cue -
se manifiesta con analoga o superior· int.ersidad en el trabajo au
t6nomo cuando por e)}:emplo se conviene cor, un artífice de renorr.bre 
o un paisajista famoso determinada obra qua vale solo en conside
r"lci6n a la persoralidad del ejecutante. 

En la manufacturn a do:dcilio, la existencia de la suQordina 
ci6n econ6mica, por nadie es contra vertida, la c,1usa misrra del -
contrato de traba.jo que e~ p.<:ira el obrerot el ohtener un salario, 
fuente principal o medio unic 0 de vida, adquiere t1l vez ~qui su
mas grave y dolorosas expresiones. 

Es cierto ene para alr;unos este depender del ohrero dé su pa 
trono es un elemento que suele acorr.p11rar al contrate a,~ trabajo,
con cArácter e intorni$tico y no esencial dentro del n'is~o, constitu 

.. 
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---ye una relación economica pre-juridica o un concepto 0ue de
cons iderarse como signo exclusivo de aquel, obligaria a incluir
en la noción de contrato de tra ba,i o, a. casos completamente aj e-
nos a &1 1 por ejemplo, el de la per;ueña empres~.autonoma que de
pende en lo económico de la mayor, sin c,ue por esto pueda hablar 
ee de un vinculo de ti-abajo. 

Pero: • no es verdad que ésta dependencia economici:i revela
nada menos que la desigual posici6n de los su.'etos del vinculo -
laboral? ¿ acaso no es el motivo de que el obrero se hay~ situa
do en ese plano inferior que peamite al pa"t,rono cometer las mas
v iles excesos? ,nos inclinA·"os por la afirmativa, toda vez que -
cona idertlrns que ese estado de indefensa es lo cue ori~ina la ne 
cesidad social de proteger al obrero y en p:irticular al que pre 
ata sus servicios a domicilio cuya misión en ~ste sentido es -
más ae;uda y trascendente que la a"iü resto de sus corrr,a eros de -
taller, loa cu• les, poseen la fuerza de orgnizac iones sir di cales 
para destruir esas desventajas o amlnorar dicho efecto, cosa de
la que no disfruta al trabajador a do~icilio, cabe pues, dejar a 
s~ntado que el sometimiento del trabajador a su patr6n en lo eco 
nómico al realizar lanores a domicilio sirve la mnyor1a de los -
casos, para determinar que el contrato regulador de las mism'1S
no· puede ser bajo nirgun titulo de n::iturale~a citril. 

Respecto e la subordinaci6r t•cnica, co~o especialidgd fun
damental de traba.io, que segÚn sabemos, se evidencia cor. 1J1<is ni
t.idez en las labot'es fisicas :r en r:;er ~,... ¡rano en las :lnteleCTtl11-
les 1 pero no llep a f'g ltar, ruesto que los :fines rle la emp1·esa
a la par que los de todn entidad organ1z;:ida 111 d"'mandan, toma -
cuerpo tambien i al '1erificarse el acuerdo de voluntades que ori 
¡tin:::i e1 desnrro lo del t,..aba.jo a don'icilio, uestra de ello son
las directrices del empleador ace,..cA d 0 las especific1iciones de
la manufactura, procedimiento elaborativo g seguir, ormas de ca 
lidadi peso, medida del producto, etc, c;uo de no ser observada -
por e operario al ietwl éi\le los demás dispositivos gen~ricos--
emi tidos por su patron en e.i ere ic jo de 1 poder de rro ndo, lo ex-
pondran a quedar pri v 1 do de la remuner~1 e ion con·: en ida. 

Terminado el análisis del trabajo a domicilio ba,jo el aspee 
to contractual, se impone abordar el que atañe al concepto: " re 
lación de traba,jo". 

El modo real en que se e,Jecutan las prc·st>1ciones de manufac 
tura domiciliaria, esto es, lo que ve a su cumplimiento efectivo 
¿ denota umi rela ci6n laboral aislada o permnnente?. Juz¡n1mos -
que en la mnyod.a de los casos es la per·manencie lo caracteristi 
co, pues respondiendo a prop6sitos de lucro y a finalidades pro
ductivas de la em¡:resa, hay une~ cor.tinuidiid manifiesta en el es 
fuerzo aportado por eJ. obrero, y un aprovechamiento const1nte ~
del mismo por el empleador o cuando menos per1odico; lo que trae 
como consecuencia la subordinación ya descrita y en p!lrticular-
la posibilidad de disponer en su tiem~o de la energía del opera
rio, por parte del pntrono, y de r,ue este imponga sus propias -
instrucciones en el trabFJ,io B desnrrolla'!" 1 lris c11<1les 8 su vez,
han de s~r acatadas por aouel en todo lo conducente al servicio
Y nada más en lo que lo constutuya. 
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Ahora bien: ¿ como se crea la relaci6n existente entre el que

da el trabajo a domicilio y quien lo ejecuta?, En los primeros tiem 
pos el p~trono redactaba lo que di6 en llamarse " reglamento de ta
ller o f~brica " a cuyas disposiciones deh!a someterse toda persona 
que ofreciere sus servicios 1 yn P9ra prestarlos en esos sitios o pa 
ra desempel'íarlos en su propio domicilio, no qued'-lndo a ~ata otro ca 
mino, que plegarse o no a 'Ulles condiciones, por lo que desapa~ec!a 
la facultad de discutir, al esenci::i misma del contrato. l'l.as tarde-
cuando las conouistas obreras llevaron al establecimiento de las -
convenciones colect1vas y los ree-lamertos de tl"'nb1.i o' donde sindica 
to~ y pa ranos fijaban de mutuo acuerdo los requisitos de presta--
cion de los servici9s, el obrero el acudir en demandade trabajo a -
domicilio pe"rmnecio en identica postura, esto esi impoaibilitedo-
pa~a discutir en lo individual la mane~a en que e patrono dispon-
dria de su esfuerzo 1 cosa ~ue en lo genlrico ya estaba determ1nacta
entre lA organización sindical y el empleador. 

Por otra parte, desde que el trabajo a domicilio impuso prnble 
mas higiénicos y econ6micos al leí!isUidor, dando O~'Íí!en a normas -
de observancia ineludible! ya que no quednron patronos y obreros en 
aptitud de pacl'1r las condiciones de su conveniencia sino las sefí.a
ladas en el texto Ja gal, siendo inutil su diacución, además el ca-
racter d:f.námico del vinculo del misrr.o loe une, ha conducido a la de 
terminación de nuevas condiciones , no queridas o a veces imprevis
tas para ambos, si no en forma tan ostensible como en el tT'abajo de 
el taller, a1 m19nos con raagos vigorosos. 

Resulta de lo expuesto, quo la relación de trabajoa domicilio
Sfl creal con independeIJcia a hi voluntad de las partes, en la mayo
ria de os cqsos, es mas contra la voluntad dP una de ellas, el pa
trono, cuando menos, cu1ndo los obreros oreanizados por el peligro
qqe entraf:a el Plf!O de salarios inferiores, lo c;ue oblig'ln a cubrit
a quienes laboran ·en su hOF<ir, refl'uneraciones identicas a las que-
proporciono a los ocu¡ados en la fi-1br:lca .. a emplear a domicilio so 
lo a las personas c:ue desifne el Sindic<ito; y fin,ümente, a6n cuan
do y contra JE voluntad de ambaB p:¡rtes, cuando su intenci6n origi
nal fué, por ejemplo la de crear un vinculo de nAturaleza civil,-
pero por la prestAciln misma de los servicios su continuid8d, subor 
dinaci6n que engendren y derrAa caracter1sticas, habrán de quedar su 
,jetas, sin embargo, a los preceptos del derecho obrero. 

Concluido el des::irrollo (IUe nos propusir os ¿ es f::ictible deteT' 
~inarcon absoluta certeza a cual c&tegor1a de trabajo corresponde-
el t-ealizado a domicilio ? • Opinarros desde lue,rn cue se ha adelanta 
do bastante en ese Célmino, pe1•0 no al extremo de obtener una solu-
ci6n incapaz se ser controvertida en lo más mínimo. 

Con esa l'eserva, ante las corrientes ':ue sostienen la Índole -
aut6noma de la labor que noa ocupa ( la doctrina Itsliana y con es
pecial Barassi ) las que sei~lan su naturaleza subordinada ( Miguel 
Hern~inz Márquez entre otros ) y las que afirman corresponde a una
categoria intermedia ( Hueck y Nieperdey ), nos inclinamos por las
segundas y> a Qasar de que parecen más científicas las últimRs, o-
al menos mas cómodas, sostenemos nuestro criterio; toda vez que des 
de el punto de vista contractual, juzgarnos 0.ue el acuerdo del obre
ro y el patrono conforma aqu! un contrato de trabajo en sentido es
t.T'icto, y sobre todo la efectividad de las prestaciones, pone de -
manifiesto una verdadera relaci6n laboral entre los dos con plena-
Y definid~d sust8ntividad, inte~rada con ausencia de la voluntAd pn 
tronal, en muchas ocasiones y, en ne pocas, cont-··a la intenci6n mis 



ma de las partes. 

le tendencia de la mayor!a de las legislacior.es sociales del
presentei de extender su amparo al trabajo a domicilio, no ea lo -
qúe nos leva a reputar a aquél dentro del marco del t.rabajo eu-
bordinado, pues en el mismo eenlido los reg!menes Italiano y Espa
ñol otorgan ese beneficio al traba.lo aut6nomo del artesano, sino -
lo ha sido , la teoría de la relac!ón de trabajo, que aún ein ad-
quirir todavfo, su pler¡o desenvolvirriento, se ofrece con aspecto-
sugestivo, pues a traves de sus principios se avizoran intentos -
m1:.ia sanos y justos de enfocar los problerr;;s ob~ero-patronales. 

En presencia del sistema legal mexicano, q•¡e serún ya hemos-
apuntado, se preocupa por equiparar el operario a domicilio con el 
trabajador gel i:flller, para los efectos del de,...echo positivq obre
ro, parecera ocioso, quizá , ocuparnos de la naturaleza ,Jurídica -
de éste género de lábor en nuestro medio; sin embargo, en vista de 
lo poco explorada que está la cue~tién :r, ante las contradicciones 
incurridas a menudo por nuestro maximo tribunal interpretativo al
respeclo como se desprende de albunas ejecutorias que se expondran 
juzgamos no en vano del todo nuetro e!T'pe•'o. 

Al hablar de los antecedentes y los textos legr.ilea que ritie
ron en Mhico, hasta antes de la promulgaci6n de la actual Ley Fe
deral del Traba,jo de 1970, tm lo concerniente a la manufactura a -
domicilio~ se dijo que las reglamentaciones de Oax"lca e Hidnlgoi -· 
las consiaeraron corno " servicio 11 prest:ido en la habitación de -
ribrero o en la de otra persona 7 tt por cuenta o para beneficio de -
una empresa o patrono 11

, en tanto cuo el proyecto del C6digo Fede
ral del 'rrabéljo> redactado por la Secretaría de Gobernaci6n en - -
1928, estalüecio que se realiwra " por cuenta pr·opia o a favor-
de una empeesa o patrono "• 

De esos dos enunciadosantitéticoe, podemos afirmar que el pri 
me1•0 si traduce el conc¡epto rnismo de contrato de traba,io o mejor -
dicho el de la relacion de trabajo en sentido estricto no solo -
al caiific~r el es~uerzo del obrero como " servicio ", lato es, de 
"locatio conductio operarum ", sino porue de a entender rue se -
trata de un traba,jo eubordfoado :r no lHire, puesto que se presta.
por cuenta de otro o paT'a beneficio de otro, lo qlje implica que es 
te imponga al trabajador en lo genér-ico ~' en lo tecnico, lr:ts nor-
mas de c:ilidad, proceso elaborAtivo A se~1d.r, etc, y que el obrero 
quede sometido al patr;ono en lo econémicot :ra que produce para él
nunca para 1:11, ni esta en condiciones de 1nte~·venir er el me;·cndo
con el fin de lograr una recompensn mayor, pnes recil,le solo un sn
lario y no un p,...ecio. En cllanto al segundo creemos ciue es de con
tenido poco feliz 1 diga lo Si no, la ex pres lón 11 por cuenta propia" 
la cual qnita el sentido de subordi!1l1ci6n al trabajo c•ue nos Inte
reaa y lo sitt1a, de acuerdo con J;1s explic:iciones Y'~ proporciona-
das, en la cateFor•ia aut6noma. 

la nueva Ley F'ederal del 'frabajo de primero de mayo de 1970-
en st¡ articulo 311 sin que se conozc;:¡,n las c::iusas ya que su expo
sicion de motivos las omite , pretendi6 huir en parte, del sistema 
de definiciones, que no de,ja de ser peligx·oso y que corresponde -
mas bien a la doctrina, y en su· corted•1d deJa a la imaginaci6n lo
que en sentido propio se déb::i entender por trabajo a domicilio"
en ~ste aspecto propio se deba entender por 11 trabajo a domicilio" 
en el articulo ¿07 de la anter•lor Uiy Federal del Trabajo es mas-
precisa y elegnnte, al establecer que: "es trabajo a domicilio -
el que desempéfla toda persona a quien se entreg11en ~1rticulos de fa 
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bricaci6n y materiqa prim~s, para que sean elaborados en su propio 
domicilio o en otro lugar, pe~o fuera de la vigilancia o la direc
ción inmediatas de la persona que.ha proporcionado el material." -
Este articulo estableció como primordial requisito para la exis--
tencia del trabajo a domicilio, que se proporcionen al trabajador
los articulas de fabricaci6n o materias primas, tal vez\ suponemos 
con el objeto de que en la prádtica se distinga con fnc1lidad al -
obrero ocupado a domicilio, digno d•:il amparo ~le sus preceptos, del 
artesano que de ,ordinario aporta la materia prima y cuyo contrato
reglamenta el Codigo Civil, propósito que lrl realidl'!d h::i venido a
desvirtul'lr y que perjudica a .c;uien se per,s6 f"lvorecer. 

Esta condici6n, sin emb;irgo, no afecta et~ e 1 fondo la natura
leza juridica del trabajo a domicilio, es la circunstancia del mo
do de ejecutarse en cnmbio, lo de verdRdera importancia. Aquí se
pone de manifiesto! en fornt3 expresa 1 eue las lal1ores q11e no se-
realicen bajo la d rección o vigilancia inmedi~t.qs del patrono -
que tacitamente se indicaba ya en el otro proyecto y en la Regla-
mentaciones Estatales ya descritas, pues desde el momento cue e--
xigian su desempefio fuera del establecimiento patronal, dP.sde lue
go se suponia el no ejercicio directo de esas facultades del ampre 
sario. 

M9s relacionando el Articulo 207 de la Ley anterior con los-
a'C't!.culo 17 y 18 de l'l misma, : podemos decir q:1e hay un genuino -
cont~ato o una verdadera relación contractual en la m9nufactura do 
miciliaria ? , con vista a los articulo 30 y 4o del propio texto, -
¿ es dAble calificar en estricto sentido, al que da materiales pa
ra ser confeccionados por ese método y a quien los transforma, co
mo patrono ;y trabajador respectivamente?, Porque no b::ista la simpl 
y vaga intenc16n sefialada en loe ~und'lmentos del ::r•oyecto Portes-
Gil, de equiparar al que ejecuta este tipo de labor con el obrero
en Feneral, para que demos por supuesta la naturaleza que se indA
ga; sino que precisa establecerl en nuestra opini6n , analizando-
el ceontenido del C6digo L3bora en vigor, si la idea de sus crea
dores, tiene efectividad o nó, frente al conj 1mto de instituciones 
que lo integran y, sobre todo, en qué medida es o no eficaz la for 
mula c¡uo b enciePra. 

,Juzgamos al respecto, que mas se expres'l el esp!ritu del le-
gislador en la ley de 19 mat-eria no solo en la norma conceptual-
e ino a través de la parte m.'3yor del capitul9clo d•>stir.<ido a reg11lf:lr 
el fefi~ro de trabajo que nos' interesa 1 pues aún admitiendo sin con 
ceder oue el prine r sup·:esto de existenc i9 misma de las ].qbores a 
dornich:!'.o ( sobre quien deberá aportar los materiales ) se haya -
estatuido p1:1ra definir que el proteccionisrro laborante beneficie -
solo 1 al que carece dci elementos propios y quede subordinado en lo 
economico, por lo tantot a su patrón, o bajo la vigil.1ncia y depen 
dencia en los términos ael ordenamiento lsgal y en ningún caso al 
que poseyendo elementos propios ae halle en altuaci6n diversa rren 
te al dador de trabajo· no resillta cls:iro del todo, sin embargo, -
compaginar ese requisito, aunado al dPl ejercicio indiT'ecto de J.a
direcci6n o vigilancia ¡a trona lea, con 111s precripciones invocadas 
po9ra formul.ar l:ls dos interrorantas que preceden, a fin de que rle
modo inequívoco produzcamos respuestai ni mucho menos al relacio-
narlos con l~s normas especificas en os articuloa 113 fracci6n -
primera y 121 fracci6n XI de la Ley Federal del Trabajo de 1931,-



---para identico objeto y, es precisamente ello lo que explica, que 
la Suprema Corte de ,Tuaticis de la Naci6n al abordar el problema, y 
pronqnciar sus resoluciones llegue a conclusiones tan opuestas. 

En efecto, nuestro Organismo Supremo de interr.retación legal-
entre otros casos, de acuerdo con la e.iecutoriaa: ' Sociedad A~ico 
la Ingenio de San Fe;, S.A ~Carrasco Josefa y Garcia Abelardo (--
pronunciadas el 3 de agosto de 1928, 12 de marzo de 1935 y 10 de oc 
tubre de 194-0 ) las cuales pueden consultarse en la quinta ~poca -
del Semnnarii: Judicial de la Federac16n, tomos XXIII, XLVI, a fojas 
782, 2406 y 349 respectivamente, sostuvo que los servicios persona
les, o la cirgunstancia de obligarse el trabajador a desempeñar ac
tiv1dades de esta índole ea 18 base misma para la existencia del-
contrato¡ por el contrarlo,1 al resolver el amparo interpuesto por-
el Sindicato de ObrQras y ~oatureras de ls Ciudnd de San Luis Poto
si ( tomo LXXVlI, pÁgina 1471, del Semanario ,:;udici,ql de la Federa
ci6n , quinta época ) al que aludimosan el capitulo II le fu~ p~eci 
so reconocer que el uso y la costumbre han establecido que los tra
bajos a domicilio, se desempeñen generalmente por los familfares -
de quien ~ontrai¡a ]~ obra acudiendo a un verdero m,qlabarismo juridi 
co, af\adió que este último, no estaba obligado por ningún precepto
de la Ley de 11:1 ma~eria 1 a desempeñar personalmente el trabajo y -
otorg6 la proteccion federal. 

No cabe duda ''Ue el fallo de la Corte es en el fondo justicie 
ro, pero no creemos que el ar~mento sea v!liao en sí, ya que desa
tiende lo dispuesto en los art1culos 17 y 1.S de la Ley Federal de--
1931 g.ufJ comentarnos t los cuales bien analizados t imponen a todo -
trabajador el deber cte ejecutar el serv:I.cio de mooo personal, y --
atento a la confes16n do la actora estableciendo que la ropa la --
cosian sus hijas y nunca ella r ¿ no es vercl:id que lejos de adquirir 
el carácter de trabajadora, on al aentido Eis.tricto, se le debi6 de
que le asignaran el de intermediaria, segun el ard.culo 5o del -
propio ordenamiento ? • Este mismo problema lo vuelve a relacionar
los articulo 313 y 314 de la Nueva ~Y Federal del Trabajo en vigor 
al establecer el primero que : 1~ tl"abajador a domicilio es la pe:rao 
na que trabaja por;sonalmanta o con la ayuda de miembros de su fami
lia, para un patron " 19 qua entr•afta el .t(eligro que el jefe de f'ami 
lia se convierta bien facil a la catef~rla de intermediario. 

Rn otro ter•reno al plantearse a la Corte al amparo en revi--
a i6n 490/935, secci~n primera, interpuesto por la empresa t1 El pa
lacio de Hierro, S .A 11

1 incqnfor'l!l6 con al laudo pronunc :lE!do por la
Junta Central de Conciliadón y Arbitraje de ésta C iud'ld 1 condenan
dola a firmar un contrato col.ect.ivo de traba.io que demanaara el Sin 
di cato Nacionalista de Sastre a de México> sobre manufactura dorr.ici
liaria, hubiera dado oportun id.1d para estudiar el concepto " depen
dencia " que según la quejosa faltaba entre los trabajado~es recla
mantes y ella,_ pues por un lado, ltrn labores encomendados eran de-
tipo en verd<lCi eventual, y por el otrof los obreros servían a diver 
sos Pl tronos; rnss por defecto d"l la de e ns a, se ~neg6 18 protecci6n
f'ederal, sin antrarae al fondo del asunto •• Fue el 13 de abril de-
1943 al discutirse la ejecutoria: t1 La colcha, s.A " ( tomo LXXVI-
p~gina 1491 del Semanario Judicial de la Federaci6n ) cu:indo la Cor 
te abordó el tema, con motivp del deapfdo de un trabnjador a domici 
lio, ocasionado por injuriar a su patron , sosteniendo q~e: 11 en el 
trabajo a domicilio no exi.ste dependencia ni aubordinacion eptre -
el obrero y el po1trono que la c:b el trabajo ". 

Un criterio muy distinto ofreci6 al asentar: 11 J)<'1I'll todos los-
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--efectos del trabajo a domicilio, la Ley Federal del Trabajq sel'\a
la que es patrono la persona que proporcionq el material, articulos
de fabricaci6n y mqterias prif'!Q\s para ser elabora9as por otro a ---
quien se denomina trabajador, en el domicilio de este o en cualquier 
otro lugar, y en tal circuns~ancia puede impicar que la vigilancia-
o la dirección del patrono no sean inmediatas, como norm::ilmente a--
contece, pero no que de,1en de existir en el traba.Jo a domicilio ( Sa 
linas Ernesto y Coagraviados, ~1mparo directo 243'7/1939 1 sección pri
mora, página 4517 ) • t1 

En el miamo sentido " el hecho de que un traQajador lleve a ca
bo el trabajo a domicilio, sin estar baj9 13 continua vigilancia del 
p~trono, no impide gue no exista direccion y dependencia, pues tra-
tandoee de un trabajo a domicilio atento a lo dispuesto en el artí
culo 311 de nuestra actual Ley Federal del 'fraba,1o, no es necesaria
la vigilancia o la direcci6n inmediata de la persona que proporciona 
el material, para el perfecci9namiento del contrato de trabajo 11 

(-

For11do Antoqio, tomo LXIII, pagina 776. Y f:!.nalmente en la Ejecuto-
ria de Garcia Abelardo ya invocada a donde se c~lifica de traba.1o a
domicilioel efectuado en un taller de c1rpinteria del acto, en lo re 

, lativo di.Jo: tt es indudable que qued:in acredjtados los e¡ementos -
constitut:l.vos del contrato de traba,io, o sea, l:.i prestacion de un -
se~vicio personal mediante tal retribuci6n convenida y bajo la direc 
e ion y dependencia del i:a trono, circunstancias que no pueden desvir 
tuarse p,or la l'elativa al lUf.81' y forma en r·u·~ Se desarroll8ror• las
lRbOres • 

Ant~ las ~jecutorü1s transcritas t e hay o no contrato J..<:iboral -
o relacio9 de esta indole en el trahaJo a do~icilio? media una eu-
bordinacion entre el que dn materiales para confe)c!onar a do~ici-
lio y 01 encargado de transfornurlos ? • En otros terminas: ¿ pueden
reputarse patrono el primero y trabajqdor el seFundo, en stricto sen 
Sil ? • 

Cabe hacer notar que la U;¡y Federal dm:l Traba,io no utiliza la -
palabra t1 subort;l1Mcion " J para eXJ;>reaar de modo unitario, el tri-
plo aspecto jurídico, economico y tecnico, en cuya vi»tutl queda so
metido el o~rero aau empleador, en el genuino contrato o en la posi
tiva relacion de trabajo, sino c¡ue para tal fin se vale de vocablos: 
" dirección y dependenc:!.á 11 

, metodo que segÚn expone el Maestro Ma
rio de l~ Cueva 1 ha l¡ocho creer que alude a dos elementos distintos 
uno que ve a J8 raz tecnica y otro a la economica, en gl somatimien
to del obrero, de acuerdo con criterios de la Secretaria de TrQbajo
y de la Cuarta SalA de la Suprema Corte de .Justicia. 

Ahora bien cuando el artículo 311 de nuestra actual Ley habla
da 11 vigilancfa~ y de " direci6nn y el artículo 314 establece que -
son"patronos" las per~onas que dgn traba,jo a domicilio, o sea, que -
suministren o no los utiles o materiales de trabajo y cualquiera que 
sea la forma de la re mime rae i6n , se col.ira que el obrero no so lamen 
te aporta su traba.jo sino ql]e en cnsos tam~ien aporta el material.
respectivo. Por otra parte, aun colocandose en el extremo de que la
Ley al referirse al trabajo a domicilio, haga cnso o:riso de lq vigi
hncia y dir'ección de la persona que h3 proporcion::ido el material,-
por la naturaleza de las prestaciones y la caracteristic3 pat:ronimi
ca del mismo, habría oue concluirse afirm::mdo que la manufactura--
domiciliaria se da9 lÓs elementos para conside".'arlo como dontrato de 
trabajo, claro esta, con ciertas peculiaridades. 
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A nuestro·entender, y considerado como lo hac~n los Maestros--

Castorenai de la Cueva y True.ha Urbina, que el articulo 20 de nues
tro actua ordenamiento hace referencia a un solo elemento y no a-
dos como podría ~uzrarae, llamandolo " dependencia" el primero y --
1' subordinacio11 ' el segundo, a pesar de la forma incorrecta de de
finirlo el articulo 311, no hay razones f 1mdamentales para negar -
su existencia et) el trabajo a domicilio y menos p::.ira deacnnocer eme 
los obreros de este tipo estan som~ti<los en todo lo concerniente ·-
a 1 traba.io y nada rpás en lo que a el se refie'r'e, a ln dirección o-
autoridad del patron o sus representantes y oue el hecho de sube--
traerse a la mismaJ es motivo pé\ra que el emple::.idor rescinda sus -
contratos de traba o, sin responsabilidad alguna de su parte. 

En otro 6rden de ideas, si nuestro C6digo laboral alude en el
art1culo 20 al concepto " relaci. ón de trnba.io" la Corte se h11 ocupa 
do del concepto en v;:irios casos, dejando establecido que su conti-
nuidad o permanencia interesa como nota esencial del trabajo subor 
dinado, e.iemplo ge eho lo cons~ituye la ejecutoria de Olea Lucía-
( t9mo ~II, pegina 752 ) en este caso en que se desconocía el -
caracter de trabajadora a domicilio a una la·mndera di,jo: •t para--
que exista contrato de trabajo ea suficiente que una ¡.;ersona enco-
miende a otra la ejecución de un servicio, aún cuando no deba lle-
varee a cabo diariamente, con tal de que responda a una necesidad-
permanente de aquél que lo encomienda, pues es la perrnanencta en -
la prestación de servicioi lo que da U1 característica especifica-
al contrato de trabajo y a diferencia de la prestación d~ servicio 
por obra determinada. 

De manera q· .. e en el trabajo a domicilio como en todo trabajo -
autónorro, la efectividad de las prest::iciones y su continuidad o --
Q.!!rma~rcia , aún cuando no -se indique con nitidez, es lo básico.-
flsfeñ a manufactura domiciliaria, el que da materiales para con-
fecscionar y el encFirre.do de su manufactura, merecen el titulo de pa 
tron y traba,jador respectivamente , mas por el hecho de utilizar un 
servido y cumplir su des.qrrollo, r.ue por el acuerdo mutuo de volun 
tades. 



fRmCIPAlES INSTITUCIONES DEL DERECHO OBRERO EN REillCION CON 
EL TRAB~JO A DOMICILIO 

Si doct~inaJmente la naturaleza jurídica dPl trabajo a domicilio 
es po:i;: hoy aun muy discutida, es un hecho notorio en cambio, que la
mayoria de las lev,islaciones sociales de la actualidad, tratan de ha
ce1· llegar hast.a el sus beneficios, en mayor o menor escala, y de a-
cuerdocon los mAs v1riados sistemas. 

Dentro de esa tendencia, ha sido menester Afrontarno pocos obs-
t~culos t contituídos en ciertn forma, por problemns propios re éste
genero de labor, talen como el de índole hig!enica y el de los s11la-
riost que se hicieron papables en alr,nnos pa!ese, con anterioridAd al 
surgimiento clel Derecho obrero, propiamente dicho, circunst3ncia ex-
plioqtiva, segÚn los tratndistas 7 de qne se halley re¡lamentaciones
casi intet,rrales del miamo en Estados cuya J.e g1slaci6n del trabajo-
acusa visible retraso, o donde aquella tortav1a no se ha desenvnelto;
por otra parte, las personas a auien se desea protege~i no aiempre--
han respondido a los esfuerzos del leEisl~dor, y por 11 timo, en mul-
tiplee casos, ];is organizaciones obreras 1 mas que coadyuvar en esa -
tarea, se han rebe~do contra los intentos contra los intantos de -
mantener el trabajo a domicilio, por consider:=ir C¡.Ur3 va contra de sus
legi timas conqn is tas logradas en arduas luch::is s 1nd icn les • 

Entereea porner de relieve, que desde el punto de vista del De-
recho Pos:l.tiva atirnto n 1a diepaddad de cdterioB sobre U1 'íerdade
ra 1ndole del irabajo a domicilio, y las particularidades de éste, -
no ea posible en todo coso, aplicarles si.n mas todes y cada una de -
las disposi.dones que informan lo estructura del Derecho obrero, sin 
sino que precisa un pormenorizado y especial anali.sio de ellas; por-
eso noe pr•oponerno~ anordar el estudio de mayor imporc.:mcia en ese de
recho, con relacion a la manufactura domiciliaria, estirrnndo a la vez 
que coryparatldo tambien nuest~o sistema legal, con el de otros pueblos 
S'?rvirn para hacer patente aus fü>fec¡ os y cimentr-ir las soluciones que 
plantearemos. 

Salario y ,jornoda, escribe I¡uJs A Despotfo constituyeron a •-
raiz del nacimiento de la cuestion o:irera, la d.edra angular de las -
r1>ivindic8ciones del proletAriRdo, aun cu<indo hoy no satisface al o•
brerismo contemporaneo cuyas preten.siones ven mas le,j os, dirifiendose 
al logro de n ev'ls instituciones, '.1dmitimos el aserto del Ilustre Ar
gentino de la Universidad Cordobesa, en lo tocante al trabajo organi
z ado 1 donde se afirrr.a la conciencia de ,la clase Ja boral, en vigorosas 
corpor3ciones sindicalistas que a traves de largos a"·os de combate -
han impuesto cada dia me,jores condiciones de trabajo y vir,ilnn con ce 
lo su efectividad, pero no en lo relativo 3l desempeflado a domicilio, 
por el atomismo de quienes lo ejecutnn, conduce a un estado de inde-
fensa visible, frente al actual, frente al cual, la posibilidad de sa 
larios justos y la reducci6n de las ,jorAAdas excesivas , son precia-
das metas destinadas a romper en definitiva, la penuria econ&rriica y-
consabida estrechez oue caracteriza la vida del oper1=1rio a dorricilio, 
tan distinta a la de 'sus compafleroe a la de la f~br:i.c·i o del taller,~ 
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---por todos co.nceptos apetecible. 

Es digno de mencionarse, ·el hecho.de que el r~gimen de salario 
minimo tuvo su origen en la preocupacion legislativa de amparar el
trabajo a domicilio, Australia y Nueva Zelandia di~ron los primeros 
e.1emplos en ese c'1m1no, a fines del s:t,glo XIXl segun apuntamos ---
s lend9 curiosoobservar, que desde entónces a .La fecha i h::in visto-
luz metoc1os muy diversos tendientes a mejorar y a reru ar los sala
rios r'!e ést'3 clnse de ohreros i en conexión bs' .jornadas empleadas-
p~ra devengarlos, a pes::ir de o cual, no podemos decir en n11estros
d1as ,. que serr.e,jantes problen:r.is se ofrezcirn :ra resueltos. Desprendi
endose de ~llo, el aspecto más débil del traba,jo a domicilio, oue,;.
han dado pabulo a los ar["Jmentos de los impugnadores decididos ·a--
excluirlo corro figura de organizaci6n industrial, por considerar 
que 111 expex•iencia demuestra c11e se tr'1tr1 de controlar ·o que de -
por si es incontrolable. 

, Como efecto cardinal del contrato de trabajo .Y dado tambien su 
car·acter alimenticio , reclama el s<ilario una salva8J.arda espi;icial
Y especifica contra loa peligr:-oe que suele& l\iT~enazarlo. De ahi que
se haya encauzado su protecci6n en cuatro aspectos esenciales: abu
sos capitalistas, acciones intentatadas por acreedores del p:itrono, 
providencias tomadas por acreedores del obrero y excesos de ciertos 
f'1miliares d 0 éste Último, De todos ellos 1 nos ocuparen-.os solamente 
del primero, por considerar que en el radica 91 imperativo aocial 9-
en cuya vir}U(1 el De1•acho del Trabajo ampara esta labor y atento a
que los dernas poseen soluciones eficnces en la ac-tualidad, acierto
que no revist6n las propuestas para r8mediar las acechanzas del em
presArio, 

La medidu básica para defender la remune:rnciÓn del operario a
dornidlio, de su empleador, éonsiste en el establecimiento del sala 
rio mínimo. 

Al trazar la evolución h;l.st6:rica del trabajo a dM1icilio nos -
referimos a los métodos observados en varios pueblos, para implan-
tar el beneficio del s~lario mínimo, a traves de organismos parita
rios restJlt::ir!a superfluo por consip;uiente, un nuevo desrirrollo del 
punto; bastenoe pues lo yri. dicho, ptlra quei ante el c;:imino sep:uido
por nuestro Je gislador constatemos si el s stema JBg•l cue ller.6 a
crear responde a las exigencias particula,..es de l:i rnanufactur3 domi 
ciliaria. 

En términos renerales, segÚn se vief}e sosteniendq (lesde hace-
tiempo el mang'.lto contenido en la fracción VI del articulo L!3 de -
la Constit\lcion Mexicana, traduce aspir;;ciones muy s·.periores a li:is 
consagradas por textos sociales de otras naciones mas avanzadas, -
mas al reglamentar la Ley Feder·al del Trabajo, el procedirr:le nto pa
ra fijar el salario mfoimo 1 determir·andolo por municipios qued6 eu
.i~to aquél a los vaivenes oe la polfotica y se aplica sin una base
técnica, volviendose al antagonismo de las le~islaciones Estatales
de Trabajo. 

Donde menos se realiza e:¡. deseo del Constituyentei de que el -
obrero perciba una remuneracion, a manera de permitir a aatiefac-
ción de sus necesidades de vida, las de indole educAtiva y sus pla
ceres honestos, reputandolo corr.o jefe de familia , es en el capitu-
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---lo relativo al trabajo a e»stajo, pues mientras no se determine 
el tiempo neces;;.rio para ejecut<ir cada pieza, existirá siempre la 
posibilidad de que se burle el prop6sito Constitucional; es mas,
dentro de una aplicacion correcta suponiendo el caso de tres 6-
breros que se les retribuya por o~ra d~terminada, uno desempe~an
do .1ornada diurna, otro nocturna y el ultimo j'ornada mixta, loa-
cuales deben laborar, hecho el computo,lee~l: ocho, siete y siete 
horas y media, respectif1amente,_ como maximo : ¿ se hq de calcular 
en igual forma el impr• e de cada pieza ? • Es clnrq que los '.T'edac 
torea de la L<!y no previeron la situación que en si es de trascen 
dencia. 

Pero si lo expuesto ata~e al trabajo de la fábrica, cuya eje 
cuci6n puede regularse bajo condiciones mas justas, si se toma-
en cuenta el esfuerzo sindlc<il al respecto, ¿ qu~ decir del tT'aba 
jo a domicilio? • Aqut la remuneración se cohviene por unidad de
oQra, casi por lo feneral, y es indqdable que el goce del salario 
mínimo, por parto óe los obreros a él dedicados, de hecho es ilu
sorio no solo por<lUe la labor de los Inspectores al efecto, deja
mucho que desear y porque la clandestinidad del trabajo impide a
v~ces su control¡ sino ·porque es dificil no contando con estudio 
tecnico previo y estadictica complet.a, estatuir el lapso necesa-
rio para la manufactura de cada pieza y a la vez la corresponden 
cia entre los omolumentoo del operario a domicilio y que los de-
venga el empleado del taller. l'or otra parte el intento de crear
una Comisión Obrera y p9tronal, c,ue determine los salarios y tad 
f'as· que deben regir on el trabajo a domicilio, conforme al Decre
\o de 7 de octubre de 1942 para el Distrito Federal, no ha tenido 
exico hasta la fecha, ignorando nosotros la causa, pero en lo to
cante a su funcionam1ento, pensames que es erróneo el siste~a, to 
da v~z que mediante ella se pretende fijar un salario que ai es~
e l mínimo correspQnde a au determinacion a las Comisiones Especia 
les del Salario Minimo d~ cada Municipio y si pugna por ser Bila
rio remunerador compete unicaroonte a las Juntas oe Conciliacion y 
Arbitraje establecer au monto¡ 14rge, por tanto, no simplemente -
que las Comisiones de Salario Minimo se!i:alon las l'emuneraciones-
para cada pieza que han de paf8rse en los principalee trabajos a
domicilio, como surgiere el Maestro Mario de l::i Cueva en su obra
" Derecho Mexic;.:ino del Trabajo 11 sino precisa .una refot'ma a la -
~Y de la materia, creando comisiones especiales encílrg8daa de re 
gu'lar el salario en la manufactura a domicilio f.1 bs qua ten¡:rAn -
ecceao directo los inteI'es~dos, cumpliéndosx asi con el compromi
so adquirido con nuest"'o paia al r1tificnr el proyecto de Conven
ci6n que sobre el ¡¿articular aprobo on 1928 la Conferencia Inter
nacional del Trabajo. 

Sa liga en fol'ma estrecha con el s~lario minimoapreciado --
como sistema protector de la remuneracion iue percibe el obrero -
el deber p.gtronal de proporciona1• el traba o, porque siendo ind!s 
pensable para el advenimiento de las relnc ones lsborales y la e
jacutoriodad misma de 11a prestaciones y contr~prestaciones que a 
quellas implican, si el empresario n9 lo observa o no lo aceta, -
entre¡:¡ando al obrero a domicilio segun la Ley Mexicanat materias
º articulas para confeccionar en cantidad y falidad suriciente--
es obvio desde luego, quo el trabajador no podra devengnr en re-
compensa de sns servicios el m!nimo que quiso asegurarle nuestro
legis lador. 
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Al propio tie!llpo, la carga patronal de recibir el trabajo efec
tuado, está a su vez en contacto similar con el salario, visto bajo
la faz anotada. Podría decirse ciue amba·s cuestiones en s:!, concier-
nen mas bien a 111s causas de disolución o suspensi6n de} vinculo de
traba,jo y no al problema que aten<h:líl'os, pero bajo un analisis inte-
gral de 1 asunto, es p1•eciso convenir r,ue sus efectos inmedi.".ltos, a-
tañen al medio básico de subsistencia de todo tl"aba,jador y con espe
cialid"ld del destajista a domicilio. 

Sin !'.alirnos de 1 punto es obvio que importa por un lado , que
e l empresario n9 confiera ai obrero una C'Jn~idad excesiva dE: trabajo 
en cuya virtud este se empe"e en entregrir mas piezas concluidas, so
brepasando los lÍmi tes de la ,jornada le f.·al 7 y por e 1 otro 1 interesa
tambien, que el empleador no d~ a realizar rn1nufactura a oomicilio-
cuyo monto impida al traba,jador percibir el salario m1nimo, y sobre
todo, que no le reduzca o suspendr.:i a su anto,jo. Aai lo han comp,..endi 
do entre otros ol sistema Alemán que según Ley de 23 de rn'.lr?.O de-
1934 ¡xira combatir 111 reJXJrtici6n desigual del trabajo a domicilio-
fija disposiciones sob~e la crintidad que puede entregnrse al opera-
ria, sobre la base de una norma justificativa de distribución, y de
manera tal, que el obrero laborando con plena capacidad y sin auxi-
lio algqno, pueda concluirla en el tiempo que utiliza un trabaj3dor
de la fábr 1ca • 

En el mismo sentido, las Leyes de los Est!ldos Unidos , princi-
palmente en Rhode Island y F·ennsylv11nial exigen se conceda ql t:'aba
jador el 1.Rpso necesario p"lra concluir · R obra si ayuda de ningumlj
persona, y a la vez, el Decreto Ruso de 2 de ,julio de 1923, prohibia 
dar a los traba,1adores a domicilio, enc.wgados de manufacturas supe
riores a las reglas de t-raba,io estarllecidoen el C6digo respectivo.-

Por ot'!'a p:lrte, la obligación patronal de no suspender o rpdu-
cir 1'3 clecisi6n o dación de traba.jo FI domilicilio, aolid"ria pata -
patrones, intermediarios y taller is tas y cuyo incumplimientoi se tra 
duce en una multa en beneficio clel obrero afect.<Jdo, 13 estab ece la
Ley Argentina 12, 713 en sus articules 4o y 32, debiendo mend. onarse
que con ffoes ªarecldos el articulo 14 del Decreto Ruso de lJ de no
viembre de 1921) prescribe: " si se confia al obrero a domicilio un-
traba,jo menos lucrativoi t~ndrá derecho a en antiguo salario durimte 
·ma semana, a partir de dia en que se le haya proporcionado el tra
ba.jo menos remuner·ndor ". 

Con uná logos propósitos e 1 artículo 60 de 1 Decreto de 7 de oc tu 
brE¡ de 1942, po-:ira el Distrito Federal, determinai " para que un pa
tronpueda ~uspende:r o reducir la labor ge sus trabajadores a dorr.ici
lia, debex•a ,justificar previame9te la l'P cesidnd de tal medida ante
la autoridad correspon~iente, afin de obtener la conformidnd respec-
tiva 11 

• Debiendo hacerse notm• c;,ue incurre en un erl'.'or al da!' a en-
tender que en todo caso ha de aer previa la juatificsc ión dx J.¡:¡ medi 
da, p.ies en tratándose de fuer·za mayor t cuando el obrero contraiga-
una enfermefüid contagiosa o por fallecimiento o incapac;id~d del pa-
trono que ocasione la p8ralizaci6n del trabajo, el articulo 427 de-
la Nueva Ley Federal del Trabajo, autoriza al empleador, a sus.repre 
s~ntantes o causahabientes a dar aviso de la suspensi6n de l<is la;
bores a la Junta de Concillaci6n y Arbitraje respectiva, para que ~ 
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---ta, mediante 13 com~robaci6n de lo dennnciado, sancione o des
apruebe dicha suspension , lo que supone desde luego, que en ta-
les hipótesis se justifica con posteriorid·~d al hecho mismo a que 
se alude. 

Sobre la especie, ipinamos que no se h11 füido la importancia
que mel'ec~ a la reducci6n o suspensi6n del trabajo a domicilio, -
en la Republica Mexidana, si se toma en cuenta que el proceder ar 
.bitrario del empleador en esa materia 2 repercute de manera grave
en los emolumentos del obrero, serÍ9 cte desearse el establecimien 
to de disposiciones terminantes al efecto, en el texto legal, cu
ya inobserv::incia motive sanciones ejemplares. 

Con independencia a la institución del salario mínimo, como
salvaguarda de las remuneraciones cubiertas al tr<lbajadort consti 
tuya igualmente una medida protectora de aquellas, el prlllcipio
de que: " p::ira id~ntico trabajo, debe corresponder el mismo sala
rio sin tener en cuenta efü:id, sexo ni mcionalidad "· Con éste -
poslulrido se pretende combatil' 7 dentro del terreno de la manufac
tura domiciliaria, la comp1~tencia ~el esf·.ierzo femenino y el '!"ea
lizado por menores los cunles :oe conform:m con salarios bajos,-
conduciendo al envilecimiento gener~l de lcis percepciones que se
otor gan a todos aquellos c;ue a ella se ·aedican. 

Hay que :qconocer, sin em~nrgo 7 eme la efectividad de éste-
principioi esta nmy dist~inte aun en ef trabajo a domicilio, de--
modo comp etot particularmente en n.testr-o medio 1 pues si en el -
trabajo org1n1zado prira que prospere 19 acci6n oe nivelación da-
salarios, es indispensable que conc:.n·rcin similares condiciones--
de igualdad y efic11cia, aqui e~ muy ~ificil fijar esa similitud
tanto por el clandestinaje comun de este género de 1·'1bor que per 
mita al p:~trono cubrir Ínfimos s<:ilnrios , aprovechandose de la in 
~ente necesid1d del asalarinñ9 cuanto por la no existencia de ta 
rif:1s de sal11:rio, cálculos sobre el tiemro requerido para cr.nfec
cionar, cuando menos, las piezas mas irrport8ntf>s va la vez, nor
mas justificativas para distribuir el traba.jo, 

?ara concluir el estudio de los métodos creados a fin de pro 
teger al salario contra los abusos del patrono, aue acusa9 mayor
trascendencia réstanoe a ·or1ar el relativo a la prohibicion de :lrn 
poner multas , efectuar descuentos o celebrar compensaciones1· so
bre los emolumentos del obrero, que pe-:"manecen a cargo de qu en-
da el trabajo a domicilio. La prohibici6n de imponer multas como
medio de sancionar• los incumplimü~ntos del trabaj~dor esté conte
nida en el inciso f) de la frtacción XXVII del articulo 123 Conati 
tucional y el articulo 107 de la nueva Ley Federal del Trabajo en 
forma muy superiol' a como lo establecen otras legislaciones en cu 
ya virtud no agregamos nada. 

En lo tocante a los descuentos cabe decir ~ue desde hace mu
cho tiempo las legislaciones se preocupa.,.on de que no disminuye-
ran las percepciones de los trabajadores, con motivo de la exie--



tencia de los int~rmediarios 1 verdad~deros " chupopt~ros " de 
la producción segun los califica Garc1a Oviedo 9n su ' Derecho 
Social •t y en ese sentido el artículo 145' del Codigo de Traba
jo de Nicaragua de 12 de enero de 1945 prohibe se reduzca el-
S'leldo del obrero a doll'icil io a titulo de retribución a empre
sarios. Pero en los tiempos actu:ües, tal vez ante la imposil;i 
lidAd de suprimir ];¡ figura ,del in te ·med iario, hay una tenden
cia a reg>ilar su intervencion en la man-.:fl'lctu:ra domiciliaria,
e~emplo de ello lo encontramos en la Ley Arrentin7 12) 713 en--. 
e.1. Decreto Esp8ñol de 26 de enero de 1944, destacandose él sis 
tema \ ermano .Y sobre el <\rgentino, por la fo1•ma en c¡ue determi 
nan las comisiones que han de devengar los intermediarios y -
fa responsabi1idad solidgria que adquieren con los patronos en 
los casos de retribuciones insuficientes conferidas a los tra
bajadores que ocupen. 

En lo rel8tivo a los descuentos que tratamos, el artículo 
123 de nuestra Carta Magna en sus fraccioneG VII y XXIV consa 
gran principfos fundamental~s cuyo complemento desarrolla la-
Ley Fedfiral del 'fraba~o, asi como la Ley del Seguro Social en
sus articulo 26, 29 1 jÜ y 31 • 

De ese conjunto de normas parece deaprendersl!I la irnpoai-
bilidad de do efectuar descuento alguno sobre el salrio mfoimo 
y de que el P.fltrono retenr;,n cualquier cantidad que lo sobrepa
se a excepción liecha, en esto ultiiro caso ele los adeudos que-
el obrero contraiga con'éel ( a titulo de anticipos, pagos-
hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averfas~;.
compras de objetos producidos por la misma empresa o rentasJ ,-
cuando no e:xced-:in del importe de un mes de sueldo y siempre -
que el monto mersual retenido no sea mayor que el 30 por cien
to del excedente del salrio mínimo en tralandose de cuotas sin 
dic1les ordinarias, en lo concerniente a lRs aportaciones l'e-... 
queridas para constituir cooperativas y cajas de ahorro l por
ultimo, en lo a.ue ve al paro de cuotas para los Seguros ;:,ocia
les. 

Puera del mínimo leg.il, nuestl'O legislador solo autnriza 
en los cuatro supues~os mencioni¡dos desct.e ntos en forma res
trictiv:i, pero ~ practic:i, serun ei Maestro J. Jesus Castore 
na, ofrece dos casos mas de descuentos: a~stinados a compen-
sar adeudos no previstos 1 que derivan d~ convenios obrero-pa·· 
trona les, para crear un rondo de garantia en favor de los pa
tronos que responda de l~s futuras operaciones que hayan de-
seguir efectuando a traves de sus colaboradores y para obte-
ner el precio de las casas habitaciones que los pi tronos hu-
bif}ren vendido a sus trabajadores, el prorio Licenciado J, Je 
sua Castorena conviene en afirmar que las decisiones expues-
tas se justifican mas desde un punto de vis ta humano cue le
gal er. su n Tratado de Der~cho Obrero ( ~gina 320 ) , p~r lo 
que se desJ)i::ende la necesidad de ampliar los estrechos limi-
tes del articulo 107 de la Ley de la materia. 

lo enunciado se aplica en esencia a las laborps del ta-
ller .Y amerita eapecfales consideraciones para el trabajo a -
domicilio, 
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Aquí la retención del salario poaría reputarse como garan
t!a del cr¡bal cumplimiento de los deberes dP.l obrerot principal 
mente en lo que toca a la obseP.Vélncia de las normas de C'llidad, 
peao 1 medida y proceso elaborativo.a se[uirt fijadas I?Of' el em
pleador que escApa al control di~ecto del mlSmo y ademas en lo
que se refierq con la entreg'1 oportuna de los productos confec
cionados; <je esta manera en oaso de manufacturas defec':uosast-
errores, perdidas o averias cometidas sobre,rratertas primas ael 
patrono, las deducciones que ,éste ,efectuara podrfo decirse que 
representririan la indemnizacion ael debida ror tales conceptos 

El sistema mexicano rechazó las ideas oue anteceden sohre-
1~ manufactura domiciliaria, tal vez considerando que conduci-
rian facilrnente a graves abusos del patrong en menoscabo del sa 
lario del trabajador o harian partícipe a este, indel;idamente ,
de loa riesgos de }a producci6n. Por eso englobó dentro de un
marco cerrado las unicas posibilidades de descuento señaladasl
aún cuando dej6 en manos del empresario la potestad da desped r 
sin responsiva de su parte a sus obr~rost de ocasionar ellos,-
por ejemplo en el caso de errores, perdidas o vaerías perjdi~-
cios en las materias pr~a del trabajo de modo intencional, -
o sin dolo, pero con caracter grave y por su negligencia, am~n
de facultarlo p<;lra exigirles por tales incumplimientos , lq co
rrespondiente responsabilidad civil. 

Mas la real:i.dad de nuestro medio, ha creado una costumbre
en el t~abaj. o a domicilio 2 si se quiere viciosa, ,pero que tradu 
ce quizá una laguna legiaJ.ativa. Los dador•es de este tipo da la 
bor sueles exigir;, antes de entreé''lr a} obrero material ¡:ara su 
confecci6n, que este constituya un deposito en numer'lrio u otor 
gue en casos.· excepcionalPa una fianzal con ello pretenden cu--
brirse el no cumplimiento de lAs pres aciones obreras; es maá -
como las remuneraciones alcanzadas no llegan a en ocasiones nl
al minimo legRl, reS'Jlt<m que no encuentran otro camino para re 
sarcirse de los dafíos resentirlos, d ad8 la consabida insolvencia 
del traba,jador que la garantia·descrita • 

Bajo éste aspecto, no son v~tuperables las precauciones -
adoptadas por los empleadores, maxime cu'lndo se pr0porcionan al 
ejecutor de 13 obra, materia prima valioso, event·¡alidad en par 
ta simiL1r a la situación de los empleados bnncé!rios o en gene
ral los que manejan fondos, 

Sin embarg'O, analizando la cuesti6n por el lado del obrero 
pensamos que siendo la fianza un contrato accesorio al acuerdo
princ:tpal normativo del trabajo, precisa que se rija por norf!L9s 
especificas del derecho obrero 1 a efecto dQ dejar al cuidado de 
los tribunales laborales , decidir las controversias que se sus 
citen con motivo da ollai a consecuencia de incwnplimiento del
trabajo y ante todo faci itar al trabajador un procedimiento le 
g11 rrns humano y accesible a sus posibilidades! muy distante al 
rigido, formalista y dispensioso de indole civ l. 

Pero si en materia da ~ianza 1 pueda aceptn~se con reser--
vas el m~tMo, si se logra ,una reforma al C6digo Laboral, no es 
ta:nos de acuerdo con la practica segu id1 de q·1e el obrero cons
tituya en la caja del dador de manufactura un depósito en efec
~jYQA tanto porque óate dltimo se allega de recdrsos para su em 
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presa de modo gratuito y sin recompensa·alguna, para el obre
ro, vi~ndose comprometi~o su importe, con frecuencia de sobre 
venir la quiebra del patrono, su cambio de domicilio u oculta 
cion especialmente tratándose de intermediarios, cuanto por-
que va a en contra de la !J3y Federal del Traba.io que prohibeª los patronos exigir o aceptar dinero de los trabajadores co 
mo gratificaciones porque se les admita en el trabajo o por-
cualr;u ier otro motivo nue se refiere a las condiciones de és-
te. · 

En lo quP. respecta a la jornada del trabajo empleada en
las lobores a domicilio, podemos decir que constituye uno de
los obstáculos más dificiles de zanjar para que tales activi
dades reciban integramente los beneficios del obrero. En efec 
to, si durante muchos 1Pos la tendencia a reducir el horario
de traba,jo en las fábricas, fué considerado como restrictiva
de la libertad del asalariado, imponer ir,ual cortapisa a tra
bajadores aislados que prestan sus servicio~ en sus propias~ 
viviendas! se ha dichot integra una violacion de los derechos 
del indiv duo en sus 11bertades esenciales hoy en dia nadia-
discute ni doctrinal ni ecqnomicamente la implr-mtación de la
jornada da trabajo en la fábrica, y el valladar que represen
taba el domicilio qel obrero, frente a toda acci6n del Estado 
ha cedido en éste orden, puesto que al abusar de sus fuerzas, 
el operario, perjudica su salud, la de sus descendientes, mi
na la integridad física de l1s generaciones futuras y compro
mete en sus enfermedades, la seguridad y biestar del conglome 
rado social a que ¡:e rtenece. 

La 0onstitución mexicAna limita el lapso dfario ele las -
prestaciones pgra todo contrato de traba,io, en fo1•ma amp1 ia,
Y eficazt la c"ial reglamenta a su vez el Codogi Laboral. De-
amhos orctenamientos se desprenden entre otros principio el--
de la jornada máxima, el concern:h• nte a la h1lfl~nitaria y el-
del trabajo, efectivo. Veamos hastn qu~ punto se realizan en 
la manufa rturs domiciliaria. 

El establecimiento de un máximo de ocho, siete y siete-
horas y media, peM ll'lS jornod8S diu'l'na, norcturMs y múeta,
respectivamen-tel no es extra'la problema cuando se traba,1a --
por unid~d de t empo 1 bajo las subordlnaci6n di~ectni técni-
cf'l1 econ6mica y jurÍdicri del ¡:etrono, o sea 1 en los ocf'lles-
de la empresa, tampoco lo ea en U. prestación de servicios -
por unidRd de obra en el tnller, a pesar de las omisiones le
gales al respecto, pues interpretado de modo sano lqs n9rmas
relativas puede cqncluirse afirrMndo que las ,jornadEis maximaa 
rigen tambien en esta caso· pero dond e res 1Jlta casi de todo 
imposible aplicar el princlpio a que se alude, es en el traba 
jo a domicilio, el cual se conviene por lo comun a destajo. 

Desde luego, en el suouesto de que ]_;¡s labores tengan ve 
rigicativo en la negoc iacion del patrono, a ~l le corresponde 
el deber de cumplir en forma directa, el mandato ~onstitu-
cional. 
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El principio de la jornada h1Jmanitaria es que en virtud del
cual el trabajador solo está obligado a laborar el traba.1o c9nve
nido en el tiempo que la mayoría u otros de la nuisma conoicion lo 
harian teniendo la c11 pacidad media y h1bilidades normales. 

En cu~nto al que consagra el trabajo efectivo, que consiste
según ];:is legisbciones extranjeras, en reputar como ,jornada de -
traba.jo solo -el tiempo en ,~ue el obrero desarrolla de modo cierto 
su ene1•g!a de traba,jo, en tanto que de acuerdo con el Derecho Me
xicano y conforme a las ideas de ,. est:r'os comentaristas, consiste 
en at.ende:r por ella el lapso durante el cual, permanece el traba
jador en la fábric··. a disposición del patronot soJ.o llegará a ad
quirir plena eficacia en el prabajo a domicilio, de adpptarse las 
soluciones indirectas, como son las •1ultas impuestas a los patrO·· 
nos. 

A este respecto debe ar.atarse, en lo relativo a la entrega y 
"ecibo de materiales y objetos elaborados, que varias de las lB-
gislaciones Estatalest de vigihncia anterior al sistema Federal
del Trabajo al espec1ficar el contenido que informaría todo re-
glamento inlerior de traba,jo, prescribieror. se consignará en el-
mismo l los d1as y las horas en que habrian de verificarse tales
operac ones para los obreros que laborasen fuera del estableci--
miento patronal, die positivo que se consagra en ola rt1culo 320-
de nuestra nueva Ley Federa 1 del Trabajo. 

, or 1lltimo on materia de servicio extraordinHrio como excep 
ci6n al principlo de la jornada máxima si es de aplicarse coh ·-
ciertos lirfiites, teda vez .-JUe determin~ndose las t'echas de entre
ga y recibo de materiales y artículos elaborados a domic:l.lio. Y-
establedendoso :1.ndirectamente la dur<Jción cotidiana de las pros
tac iones l en fo:i;:-· a g.rne ra 1, el encargo exc~dente que correspondn, 
a ne ces id'ldes técnicF•S y a exie-enc ias economicns, originadas pol'
una demanda supe1•ior \~e productos, cuya mr.inufactm•a habttualmente 
ejecuta el obrero, eA oovio que h:1hrá do estifll3rse corno verifica
da en tiempo extrat 1r.ientras no existan los contc•oles indi.rectos
limitativos de la J·:>rnad:1 de tr::ibn,jo en l::is 1Abores ri d.orriiciljo ,
ser~ mu.v dificil en nuestro medio one se mnnLengan aquellas den-
tro de la elpüidad • 

Los desc:rnsos, al igu·ü r:ue bs vac~1ciones y la limitaci6n
de la ,jornadH de- trabajo, tienden a evitar el deSf!f!Ste en exceso 
de la energía del trabci.1ador, daP.do oportnddad a este , desde -
un p•mto de vista fisio16gico, para que su org.:rnismo recupere el 
deterioro c.ue le oci'lsiona todq 111bor, atento a las exivencias -
del espiritu, p3ra disponer del tiem;Jo en activid•1des culturales 
y, finalmente bajo el aspecto familiar, a efecto de cumplir debe 
res ineludibles. 

Mas. dentro del c::impo de trabajo a dordc ilio, tales institq
c iones no tienen cqb:J.da, según al[1inos, requieren ,una adaptación 
especifica conforma al ¡:arecer de otros, o, por ultimo, no tie
ne porque de,jarse de aplicar de manera análoga al r~gimen de lRa 
labores deaarroladas en la factoria. Rechaza:noa la primera posi
si6n, y, ante la modalidad mexicana de equiparar al obrero a domi 
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---cilio con el del taller, juzeamos necesnrio a·c1a~ar ciertos-
peculiares circunstanciast toda vez que si de acuerdo con ella,
esos beneficios se extienden a cualquier relaci6n d<" trab9jo ,--
except•1ando en forma un tanto discutible, los casos de las peoue 
~as industrias y las de indole fnmiliar; sin embargo 1 al referir 
nos a la manufactura domiciliaria, surgen algunas duelas en las -
siguientes hip6tesis: 
a).-labores ejecutad"lS sin obliraci6n de entregar dentro de pla

zos determinados cantidad fija de obra. Aquí en Apariencia-
podrt'.i sostenerse que no hA lurf1r al oto,..g;cimiento de los be
neficios comentados, como lo hizo lq Cor~e en la ejecut9ria
Castillo Antonio de 11 de julio de 1940 ( tomo LXV , pagina 
~58 S,J,F ) al afirmar " si un trabajador al absoiver posi-
siciones en Juicio arbitral confiesa que su trabajo lo des&m 
peñaba a domicilio, recibiendo determinada cantidad de dine
-ro por e~ servicio que desempe~aba, sin tener oblifación de 
ejecutar cantidad fija por el mismo, la Junta r~spectiva o-
bra rectamente, si en su laudo absuelve al p8tron del pago-
de salarios por horas extras ordinarias, séptirros dias y va-
caciones que reclame el propio trabajador 11 

: pero en el fon 
do hay que convenir con que el goce de esas prerro[ativas co 
rresporrle a los obreros ocupados a domicilio, como a todos-
los su,ietos a un vínculo laboral a virtu.'\ de nuest;ro sistema 
judaico. 

Claro está que en l"l event· alidGd de que se p13rte, precisa
establecer en forma especial en el c1oitulo de vacaciones si al 
canz6 a perfeccionarse o n6 en el !Jerécho que conéede su disfru
te de lo que no se ocupó ni la ,Tunta ni nuestro ml1ximo Tribunal 
interpretativo, pues si tal cosa hubiere hecho, <Jnte la demanda
del tr~ba,jr:1dor Cnstillo, de comprobarse o,'1e en el Ve'71pO que per 
m'lnecio bajo l'l subordinaci6n de su ¡ntron, ent-rego a este un n-:. 
mero de piez3s equivalente a las que podrian acabarse en el lap
so de un a'o, a base de .j rnadas ordinR""ias, previo descuentos-
de los descansos semanales y los de indole obli; atorio, se:'ala-
dos en los artículos 7e, y 80 de 1'l Ley es qbvio cue se hallaba
en la situación ,iurÍdica a que alude ei articulo 82 "el propio-
ordenamiento; por cuyo motivo no hubo razon alguna para des~char 
~sa justa pretensi6n del quejoso. 

Analizando por lo demás, el pa [O de los descansos semana--
rios reclamados 1 puesto que re~resentan un aumento en el patrimo 
nio del obrero ae 16.66 %, segun confesión de la defl\andac}a, no-
era difícil cubrir tal concepto al actor ya que a el tenía dere
cho por la circunstancia de haber manufact·:rado un número de pie 
zas equivalente, en cada caso, a seis jornadas ordinarias de -
trabajo es decir, los seis dias r~queridos por el a~ticulo 78 -
de la ~Y de la materia en relación con el articulo 428 de.la-
misma, independientemenle a que estuviera o no oblifado a eJecu
tar deterrpinada cantidad de l.ab9r; pues bastar!a que cualcuier-
patrono de trabajo a destajo, aun el ejecutado en su taller, no
exiriese tal cona ición al obrero 1 prira que se cons ideri:ira .exento 
del deber aue el artículo 78 le 1rn¡;one, precepto que por el con
trario, riJe en forma #eneral, sef'Ur la 1ey ~mterior de 1931. 
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Atento a lo ~nterior, pensamos q.~e el fallo transcrito care
ce de justificación, pues mediante a el se priva al 9brero de un
derecho consagrado en los preceptos invicados de c~racter irrenun 
cia'oles en a!.t conforme al inciso b) de la fraccion XXVII del-
artí.culo 123 t;onstitucfonal. 

b).- Trabajos ininterrumpiños solo durante un lapso breve,-
inferiores a una semana, en mnteria de descanso, o de un a~o para 
loa efectos de las vacaciones .-En el primer supuesto se ha consi
de1•ado no tiene derecho al disfrute del septimo dia Y a ~a perce.p 
ción del salarfo que irru:ilica p¡irticularmente cuando se le remune o. 
ra a destajo, pues en éata forma se dice 7 ~a incluida la recompen 
sa del descanso semanal, ~apecto que define JA ejecutoria Bravo -
Alfonso M (tomo LXXXI pagina 686 1 S,J.F ),'pero en sentido di-
verso la Secretarfo dei Traba,1o en v::irias consultas puhlicat'las en 
revis.tas de Trabajo y Previe16n Soci.<;Jl ( tomo 6, pagina 356 y 381) 
opin6 .que ha de aumentarse en un 16.66 % la raya semanadri en los 
trabaJOS a destajo y en la E,i ecutoria Uni6n de empleados y Traba 
.1adores de las Com¡;iafíias Plataneras del Puerto de V~racruz ( tomo 
l.VI pÁgina 1455 oemanarfo Judicfal <'le la FederF.1cion ) emiti6 i
gual c:i;iterioi ile gandoae inclusive a estimar se que ese porcenta
J e debla de e Acularse , sobre el trabajo efectuado ya en horas-
ordinarias, ya en horas extraordinarins. 

En el se2undo supuesto, en el C8rJO ae trabajos ininterrumpi
dos que abarcan un lapso menor al necesario ¡:ara que se pueda die 
frut.ar de vacac:!ones; conforme a dive1•sns resoluciones de la Cor
te entre las cuales cabe mencionar la pronunciada el 15 de junio 
dei afio en curso, con motivo del amapro 7193/46 2a procede otor-
gar una pl'lrte proporc:f.onnl de ese beneficio al obrero, 

e).- Po:r 1íltimot en tratándose de obrf}ros evel}tuales, ya --
ea para los efectos oel ¡;n go relat::l.vo 111 séptimo día o al goce -
del periodo de vacadones, cue herr.os que ha de tomarse en cuenta
lo indicado en los p¡:rnfos precedentes. 

En re~úmen, la circunstancia expuestas y otras mas no contom 
pladas en esto ensayo, de notan la urgencia de establecer normas
privati.vas J:X'lra el trabajo a domiciHo, pues a nadie escapa sobre 
el µirticular, qllfj el ~jercicio real de los derechos del trabaja
dor mex:!.cano, on este órden es ineficaz en buena medida. Ello ex 
plica precisamente, la act::ltud de ciertas legisladones como el-
Decreto Ruso de 20 de noviembre de 1928 , los Decretos Argentinos 
~,74.Q Y 7,549 de 1945 y la Ley Sueca una de cuyas n01•mas dispone 

el aaalaraiado que t!'abaje a dordcilio o en condiciones tales -
que el empleador no pueda ser considerado como obligado a contro
lar la organizaci6n dP su trabajo, no tiene derecho -a vacacionee
pagadas, pero en reemplazo cte elli;is dehe rect· ir un salaria espe
c:!al por t'ü concepto 11 , 

lo tutela higiénica relativa al trabajo a domicilio adopta-
una doble :f:'az: por un lado el bienestar de la colectividad deman
d·a ,que los artículos manufacturados por éste metodo en contraven
cion de l':ls mas elementales reflAs sanitarias, no expongan a sus-
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---miembros a padecimientos fisiol6gicos y, por otroi el sentido 
humanista del Derecho.laboral reclama que el desenvo vimiento--
de taª actividades productivas del obrero, se efectúe dentro de
un ambito que garantice la i~tegridad de su persona, la defienda 
contra las manifestaciones morbidas propias del oficio, prevenga 
el desarrollo ulterior de elles y combata, en suma, las causas-
que obligan a perder o disminuir la destreza en el desempef'lo de
las tareas. 

La primera perspectiva ata~e en el fondo a la higiene en ge 
neral, que afecta a todas L1s gentes e intere8aa por la Í~dole -
de sus aerviciofi a la comunid'ld entera, .''ª que .La oalud publica
constituye en si un bien colectivo no estando por tanto en co-
nexi6n .directa con el Derecho del frabajo~ el~cual se oc1:pa solo 
de aquel aspecto del problema sanitario que ve a la higiene de-
los trabajadores, en el,deaplie~e d~ su energ1a fisica ante el
fenómeno de la produccion; es mas, aun considerada como capitulo 
de la higiene industrial, en sus relociones con los antes exter
nos a los procesos de manufactura, su estudio corresponde en e-
aencia, a la disciplina jurídica administ; ativa y no a la especi 
fica y tutelar de la clase obrera. 

Demuestra lo anterior porqué las reglamentaciones inicial~s 
sobro la :lndUBtria a domi.ciJ.io, al empefulrse en rest~ingir la u
nica'llento bc"ljo el priner punto se alejaron de la verdadera legis 
lación social, de donde se sigue que cu·, lo.11 ier sist.ema que pre-
tanda observar igual lineamiento, en una palabra, que no atienda 
con prepond~rancia el segundo as})!lcto del asunto~ estimando en-~ 
toda au valla, por muy loables que sean aue propositos, jamás -
podrá ostentarse como genuino protector de 1 operario. Esto no-
significa qu~ restEJ os impor" ancia a la sanidad cono un todo 0n
cualquier pais de la que los Gobiernos asumen su guardia cada -
vez con mas celo, acierto a toaas luces justificable, sino tan -
solo queremos hacer inc::ipia en que 1 mientras loe ordenamientos-
legales no afronte9r de modo decis1vo 7la segurrla cara de la cuea 
tión plateada, sera un mero espe,iismo cualquier amparo que se -p 

tienda al obrero. 

Pero, ¿ conforme a qué pauta se hR de vigilar esa 6rbita -
conservadora de bienestar del operario ~.domicilio en sus con-
diciones de trabajo?. He aqul una,bar~era casi infranqueable,-
convenimoa en que las medidFis higienicae dictad::is en b~neficio -
directo de los consumidores, v1.enen a sor para aquél mas una tra 
ba qi¡e una protecc iÓn¿ a que recurso acudirerros entóncea, que so 
lucipne el caso en definitiva r. 

Confesamos que no hay medio alguno suficiente ~ ra que la -
institucion laboral de estudio ae aplique en toda s~s amplitud-
al trabajo domiciliario, y precisa reconocert bajo éste ángulo,
la casi lmposible vigencia de las normas de aere<;ho social. Sin
embargo col) la vista a nuestro ordenam1ento juridico que al me
nos en leotia regula en forma vesta la mater19, en la manufactu
ra de ls fabrica, pensamos (:ue no e:xiate argumento de peso,. para 
no rodear de ciertas protecciones análogas, la realizada en la-
vivienda del obrero. 
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A ese efecto proponemre : pri<ero: genP.ralizer a través de la 
Ley Federal del Trabajo la taxativª de efectuar tq~eas peligPoaas 
o insalubres, contenidas en el articul9 90. del Reglamento de 7 -
de octubre de 1942 para la Ciudad de Mexico. SEGtJNOO. - Imponer de 
modo efectivo la CArga patronal consistente en el suministro de -
aditamentos que preserven la salud de los obreros, en el momento
del cr1rgo de las confecciones.- 'rEHCERO.- Estatuir ~recepto~ que
permitan el some~imiento real del operario a loa examenes medicas 
inicüües y periodicos c;ue sei'íalan los cuerpos legC1les, p.gra toda 
clase de trabajadores, cuidando a éste tenor que a resultas de e
llo no se prave del traba,jo al interesado, con el mismo ri~'or'ismo 
que se observa en el taller, pues urn cosa es. lo enrfemedBd que -
impide asistir a la factoría :r otra, la que no constituye obst.ácu 
lo para el desal'.'rollo de las laborea -elil el propio domicilio de -
aqu~l•- CUABTO.- Mientras no ee extiendan los beneficies de loa-
Seguros Sociales a éste tipo de traba,ja:loresl aue se les propor-
cione asistencia médica

1
. medicinas y un suba dfo, dentro de cier

tos l!mites, a c<irgo de patrono, en justa recompensa a que so-
portan gastos de renta local, pago d~ uluminaci6n, fuerza motriz
alquil~r o amo"tización, en su c<iso > por el Ué10 ·!e la ma•~uinaria
etc, de los que se libera el e•npresario. 

El trabajo comporta peli!!T'os, p':rrtfcularmente el de naturale 
za ind .. str ial. El i:s trono que encomienda labo'!'eS a un obrero, lo
expone a los accidentes o enfermed"' des, oue como obligada ri;com-
pensa origina la secue1':1 del proceso productivo, en evolucion i-
ninterrumpid!l hacia el lof1'0 de métodos, c;:,p3ces de obtener un-
ma~ror rendirr.ienm a un costo cada vez mas bajo. Pero del solo he
cho ª"' d'lr la t::ireano puedil despPenderse l::i existencia de una cul 
pa p~tronal, sino es la circunstancia derivada del agrupamiento-
de maq:1inas , esta''leci~der:tos y hombres , integrantes del o:rga-
nisn:o manuf:1cturero, lo que puede acarreaar graves d::i -os alos --
trabajado,.es, perjuicios que conetituyen, según algur.os, el pre-
cio del rescate del progreso observado en toda industria. 

Y.as si tales peligros son crearlos por la emp:resai prescin--
dier:dose de que :nedie o no culpa, siendo el pAtrono e usufructua 
rio directo de la explotaci6n~ puesto oue obtiene el benefi e io in 
mediato que éste reporta, es Justo y equitativo que responda de-
los ries ros en.a.endradoa por la misma, los a.iales en suma 1 son la
contraparte del provecho, ob' it;ándose análoea a la de reparar el
mAterial, los edificios, p>gar los jornales, etc, que corre e car 
go de loa gas toes generales de la primera. 

4!s ideas precedentes integran el contenido de la teor!a 
del riesgo profesional, representlltiva nada menos , que de uno de 
los :Intentos mas serios, destinados a proteger a loe tr•abajadores 
contra los infortunios que amena..,,an con r~s frecuencial no solo-
sus condiciones de labor, sino su propia vida. Ante elLae, cuy~ a 
ceptaci6n figura en le. mayoria de los eistemas legislativos de la 
actualidad, relativos al trabajo del taller, c:ibe prag-unta'!'nos:-
¿ regiran con la misma brillantez en la rrarnfact.ura a domicilio? 

··-~·~'~·· 
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La doctrina se inclina por la negativa, según se colige del 
pensamiento de BarasRi, laa aportaciones de Riva Saaeverino, de
Capitantt .Y las fovestigaciones de algunos otros comentari<itas -
que nos da a conocer Mario .L Deveali. El tercero niega la apli
cación del princir.io del ~ieseo profesional a toAo obrero a do-
micilio, porque: ' no esta bajo la autoridad del empleador y tra 
baja como quiere .v cuando quiere " ; en tanto que loa otros· par
ten de. la base de que dicho operario ~s un trabajador aut6nomo,
en cuyo servicio falta la dire·cc i6n tecnic'.l del principal, que -
\)esde luegoi opina Barassi " no result::iria ¡:,osible, debido a que 
se desarrol a lejos de los centros directivos " • 

En cambio, el propio Deveali, da a entender que en el pre~
sente no puede excluirse " a priori " la posfbilidad de que exis 
ta un vinculo de subordinac:!.on, en la manufactura domiciliaria·,
en el sentido estricto genuino contrato de trabajo, por lo que-
en Cé!BO, en cada caso, precisa analizar si el obrero a domicilio 
al demandar el amparo de las Leyes laborales, se encuentra en di 
cho estado de subordinaci6n hacia su principal. A decir verdad -
el reconocimiento del derecho que asiste al operario a domicilio 
para el disfrute de l'1s prerrogativas inherentes a la institu--
ci6n de los riesgos profesionales, depende, en el fondo del -
concepto que se tenga sobre la naturaleza jurídica de ésta clase 
de trabajot 1a cual expusimos en p~ginas rrnter'iores, asentando-
nuestro criterio, atento a fülo, res1.1lta vano insist.i.r de nuevo
en ese problem-'.l. 

Pero ti! puede afirmarse, que, en contra de las or ientacio-
nes doctrinales sef'!aJados, cada vez se al:rre paso con mayor pujan 
za, en los ordenamientos positivos, y en 108 fallos jurisprqden
ciales7 el prop6sito de extender los beneficios de que se hablaª loa trabajadores objeto de éate ensayo, p~into de vista que com 
partimost. consecuentemente con nuestro parecer vertido en el ca
pítulo IlI. Un ejemplo de ello lo ofrece el articulo 4o de la -
Ley Argentina 12.713 dobre tN1ba,jo a domicilio, que al abordar -
la responsabilidad solidaria1 de los empresarios, intermedinrios 
y taJ.leristas que contraten l.98 191.:lores, fija la responsivr.i de-
aquellos, en tratán9oae de los accidentes de trabajo .Y de las -
condiciones en que este se realice, excepto cu1ndo el traba,jo -
se ejecuta o cuando el accidente ocurra en el do•nicilio privado
del obrero. Precepto que nesolvió de golpe, según sostiene luis
A Deepotill, las dificultades freclll!lntes con motivo de los llama
dos acc:!.dentesfo it:!.nere que ni el mismo Deeecho l'lboral Argent:!. 
no, propiamente dicho, ten:l.a za~ado. 

Ahora bien, si estudiamos con detenimiento la Ley Mexicana
que regula la m:iteria, podemos decir que su esfera de protección 
ea aún más amplia, abarcando tanto los accidentes de trabajo co
mo las enfermedades profesional~s, es cierto que no se estatuye
ron preceptos expresos en lo tocante a 11 as ocupgciones domicilia 
rias i pe1•0 desde el momento que el pens::rn:iento de sus autores,
fuá e de equiparar ésta labor con la ejecutada ba.io un verdade
ro contrato de traba,jo, resulta claro que las prestaciones reali. 
zadas en la vivienda del obrero o en los sitios designados en el 
a1'tfoulo 311 del C6digo Laboral, ba,jo la especifica subordina---
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---del patrono que la misma norma defina; atribuyen al trabejador
el de1·echo, en caso de riesgos profesionales, de percibir las in-
demnizaciones acordadas en el titulo VI del propio Cuerpo Jurídico 
para el resto de sus companeros dPl taller de la factoria o asala
riados. 

Apoyamos nuestro aserto, entre otras ejecutorias, en la rela
tiva a la :f~bric'.l " El Vapor S .A " decidida en la Corte el 11 de
octubre de 1944 ( tomo LXXXIl, página 1005 del Semanario Judicial
de la Pederaci6n ) donde se declaró que la Ley no ex.ime a los pe-
tronos que contratan traba,iacfores a do·..,.icilio de cumjhlir con las
obligaciones que la misma establece en cuanto a riesgos profesiona 
les, y el hecho d~ laborar para distintos empresarios, no implica
que uno determinado de ~stos últi.,os se considere libre de toda--
responaabi lidad, de probarse el riesgo sufri1o por el obrero. 

Sin emb:=irgo la realidad práctica no es tan· 'encilla como a-
simple vista pudiere parecer, ~or r.iemplot en los obstáculos 1'"'ra
probar el accidente acaecido en la vivienda del operario y aun el 
que sobreyenga cuando aquél acuda a entrefer lAs obras ai emplea-
dori es mas, en el campo de 1-.l s e nfermed~1cles p!'ofes iona les, salvo
en as ent"ermed·~des que ya se enc11entran esta"lecid<iS en 18 tabl;\
de la Ley Federal del Trabajo, ( p9ra c::irpinteros, zapateros, cos
tureras\ eb:rnistas, etc ) , y que por esa sola circunstancia, se-
gún jur1spr11dencia f:l.rme de la Suprema Corte de Justicia, se esta
blece a favor del obrero la pres·;nción en caso de controversia,-
de que Jos contrajo al servicio del p;¡ trono a quien presta sus ser 
vicios, en todas las demás 9olencias por graves que sean , es ne
cesario demostrar la reladon que existe entre el traba,jador y la
enfermedad, requisito muchas veces imposible a~ cumplir y que no--
obstante, se exige por la propia jurisprudencia. · 

Todos loe inconvenientes mencionadoai y lo largo del procedi
miento indispensable pnra que el- derecho del trabajador adqu~era e 
t'ic9cia, han movido a la creación de iOOtodos diversos, que mas a-
delante se apreciaran. 

le instd.tuci6n jurídica :r sochl del contrato colectivo nnci6 
de la urgencia de suprimir los ab11sos que, r.i preteJCto de una apa-
rente autonomía de voluntad, corro fuerza vincula!' de todo acuerdo
individual de prestaci6n de servicios, comet1a el patrono con sus
obreros v8 liéndose de su poded.o econ6.,..ico, y, a trave~ de infini 
tas vicisitudes, ha venido a inLeprar una e3t~uctura q11e, con ca-
r~cter normativo y generalid'ld abstracta, irrpone condiciones de -
trabajo más justas en el desenvolvi1,,i0nto de las empresas .., libera 
al proletariado, ~euiante la potencin de sus organizaciones, de la 
desvent-:i,ja en que se ha·ra cad1 rersonn en lo partic•Jlar, al discu
tir las bases ~ismas del servicio, con respecto al empleador. 

Hasta qué punto esos pactos colectivos de condiciones de tra
ba,jo responden a las necesidades que los engendr6, es algo que ---
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---escapa a los estrechos límites de ~ate ensayo, como tampoco es 
posible contemplar en ~l, hasta qué pur.to son ciertas o no alguna 
de las doctrinas modernas, pera quienes ta lea acue'.'dos, conatitu
yen formas decadentes, mantenedoras e impulsadores de la.oposi-
ci6n ~ntre el capital y el trabajo y que desatienden el maximo--
interés de la prosperid~d del pa1s. Pero si podemos decir, que en 
nuestros dÍas, e :In ser una panacea de todos los malestares socia.-· 
les1 dichos convenios entre otras cosas: unifican el desarrollo -
de .laS tareas de una misma rama industrial, ~vj.tan la competencia 
entre empresarios diversos y obreros entre s i. 7 conduciendo a un e 
quilibrio de los faigtores de la producci6n, atento a ello, y mien 
t:ras no aurjan un régimen superior que garantice de modo ~factivo 
las firuilidades perseguidas, ha ele vmlaraE¡ por la extensión pro-·· 
gresiva de las refar:l.das convenciones, ahi donde llls circunstan-
ciaa de trabajo sean ~a deprimentes p:ira el obrero. 

B~jo ésto último .1ustií'foaae el deseo de fomentar la contra 
taci6n colectiva en al desempleo de las tareas domiciliarias, que 
se ha recomendado en varios Congreaoa y Asambleas Internacion1'lles 
como recurso eficaz pgra combr:itir el desam¡:.a ro d~ quienes las rea 
lizan, preocug&ndosa los gobiernos por el increrrento de las aso-
elaciones de éste tipo de obreros. Argentina descuella en Óete ~
drden y merecen tqtMrse en cuenta, a1gunas disposiciones de otros 
pueblos qua ampUan loa benaf:!cios de .!os contratos colectivos-
de loe lrabajadoros que ejecut~rn sus servicios en loa estableci-
mientoa patronales, a quienes verifican· do:nicUfo id~nticas ta
reas, por cuent9 dal propio empleador, según se dispone en Rusia. 

La orga ización sindical de los obreros 13 dornic:U.io, ofrece 
no obstante, algtín obetfoulo, lo cual pone de manifiesto CA pitan 
en trf'lS aspectoFJ: 1.- Porque a menudo ni siquiera se conocen en
tre sl dnda lJ.J modAJ.idad subrepticia de Lci rnnnufactura.- 2.- En 
raz6n de que buen número da ellos, especialmente :lEts mu.ieraa, no 
buscan en el trabajo que hacen en horas libres, sino un aalario
excedente o un apoyo suplementario de existenci"'' pues posean o-
tros recursoo de vida y es claro, que al no hr:iber idéntica neces1. 
dad de salario, no sa aprestan toqos a defenderlo en la misma for 
ma; y 3.- A virtudda que la mayoriade loa trabajado:"es domicilia
rios aon del sexo femenino, :-r la mujer estA m.-:is dispuesta a dis~
penaar su energia en proveer.o del hogar o la fRmtliai que a ded:l.
varla a la accion ainl'.11cal, incliru\ndose menos que e hombre a la 
defenoa colectiva do au clase. A es tao dif':l.cultados nuede qgrc-
garse en nuestro medio, la falta de educación social ent~·o flítlt.t'! ~ 
tipo de labor y el temor a las represalias patronales. 

A pesar de todos eso1J inconvenientes, creemos que de llevar
se a cabo una amrlia labor de convenchiento, entro loa operarios 
a domicilio, serli fact:l.ble hacerles comprender' la re cesidarl de a
gruparse, con el propósito de res:lstir los excesos d>l patrono y
estatuir mejores condiciones en el traba.jo que deSOIJlpef\an, las --
cuales en su gran mayoría son deaast.roaas .en la Republ.ica, Nues:,..;:. 
tro C6digo la oral les brinda la ocasión de hacerlo, facult,ando-" 
los a celebrar los pactos colectivos conducent,es, se~n cri1;.l!rlo
a·anciongdo por la Co1--te al decid ir el nmpsro 490/935, sección pri 
mera, tomo XLV, p~gina 5Ro7 del Semanario ,Judicial de la PedeI"a-~ 
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---ci6n , que interpuso 11 El !'alacio de Hierro S .A " contra el -
laudo pronunciado por la Junta ,Central de Concili~ci&n y ArbitT'a
Je, de ~ata Ciud1:1d, que condeno a dicM. negoci-1cion a ffrrrar el-
contrato colectivo de,trabajo, demandado por el Sindicato Naciona 
list.a de Sastres de Mexico, sobre confecciones a do~icilio. 

Al respecto, puede afirmarse 9ue en nues ro pa:!a h.qy uq cam
po enorme,p'.lra pact.ar, pues si en est~ c'1¡:,ital la sindicación o-
b~era en este tipo de ocupaciones esta un tanto desarrolladaentre 
los sastres, reviste menor importancia ent:re Vis costureras, y -
ea casi nula en otros ramos industriales, corno el del calzado -
los guantes, las flores, etc, en otra regiones casi ni vestig!os
de ella existen, d1galo sino por qj° emplo lo que sucede en la C iu
dad de leen, Guadalajara, , Guana,juato, donde a despecho de su -
capacidad manufacturera, a principios habla apenas menos de vein
te contratos colectivos de trabajo depo~itados excluyendo los con 
trato-~y de la rama textil y hulera Y.este dato se refiere a em
presas organizadas, en tanto que se calcula por otro lado,,_ que -
existe nada mas en la industria del calzado alrededo1• de 1j5 000-
trabajadores de los cuales aolarre9te dos mil están controladoa--
por laborar en f~bricas y los demaa prestan sus servicios en pe-
que· os talleres, en comunidades famUiares y en su mayor parte,-
bajo el sistema domiciliar1o. 

Una prueba de las ventajas proporcionadas por los acuerdos-
colectivos de trabajo, en 1~ méln f11ctura a domicilio la da 01 que 
rige dewll! .. -, de~ de r..-,r-::o de 1945' 1 ~s t'elaciones entre la empre 
sa "High Life s,A " de ésta Ciudad :r el Sirídicato Industrhl de
sastres y Costureras del Distrito Federal, para todos los trabaja 
dores que bajo éste m~todo ejecutan 11s prendas de medida o~dena
d::is por aque':í.la. En ef8cto 1 se estahlec•m lns cl~usulns de exclu
a16n y de preferencia, se rija en 1ma hora el pl11zo p11ra la entre 
ga y reci.bo de los materiales ·1 obras, obligándose el patrono a-
cubrir el lar;so excedente con el salario que correspond<i e igual
mente se ile impone el deber de conferir ,el tra'Qa,;o en cantidad y
calidad suficienta, de acuerdo con un numero m:l'.nirno expresamente
sei'\alado parn c::ida t~aba,)ador, en la inteligencia de que si el--
patrono deja de poner a disposici6n del operario esa cantidad mí
nima de labor, h11brá de cubr:l.rle en efectivo 1 1~ diferencia. Loa-
desfansos semanales se hacen recaer en ara domingo, liquid,ndose 
su importe a raz6n de un 16.f;6'.l', del valor de las confecciones e-
f~ctuadas en 111 semana, se fi,jan 3 días de descanso anual y 14 -
dlas por conceptq de vacaciones anus=qes, unos y otros con ¿;oce de 
sueldo !ntegrol el cual se promediara de las remuneraciones alean 
zadas durante oa dos ultf:r·os meses anterfores. 

or otra parte, se reconoce la responsabilidnd en na teria de 
riesgos profesionales, sujeta a derrostración, en cuanto a cual--
quier en:fermedad, la negociac:lón se obliga a entrefar como ayuda
al Sindicato la cantidad de $ 3,00 pesos mensuales por cnda obre
rq, am~n de otorgar al trabajador un salario a partir del cuarto
diá de il'lcapacidad por ese concepto .Y hasta durante sesenta d!.,s
finalmente, y mientras no alcance el obrero los beneficios de la
Ley del Seguro Social, el patrono se obliga a cubrir, en caso de
fallecimier·to el impor+.e de $ l,000.00 ( un mil pesos ) a las per 
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nas que dependfan ~conomicamente de aqÚel asimismo, cuando el -
trabajador tenga mas de diez a~"l.os de servicio continuos en la em
presa y decida separarse de ellat tendrá derecho ~l pago de vein
te dios de salario por c::ida a=10 ae si:>:rvicios continuos siendo el 
salario que se tomará como base, el promedio obtenido durante el
Último año anterior a su separación. 

CAPITULO V 

EL TRABA.JO A OOMICILIO Y EL DERECHO DE U SEGURIDAD SOCI.U 

La seguridad social como medio de proteger a los miembros 
del organismo colectivo, contra los diversos riesgos aue los ame
r;iazan, figura de minera prominente en los pro8"ramas Estatales del 
m~ndo entero, podr a decirse, ~ue es uno de los pocos asuntos don 
de se manifiesta el acuerdo una.nime de los Est~dos, por muy [,!'an
des y profundas que sean las divergencias políticas que los sepa
ren. 

La actuaci6n de las comunidades 9aciorales en éste órden, -
presenta gradaciones infinitas. Partio de la base de g11rantizar -
~.., ~ ......... , ... ,,... ... , ..... .,1 .... ~ñ1n.,.4:"'rl~. flo Q"h'f'llQU~~i,.. '0º1 r111ri-:' o ,q'-1 c11r~R 0P 1Pq 

~~ntf~g~~~i~a ~~á;-o~teñaibies, oriééinadoraa d.e 1a impbsibÚiáaa~'.. 
de trabajar, ~l derecho al disfrute de ciertos beneficios asisten 
e iales .v economicos, indispensables para el lofro de un m1nimo de 
vida en justa recompensa a la ingerencia de esa clase, en lq ob
tencl6n de la riqueBa de los pue'r:los. Pero no se detuvo ah! ese
impulso de .iusticia socfol, del que se hicieron cargo los Gobier
nos como enlidades más Uonet¡s .V c::ipacitadas, sino que, a t,.aves 
del tiempo 1 hri extendid9 su ambito hienhechor a otras c!'lterod."s
de trabajaaores y aún mas , a la totalid::id de los individuos de-
los paises, er1 deterrni¡y1dos c·:sos. 

Atentq a lo anterior '' en consideración o la discutida nr;tu
raleza juridica del trabajo a do~icilio, los primeros sistemas--
de Seguro Social, de,jaron de proteg-er a los obreros encr:irpdos de 
rea· izarlo, no soJo por el hecho de j'iZ/'ir:os trabR.íadores autóno 
moa, sino por la forma irregular observada en el desempe:>10 de su
servicio, que dificulta desde un punto de vis ta administrativo--
el cobro de lRs cuotas y e~cluye su control ad~cuRdo, de modo fe
nérico, rras dada la situaci6n econo~ica de tales obreros, análo¡a 
en esencio a lil de los traba,jadores de la f~hrica, y a menudo de
mayor ª' udeza 1H idea de adrr.itiia loe en el r~gimen ,iuridico aue
nos ocupn, inicialmente bajo condiciones y des ¡:ués sin corta pía as 
ha venido tomando ct1erpo en los ordenarr ientos le a les con mn~c<ida 
in te ns idi:id. 

n:epaf":a comenzó por aplicar al traba.jador 1 dorr.icilio el r~-
gimen del retiro obrero obligatorio, instituido por l8s dis~osi-
ciones de 1919 y 1921, que a partir de prinero de septiembre de--
1939 se conoce como subsidio de vejez, cued-,ndo afilfados en el-
mismo todos loe que desarrollan servicios de éste tipo por cuen--
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ta ajena, de ed~d comvendida entre los 16 y 65 ai':os de ed<id, y
cuy~ remuneracion anual era proporcional a las cuotas entregadas 
Mas tarde el Seguro Social obligatorio de maternidad se extendió 
a todas las mujeres ocupadas ba,jo ese sistema, cualquiera que -
fuese su nac~onalidad y estado civil y que se hallaren incluí-
das en el regimen de vejez, percibiendo un sueldo anual no ma-
yor del aefl.alado en el CBBO de vejez. 

Con posterioridadi se empliÓ el re~imen de los subsidios -
familinres, a quienes aborando a domicilio, por cuenta ajena, -
precisan de un auxilio económico en rebci6n con el número de -
':11,jos o asimilados a elloa que tenf.1C1n a su cargo y vivnn en el-
hogar, seguro que se cubre mediante una apor:aci6n triparti',a 1-en pi rte similar a la ser.alada pot' las otras dos espec:ialidactes 
contribuyendo ol Estado con una subvención anual, los patronos-
con una cuotn inicial ec,•iivale11te al duplo de una cuota mensuAl
y una cuotn periodíca por mes que asciende al 6$ del sueldo del 
traba,iador, quedando éste Último o·c; 1. i¡ ndo a enterar una cotiza-
c i6n mensnal, constituid,1 \Or el 1$ dP su sueldo; a C'lmbio de e
llo, el aserurado percibe mensualrr.ent.e nemerario en pror,or•ci6n-
a número de hUos que tenri. En cuanto 31 Seguro de i;;nf,,rrr.ed·1d
tamhien se hizo ob~ if'ltorio p:irn es3 clase de obreros a p13rtir-
de 1942. 

Francia, de acuerdo con la Ley 353 de ;?8 de .iulio de 19~3-
sirJió un cnmino p-wecido, Ask1L leciendo que los obreros que e-
f~ctuen ha 1,f-tual y regülarmente tTaba._in.q a,domicilio, sea d<:1 una 
manera contin'.~a, sea solarrente en ciertas epoccis del año, ten--
dran los beneficios de la leg:tslacion sobre suba idios familiares 
asignaci6n de salario único y los concernientes a la de las li-
cencias con sueldo, con la pArticulgridad de aue hace responsa-
ble a todo pa t,rono , subcontratista o intermediario, del pago de 
las cuotas que le correspond 0 1n en lo pe1·aona 1 y event11almente -
en el caso del pl'imero, de las tport.aciones que permanecen l'I car 
fO de los intermediarios o sub-contratistas , quienes !l su vez-
ae convierten en deudores de lAs cotizociones que han de cubrir
sus obreros a domicilio y las que han de sufragar, por ultimo,-
los auxiliAres de dichos obreros. 

Un avance me,jor en el,terreno oue analizamos, fu~ el obteni 
do en Alemania , pues ademas de los Seguros se<~alados en el sis
tema eapnñol, con apoyo en la Ley de 9 ele marzo de 1942, quefü1-
ron asegurados contra loe accidentes de tra~ia,¡o, Jos artesanos a 
domicilio y los obreros a don-ici: io, sus conyuges ocupados en la 
empresa y las otras personas que tr<iba,]en con ellos, con la cir 
cunstancia de que las .enfermed1des profesionales tam-~:ien quect::ir·o 
ampar::id::1s por e 1 mismo seguro aunque la enfermed"ld sea dehida a
un accidt!nta o a una influencia nociva no presentarido e 1 c1rác-
ter da acci<l.ente, r,epín dispone dicho ordena:riento, con tal de-
que por v!a de ordPna'f'ierto el r:otii,,rno Rlern::in h<1ya coní'erido el 
calificativo profesional a la dolencia ne que se t!'ate. 
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?ero el pais que nu{s protege al obrero a domicilio, como en 

t~rm:!nos generales tambien1 a todo indivdduo ejecutor de un tra
bajo asalariado es la U.R.~.S. Conforme al Defireto número 175 de 
21 de abril de 1930, se estatuyeron prescripciones especificas-
sobre &eta clase de operarios en el tema de estudio, al que se-
han sucedido ul~eriores modificaciones, nudiendo decirse en la-
actualidad que este r~gimen, les garantiza: subsidios de incapa
didad temporal de trabajo, sea por enfermed8d o accidentes, sub
sidio de embarazo, ¡arto, de nacimiento y lactancia de infantes, 
euosidio para lo sumo en el c.urso de un periodo de paro o cesa-
si6n de trabajo. Sufragar gastos funerarios, pensiones de invali 
dez, vejes o muerte, y, por Último el subsidio de pgro o ces"l--
si6n de traba,jo 1 el. cunl ae otorga durante 4 meses como !Mximo -
en el curso de un a•o y durante ocho meses, 

Para concluir éste somero análisis de la legislaci6n compa 
radi\ no hay qqe pasar por alto la confe"'encia Internacional de-· 
la Habana de 1939 donde los paises Americanos, entre otras reso
luciones determinaron: que mientras el trabajo a domicilio suba
s is ta 1 deben dict"lrse medidas lega les que impidan defraudF1r los
intereses del Estado o entorpecer lll evolución del progreso téc 
nico de la industria y que logren una eficaz protección ¡;nra los 
trabajadores a domicilio, haciendo extensivas en favor de los se 
guros sociales. 

En cumplimiento a las decisiones de la Habana, el Decreto -
de 18 de febP.ero de 1941 1 expedtdo en la RepÚblic~ del Per1Í~ es
't.!.!blc.:::c el Scgc;:rr.i Svclal para los t"·abajadores a domicilio, el -
cual abarca las mismas ramas de segwidad dictadas para el común 
de los obreros sin limitacioo.~s de ninguna especie. Comorasgos-
aobresalientes de dicho r'gimen s e encuent1·an 1 ::i) responsabili 
dad solidaria de empresario! sub-empresario d :Intermedia rioa y-
del empleador principal en a ejecuci6n de las obliP-acionaa im-
pueetas por la Ley.- b). - En caso de que un trabaj~dor a domici
lio labore para varios omple8dores 1 a c8d3 uno de estos le co--
rresponderá el deber de afiliarlo, tocnndo a la cn~8 de s~guros
coord inw las inacripcionr,~s múltiples. e~.- El empleador ha de -
descontar el :1.mporte de l>1s cuotas de sus obreros y cubrir su -
monto al iFUal que las aportaciones que ha a él conciernen corno
patrono, fíjnndo~ medianto tfombres el 'ltilo,. de esas sum'ls en un 
libro de registro, que debe ser viafldo por la Inapec·ci6n Gener;:il 
del Traba.jo en el cual hün de figurar los nombres domjcilio, o
d3d, sexo, estado civil de los ob1•eros, l"l naturaleza de las ta
reas que se les encomiende y el alcance de las remuneraciones. 

11.l Levmexicana del Seguro Socifü, tras de eateblecer en su
exposici6n de motivos el porqué de la obliratoriedad de los se-
guros destinados a cuhrir los riesros , accidentes de trabajo y
enfermedqdes profesionales, enfermedades gene.,.a les, y m-1 tern idad 
e invalidezl vejez y muerte, a que es tan sujetos, quienes pres-
tan un serv cio un virtud de un contrato de t~abajo o de aprPndi 
zaje, sea em empresas privadas! Estat~les, de admir.iatraci6n o-
brers o mixtas, así como los m embros de sociedades cooperativRs 
de producción• fija las perspectivas de que se extiend1rn poste·
riormente identicos beneficios a los trabajadores a domici 1 i& 9 a 
loe servidores del Estado a quienes labor~n en el taller de fami 
lia, a loa que desempe~an el servicio domestico, a los asalaria-
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les , cuando lo determine el Ejecutivo de lq Federaci6n, previo es
tudio y dict,men del !.M.S.S. 

Funda esa diferencia de asegUramiento en la diversidqd de si
tuaciones jurídicas que se d<in entre ese tho de t··abajadores y a -
dificultades de cr-ir~cter pdctico, que se encontrarian, de aplicar
desde luego a todos los obreros .Y ·-i todas las ~mpres'ls, l"ls disposi 
cienes que integran la Le;r. Complementase adfnas el prlncfpio con-
el capitulo del cuerpo jurídico Cl)rrent11do dond'J se autoriza al --
propio Instituto a contrat.ar Seguros F;;icuitativos que comprendan u
no o mas de los descritos en el artículo 2o; los cu::iles se re@"lla-
r::in por condiciones y tarif11s especfoles, ( •.ie ten ;rán como base los 
resultados del ex,men medico del solicitin~e y su~ condiciones ec6-
nomicas y sociales.; taT'ifas y requisitos que debran aprobarse ;:or-
la Secretaria de T aba o y rrevision Social. 

_ or otra parte, la realidad mexic::ina cuya economía J.e,jos de es 
tar constitu1d:i por una estructura unitarla d~ organismos de igual
potencia productiva y similar confi~ur··1ción tecnic'.1, aunada a obstá 
culos geogr,ficos v a ln escgsa educaci6r social de un sector consi 
derable de nuestra clase traba,jadora, condujo a los autores d<> la -
inic:!,stiva a la delinear esos temperamentos que revelan un proceder 
cauteloso; conforme a la idea, de que todo Seguro Social en sus i-
nicios no puede grirantizar desde un princ:ioio, la totatlidad de las 
máximas reiviridic1ciones d1>1 prolet::irindos1no a lo sumo, un rnfoil!!o
de el18~ p;:-.n·A que nna v•:7. lOf'"EirJ'..l su con!Jolid;id.Ón se S:ltisfa[an 
las di? mas legitimas aspir'lcJo1;es. 

De manera gues, que en w1estro medio, se difiere la aplicac i6n 
de 1 régimen de Je guros, en lo concerniente a los traba,j adores a do
micilio, ien para cuando voluntariamente lo deen éstos o sus patro 
nos 1 en el :no:i1e'.1t0 en ·i" el Jn°,U r;ito comtence a ope"'ar en el ramo 
d)' ;-;eguros facultativos, o bien a partir de la fecha en que eJ po,;.
der Ejecutivo Federal previo estudio y dict~men de la instituci6n
aseguradora, determine el registro oblieatoT'io de dichos obreros y
sus emple1dorest en tod:is o en al¡,:ur.3s de las e~peci'llidéides consig 
n:;das por el rererido articulo 20. de 18 Ley, mas como lo primero -
at1n no se cumple y lo sefundo todaví.a no adquiere forma, los oper~
rios a domkilfo mexiaanos hoy en día por desgracia se hay:an al mar 
gen de las prerroíJitivas ex¡.uestas. 

3in embargo, el sistema mexicanol crea al menos el andamiaje-
que haré viable, sobre bases firmes, a extensi6n de la seguridad -
social a las personas asalariadas que nos ocupan. 

En efecto, la uniforme y coordfoada contextura de loa servi--
cios del Seguro Social obligsitorio impartidos por un instituto t1ni
co, cobertor de todos los ries os a que estan expuestos todos los-
trabajadores y a cuyo financiamiento contribuyen la totalidad de -
los patronos, de las actividades seF.aladas por la Ley, organismo ad 
ministrato y dirigodo por representantes del Estado y de las clases 
obrera y patronal extra,.,o a los intereses de lucro individuales o--
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---colectivos; constituye un acierto indiscutible, en la anhelada 
unificación de los Seguros Sociales y un paso firme hacia la segu 
ridad integral en nuestro pa1s. 

Esa unificación que en lo~ actuales tiempos se preconiza cQn 
tesonero afan, es el recurso mas eficaz para combatir l~ anarguia 
con frecuencia observado, tanto en Europa como en la Americe ~ti 
na, en lo concerniente a las prestaciones impartidadas a los ase 
guradosi por distintas c~~as aseF.uradoras dentro de un mismo pue
blo en o qne v~ a los mu.J.tiples grupos de afiliados que cada una 
de ellas suponen; todo lo cnal aumenta los costos~ acrecienta los 
problemas .v aniquila, por decirlo as1 cualquier p!blÍtica ·seria de 
me,joram:iento positivo de las condiciones de vida, en las divP.rsas 
comunidades nacionales. 

Dentro de esa tendencia unif':icAdora d,:. los seguros sociales, 
que toma arraigo dcada vez con mas firrresa el I.M .s .s haciendo-
honor !l sus princi ios, en la Se¡;:i.rnda 11ei;nl6· del Comite Interame 
ricano de se['Urid8d social efectuada en esta Ciudad, propuso en -
el tema relativo al sef"Llro de accident•s el" trabajo v enfermeda-
dea profesionales, en el punto "E": la 11nific8ción del deguro de
ries¡os profPsicnc,les con e1 se.airo de d.es¡·os sociales, para cu
yo ef)cto se está Lle windo a cabo una encuesta que ha despertado-
1.nteres en las Re publ :icas de 1 Continente. 

;:·t.n:'Ft n1rnst.r00 fines, revisten ir:;: ,..rtancias esns orientacion
;,orque nos ser.alan avancés indiscutibles en conceptos tradiciona
les del Derecho del Trabajo, los cuales han venido hasta la fecha 
integrando obstáculos, que si bien comen:'. aban a hacer franqueados 
dentro de la dirc·ctriz que reputa a la manufactura a domicilio--
como una prestaci6n de servicios realizada a virtud de un genuino 
contrato laboral, o a resultas de una verc1adera relación de esa-
misma especie; puede decirse ahora que se le liquidan en defini}i 
va en el aspecto doctrinario 1 y creemos que en breve, facilitara
en los regimeni¡s de sepurtdad socialt ¡nrticularmente en el nues
tro la inclusion de los operarios a domicilio, sin grandes taxati 
vas. 

Nos referimos e. la superación de la clásica teor1a del ries
go profesional o de su Última %1riante que le <jiÓ Capitant, o --
sea a la del r·tesgo de autoridad, veamCJs µorque: 

Dice Juán de Hino~osa: " del traba.Jo, mee dos inttireses,--
dos funciones~ una indpidt¡al y otra social. Los ant iguos legis
lador,.,s no v1eron en el mas que la primera :r de aaui el punto de 
pa,·t:ida para nna rectific'1ción. EJ. trabajo es un vinculo juddico 
personal, visible 1 ele form:3 contractual, que une al que trabaja-
.V cobra por trab".!Jnr, con el que pafa y manda ; pero es al misl'l".o
tiempo un villculo pRrsonal, invisible, r1e figura tutelar entre el 
ciudadano que traba,jA :r 1a sociedad entera : hay un Jnterés so--
cial en el cumpl:!miento de todo contrato de trabajo. Y si de ªque 
aqu~l nnce una perfecta ob1ignci6n individual recirrocai rie ésta 
ha de elevarse una o'bligRci6n individual de todos para e que --
contrata su traba.jo, de i.neludible asistencia social. 

En efecto, por no 1;1tenderse en principio más que a la respon 
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---sabilidad individual del patrono con motivo de los accidentes 
del traba.jo y las enfermedades profesionales sufridas por el tra 
bajador, surgieron las teorías de 1:1 culpp, de la rr:oral, de la -
responsabilidad. legal, la de riesf;oS profesionales, que esboza-
moa en el capitulo prec~dente.y la del riesgo de autoridad enun
ciAd<.1 pqr Capit~mt, para quien el. fundamento de indemnizar al o
brero victima de esos infortunios radica en la subordinación en
que se ~aya con respecto al empresario, es decir, bajo la autori 
diid de este. 

ero •,odas esas teorias , en particular la del riesgo profe 
sional, con el tranecruso del tiempo han demostrado su insufi--
ciencia, pues si bien cumplieron su papel hist6rico, sirviendo -
de puentes entre el régimen e.el Derecho civil común y el Derecho 
Social, o mejor dicho, entre un 1 iberalismo sin 11mi tes v un --
creciente intervencionismo social, hoy en dia no satisfecen las
exigencias de la vida moderna. 

Loa tratadistas ponen de relieve, que los riesros comenta-
dos inicialmente privativos de la f~brica se han generalizado en 
forma tal, que no ee exagera al soo tener desde el punto de vista 
de la existencia ordinaria de las personast que cualquiera de e
llas sortea peligros no mayores a los suscitadas con motivo del
manej o ele las máquinas del taller: caso de los aparatos hogare-
ñoa 1 uso de elev8dorea, empleo de vehículos de transporte entre
los cuales, por ejemplo el avi6n , comporta identicos riesgos pa 
ra el pilot.o que para el pasajero, etc, y aunque en menor esca 
la las aglomeraciones urbanas exponen a todos individuos a una -
serie de padecimientos de consecuer.cias siw.ilares y a veces peo
res de las que puede engendrar una industria especifica. 

Se afirma, por otra parte, que en tanto el medio de la em-
presa rodea al traba,iador solo duran+.e un tercio de sus 1ctivida 
des cotidianas, en el resto del dia lo env1ielven condictones no
relacion9d~s con sus labores 1 pero if,ualmente daf'inas, con fre-
cuencia y que puodF·n disfllinu1r o nn"lar su <:apacidad productiva; 
no obstante lo cual ninfc'Un hombre sensato piensa en atribuirlas
al patrono o fundarlas en la ficci6n: riesros profesionales. o en 
la del " riesgos de autoridac} ", todo ello ha conducido a la ju
risprudencia de los pueblos mas civilizados, aún avance lento -
pero lento en tratándose de indemnizaciones a las victimas que -
prescindiern'io de la causa del accidente o de la enfermedad profe 
a ionall obtiene en el fc.ndo, a sus consecuencias, esto es, a la
situac 6n del trabajador inválido y en el caso de su fallecimien 
to al desamparo de aus familiares; con la misma fir.alidttd 1 las-
legislaciones ampUan el cam~.o de las responaabiJ id;,ides .V cubren 
a mayores categorías de obreros , como los domiciliarios a pesar 
de que no es completa la uatoridad que se ejerce sobre ellos, y
en contra del pensam:lento de Capitant. 

gn euma, lo vacuo da las teodas aef\.aladas demanda su reem• 
plazo por un principio superi.or, éste lo con~tit·:ye la IP resp'on
sabilidad social~ que no es sino la obligacion de las comunida-
daa sociales, de preservar y mantener la existencia y el libre-
progreso a sus miembros, en igualdad de condiciones y oportuni
dades. 

Aqu! es donde convergen las ~xigencias de la moderna legigl 
laci6n social y las finalidades mAximas de la se~ridad social,
er:itendir'l11 cofl"o. li:i explica O.I .T, pues dicho principio se mani---



---fiesta en el Seguro Social con valor que dia a día aumenta
Y se intensifica con la propuesta mexicana descrita. 

pero dentro del campo del seguro hay que entender bien -
lo que se pBrsiguel si en un primer tiempo y en consonancia con 
la legislaci6n soc al de su ápoca se pretendía realizar la aegu 
ridad individual carácter1stica del· seguro privado1 hoy se per
sigue la de 1ndole social en toda la acepci6n de J.a palabra -
pero no significa que la lncorporaci6n de los riespos profeslo
nales a su radio de acci6n, necesariamente deba influir, por -
lo pronto, en el financiamiento indis~nsable para la cobertura 
de esas eventualidades que en la mayoría de los casos pesa solo 
sobre los put1·onQs '' lo cual es una problema que ha de resol-
ver una sana pol!tlca, sino c;ue se trata de establecer 1 como -
principio rector el postulado de que, a una misma lesión o en-
fermedAd determin:-inte de una igtrnl inv'.lidez o fallecimiento -
del trabajador se otorguen similires prestaciones prev~ngan o-
o las C'lUSas ,:Jel pr0p:o de traba,jo, excepto, claro esta las de
naturaleza volitiva. 

Es notorio que los alcances de la superaci(;n apuntada , 
son de importancia considerable. 

Desde luego, no se desechará por completo el nexo de causa 
lidad entre el accidente o la enfermed:id .v la clase de trabajo
pero ya no representará una barrera inexpufnable ni será tomado 
en 0uenta en lo toc~mte al JT,onto de los bene~icios que han de -
proporcionarse .Y, lo que revilite ma~ror interes en el te,.,reno -
del derecho obrero, se evitarán esos 1'l r¡_;os y en~orrosos proce
sos con especjalidad en materia de l~s llamadas 1 enfermedades
profecionales 11 que solo conducen a félStoA supérfluos, distrac
ciones innecesariAs de los tribunales y a dis:ancie.mi? ntos comu 
nes entre los sectores obrero y patronales que convieriG evitar
hoy que precisa más que nunca su leal y sincera cclaboraci6n -
p8ra salvar el critico ambiente que prevalece en el mundo ente 
ro. Ea obvio asiirismo, que el SaJ\jarse el escollo constituido
por la teor1a de los 11 riesgos profesionales " , el obrGro a do 
micilio !. no tiene porqué dej:::ir de rec iliir sin cortapisa alguna 
los beneficios de la seguridad social. 



VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL SJSTEMA DE TRABAJO A !X)N.ICILIO 

Mucho se ha escrito sobre las ventajas e inconvenientes del
trabaj o a domicilio, como forma de organización industrial, En e
fecto, cualquier tratado de derecho obrero, menciona ccn más o -
menos amplitud los argumentos que de medio siglo a la fecha se ··
vienen esgrimiendo en pro o en contra , en cllya virtud, ahondar -
en un asunto de una contextura ya tan explora<la no resulta del to 
do grato. Sin embargo, sin radicalismos de ninguna especie inten 
taremos ofrecer algunas generalidades acerc:1 del mismo, aoio como 
base de nuestras cona iderac iones finales. 

Cabe advertir que los razonamientos por exponer no tiene 1-
d~ntico valor según se aprecia la ma~ufactura domiciliaria, en ca 
lidad de simple a:-cuda para los ingr'esoa del obrerot o con el ca-
racter de fuente unica o primordial de susbsistenc1a, de donde se 
sigue que es indispensable no hacer cairo omiso de esa premisa si
se ·aesea incluir en algo s6lido, 

Lr¡a tesis de quienes :mcuentran beneficioso el manteni:d en
to de este géenro de labor8s 'lducen como principales aspectos loa 
a igu ientes: 
a);- La familia es la Única y unidad básicn de orgni?.:aci6n del Es 

·.ado, cuanto contribl$Yª a estrechar más los lazos de sus --;
miembrosi vivific<1ra la estructura de. aquél e identlficE;ra
me,jor a os ciudAdanos hAcia el lorr:o de los altos proposl
tos de la comunidad nacional; de ahí que reforzando e 1 tra
bajo a domicilio los vínculos ·'qmi1inres, con la pe!·manen~
cia en el ho¡¡:ar y la colabor'.1ciÓ~; del f:t'11po en la misma o-
-bra ,se acrecienta 1'1 potencialidad del.organisrno Eatatal. 

b) .- ?or este m~todo se libera principalmente a la mn,je1· de lo~
peligros morales que entra:'lan las aglomeraciones dH las fa
bricas y se les proporciona tm medio de vida, que es un es
cudo de su virtud y un baluarte de su dignid,1d personal .• 

c).- Asimismo, es un recurso en el caso de las mujeres.que per-
mite un l.ngr-eso fijo el cual no podrian obtener de laborar 
en el taller pues ei ritmo prolluctivo, fas Jornadas obliga 
torio, la ruÜna y el desplaza iento que éste Último supone 
es incompatible con su constituci6n fisic.q. factores que ~o 
bran importancia tambien de existir cargos de familia, ta-
les como hijos menores o inválidos que precisa cuidac1os ex
cepcionales y, finalmente, han de ser tornados muy en cuanta 
cuando ciertos padf:~cirnientos a la vejez impiden al trabaja
dor ajustarse al traba.jo fabril. 

.d) .- En el terreno económico se produce en mayor escalai ya que
ae ahorra tiempo al no acudir a diario el obrero a sitio -
designado por su patrono, sino a lo sumo una vez a la serna-



64 

---na , quincena o mes, puesto que trabaja en su casa, por otra 
parte representa menores esfuerzos en cuanto no se requieren -
granr1es fábricas acopio conside:Nlble dP. ca~itales, gastos des-
proporcionados de funcionamiento ni gran nu ero de personal --
que vigiel el das arrollo del trabajo; todo lo cun 1 facilita la
produ~cion eximiendola de toda suerte, d trabas engorrosas. 

En cambio, los impugnado1•es del trabajo a domicilio, se
valen de las siguientes argument~ciores fundarrentales: 
a).- le supervivencia de la manufactura a domicilio, solo es -

atribuible a que es una lRbor bnrata, por la cual se pa-
gan salarios muy inferiores al nevel fqbril, pero ello -
conduce a una depresi6n di:> las remuner,1ciones generales -
que corresponden a la clase obrera, dada la forma dP. com
petir entre ei 6ste tipo de traba.iadores, s·1 aislamiento
y. estado de necesidad que los ohllE" a conformarse con re 
corunpensaa infimris su.jetas a un voraz proceder d · los in· 
termed:larios envilecfondo lris percepciones que b m;isa la 
borante no puede ni debe permiti'.'"' 1 puea vn cont!'a sus pos 
tulados esP,nci~les, 

b).:. Como corolario de bs exip1F1s retribuciones, el ob"ero se 
empel'ia en alzar una mayor productividad que compense el -
traba,jo estipendio de üi manuf;ict!1ra en rave perjuicio -
de su bienestqr f1sico y ment8l 8 t~"v~a da jornadqs ex-
ces iv"B y agotadores. 

c) .- Pésimas condiciones higi~nkas en el desarrollo de las la 
bores que lejos de garantizar el trabajador la integridad 
fisic9 de su per.\lo~ a, la expone a padecimientos fisiol6gi 
cos, de los cuales recienten d;iño a la vez los consumido
res de los artículos que fabrica. I9sanidad mora 1 de un-
gran número de m11j1>res dedic.<ldris a este tipo de traba.jo,ª resultas de los bajos salarios que las llevan a buscar
en la prostituci6n un medio de salir de la miseria. 

d).- Enormes dificultados para controlar su jrsenvolvimiento,
toda vez que su clandestinidad lo impide con lo cual se
forman a la situac16n ignominiosa, coracter1stica de quie 
nes lo ejecutan. 
Las tesis expuestas han conducido a dos caminos contradic 

torios que pretenden solucionar el conjunto de problemas inhe
rentes al. trabajo a domidlio, en estrecha 1:1.ga con la econo-
~ia y la ler,islac16n social de c3da pais uno aconseja suprimir 
ésta forma de labor y el otro pugna por el au~ento de su regla 
ment<ici6n. 

El primero tomó cuerpo a fines del siglo anterior y en -
los comienzqs del actual, p~ro si ID1l"iginalmente se estim6 como 
el m~todo mis razonable, viendose apoyado por los Poderes ~u-
blicos de :llgunos Est::tdos J. diversr-is asocfacionen de µi t.ronos,
grupos de consumidores y ~indic~tos Obreros no goce en nues-
tros d1as del mismo prestigio. En crimbio, ei seg ndo, r1ue no-
deja de reconocer los inaonvenientes del .traba.lo a estudio y-
adopta en consideración a ellos una postura en~"gic::i, pues re
gul~ su desenvolvimiento, e impone un freno a los abusos que--



--- con motivo a·e él pueden cometerse, acusa por hoy, en 
ria de los pueblos un desarrollo notable. 

A las COT'rientes con.fines supresores del trabajo a domici-
lio sostenid!ls con fe!"vor entre otros, por el Gohierno Americano
las lig1s !eministast patT'onales y de consumidores, en Ingl~terra 
Franciat Belgica 1 Suiza :r Alemania, hace mas dP. cincuentq a'os y
mantenioi:.is con firmeza en los con[resos obreT'on d New Castle, -
Clasgow, MunichJ faris, en movi'.Tlientos h•1eleuisticos, corr.o el de
los sastres de derlin, el dP los .1 tej edoí'es de León y el de ltJ -
rnma de vestidos ocurridos en Nueva 'fork eri 1910 y finalmente,--
reiterado en 10s daclar-ciones producidas en 1912 por el Consejo
ejecutivo de la Federaci6n americ1na del Trabajo y en el XII Con
greso Nacional de1 trabajo efectu::ido en 1945 en la Ciudad de - -
.Vashigton se h'ln venido oponiendo ',endencias que con mayor apego 
en la reahdad con vista a 1:ls estadisticas re•Jel3dores de lo inu 
til que h;;1 resultado suprimir en JI.o abso1uto la m,:inufactura a do
milio, se deciden por sujetarla a las normas de la le17ishciÓn so 
cial y a una efectiva vi?ilancb, que g'lrantice a los operarios -
mejores condiciones de vida. 

Este Último d.mpulso anima al lefislador mundial y en pa~·ticu 
lar al de nuestro Continente, ya qu~ según la O.I.T nadie pone en 
duda la necesidad de intervenir en este orden de co.sas' es e ierto 
que por e,jemplo en la Uni6n Americana, todwia prevalece la idea
da abolir el traba,jo a domicilio, pero no lo es menos que, por un 
lado l'IS Leyes dictad:=1s al efec·to se han reputado anUconsticucio 
na les por l<:l Suprem'.3 Corte, an t.::mto son priv:1tivas de las parte 
nenecias y libertad pe rson:ü ~le 1 tr3baJ1dor, caso de l<i National
Industrial Recovery que perdió su v·'llide · desde 1936 y, por otro, 
la prohibici6n ~ompleta d .. tod·1 suerte de labores domiciliarias, -
no ha sido obstacu.io para qu11 de modo suprepticio c0ntinuen desa
rrollarrlose al rr9do que se calcu~a en cerca de un mil1on el núme 
ro de trabajadores ocupados b<i,jo este sistema, todo lo cu:ü hri -
conducido a velar mns bien por el amaparo de ellos. A traveg de-
varias disgosiciones d.P. las entidades fed TRtivas y otra3 de ca-
rácter renércdi como la " Federal Fair l.aboun etc " de 1938. 

Argentina, Bolivia, Cuba, .PerJ y Colombia en el hemigfer:lo-
americano, Alem::inia, Inglaterra, Francia, Espafü1 y Rusiai en el-
co9tinente europeo, entre otros pueblos se inclinan por a reguh1 
c ion de la mnnufact.ur.3 a domicilio. Debiéndose hr-icerse notar que
las mis!n'ls centrales la[iornles otrora enemigns acerrimr1s de aque
llas comparten hoy en dia similares opiniones proteccionistas, ta 
les son los casoo de ln,C.G,T y de lq C.T.C en Francia y concreta 
mente el de la Feder.acion de habilitarnient.o , cuyo secretario ad~ 
jur¡to en 1937 se expresaba " pensamos que la labor de la Fegera
cion debe encauzarse sobre todo .'ll control y la raglament<Jcion -
del trabajo a domicilio y a que eri todos los contratos sM exigi 
da la prctica de la libreta de salaí'ioB". 

En suma, hoy en di~ afirrpHn diversos investi;adores social
lee no es pos:i.ble considerar estn rn1Jnuf11ct11ra simplemente como un 
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atavismo ind11strial, ya que en determinado senti·:lo resgonde a las 
exiEencias técnicas y economicas supuestas por el fenómeno pro-
ductivo , lo que se demuestra con el hecho de sobrnvivir con el-
curso de los siglos, si bien el numero de hombres dedicados decre 
ce y el número de mu.i eres por el cont-rario aument'.!rá , variando-
~etos ind:l.ces según l<is profesiones v lo,· adelantos del mauinismo 
y la racionalizaci6n del trabajo¡ es obvio ~ue en la actualidad-
no se puede adoptar una postura 1ndiferente a la vista de los -
probe linas que suscita, ni menos privar de l! cit'lS remuneraciones 
de una sola plumada a la enorme masa constituida por ésta clase-
de obreros. 

Por ello tambien la organización Internacional del Trabajo-
se preocup6 de ~eg amentar los salarios pagados en l<i industria -
a domicilio y aun cu::indo U! Conferencia de lt:i Hsbana de 1939 pro
dudo un acuerdo un tanto vago tendiente a supr:l.rniñ dicho trabajo 
viose constreñida a estnblecer, nue mientras el mismo subsista,-
debe ·amparara e con toda amplitud a quienes lo practiquen hRciendo 
extensivos en su ~'WOT' li:is noT'm8s soci::les y los beneficios de -
los seguros de la pro~ia indole. 

En México, ya vimos como a un cuando la Constitución de 1917 
no mencion6 el trabajo a domicilio, en el ánimo de los a11tores de 
los primeros proyectos en materia obr,ra, existió el prop6sito de 
proteger a las personas que lo ejecutaban con especial en la ini
ciativa del Licenci9do Macias, conocida y discutida por los Cons
tituyentes de ·.uer~taro en la Y::l:V Asamblea del Congreso e:fectuada 
el 28 de diciembre de 1916. 

A las ideas vertidas por Abraham Francisco el 4 de diciembre 
de 1917, en el í'r1.rner Congreso Nacional de Industdales ronsiaten 
tes en el deseo de impulsar la pequeila indus~ria y no imponer tra 
bas alguna al tT'abajo a domicilio, con inspecciones innecesarias, 
labor cuyas excelencias propalaba por cuanto a que permite a ---
quienes la 1•0alizan desenvolverse, libremente, con mayor libertad 
que los obreros de loa grandes centros fabriles de la alegria que 
da el trabajar cuando se quiere y se necesit,-;i, !}legr1.a ne rada a -
loa obr:roa para los cuales el silbato de la f8brica es el cla-
rin de las ~rdenes d,, la milicia del trabajo y' el humo r'ue se es
capa de sus chimineas, el sudario que cubre sus almas; poco a po
co, fueron oponiendose directrices distintas, en el sentido de -
controlar la man~factura domiciliaria, equiparando la en ¡;rran par 
te a la prestacibn de servicios del t~ller. 

En el caphulo. consagrado por éste ens<iyo a 1'1 rese"a histó 
rica del tema que tratamos se hizo referenc i3. a las reglamenta
d iones ~statales que antes de 1931 se enc-'lrf'ri~ot1 de enc1uzar la
ejecucion del traba.jo a domicilio en el sepndo as~cto, dehien
do d~stacGrse dentro de esa corriente, la exposicion de motivos
del proyecto de Ley de que en 1925 for1¡mlara la Carnara de Diputa 
dos del Congreso de la Union el cual aun cuando no llego a san-
c ionarse, puso de relieve con claridad meriadiana que era preci
so 15ubsanar las penosas condiciones de su desarrollo, el crimi-
nal proceder de los empleadores que lo proporcionabaq y las vio
laciones frec·ientes al Derecho establecido en el articulo 123 --



Constitucional, mediante pr~ceptos rígidos e inspecciones eficien
tes. 

M9s tar,:e, al entrar en vigor la Ley Federal del T't'abajo, ga
nó mas terreno el prop6sito de vigilar y proteger en n~estro medio 
las ocupacionen domiciliari3s pero bien pronto se noto que la mo
d!:1lidad muy mexic::ina de susbstraerse po't' múltiples subterfugios al 
imperio de ias nommas le alea, aunado a las dificultades de una -
fiscRlizacion rigurosci de hecho , hacia nug::itorias las buenas in-
tenciones d SUB redactores• 

Por ,otra parte , el teiitto misrr.o de la Ley serún y.1 se expuso
v acabara de aprecia~ae en n111:istras ultirn~s páfinas al comte:nplar
con un criterio restrictivo el problema h" d"ldO margen partiendo
solamente del concepto de tr3b'ljo a dom!cilio, a oue empleadores-
poco escrnpulosos sim1_1len ventas de m'lteriales con sns obreros y -
a la vez compr,is a éstos Últimos de a:::-dculos m<1nuf3ct·¡radosl para 
eludir los compr9misos de la legislgción socigl¡ circunsLanc a que 
en cuAnto comenzo a rer.ir el actual ordenamiento la oral, se puso
en pr!'lctic<i 6' bre todo en ésta Ciudad, por lo cue hn.ce a la indus
tria del vestido, del cr-ilzado .·r la de euantes y en virtud de que -
las nuev1s disposiciones impotHan al kabajo del taller imponian-
cargas más co··sirlerahles , los patronos de tales ramas industria-
les proc dieron 3 desmantelar sus fActorias y talleres dando a rea 
lizar q domicilio cada vez mas su producci6n. 

Apenas habiqn transcurrido tres años de vigencia de lia ante-
rior Ley Federal del 'frab11,jo de 1931, cuando J'J se h!!cian patentes 
sus defectos en la materia que atendemos, basta con leer la pro--
puesta de Bl::mca Lidia Treja, con mo Li vo de 1 Primer Congreso .Mexi
cano de Derecho Industrial su.ietada a un dictamen industrial apro· 
bado por unanimidad donde se manifestó que " los en~arradoe de ve
lar por el cumplimiento de las Leyes que proteren a los obreros -
por conveniencias prticulares de una moral multi'forme y acomedaii
cia vergonzozamente se prestan a disimulos y cohechos crimim1J.es,
con los patrones, tmfic8ndo con e:t do 1or de un pueblo que se deba 
te angustiosamente en talleres y fabricas. La inspeccion a domj.ci
lio es tan defectuosa que casi podriamr;s decir <;ue no existe, esto 
nos da idea de Ja situar;ióm de la obrera fresa serura, fi16n pro-
picio para la explotacion por parte de loa nerociantes. 

Ea més por el a' o de 1936 varfas ar:rupAciones pi t"t'onales -
ocurrieron ante el ent6n1es Jefe del lJepnr'.r-irr"'n->;,o d1ü tr"lba.jo en -
demando de su iw ervencion enerrica sobre todo en e 1 ramo de con
fecciones de cnmisns, para qne los dRr1ores de trab;:i.jo a domicilio
no continuaran defranudando al fisco, atento a los C'l¡bitales que -
mflnejaban tan habilmente ociiltados encubriendo y cubriendo irriso 
rios sueldos a sus obreros, en pug!Vl con los preceptos de la Ley¡
todo lo cual acarreaba a los peticionarios [.rraves consecuencias,·
por lf} dese leal corr.petenc ia de que ar:rn o'oe.}eto, yri que los mis-
moa si observaban los rnirndatos Je galea. 

Tal astado de cosas fué contemplado a la vez por el Deiireto--
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---de 7 de octubre de 1942 para el Distrito Federal, cuyos conside 
randos se~alan con vista a la situaci6n de los trabajadores a domi 
cilio 1 su~etos a jornªdas agobiantes, bajo salarios, indefensa ca
si abeoluta por la falta de organismos cal clasista y el temor a-
represalia1 la urgencia de ororgare.es efectivamente los beneficios 
de la ~Y ael Trabajo, mas sus preceptos, amen de no tener sino -
una relativa eficacia en una limi ada cincunscripbion territorial, 
dejan mucho que desear con~orme a lo ya comentaao hasta aqói;. 

¿ lo resultados anterio~es, justifican suprimir en nuestro me 
dio el trabajo a domiciliq ? • Creemos que no. Nuest.ra escasa pro-
duccion juzgarr.os resintiria un daf'ío considerable si actualmente-
no basta para satisfacer las necesidades mas indispensables de un
pueblo podre y desnutrido, creemos que su elimin1cion agravlfl"iá el 
panorama. No dejamos de apreciar en todo su valor la serie de in-
convenientes que ofrec=· el sistema, pero estimamos que un estudio
ooncienzudo de nuestra realid~d aunado a una amplia cooperación de 
todos loa sectores interesados y de la prensa del pnis producira -
magnificas resultados. 

Por ello debe darse todo el apoyo.requerido a campañas como-
l~s emprendidas por el Diario el tt Universal 11 o auspiciadas por -
~rganizaciones como la Federaci6n Proletaria del Distrito Federal
y esperamos que los estudios que se llevan a cabo en el Departamen 
to del Distrito Federal y en la Secretaria del Trabajo contribuyan 
a destruir la vituperable indiferencia con• que se hfln venido tra-
tando el problema hasta la fecha, y hacemoi¡ votos porque nuestroa
legisladores, haciendo honor al papel histórico que les toca deaem 
pe~ar, analizan y contrapesen .con acusiosida9 las inmediatas refor 
ma~ que se imponen, sin dar el triste espectaculo de dispensar de
trámites a cualquier in:f.ciativa qtie les turne el Poder Ejecutivo. 



C A F I T U L O VII 

POSIBILID~ DES INA11~DIATAS JE EXTENDER LOS BSNEFICIC'S DEL SEGURO 
SOCIAL A l.DS OBREROS A OON.ICILIO TJE LO i-HACTICAN 

Dentro de la convivencia· humana, hay factores incident~s en
mayor o menor grado, sobre el trato común de los inoividuos entre 
si, los cuales determinan en éstos un modo caracter:lstico de e·-
xistir, al conjuro, de imperativos ineludibles que es preciso ob
servar. 

De tales factores, el trabEJjO desempef:a un papel de primer -
Órden y dia a día influye con mas vir,or, en la conformacion o en
la estructura misrna,de la sociedad; puesto que todos estamos obli 
gados a recurrir a el, para el cumplimiento de nuestras propias -
final id.:1 des. 

Atento a ello, y a los desip;u~les est3mentos de la clase --
que lo proporciona ·y la encargada de ejecutarlo 1 el poder público 
ha tomado como •1na de sus atribuciones, la de eJ ecut.rlo, el mis
mo regula las actividades de las pe ·senas que la suboT'dirian a la
bor de otras su fuerza de traba,jo, con el ob :etc de que se produz 
ca el e~uilibrio entre ellas o un8 eficqz ~olaboración, indispen
sable par'.l la p;p y el progreso de todo pais; por eso ahí donde-
la adminiatracion desatienñe el problem;:i l::ihoql, no se h.<icen es
perar los desa,jus tos aniquil1:!dores de la a!'·monia que debe prevale 
cer en la comunidad. 

Aún más, cuando las Enticjades !l:statales intervienen, en éste 
aspecto regl.tlroontando algunas labores, crean situaciones peligro
sas tanto para trabajadores no proteoctos corr.o para q11 ienes gozan 
en el am amparo de la Ley, que se traducen, a su turno, en graves 
da~os al orgrursmo colectivo. 

Ahora bient refiriendo lo anterior al medio mexioanol pensa
mos que el abandono en que se hava la manufactura a domic lio den 
tro del campo de nuestras leyes,' por ocasionar perjuicios tan os
tensibles en ~l qrden economice moral y político y social ameri 
ta una revisión integra del sistema vigente cuyo texto debe subs
tituirse con preceptos de apego estricto en la realidad y que res 
pondan de modo eficaz a las exipencias de l8s modernas legislacio 
nes del trabajao; dejar que perduern las act1:ales condiciones le
sivas juzgamos pondra de manifiesto la notoria ineptitud de nues
tro pueblo pArA encauzar por sanas direct~ices el curso de su vi
da soci~l a la par demostrará muv pocri fé er~ sus propios d~stinos 
en suma, no hacer al menos el :l.ptento de s11perarla, se nos anto
ja una coba"'.'dfa, 

L3 adecuado reflamentación del tr3ha.io ri clorr.icilio reviste· -
para el Estado Mexicano unri triple irr.nortancia: en mat.eria fimin
cierA, higi¡nica y de política soci~l~ 
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En el primer sentido, sabemos como el Estado ·a f!n de procu

rarse los recursos neces'lrios para el sostenimiento, acude a la-
colabor"lci6n voluntaria de los particulares en for-ma esporáa ica ,
o demanda el concurso oblig"'torio de aquello's, imponiendoles pres 
taciones pecuniarigs, mediante un acto unilateral del mismo con-
carácter permanente. 

Esto Último, constit·;ye el impueqto el cu'll representa la -
cuantía de rir¡ueza con la qL\fi debe contr!o.1fr cada particul.rir al
m~ntenimiento dA los f8SOS publicas y es a la vez la fiel fuente
utilizada por lR administraci6n con el ob,jeto de proveerse de --
fondos. 1al cnrf9 establecida solo para los erectos· de referencia 
en los terminas del articulo 31 de Nuestra Carta Magna, d~be fi-
jarse por un1 Ley y ha de ser proporcional y equitativ<i. 

Existe un interés de parte del poder público er r~ue esas obli 
gaciones de tºs particulares en el aspecto fisc.'11 1 se cumplan den
tro de los canones C-nstitucionales, pu~s dP. otro modo se ve impo
sibilitado p.:.ira realizar sus altos propositos, de ahi que el pro-
ceder fraudalentos para eludilt dichas responsabilidades deir.ande -
energic;s re presiones. Aquí es donde radie~' precis1mente, la tr;:is
cendencia de la falta de control del traba,jo a domicilio en m:es-
tro ~a~s en materia tributaria. 

IJos d11dores de éste tipo de trabajo ya en calidad de patro-
nos, de simples interrrediarios o sub-conlratistast salvo casos ex
cepcirnales, no contribuyen a los gastos del Estado en li'l forma se 
!'\alada por nuest,...as Leyes, pues recientes informacfones indican--
soore el p rticular, solo en el Distrito F~deral que las maniobras 
il1citas un gr<1n núwero de emr leadores de este tipo les permite -
substraerse al pago de impuesto sobre ¿.iro industrial, placas, pro 
piedad urbana, inspecciones y demás contrinuciones que le corres
ponden a la Tesoreria del Departamento de !)istrito Federal, no pa
gan el impuesto sobre la -\enta a la Secretaria de Hacienda ni cu-
bren con f:ólct•1ras el irrporte 1ie sus ope,··acicnes de corr:pr'3-1'entat-
de,jqndo de enterar a los dos fisco". illredeno" de c~en millor,es r:1e
p0sos an•1ales; por otra parte, debido ~. la extensior. 1nterm1cioni:il 
de la rr.nr:11f8c1:.ura a domicilio se afirma que a '3dhirio s;ile~ de --
r;•1estro v1is enormes cantid;icles de pie'.·~'l.S sueltas, sobre todo de-
prend'.19 sueltas, con destino a los E~tados Uni:Jos, pP."a ser nnidas 
allá utilizando rrnquinaria rr:oderna, m'lterfas aislad:=iA que se ~a-
-van con un aforo diez v.eces nienor del fijado pqrq la ropa oh,1eto
de env!oa el extraJi,a¡jero. 

Bajo el ;:ispecto hit:iei¡ico, no es menos irr.¡:.ortante para el Es
tado la efectiva reguL:icion del trabajo que nos ocur,a, toda vez-
que las medid'!s y P"'Ocedimientos oportunost encaminados a prevenir 
y evitar las enferm~dqdes, deben tener a¡::il1c">d6n en toc'!os los am
bitos del pa!s, a fin Je mantener a sus hah:!.tantes con buena salud 
que es 19 pri~era riquesa de una nacion.r¡ 

Si en materia de higiene industrial, precisa vigilar el ·proce 
so elaborativo de los 3rt1culos acab?d9s en la factoria, r.or las -
consecuencias que pueden acArre!tr al r.-ublico consurr.idor, con mavor 
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---raz6n es indispensable inspeccionar los métodos conforme a los 
cuales se confec<iionan los productos en le vivienda del obrero, -
cosa que no podra verificarse de subsistir la ausencia de control 
sobre el mismo. 

Por ultirro, en el terreno de la polhica soci!}l, el estable
cimiento de un sistema regulador con eficacia de esta clase de -
trabajo, representa para el Estado Mexicano una via por la cual-
se pueden extirpar situaciones ignominiosas que aún perduran en-
mr:iteria socfal. 

En efecto, si esa polÍbica fundamenta la existencia del in
dividuo dentro del todo organizgdo, es claro que interesa al Po-
der f~blico, velar porque )ada per~ona desenvuelva sus ~ctivida-
d~s de manera ta 1 que ademas de permitirle una vida decorosa es
te en. condic;ones de cumplir los dehe:·es cue impone 18 Sociedad. 

La humilde costurera cap:l.taJina, el zap:;:itero laborioso de -
León o el moc1esto te,jed9r :ie somhreros i1e r~lm1 de OaxnM ocupa
dos a domicpio, , podran subsistir decentemente y convertirse en 
ciudadanos utiles a la comunidad maxic::ina, rnientT''lS esten su.ietoe 
a salarios \'.!re ha1bre jornad<is inhurrian<is y pese sobre ellos la -
contfo119 amenaza de la privaciór de su trabajo ? • Indudablemente 
que no, porque el temor a la rr.iseria, io·s sufrimientos que trae-
consigo, su raquitica vida, con tanta frec,:encfa menoscabada par
las enfermedades :r lil desnutdci6n, leJos de ser un estímulo para 
el esfuerzo individual, lo inhibe y coioca al trabajador al 11 la
clase de indigentes. 

En esa virtud, juzgamos que dP.biendo ,ser una de las miras su 
premas del Estado Mexicano, l.'.l conservacion del poder humano, pie 
dra angular en e 1 progreso de los pueblos, atento a que los ciuda 
danos integran el grupo de los producto1•eo o forman e 1 de los con 
sumidores, h8 de preocuparse porque los primeros reciban una jus
ta recompensa en el despliegue de sus energ1as, por mas baja que~ 
sea la escuela social en que se encuentran, como es el daso de -
los operarios a domicilios, vigilando por el aur¡¡ento de su capadi 
dad productiva; y en cuanto ª los segundos, esta obligado a esti
mular, rodeandolos de garantias y combatiendo las causas del pau
perismo. 

No atender al cabal reglamento de la manufact.u»a a domici'lio 
significa para el Estado Mexicano, el!l ultimo análisis hacerse car 
go de las remuneraciones insuficientes cuh iertas por los p<it"!"onos 
de la irreoponsabilidad :1e éetqs en el c::ipítulo de accidentes y-
enfermedades profes ionrües' as'!. como afrontar ot:ros muchos pro'Jle 
mas soc i<=ües, .q tra'1é s a., comedores [A rl.l los poBres, d ispensnr ios 
hospitales y ,otras o'.'li[:<iciones que <listrean innnecesarfamente -
los fondos publicas, los cuales bien podrían emplearse en concep
tos vitales1' 

Cualquiera que ae9 la forma de entender l.<is posiciones que-
guardan dentro del fenomeno de la producción, las clases obrera-
Y patronal, a nadie escapa que ¡:ara ambas cati>gorias sociales, -
reviat""n trascendencia los problelT\3 s del t-raba;i o a dorr.ic ilio. 
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En ef'ecto se gt1n hemos destacado, la no regulación de 1 traba 

jo materia de iste ensayo, por el modo de competir de unos opera-
rios con otros, denido a su aislamiento, se traduce en la baja de
las remuneraciones generales que corresponden a la qlase obrera, -
resintiendo perjuicios tanto el obrero de la factoria como el que
se esfu"!r za por concluir la mayor cantidad de piezas posibles en-
su casa. Esto se agudiza particularment en ac¡ue llos casos de in-
dustrfas donde la manufactura a domicilir::es facil de adaptarse, co 
mo en la del vestido, la del calzado, y 13 de los guantes, ., ha -
suscitado airadas protestas d<i orgni.'l.aciones bborales mexicanas, 

Al propio tiempoa los patronos honrados por ningÚn motivo lee 
conviene asistir al merc8do econ6mico, teniendo enfrente a emplea
dores inconcientes que aprovech')ndose de 1:3 icnorancirt y estado de 
necP,sidad del obrero, cubren si este sueldos irrisorios y no le o-
torgan los beneficios de l~ leBislación social, pudiendp ofrecer -
por lo mismo un prod11cto m3s bwr-ato. A la vez todos los patronos -
resientes rfa'os a h larga poT' l.'! baja misma del consumo, ya que-
un standar inf~no de vida, no puede nunca ac ecentarlo. 

!'or lo ya elaborado hqsta aq·1l 1 Bpina:r.os que la reglamenta--
ci6n del traba.lo a dom:cilio, debe referfrse a los siguientes as-
pectes fundamentales: 
a).- Delimitar lo que ha de entedenrse por éste género de trabajo, 

sei'\al<lndo con exactitud a todas las personas a ouienes debe-
aplicarse la IEy dentro de los'ambitos de espeCio y tiempo. 

b).- Estatuir las condiciones bajo l8s cuales ha de prestarse el--
servicio, en consideraci6n a su naturaleza específica, 

e).- Fijar la responsabilidad de cuantos intervent;an en la manufac· 
tura e inclusiv~, en la venta de los artículos confec)ionados 
a domicilio, f.\SÍ como la de los ob 'Pros empleados en este sis 
tema, 

d).- Establecimiento de controles rigurosos en el desarrollo de e
sa c19se de labores, prohibiendo en su caso 1.As mismas de le-
sionar a la colec~iva, , 

e). - Elección de los metodos qi.ae adecuAdos que permitan a los obre 
ros al goce de salario minimo, y efectivamente l'eITT.1neradores, 
as:t como rodear de tales emolumentos '.ie eficaces pl'otecciones 
contl'a toda suerte de acechanzas, 

f). - En materia de jornadas, crear normas razonables y justificat! 
vas en cuya .viJ:•tud sea distribuido el t"'aha,jo, con vista a ma 
ximo y a mínimo adecuado A las retribuciones y al desraste fi 
sico y mental de los operarios, 

g).- Disf'rnte real de los desc:1nsos semamles, obliratorios y del
periodo de vac:iciones por parte del traba,jado:r, conforme a la 
indo le de sus servicios 7 

h) .- Tutela higiénica amplia y es pee ial proteccionismo en tratándo 
se de acgidentes y enfPrmed~des profesionales del oh~ero, 

i) .- Aplicacion de la se¡::urid<id social s:ln t3Xativas a los trabaja 
dores domiciliarios, 

j).- Fomento y estimulo a los orgads·1os sindicales de las persona 
OC'Jpadas domicilio :r creaci-Sn de cuantas asociaciones tienden 
a impartir su ayuda a tales peraon;¡s, , 

k) .- Sanciones e,jemplares y procedimientos rapidos para hacerlas-
ef<>ctivas. 



Sin pretensiones de 
de que todq critica debe 
remos a las innovaciones 
cia en nuestro medio: 
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n-:nguna especie, mas guiados de la idea 
ser constructiva, a continuaci6n apunta 
que a nue s :.ro jt11 cio son de mayor urgen 

PRIMERA.- Puesto que el concepto mismo del trabajo a domicilio-
que sefíafa nuestra Ley Federal del Trabajo es irreal y 

en el fondo desventajoso p-"Jra el operario proponemos'
se le substitqya bien con .la noción amplia que aporta
mos en el •capitulo II, o quizá convenga elaboi;ar otra
que tome en cuenta desd un punto de vista pr~ctico al 
~Jnas especialidades de los modernos textos legislati
vca t tales como las leyes francesns de prime1•0 ele agos 
to ae 1941 y de 28 de junio de 1943, cuya vigencia en
la actualidad iF-norgmos. El decreto Ar2entino 12,713 y 
el nuevo C6digo de Trabajo espa!'ol de l9ll.4, pe·ro ---

siempre sin perder de vis·,a ln ccir:;¡cteristica del me-
dio mexic'l no 7 la naturaleza propia de nuestras institu 
cion~s y sin llegar al extremo de lqs imitaciones ex-
tralogicas, como es el caso del articulo 4o del decre
to de 1942 del Distrito Federal que t!"'atnndo de defi-
nir el trabajo a domicilio por cuenta ajena, daclara1-
es el que se realiza:,tt en la viviend~ ae¡ obrero o en 
un local elegido por el, para un patron aun cu:indo la
boren familiares d 1 propio trabajador " • precepto -
que no se compagina con n11estro ordenamiento renérico
de trabajo cuyo contenido modific'J en pi rtel ile¡;;almen 
te y que por lo demás es una copin poco feliz deL artí 
culo 3o del Decreto Argentino citqdo, el cunl refirien 
dose a h misma materia dice: '' Es el que se reaiiza
en la viviend8 del,óbrero o en local elegid9 ¡:,or el,-
para un patrono, aun cuando en la realizacion d~l tra
bajo p rticipen los miembros de la familia del obrero, 
un aprendiz o ay'ldi:in:te ~. Norma gue dentro del Derecho 
Argentino se justific<ira en su plenitud. 

SEGUNDA.- Deben delimitarse hs q.ruras del patrono, d"l obreroº del intermedi.'lx;io en est~ clqse de labores, ¡:a rt!cu
larmente la d.,l ultimo, creandose al efecto un i:irticu
lo específico en la Ley Federal dP.l Trabajo, o en su-
defecto expediendo el Congreso otra Ley que aporde los 
problemas del trabaj9 a do1dcilio de observancia inme
diata eo toda la,Republico 9 de aplicnciÓ: paulatina -
en regiónos economic.as, segun 11s circunstancins en -
ellas im~rantes; dejandose al ?·oder Ejecutivo la po-
testad de sef\alqr las fech4S y lugares donde empezara
ª regir, por medio de decroco y a propuesta de los sec 
tores intereaaaoe de la Secretaría de Trabajo y Previ
sión Soc1.al o de la dfreccion de trabnjo de Ia's entida 
des estatales del caso. 

TERCERA.- Dentro de la reglamentacion sef'ahda en el pá1•rafo an
terior han de establecerse las condicione3 se~al~das -
condiciones t:enerales' de t·'aba,j ", especiales derechos
Y obligaciones de quienes iterv ·nf"n en su des:i,..rollo
Y l;:i responsabilid:Jd d,., los comercictntes, cu1ndo ·pon-:
gan en venta articules m'Jn\lfActuré}doa a rlomicilio de-
ser confeccionados por métodos ilicitos, 

CU.l\in'A.-- Asimismo, de acuerdo con los articulo 4o, y 123 Consti 
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---------tucionales, e 1 nuevo ordenamfonto precisa contener nor

mas que impongan al d~dor del trabajo la oblie.aci6n de
llevar registros visados por 13 autoridad del trabajo,
alusivos al curso de labores cuyas anotaciones coinci-
den con algun3 lib~0 ta de maneja f~cil que permanezca -
en manos del obrero y tambien autorizada en la misma -
forma y de ser posible, eatatuir mandntos que conduzcaª individualizar los productos fabricados. 

QUINTO.- Crear comisiones especiales de salario mínimo por ~egio 
nes economices que determinen por un lapso no mayor de
dos aros, la remuneraciones m1nim1s que deben cubrirse
en lss principales labores domiciliarias y de prefeten
cia a desta,jo. 

Organismo de carácter permanente que ha de corresponderle-
fijar a· ia vez normas generales de distribución del trabajoi emi 
tir opinion ··s f ndad3s a las Juntas Centrales o a la Federa de
Conciliaci6n y arbitraje respectivas, cuando se trate de apre--
ciar el caracter del salario remunerado'!' o de las jornadas de--
trabajQ y opinar en los casos en que se pretenda elevar a la fa
tegoriá de contrato-Ley al contrato colectivo que afecte al nu-
mero de patronos 1 trabajadores sindicalizados de c:f.erta rama y
región, expresa.mente indicado por la Ley. 

SEXTA.-Obligar al empleador a la puhlicidad de las tarifas de sa 
lario en su establecimiento~ prohibiendo expresamente qu 
que reciba depósitos en efectivo de sus trabajadores en -
garantia de male.s manufacturas o incumplimientos y, en -
los casos de exi1 ir con el mismo fin una fianza, estable
cer que los t"ibunales de trabajo, en lo que atañe al o-
brero, deben decidir la controvers~a. 

SEPI'IMA .-Consignar que el reglamento interior de trabajo señale
los días y las hor;is en que han dF! recibirse y entrer.;:irse 
las obras y los materiAles, especificando que el hpso ex 
cedente al de una hore¡ para dich11s ocupaciones! se ha de
pagar al obrero en proporción a lo que gane, f jándose -
tambien en dicho Reglamento los días de descanso semana-
les obligatorios y el periodo de vacaciones. 

OCTAVA.-En tratándose de hiEiene1 se impone adiciona?' el Regla-
mento de 28 de enero de 1~46 en cuanto a las medidas de
protecci6n adecuadas para ásta clase de obreros, no remi
timos a lo propuesto en el capitulo IV de este ensayo; -
siendo pertinente a•1adir'1 que mientras no se aplique el -
Seguro Social a los mismos, ni se alcance en nuestro me-
dio la superaci6n que dimos a conocer sob~e la teor1a de
los Riesgos Profesionales, debe adicionarse la tabla de
enfe:rmedades profesionales con motivo de padecimientos--
comunes de éste trabajo. 

NOVENA.-Desarrollar la sindicación de los operarios a domicilio
por medios directos o indirectos ya extendiendo los bene 
ficios del contrato colectivo celebrado por el patrono con 
sus ob,•eros ocupBdos en el talle!' , a todos los Ob"eros -
emrleados a domicilio, cuando dicho acuerdo no se refiera 
expresamente a tal circunstancia, ya imponiendo al emplu 
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~--dor la obligación de mantener al dla , en sitio yisible de su
establecimiento, una lista de todos sus operarios a domicilio,--
qua contenra sus r;ombres y direcciones, con el obj-eto de que es-
tos conozcan el numero y nombre de sus co~r.pJ"ieros y puedan poner
se en contacto con ellos facilmente, p.<lra la defensa mutua de sus 
interes< s. 

Dr.:Cit'.A .- Ohl ifl'lr a los patronos en c;is o de que supriman lA manu-
fa c r.ura a dorr,icilio 1 a preferir a los obreros c¡ue hubiesen 
utilizado por ese metodo, cuando establezcan fabricas o -
talleres organizados. Prohibición expresa de suspender o-
reducir arbitnariamente la cantidad o cali.dad de t'!"abajoi
a cargo de aquellos y, por ultimo, fijar sanciones e,jemp a 
res para todos los que intervenpn en la ejec.,ci6n del -
trabajo cuando traten de sus t.raerse al imperio de la Ley. 

La aplicaci6n de 1 re gimen de seruridacl social es indispensa
ble pAra garantizar al t,..abajador una existencia digna, libre de
la miseria y el abandono que suelen acarrear los infortunios de
la ·viaal pero por muy humanitarios c,ue sean los prop6sitos de di
cho rég men , sus actividades no pueden desenvolverse sino den--
tro del terreno de las más f'irmes y concluyentes previsiones ¡¡c-
tuales, proceden en otra forma, conduce ~1 un rotundc fracaso. 

El I .Y..S .s, se ha desenvuelto conforme a esa técnica, espe-
cialmente contemplada en la Ley que lo cre6 y p;:iso a paso, me,jora 
sus sistema~ .v am¡:,l!a los servicios a su cnrr,o, solo es de lamen
tarse que nun no acometa 1'1 empresa de ampar>ar a los obreros a do 
micilio. 

Ya hemos puesto de relieve la s ituaciÓn que de hecho prevale
ce en la actualidad sobrel el pArtic111ar, y pensamos que uno-
de los escollos mas Aificiles por salv1r , radica en la falta de
cont.rol c1rácteristica de éste tipo de traba,io er. la fiepÚblica ,-
sin emebarf:'.O creemos que aún antes de corret'Ír esa deficiencia de 
D°'estra leedsl;Jcion obrerat la posibilidnd inmediata de irrpartir
los beneficios de la Sefur1dad Social a los obr11ros que lo practi 
can reconoce como primer etapa, la determina cion del número pro
bab ie de personas a quienes va a Jiopensarse tales beneficios,--
los salarios devenf:1}1dos ¡:.or las misrn;:1s y las protecciones que a-
quellas requieren. 

Ahora bien, como la Dirección General de Estadistica de la -
Secretaría de Economia Nacional, no puede proporcionar a la fecha 
datos exactos o seguirá aproximanc1ose al res pecto. ,ruz¡:rarr:os oue-
por lo menor; en las regiones donue pal'ece mas viables la aplíca-
ción del Sep1.1ro Social, el instituto asef·uraclor podría iniciar u
na afiliación preventiva de obreros y patronos, conforme a cier-
tos :req11'isitos le gales que es preciso cubrir, por ejemploen el -
Distrito F'ederal, dond e se afirman que existen alrededor de ---
200,000 trabll,jadores a domicilio a fin de hacer un estudio ser'io
sobre las poslbHidades de implantamiento 1 ya de los se~'Uroe vo-
luntarioe o bten de los de naturaleza obligatoria. 
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2or 6.ltimo, nuestra personal opinión es ciue se necesita
aplicar a los trabajadores a domici:io el régfmen obli¡atorio 
de los Seguros Social<>e , pues no confiamos mucho en la con-
ciencia patronal, y menos en el escaso contingente de Sindi-
catos que actualmente existen de ese tipo de obreros en mate
ria de Seguros Facultativos. 



CONCLUSIONES 

PRJMERA.- El trabajo a domicilio como forma de organiza
cion industrial surgi6 desde el siglo XII y desde 'entón
ces a nuestros días ha mantenido una importancia. que de
crece o aumenta según las prof~sionea 1 los adelEntos del 
maquinismo y los avances de la técnica manufacturera. 

SEGUNOO.-En el presente, debe considerarse como tal, el
que se ejecuta bajo una subordinaci6n especifica, por u
no o varios obreros o familiares suyos, en su propia vi
vienda, en locales por ellos escogidos, o cualesquiera-
otros; por cuenta y para uno o varios patronos propor-
cionen o no ~stos la materia prima indispensable, de a-
cuet'do con un salario estipulado 1 a jornal, pieza, tarea 
o de otro modo, ya se conftera directamente por los pe-
tronos o a través de intermediarios. 

TERCERO.- Por su naturaleza jur':!dica, la m:=mufactura a -
domicilio constituye una prest9ci6n de servicios ejecuta 
da en virtud de un verdadero contrato dr. traba,jo o mejor 
dicho, como consecuencia de una genuina relación de tra
bajo. 

CU.o\RTO.- Aunque rléxico no es un país esencialmente indus 
trial, }os problemas de éste género de labor, a partir -
de los ultimes af'os, se hacen patentes con mayor grave-
d;:id cada vez. 

¿UINl'O.- Le Const1tuci6n Política de 1917, no abord6 ex~ 
presamente la industria domiciliaria y la I~y Federql -
del Trabajo que la ri,ie por hoy, le se1~a1a caracteristi
cas que no corresponden a la realidad, 

SEXTO.- la Ltay Reglamentaria del articulo 123 Constitu-
cional, no aborda los puntos decisivos del trabajo a do
micilio, no aplicandose las ins"ti luciones que consagra-
a los obreros que lo practican por no adaptarse a las mo 
dAlidades es~cificas conforme a las cuales se ejecuta -
el servicio. 

SEPTIMO.- Como consecuencia de lo anterior, las condicio 
nea en cuya virtud se desem~e~an las labores domicilia-
rías en la RepÚblica se situan en la mavoria de los ca-
sos dentro del campo de la ilegalidad, particularmente -
en el Distrito Federal, ocasionando serios pet'juicios -
a la. clase obrera, a los patronos honl'ados y al propio -
Estado Mexic.<mo en materias ffoancierF1, fiscal, higiéni
ca y de política sociAl, 
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OCTAVO.- Precisa combatir la ineficacia de los textos -
legales mexicanos, implantando a través de la Ley Fede
ral del Trabajo o de un ordenamiento adecuado, normas -
generales para todo el pa1s1. de observanciainmediata, o 
de aplicación paulatina conrorme a regiones econ6micas
que res~ondan efectivamente a las necesidades peculia-
res de esta clase de trabajo y a sus efectos dentro de
una politica de me,jorarniento social y de equilibrio eco 
n6mico entre los fActores de la producci6n. 

NOVENO, - Como complemento indispensable para garantizar 
al t,rabajador a domicilio una existencia digna, libre -
del temor a la miseria y de los :infortunios de la vida, 
urge dar los primeros pasos en firme para extenderle -
los beneficios del Seguro Social obligatorios en toda
aquella Entidad donde por el momento sea factible hacer 
lo .Y en todo el pab cuando las posibilidades lo perrri
tan • 
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