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lNTRODUCCION 

El Derecho es una creación del hombre quien por medio 

de la raz6n, lo descubre o Jo eren, de tal fonnn que el derecho 

viene n ser parte de ln nntun1lezn misma en algunas ocasiones y 

en otras de la cultura, apareciendo Ricmprc el derecho como un 

productv de lo aocial. 

Consi derllndose por lo tanto que el derecho eolo tiene 

sentido para los hombres que vi ven en sociedad, no para aquel -

que vive apartado de la mismo, y es precisamente en ~sta colec

tividad hu111ann donde tiene nacimiento la conciencia de lo jurí

dico, 

El ser humano aisladamente jamás podrA llegar a desa

rrollarse, ni siquiera podría subsistir, por lo tanto, el aspeE_ 

to social debe considerarse como parte constitutiva de la natu

raleza humana. 

De las vivencias que eon observadas en su realidad por 

el hombre, es de donde va a derivar la acci6n que haga surgir -

las instituciones adecuadas para la realización del individuo 

en tanto que pertenece a una clase social. 

En el derecho social vienen a conjugarse·de una manera 

equilibrada el derecho que representa el inter~s de la colecti• 

vidad en la vida econ6mica y el derecho que tutela los. intereses 

nacidos de la relación laboral. 



Así en su teoría t•l maestro Trueba Urbina "proclama no 

s6lo el fin protcccionl.r.tn y tutelar del derecho social, sino el 

reivindicatorio de loa económicamente débile11 y del proletariado; 

por lo que el derecho dl~l trabajo como parte del social es norma 

proteccionista y reivindicatoria para socializar los bienes de la 

producci6n y suprimir el régimen de cxplotnci6n del hombre por el 

hombre". 



CAPITULO l 

CONTRATO Y RELACION DE TRABAJO 

l.- Aspecto General de Trabajo 

2.- Autouomfo del Derecho y del contrato de trabajo 

3.- Tesis contructuallstas 

4.- Concepto del contrato de trabajo 

5.- Relación de trabajo 

6.- Concepto de relación de trabajo 

7. - Diferencias 
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CONTRATO Y RELACION DE TRABAJO 

l.- ASPECTO GENERAL lll::l. TRA!\i\.JO 

Consider¡¡ndo como una {ucntc de lns obligncloncs, el 

contrato es el principnl generador de las mi~mns todn vez que, 

como se vcrl1 nd<.•lnntc, pnrn que exi.nta ónte, se <lche de dnr el 

acuerdo de dos o mf1s vol\Ínta•lcs, por lo que idcnJo esta la ca~ 

sa eficiente que crea relaciones jurl<llcas, c9 obvio que del 

contrato surjan prlnc!palmentc las obligaciones. 

Los C6d!gos Civl.lcs de la mayor1a de los paises, re-

cnlcnndo las disposiciones ilel C6<ligo de Napoll!On, se limita--

ron a regular la Locncibn de Serv!cioa y ln Locnci6n de Cbra, 

de acuerdo con los princf.píos <lel Derecho R01Uano, a semejanza 

de 1 os otros contratos, a tri huyendo .1s 1 prcva lencia a la vol U)! 

tad de las partes contrntantes. (1) 

En efecto, desde el Derecho Romano ya se regula el 

arrendami(•nto de servicios (Locatio Conductio Opería) y el a--

rrendamiento de obras (l,ocatio Couductio Opcrae) como anteceden 

tes del Ocrecho del Trabajo, el cual posteriormente se viene a 

desprender como una rama aut6noma del Derecho, ya que estos.ti-

pos de contrato los contemplaba o eran regulados por el Derecho 

Civil, por 1 o que podernos a fi nnar que como Derecho se origina, 

preci.Gamente, en el Civil. 

1) .- Mnrio L. Dcveali. "Tratado de Derecho del Trabajo" 
Tomo 1 pflg. 6. 



Podemos afirmar que, estando limitado en s:: regulación 

j11ridic11 el Derecho del Trabajo por otra rtima ajena a él, va sur 

giendo a la lu?. como 1111 derecho autbnmno en razón dti 111s distin

tas realidades que ac vnn viviendo en el mundo. 

Nacr el Derecho del Trabajo, de las luchas libradas por 

los trabajadores c•n contrn de t11ntas arbitrariedades cometidas -

por parte de quicrws detentan el poder cconl'Jmlco de 1.,s diversas 

agrup11clones que forman los tr¡¡baj11dorcs ('JI pro de i;us justas ª!!. 

piracioncs, de pedir respeto a su integrld1id física, t'specialmerr 

te de las mujeres y ninoa, de los movimientos de rebcldla del 

proletariado auspiciadas por l.w doctrinas sociales que promue-

ven su rrtvindlcaclón. 

Sorge tnnib ll•n dC' l 11 necea id ad de resol ver por ¡Mrte 

del legi~lador, probll'mas tan ingentes como: la de auxiliar al 

trabajador a satisfacer de una manera suficiente sus necesidades 

vitale.s, tar.to de H como de su familia, de imponer condiciones 

minimas en la celebraci6n de un contrato de trabajo, de proteger 

a tantaa· perGonas que 5e vieron desplazadas de sus trabajos con 

el advenimiento d~ la gran industria, de proteger y tutelar a 

1 os individuos económicrunente débiles, etc. 

Las anteriores causas son sólo algunas de las que die

ron origen n este nuevo derecho, yn que la legislación civil no 

se preocupó por proteger nl obrero en sus relaciones de trabajo. 

"Si se observa e 1 uac1mi en to de 1 a l egis laci6n del trabajo ver!:_ 

mos cómo ésta rompe en la vida con un sentido vehemente, rlipido, 



3. 

y del embri6n en que apenas se encontraba a mediados del siglo 

pasado, en un crecimiento forzado, trata hoy de evadir todas las 

esferas jur1dicns y su importancia, lejos de ser desconocida, es 

por el contrario, objeto de atenci6n preferente y temida precis! 

mente por 1 os antecedentes que 1 e s l rvicron de origen, con fund i· 

dos muchas veces con los movimientos clasistas o subversivos de 

la historia". (2) 

Es as1 que habiendo surgido el Derecho del Trabajo ca 

mo un Derecho Social, en raz6n de los problemas sociales que lo 

hacen nacer a la vida juridlca que ya dejamos apuntados somera-

mente y en los cuales no hemos abundado en raz6n de no ser óste 

el tema central del presente trabajo, es que presenta ciertas -

peculiaridades en rclacl6n con otras ramas de la ciencia jur1d!. 

ca, por lo que en su conformaci6n ha de estatuirse como consagr!. 

dor de loe intereses colectivos del grupo, como protector y rei· 

vindicador de la única fuerza productora de riqueza que es el 

trabajo. 

·Presóntase el Derecho del Trabajo en algunos paises c~ 

mo una necesidad de impronta realizaci6n, con el fin de dictar 

normas reguladoras de las condiciones de trabajo"imponiéndolas á 

la voluntad de las partes, toda vez que se tiene en cuenta que 

el trabajador en la mayor1a de los casos, es explotado por el P!. 

tr6n, mismo que trata de imponerle siempre las condiciones bajo 

las cuales de~e trabajar, aprovechándose del apremio de la nece-

2). - Gull lermo Cabanellas. - "El Derecho del Trabajo y sus contr!, 
tos". pág. 22. 



eidad económica del trabajador, no gozando entoncrs de una verd.!!. 

dera libertad cuando celebra el contrato de trabajo. 

IJerl.vado de lo anterior, es que In legislaci6n laboral 

dicta normas que fijan las condiciones minimas e inderogables a 

las cuales deben someterse los partes, de ah1 que se constituya -

el Derecho del Trnbajo, como un derecho que tutela y proteje a la 

clase trabajadora, y mñs aún debe reivindicarlo en sus justas as

piraciones a tener una vida en la cu11l pueda satisfacer sus nece

sidades mhs pcrentorinr; tanto de ól como de su familia, mediante 

las garant1.as de condiciont•s dignas de trabajo que 111 Ley imponga; 

garantlas entre loa cuales se encuentra una muy importante que es 

la de conseguir la cstabilidad en el empleo. 

Respecto al nacimiento del Derecho del Trabajo, que es 

lo que hcmoa venido apuntando haPta ahora, y espcclficamente en 

lo referente a la naturaleza y fines del Derecho Laboral en Méxl• 

co, el ilustre maestro Alberto Trueba Urbina nos dice: "La verda

dera naturaleza del Derecho del Trabajo no radica en su ubicaci6n 

dentro de las tres grandes ramas jur1dicas de nuestro tiempo, sino 

en las causas que originaron su nacimiento: la explotaci6n inicua 

del trabajador y en su objetivo fundamental: 'reivindicar a la en

tidad humana despose1da que s6lo cuenta con su fuerza de trabajo, 

mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y transfo!. 

mar la sociedad burguesa por un nuevo régimen social de derecho; 

constituyendo el primer intento para la supresi6n de las clases y 

dar paso al surgimiento esplendoroso de la república de trabaja--
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dores". (3) 

Lo lcglslnct6n del trabajo hn de adoptarse pues o la -

realidad social que troto de regular. Debe ser 6gil para amoldar 

se a loa situaciones dl1 l11!cho que contl'rnplo y regula¡ sus nonnas 

han dl' ser concretas y de fllcil oplicnci6n, desprovistas de rebu.Q. 

comiento y vanor. tecnicismos, que de tenerlos, desvirtuorinn su -

función; ha de ser un conjunto de normas que otorgue derechos a 

la clase que i;iemprc ha estado desprovista dt• ellos, imponiendo -

condiciones bajo las cuales ·se ha de poetar uno determinado pres-

taci6n de servicien. A este respecto nos dice Cobnnellas: "Mas 

es tambHm dable reconocer que el Contrato de Trabajo presenta 

partlculoridades distintos a loa demils contratos. Se inspira, mh 

que ningún otro, en lo equidad y diversas circunstancias que le -

imprimen un carácter mlís social que juddico ... " "No es posible -

considerar a un campesino que contrata sus servicios, en el mismo 

plano del abogado que se obliga a defender un pleito. Es por ésta 

entre otras rozones, que el Contrato de Trabajo debe concebirse -

desprovisto del flirrago doctrinal que entorpezca su conclusi6n ..• " 

(4). 

3).- Alberto Trueba Urbina, "Nuevo Derecho del Trabajo". 
p&g. 116. 

4).- Guillermo Cabanellos. Ob. Cit. pbg. 21. 
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2 .- AUTONOMIA Ot:l. OERECllO Y ria CONTRATO DE TRABAJO. 

Es lnnrgnble pues ln importnnctn que dentro del Derecho 

Laboral presento el contrato de trnhnjo, de nhl que el presente -

e.studlo t('ngn c0tno piloto dc> pnrtid11 el tr.1tar de ubicar l!atll fig.!!_ 

ra juridlca, tan cr.ped11l dentro del c.1mpo q1Jc r('l~ula, por ello, 

primeramente hemos vinta ¡1 grandes r11sgo1t como eo que, y en raz6n 

de que, nace con tantnn pecullnrldndeB el Derecho del Trabajo; d~ 

rccho que emana de ctrnn conqulstao qur los propios trabajadores 

arrebatan al poderoso y que postcrlormcnte hay que conservar por 

medio de instituciones eficaces que g11rnnticen la conservación de 

un orden equitativo, en pro de loa trabajadores, por parte del E,! 

tado. 

Si.codo que el trabajo es una parte integrante del indi

viduo y como tal, es por lo que tiene un valor incalculable, pues 

considerado el hombre como el ente de mayor valor, no vemos por 

que tenga que deopersonalizhrselc cuando desempena el m!1s sagrado 

de sus cometidos en esta vida, como ea el trabajo. ¿Por qué ese 

esfuerzo que realiza el hombre no ha de ser tomado en todo lo que 

tiene de hu1D1Jno y antes por el contrario, se le hace objeto de -

apropiaci6n y mAa aún, de explotación, cual si se tratara de un 

objeto cualquiera? " ... El régimen de las cosas no es, ni puede 

ser, el régimen de las personas. El sentido mas hondo del dere

cho obrero es haber devuelto a las relaciones entre obreros y P.! 

tronos su sentido personal y humano; en haber hecho de una rela-
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cibn patrimonial uno rc.loci6n 6tico-social". (5) 

Existe entnnccs una clara coincidencia en avisorar el 

contt'ato de trabajo como un contrato de tipo nui-gcneria, sepa

dndose del contrato cllüiico reg\ll11do por el Derecho C:ivlt -co

mo adelante lo precisaremos-, dentro del cual se concibe a las 

partes <¡lle en 61 intervienen, con una autonom111 de vol untad tal 

que ellas pueden poner las determi n11c iones que j 117.guen convenie!!. 

tes con lo que estnr6n en un plano de igualdad; esto no sucede 

en el Derecho Laboral, ya que el Estado al entrar a regular las 

relaciones contractuales entre obrero y patrono, la obra que de 

be realizar es la de proteger el trabajo y al trabajador con 

principios que pongan en situacl6n tal a la clase trabajadora 

que se encuentre por encima de las er.tipulaclones 11mbiciosas, -

lucrativas y explotadoras que tratan de obtener siempre los pa

trones al contratar. 

Yo Adam Smith senal6 que la condici6n de los contra-

tantes no eran i.guales al decir: "el obrero no es libre, ya que 

el patrono· puede esperar y como el obrero no puede hacerlo, so

lo el patrono fija las condiciones de trabajo". 

En base de esa desventaja en la cual se encuentra .una 

parte respecto de la otra, el derecho del trabajo fija normas -

que protegen y dan privilegio a lon obreros frente a los patro

nes; se extrae asl del Derecho Civil la rcgulaci6n que se hacia 

5).- J. Jesús Castorena. "Hnnual de Derecho Obrero". pllg. 20 
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del contrato lllbornl y se rompe la Ubertad de contrataci6n y au-

tonOlda de la volunt.1d. Mlta, el Derecho Laboral debe ir más adc-

lantc y constituirse, como lo afirma el maestro Trucba Urbina, C2_ 

mo un derecho de dci;igualdml: "la doctrina extranjera se orienta 

en el sentido de que el derecho del trabajo es regulador de las -

relaciones cutre el capital y el trabajo, 1 fin de conseguir la -

tutela de los trabajadores; pero nuestro articulo 123 va mhs allá: 

es digniflcador, protertor y reivindicador de los trabajadores.· 

Por ello esti.mamos qul" no es una norma reguladora de las relacio-

nea entre el capital y el trabnjo, ni derecho ~e coordinaci6n de 

los factores de producción, sino un estatuto revolucionario emine~ 

temente parcial en fovor de loa trabajadores, por cuyo motivo es 

el mlrn avanzado del mundo, aún cuando el estado burgués se apoye 

en loo principios individualistas ycapitnlistas y en la prActica 

detenga el cumplimiento de sus fines radicales de carácter social, 

especialmente de los rel vindicatorios, entre éstos el derecho a la 

revolución proletaria." (6) 

Por eso es que el Derecho Laboral ha de nacer como una 

disciplina de derecho social: "El derecho social es el conjunto -

de principios, instituciones y no~as que en func16n de integra-· 

ci6n protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su traba-

jo y a los económicamente débiles". (7) 

6).- Alberto Trueba Urbina.- Op. Cit. pág. 121. 

7).- Alberto Trueba Ur.blna.- Op. Cit. pág. 155. 
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Trataremos de precisar de donde deriva la figura jurl

dica del contrato de trabajo, como ha sido recogida antes de que 

surgiera la misma con t~lns aua caractcrlntlcus propias que lo -

hacen ser un contrato de tipo 1J11i·1~cneriu, para lo cual vamos a 

referirnos a divcrnan por;lclonen que han afinMdo q11c et contra

to de trabajo lis de nat11ral<'za civl 1, to<l11 vez que fué la rama 

del derecho que reg1116 primero las relaciones de trabajo, hasta 

en tonto no st! desprendió de 61 cato materia, surgiendo como una 

rama out6noma del derecho, el Derecho del Trabajo. Las tesis -

que hacen alusión son las llamadan contractual istas mismas que -

analizadas y criticadas habrán de entablecer la naturaleza jur1-

dica del contrato de trabajo. Posteriormente pasaremos a anali

zar que es la relaci6n de trabajo, seg6n lo tenemos programado, 

haciendo referencia a las tesis rclacionistas. 
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3. - TES IS Cel<TRAC:TU(ll.1 STAS. 

J.o!l nutorcs de la corriente contractualistn, sostienen 

gcncricnmcnte <¡ue el CC"!ltrato de trabajo es uno más de los rcgu-

lados por el C6digo Civil por lo que encuarlr.1 dentro de los demás 

contratos nomin:ldos (recogidos o establecidos por ('l C6digo Ci--

vil, tipificados) con el fin de fijar la esencia y caracteres 

del contrato de trabajo; de ahl que para apreciar si estin o n6 

en lo ciert!l habremos de anal 17..:ir soocrnmcnte el contenido de es-

tas teorlas civilistas, con objeto de fijar las diferencias y an!!_ 

loglos que exist.1n entre el contrato de trabajo y los contratos 

civiles. 

Las teor1as civilistas sobre el contrato de trabajo son 

cuatro: a) l.a del arrendamiento, b) La compra-venta, e) De la so 

ciedad y d) Del contrato de mandato. 

a).- Tcorla del arrendamiento. 

Como partidarios de esta tesis pueden sennlarse • 

principalmente a Planiol, Ruggiero, Barassi y Garcia Oviedo entre 

los más importantes. Planiol es el autor más representativo de 

esta tesis, mismo que objetb como impropia la.denominaci6n de co!!. 

trato de trabajo, scnalando que la ónica expresi6n con valor ele!! 

t1fico es la de "arrendamiento de trabajo", por considerar que e!!_ 

te contrato constituye en el fondo un arrcndamiento.(9) 

De esta manera Planiol define el arrendamiento de tra• 

9).- Mario de la Cueva.- Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I, 
pég. 447. 
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bajo como l~l contrato por el cual una p<?rsona se compromete a • 

trabajar durmite un tiempo paro otra, mediante un precio propor 

cional l!stc llamado salario. 

l~citndose un r~pido nnfilisis se desprende lo alguien 

te: la cosa arrendada es ln fuerza de trabajo que reside en ca

da persona y que puede ser utilizada por otra como la de una m[!, 

quina o la de un caballo; dicha fuerza puede ser dada en arrcn

dnmie.nto y es prec ís11mentc lo que ocurre cuando 111 rcmuneraci6n 

del trabajo por medio del salario es proporcional al tiempo, de 

la misma manera que pasa en el arrendamiento de conas.(10) 

Las objeciones sigui.entes son suficientes para tener 

por no cierta cata doctrina: a) el trabajo es inseparable del 

hombre que lo realiza, por lo que no es posible arrendar dicha 

actividad que el hombre desempeila sin que éste quede afectado -

en su ser mismo, por lo que resulta absurdo equiparar al hombre 

con una cosa. b) el arrendamiento encierra el uso y disfrute 

de lo arrendado, en donde necesariamente se ha de separar la 

cosa objeto del arrendamiento para quedar ésta en posesi6n del 

arrendatario. Lo anterior no sucede en el trabajo, ya que la 

actividad realizada por el individuo permanece 1ntimamcnte uni 

da al que lo realiza, solamente el fruto de este esfuerzo es lo 

que podrlamos decir, se separa de 61. a) En el arrendamiento 

la propiedad de lo arrendado no se tranfierc, en tanto que en -

el trabajo, lo.a productos o resultados de la actividad del tra-

10).- Mario de la Cueva. Op.Cit. Tomo I, pág. 447. 
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bajador pasan a ser propiedad del cmprcsarl.o. (11) d) La prest!!. 

ci6n que realiza el arrendador consiste en dar una cosa material 

un objeto que es tangible al ttrrcndatario. El trabajador prome

te una actividad que desarrolla de acuerdo a sus facultades tan

to ftsicas como intelectuales, por lo que no puede ser materia 

de arrendamiento una c.1! idad del individuo, esa actividad que d~ 

riva del hombre y que es intangible, esos esfuerzos potenciales 

a plasmarse en cosas, no realizados aún, no pueden ser objeto de 

detentaci6n por el patrón. 

b) Teoria de la compra-venta. 

Los c•conomlstas cllrnicos vieron en el trabajo una • 

mercanc1a sujeta a las leyes de la oferta y la demanda as1 sos-

tienen estt~ criterio Smith, Mal thus, Stuart Hlll y otros quienes 

consideraron que el salario constituye el precio de determinada • 

mercanc1a. 

Es a Frnnccsco Carnelutti, procesalista itilliano a 

quien más se le debe el haberse es forzado en demostrar que el CO,!l 

trato de trabajo podr1a ser considerado como un contrato de com

pra-venta y aa1 recurre, como ejemplo, al contrato cuyo objeto es 

el suministro de energ1a eléctrica. Sostiene que en uno y otro 

caso lo que las partes tienen en cuenta es una fuerza (ya sea la 

de trabajo o bien la eléctrica) la cual puede ser objeto de 

compra-venta pero no de arrendamiento, por cuanto en este 6ltimo 

contrato debe devolverse arrendada, lo cual resulta imposible con 

la energ111 (sea ésta la humana o bien la Usica). Anade que el 

11).· Manuel Alonso Garc1a.- Derecho del Trabajo. T. I pág. 46 
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objeto del contrato no ea la fuente de esa cnerg1a, sino la ene!. 

gla misma que s6lo puede ser objeto de compraventa. Que sl el 

hombre no puC'de ser objeto de contratnci ón si lo puede ser su 

fuerza de trnbnjo, su cncrclo consistente en ln prestación del 

trabajador. J.o cnergta sale di~ H y no vuelve a entrar; config~ 

rn asl el objeto del contrato como una coso mfts siempre que se 

haya objetivado al salir del cuerpo humano. (12) 

Es m6s insostenible esta tesis que la del arrendarnien 

to, por lo siguientcr; moti vos: debe tenerse en cuenta que la 

persono del trabajador y su encrgln corpornl son inseparables; 

esa inscparablli<lod determina que, <le admitirse la tesis de la 

compra-vento el trabajador se convertir1a en objeto del contra-

to. Se olvidarlo que lo prestoci6n del trabajador es obligaci6n 

de hacer, no de dar. Adern6s el contrato de trabajo no es dable 

aplicarle lo doctrina de la eviccibn y saneamiento propio de los 

contratos civiles y en especial de ente contrato de compra-ven-

ta; ni en consecuencia la de los vicios ocultos de la cosa obj~ 

to del contrato. (1.3) 

Cabe agregar también la cr1tica que ya dejamos asent!!_ 

da en el Qltimo inciso de objeciones que plantearnos a la teorla 

anterior, esto ea, que en los contratos de compra-venta el obj~ 

to materia de los mismos es una cosa material la cual siendo a-

preciable por los sentidos se puede valorar de manera inmediata. 

coso que no sucede en el trobaj o ya que las cualidades del indi 

12).- Guillermo Cobancllas. Contrato de Trabajo. vol. I pág. 90. 

13).- Manuel Alonso Garcia. Op.Cit. Tomo II pág. 47. 



viduo no se pueden tasar o valorar a simple vista. 

Pot· lo sci'lalndo antes, si aceptamos tan errónea tesis 

es tad.mnos ndmi t l.cndo la c!cshumani zaci 6n de 1 hombre, ya que su

primlrlamos lo que tiene de elevado y vital para el individuo • 

esa actividad t;m es1.mcial para él, como lo es el trabajo, 

e). - Teor1a del contrato de sociedad. 

Un.amplio sector de tratadistas mantienen la te~ 

sis de considerar al contrato de trabajo participante de la mi! 

ma naturaleza jur1dica del contrnto de sociedad. 

Esta corriente doctrinal postula que el trabajador y 

el patrono establecen una rcl11cl6n jurldica muy semejante a la -

existente entre los integrantes de una sociedad y que la aporta

ción de unos consiste en el trabajo y la de los otros en el cap.!, 

tal. Una de las partea lleva su Industria, su esplritu de Lni·

ciativa, su conocimiento de la clientela su talento organizador, 

su actividad intelectual y tambi6n su capital; en tanto que la 

otra aporta sus fuerzas, su habilidad profcsfonal, en suma su tr! 

bajo y entre ambos dividen los beneficios. 

Se coloca en esta tesis al trabajad~r y al patrono en 

un plano de igualdad en donde en común pueden realizar la empre

sa, aportando uno su capital y el otro su fuerza de trabajo, pa

ra producir utilidades económicas que serán propiedad de ambos y 

cuyo valor se distribuirá en relación con la parte proporcional 

de cada uno en la producción. 

Se objeta esta corriente doctrinal toda vez que en el 
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contrato de trobnjo las partes no se obligan a una prcstacl6n pa 

rn obtener utilidAdcs aprccinblcs·en dinero, ni esta utilidad se 

la dividen entre dos. El patrono, concurre ncccsorlnmente con -

los riesgos y pérdidas que impl icn una empre:rn, así como con sus 

ganancias; mientras que el trabajador materializa su prcstaci6n 

fijando de antt~mono ln suma que elche percibir por ella, no llegan 

do a obtener cualquier otro benC'ficio que su salario. 

En resumen, una cosa es que laa partes del contrato se 

asocien con renpecto a los fines de la producci6n y otra, muy d.!, 

fcrentc es considerarlos como socion, aobre la base de la exis-

tcncia de un contrato de sociedad. Si bien es cierto que existe 

un trabajo común en la empresa, tmnbilm es cierto que lejos de 

estar asociados en la producci6n y en la venta de mercanc1as o -

servicios producidos, son por el contrario dos personas que por 

tener conciencia de la separaci6n y hasta la oposici6n precisa de 

sus intereses, hnn multiplicado todas las precauciones para ase

gurarse cada quien su reciproca independencia. (14) 

Si habro que reconocerse un aspecto positivo de esta -

corriente doctrinal ya que ha servido de base en pro del movimien 

to de participaci6n de los trabajadores en las utilidades de las-

empresas. 

d).- Teor1a del mandato. 

F.l contrato de mandato es esencialmente lo que se 

ha dado en llamar un contrato de representaci6n, es decir un con. 

14).- Guillermo Cabancllas.- Op. Cit. Tomo 1, pág. 99 
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trato destinado a permitir 11 una persona reallzar un neto jur1d.!. 

co por cucntn de otra o una serie de actos diversos, los seguid~ 

res de cota tcorla sostienen que también el contrato de trabajo 

es un contrato de mandato, ya que el obrero en la práctica repr.!:_ 

senta a RU pntr6n en sus relaciones con terceros, resultando una 

represcntnci6n do hecho. 

Fficilmentc se puede advertir la diferencia entre uno y 

otro contrato, ya que mientras en el mandato la idea de represe!! 

taci6n es esencial, y en el de trabajo accidental¡ en el primero 

puede ser gratuito y en d segundo se impone la caracter1stica de 

ser oneroso; en el primero no existe jornada laboral establecida, 

en el segundo existe sujeci6n a la jornada de trabajo. 

4. - CONCEPTO DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

Infinidad de autores han tratado de definir lo que es -

el contrato de trabajo por lo que haremos referencia a algunas di 

finiciones que consideramos las mas interesantes, tanto doctrinal 

como legalmente. 

Paul Ourand, dice que ~l contrato de trabajo es una CO!!, 

venci6n por la cual una persona calificada de trabajador, de asa

lariado o de empleado, se obliga a cumplir actos materiales, gene 

ralmente de naturaleza profesional en provecho de otra persona, 

denominada empleador o patr6n, colocándose en una situac16n de - -

subordinaci6n, mediante una remuneraci6n en dinero llamada sala

rio. 
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El maestro Mario de la Cueva define al contrato de tr.!!_ 

bajo como "aquel por el cual una persona, mediante el pago de la 

retribución correRpondiente, subordina su fuerza de trabajo al 

servicio de los fines de ln empresa". 

J,JcsGs Castorena, baoado en ln anterior ley federal • 

del trabajo, nos d(J la definici6n siguiente: "contrato de traba

jo es el convenio por el que una persona se obliga a prestar pe! 

manen temen te ous servid os persona len bajo la di reccl6n y <lepen· 

dcnc ia de otro, a combi,o de una rcmuncr ac16n en di ne ro". 

Nuestra legislaci6n ha definido al contrato de trabajo, 

en su articulo 17 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 y cxpon1a 

que: "contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual 

una pt>rsonn si~ obliga n prestar a otra, bajo su d irccción y dcpc!!_ 

denci!I, un servicio pernonal mediante una retribuci6n convenida". 

La actual Ley Federal del Trabajo en su articulo 20 párrafo II d!_ 

ce: "contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma 

o denominaci6n, es aquel por virtud del cual una persona se obl.!. 

ga a prestaT a otra un trabajo personal subordinado, mediante el 

pago de un salario". 

in maestro Trueba Urbina hace referencia al contrato de 

trabajo y senala que es una lnstltuci6n de derecho social y tlpi

camente de derecho del trabajo y que el término "contrato" tiene 

un sentido distinto del que tenla en el derecho privado pues en • 

éste, imperaba la voluntad de las partes, en tanto que en el con

trato de trabajo se impone el derecho objetivo social, de manera 
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que es la ley la que suple la voluntad de las partes, para colo-

carlas en un plano de igualdad. 

Es de hacerse notar los cambios que se operan entre el 
' 

concepto que daba ln ley de 1931 y ln nctual, mismos que se con-

sideran más de forno qlll' de esencia, y entre los que podemos se-

l'lalar: 1).- introduce 1!1 d(~clr que no importa cual es su forma o 

denominac16n, el contrato ¡•xistir[l con plena autonomin o sen que, 

reunidos los requisitos expresados por ln ley existir& contrato 

de trabajo indcpcndlenterncntc del neto jurldico que le de naci--

miento, :iiendo indiferente el nombre que reciba el ccrnvenio celR 

brado entre las partes. 2).- Suprime 109 conceptos criticados 

por el Dr. de la Cueva, <le <llrecci6n y dependencia por hablar de 

trabajo personal subordinado. 

5.- RELACION DE TRABA.JO. 

Se discute en la doctrina si la relnci6n de trabajo ti~ 

ne su origen en el contrnto o en la incorporaci6n al establecimie~ 

to. El problema se pone en claro al plantear dos cuestiones se--

cundarias: Primero, la cuesti6n de saber si también una relaci6n -

efectiva de trabajo, sin contrató, es capaz de surtir efectos de 

derecho de trabajo a causa de la mera incorporaci6n al estableci-

miento; y segu~do, si la celebración del contrato es suficiente -

en todos 1011 casos en que la ley presupone tal contrato, o si a 

la celebraci6n del contr<ito debe agregarse la incorporaci6n al e! 

tablecimiento. Aqul se opone la llamada teorln del contrato a la 

teorla de la lncorporacl6n. La teorla del contrato parte de que 
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se necesita, principalmente un contrato pnrA que nozca válidome~ 

te la relaci6n de trnbnjo; no exige la lncorporocf6n al estable-

cimiento per0 tampoco se contenta con ln mera incorporac!.6n. La 

teorln de ln lncorpornci6n no exige el contrato, pero si requiere 

la incorporncil1n 111 cstablC'cim!cnto. (15) 

El maestro Trucha Urbinn scti11ln que "en realidad la r~ 

laci6n es un término que no S<' opone al contrato, sino que lo -

comp lcmcn ta, yn <]\JC.• prcci r.amentP aquc lln es originada genera lme!!_ 

te por un contrato, ya nen cxprcNo o t&clto, que genera la pres• 

taci6n de servicios consi.¡~uientcmentc la obligaci6n de pagar sa-

lados y cumplir con todos las nonnns de carácter social. En t.2, 

do contrato o relación laboral se aplica forzosamente el derecho 

objetivo social, consignado en la leglslacl6n del trabajo, asl e~ 

mo l'l derecho 1rnt6nomo que se establezca en el contrato y que se 

supone que es superior a In ley en prestaclonus favorables al 

trabajador". (16) 

Se entiende pues que no es necesario, según se desprc!!. 

de de lo que senala el maestro Trucha Urbinn, que exista un con-

trato exprl.'so o tácito para que exista la relaci6n de trabajo, -

ya que ~sta viene a complementar al contrato .de trabajo, 

6. • CONCEPTO DE REI.AClON DE TRABAJO. 

La palabra relaci6n tiene el significado de conexi6n, 

15).· Kaskel y Dernch. Derecho del trabajo, pbg. 39 

16).- Alberto Trucha Urblna. Nuevo Derecho del Trabajo. pág. 278. 
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correspondencia, enlace entre dos cosas, comunic.1ci6n entre dos 

personas. Cuando se hnbln de reloci6n jur1dica nos referimos a 

la 1nter-relnclón entre dos o más sujetos de la que surgirlm de 

rcchos y obligncionc!! y cunndo se hace nlusf.6n a la relación ju 

r1dica de trabajo !H.' rdforc a lo:; vinc11los obligacionales que 

surgen entre trabajador que presta sus servicios y el patrón b~ 

neficiado. 

La ley actual en su articulo 20 aeílala que "se entic,D. 

de por rclnci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le • 

di origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a 

una persona, mediante el pago de un salari~'. De esta manera • 

el legislador scnalu las cnrncterlsticas que deben darse para 

la existencia de ln relacl6n de trabajo y que son: prestaci6n de 

un servicio personal subordinado, mediante el pago de un snla-

rio. 

El maestro Mario de la Cueva nos da el concepto de re

lac16n de trabajo siguiente: "la relaci6n de trabajo es el con-

junto de derechos y obligaciones, que derf.van, para trabajadores 

y patronos, del simple hecho de la prestación del servicio". Agr~ 

ga que esta idea de la relacibn de trabajo produce la plena aut.2_ 

nomf.a del derecho del trabajo. 

J. Jesús Castorena senala que "la relaci6n de trabajo 

es la suma de vincules jurfdicos que se crean entre quien presta 

servicios, personal y permanentemente,' bajo la dependencia de una 

persona y esta misma persona''. 
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De las definiciones nntcA transcritas se obncrva que la 

relaci6n de trabajo ~e dnrb o surgirá del hecho si~ple de 111 pre! 

tacibn de sen'icic, con ln cunl se dará mnrgcn .1 la producci6n de 

efectos jurldlcos, quieran o no las parten, yo que para que ¿stos 

se den no es mcnest~r Pl ncucrdo de voluntades entre las partes • 

que intervcngm1, <:<m1l'l !'>uterlc ('n el cnso de ln llnm11da cláusula de 

exclur.ilm de ingrc!lo por medio ele ln cual la contrntacibn de un • 

obrero dt'p<'ndc, no de la vol<•ntncl del cniprl'sar!o, sino que unila· 

ternlmcntt: el sindicato scrl1 quien imponga su voluntad respecto 

del ingr<'so di> es1.~ trnb11jador. 

7. ~ DI FERF:NClAS ENTRE CCX\TR.ATO Y RE1.ACI a-l Dr: TRAllA.J O. 

El m:H'Gtro M:irío de 111 Cueva uci'lalll que "la distinc1.6n -

entre contrato de trabajo y relacibn de trabajo cata generalmente 

aceptada en la doctrina extranjern contcmporhnen; !lin embargo, se 

discute el alcance de la dilltinc:Hin y se sostiene, tambHn general 

mente, que la scparaci6n entre contrato y rclacibn, no significa -

que falten a la relación d<• trab11jo su origen y naturaleza contras 

tualcs. La idea de contrato, afirman n1m1erosos autores, esta en 

la base de la relncibn de trabajo y sl bien es verdad que la apli-

caci6n del derecho del trabajo no se reuliza por ef solo acuerdo 

de voluntades, sino por el hecho real de la prestncibn del serví--

cio, ello no implica que la prestaci6n y lo recepción de los scrvi 

cios hayan dejado de tener por fundamento la voluntad del trabaja-

dor para prestar el servicio y la voluntad del patr6n para rccibi.!, 

1011
• (17) 

17) .- Mario di> la Cueva.· Derecho Mexicano del Trabajo, tomo I, 
pág. 467. 
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El origen de la rclaci6n de trabajo ho perdido el co-

rbcter contractual que tuvo en el pasado y !li bien subsiste el a 

cuerdo de voluntades, e& ~n los relaciones obrcro-pntronoles de 

menor cotq~odn. L11 nocl ón df> contrnt0 comn orlg<•n de la rcla-

cl.6n de trnb;;jti, deb1' r;ubií!:l tuirr,C' 11c:t11nlr.ll'11te por ln de cnroln

micnto, r.eg(m la cunl d trnbnJíll~Or 11ccptnndn las ccndtr.Jorws f:.!., 

jndns por el ¡rntr6n o di r.n1t!c•ndo con fl o bien con ln c~oncurrc~ 

cis de ln vol\lntnd del 1Jlndicllto titulnr del contrnto col('ctivo 

de trabajo, ingreso n lo rn~rcsn para prc~tnr sus servicios y n 

medida que ne generalizan loR conlrntou colcctivoa de trabajo no 

depende dt• lar. volunt1Hlci; dd trnhiljat.lor y del pntr6n el conteo.!, 

do de ln rclaci6n indfviduol de trabajo. 

Por su p11rte d m:il'stro TruC'ba Urbinn senaln: "que en 

el fondo no hay nlnJ.:uno d!ícrc-ncir1 entre el contrato y relaci6n 

de trabajo, 11ún cuando cr. lH ley tH• d1!flne primero la rclaci6n 

que en todo caso ~'Íl'tnpre prov<•ndrá del contrato individual de -

trabajo, ya sea c:o:prt•1;0 o tfici to pues l n i ncorpornci6n del trnb!!_ 

jador en ln empresa requiere siempre el consentimiento del patr6~ 

ya que las relaciones laborales no se originan por arte de magia, 

toda vez que el propio precepto reconoce que una y otra producen 

los mismofl efectos juridicos". (lfl) 

Concluyendo tC'spccto de la diferencia entre contrato 

de trabajo y relación de trnbajo, Kaskcl y Dersch, expresan: "de.!! 

18). - Alberto Trueba Urbina. - Nuevo Derecho del Trabajo. pág. 278 
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tro de la cvoluci6n progresiva del derecho del contrnto de trab.!!. 

jo, se podr111 pensar tn:.·,bil!n que tenga importancia la posici6n 

que la opini6n hoy dominante adopta con respecto al problema de 

saber si el fundamento de 111 relnci6n de trabajo en el contrato 

de trabajo, o sl la fncorporaci6n es decisivo y nccenaria. Sin 

embargo, mlrAndolo bien, el asunto no tiene yo la importnncin de 

antes, y cs casi indiferente adherirse 1J unn u otrn de las opi-

niones que se sostienen nl respecto. A1111c¡11e la doctrina sigue -

dividida en dos campos, los defensores de ln teorla contractual, 

y los de la tcorla de la inco1pornci6n, ln importancia práctica 

de esta disputa dogmática es hoy mucho menor que antes, porque -

ambas teorl:rn se han accrc:ido notablemente". (19) 

8. • TF.SIS ADOPTADA POR LA U:Y FEDERAL DF:l, TRABAJO. 

Y.a Ley Federal del Trab11jo de 1931 prcsumla la existen 

ele del contrato de trnbajo, aunque ~ote no se hubiera estipulado 

de m.·rnera expresa, esto es hacia nacer al contrato como figura J!!, 

r1dica central que daba origen al nacimiento de con11ccuencius jur.!, 

dicas y por· ende la nplicaci6n del derecho del trabajo. Es decir, 

que la cxintencia de la rclaci6n de trabajo como hecho real, aún 

sin la celebraci6n de un contrato de trabajo ya se" presupon1a, pe 

ro con el objeto de darle la protecci6n necesaria la regulaba 

como motor principal del contrato de trabajo, raz6n por lo que és 

te se presumta siempre. 

19).- Keakel y Dersch.- Op. Cit. pág. 189. 



24 

En la Nuevn tey Federal del Trnbn.Jo, queda plasmada la 

nueva concepci~n del contrato y la relación de trabajo en su ar

ticulo 20 principalmente: 

"SI'.' l'.'ntiendc por rclaci6n <le trnbajo, cu11lquiera que -

sea el ucto que le d6 origen, ln prc~tncl6n de un trabajo perso

nal subordlnndo a unn pc•r5ona, mediante d p11go de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cunlqulera que sen su 

forma o dcnominncHm, en .1qucl por virtud del cual una persona se 

obliga 11 prestar a otra un trabnjo personal subordinado, mediante 

el pago de un salario. 

La prestnci6n de un trabajo a que se refiere el párrafo 

primero y el contrato celebrndo producen los mismos efectos." 

Se obi1erv11 que en In Nueva Ley Federal del Trabajo, se 

asimilan los dos conceptos al hrblcr de la existencia de los mi! 

mos, con el objeto de apl icor 1011 non11as proteccionistas de los 

trabajadores. Siendo nuestra actual ley" eminenentemen te re lacio· 

ni.stn, dado el continuo empleo que hace la ley del término rela· 

ci6n de trabajo, ya que el titulo segundo de la mencionada ley, 

habla precisamente de las "RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO''. 



CAPITULO 11 

LA .lOIUiADA DE TRABAJO 

l.- Anteceden ter. his t6r ico!I 

2.· Tratado de Verenllcs y la Conferencia de Washington 

3.- Lcgislacione:; extrnnjcras 

n), - Derecho Al<•mán 

b),· Derecho ltaliono 

e),- Derecho Belga 

d).- Derecho Espa~ol 

4.- Jornada de trabajo en el Derecho Mexicano 

a).- Antecedentes hlst6ricos 

b).- Distinci6n entre jornada diurna, nocturna y 

mixta. 

e). - Principio de la jornada máxima 

d).- Cam¡>o de aplicación de la ley 

e).- Principio del trabajo efectivo 

f).- Principio de la jornada humanitaria 

g). - Excepciones de la Ley federal del Trabajo 
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I.A JORNADA DE TRA!lAJO 

L • ANTECEDENTES HlSTORICOS 

En ln antigucdad hllmi l laro11 y l'flcnrnccieron td tr;1ba

jo, era entonce¡¡ la l!nciedad ~ucrrcrn y la victoria se consider~ 

ba como la única ful'ntc de fortuna, de honra y de estl.rnaci6n pú~ 

blica. Los vencidos quedaban n merced de 1 vencedor y se convertian 

en esclavos. 

La esclavitud nació casi al mismo tiempo que ln huma

nidad daba el primer paso al caiuino de la civilizaci.6n, cuando -

nació la idea de propiedad y las tribus nómadas pasaron a ser s~ 

dentarias. 

La esclnvi tud fue un p..iso n•~cesarlo en el camino hacia 

el progreso y ya no se deotruía al enPintgo, se la hacia trabajar 

y producir. Así que no es de ~xtranar que los filósofos antiguos 

la justificaran y la creyeran necesaria y así se caructeriz6 la 

edad antigua por la esclavitud. Y.n la edad v~dia pasa a ser la ser 

vidun:.bre el rugo característico,. y así el felld11lismo creli con el 

nombre de sie,rvo un individuo no libre, pero ya con la calidad de 

horr.bre y no de "cosa" como en la antiguedad, subordlnado a las car 

gas de la propiedad, jurídican~nte atado a la tierra. 

En la edad media la rígida ordenación social encuentra 

su justificaci6n en la creencia de que el mundo es un todo ordena-
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do conforme a un plan, que se nieve seg6n las leyes y ordenaciones 

eternas, lns cunlca nncidns con el prlnclpio <le Dios tienen en Dios 

su referencia final. 

En cnta época la jornada de trahnjo solo estaba limitada 

por un fen6wenc f[slco, que ere la salida y ln puesta del sol, ya -

que no existin la !117. artificial que permitiera el trabajo nocturno 

de ilquí. que se le J lainnrn .\ornada 1\e sol ;J sol. 

A 1(1 extinción del régimen corporativo y una vez proclnlll!!. 

da ln libHtad industrial vino la situnci6n contrnrin 11 la que había 

itr.perado hasta ent(>nccs, y la cleterminaci6n dt~ la jornada de trnbajo 

quedó sujeta o ln voluntad de las partus contratantes, en la que el 

Estado no dcbín intervenir, sino como guardián para hacer cumplir -

lo pectado. 

Durante loa cincuenta últimos af\os se ha producido un cam 

hio notable en materia de trabajo y de tiempo libre. 

En el siglo XIX y en la primera parte del presente, en -

la ll11lyor parte de los Estlldos industrialeu predominaba una "rcligi6n 

del trabajo". La oposición a la reducción de las lnrgus horas de tr~ 

bajo que prevalecian en coa época se basaba no solarr,entc en su posi

ble costo y en sus consecuencias econ6micas, oino tambifin en la tesis 

de que el ticn~o libre era peligroso para los trabnjadores. t~chas de 

las personas que ejercían eutorida<l temian que los trabajadores util! 

zaran su tiempo libre para beber o para dedicarse a otras actividades 

censurables, sin darse cuenta de que probablemente esnti actividades -
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eran el resultado de las miscrnblea condiciones de vidn que pre· 

dominaban tanto en el trabajo como en el hogar. 

il<'y raran vece~ se exprcsnn esas opiniones. Sl~ huaca 

el tiempo libre no s61o p0r si nd~rno, sino por lns posibilidades 

que ofrece para d 1.1.-snrrollP <'<'n.pl•~to de la penionnlld1.1d; pcrn:i_ 

te ¡¡ Jos trnbnjndoreH dedicar una parte razonable de su tiempo -

al hogar y a ln fllrnili.l, a IM! i1ctivirlaJes de 111 co1'.tlllidml, a las 

activi<ladca recreativas por lnu que se interesen y que caten en -

cond!.ciones <le prnctlcar y n su propia cvol11ci611. (1) 

Antinunwente la jornada <le trabajo tonía como l[mltes 

la salida y la puc,sta <ld sol. Había patrones que obligaban a los 

trnbujndoreB o sobrepasar t•sc 1 fmí te cum1do así les conv(!n!.n, sa

cri fican<lo sus horas de reposo por el mísero jornal, no habla r(!· 

gla p.1ra fijar el 1 fml te dd núrr.ero de hor<1!1 que debían prestar • 

sus servicios los trabajadorer.. llnjo el principio de ln autonon.ía 

de la voluntad, ern posible la cxtensi6n ilimitado de la jornada 

de trabajo y ful! el lfb(·ralisuo quien mfts enconadnn.ente se opuso 

a la reglamcntaci6n laboral, scnalando que el hombre es libre y -

con,o prohibirle que trab•ljc durante diez, doce o quince horas? no 

equivaldría esa prohlbición a impedirle que obtenga una ganancia -

lícito? la li~!taci6n de la jornada traerft consigo la reducci6n de 

las posibi lídadcs de ganancia y es por tanto incon;patiblc con la • 

libertad natural d1d hombre, con euta hhbilcs razones y saHendo en 

defensa así Je loli 11ismos trabajndoren, consiguí6 el liberalismo du 

1).- Revista Mexicana del Trabajo. 1970 
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rnnte el siglo pasado detener la reglamentnci6n laboral. (2) 

Scnala el maestro Mario de ln Cuevu que "Roberto Owen 

fué el primel'l' que intentó en sus cstnblcdmientoll de Ncw I.nnark 

la reducción de la jornada. Su ejemplo, no obst;1nte ta actl.vn pr!?. 

pagnndn dc1rnrrol ladn, no tuvo eco en d pllrlarrcnto inglés y s61o 

en algunas industriirn, como en ln de hilados y tejidos, se fij6 -

en once horas lll jornada máxim11. 

Con 1011 decretos de la convención francesa de l8l18 se 

cfcctu6 un nuevo intentn de re¡~lamentaci6n y no faltaron desde CJ! 

tonccs liw pt~ticionca obrcr111; en pr() de la rcglan.entaci6n siendo 

las más ln;portnntes lus de los partidos alen:nnes, programnu de Ei! 

enach, Got:ha y sobre todo In contenida en el Erfurtt de 1891". (3) 

Posteriormente n Owen se sigu16 luchando por que ne re-

dujcrn 111 jornada de trah,1jo h11biéndo logrado algunos trabajadores 

dr; detcrnilnadas ram.:ir. o catcgodan, como los de la construcción en 

Australia que se éSt:ableciera la jornada de ocho horas, como resul-

tado dc~cuerdos y de laudos arbitrales, us[ como tan~ifin en algunas 

partes de los Estados que integran la Uni6n Americana y en el Reino 

Unido, para los mineros en 1908 se establcci6 la jornada de ocho ho-

ras. 

2).- Alfredo L. Palacios.- "El Nuevo Derechd' 

3). - Mario de la Cueva. - "Derecho Mexicano del trabajo11 

plig, 596. Toirn I 
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2. - TRATADO DE VERSAl~LES Y .J..~ COHFERENClA DE WASIHNGTON 

Aunqu(' algunos í;rll)l('S de trabajadores en distintos pn.f 

ses habían legrad" reducir ('l n(unero de i1oras en cniprcsas industri~ 

les de varios países, lo opinión púhllcn siguió siendo en general -

hostil o cxc~pllca en relacl6n al establecimiento de una jornada de 

trabajo de ocho horas. "c,,n exccpd ón de Urur,u;1y, que desde 1915 fi. 

j6 en ocho horn1 el mdxlffio de la jornada diorin y de los Estados Sud 

americanos que le si¡tui.1'rm1, nín¡::ún otH• estado habfa lc.gíslado sobre 

el particular''. (4) 

Durante Ja gucn-n de 1914-1918, en las conferencias de -

delegados de los trabajadores, ne cxigl6 el estableclPicnto de la -

jornada de <icho hor11;;. 

En ·~se período uuchas pcr¡¡onas hnb[an trabnjnco durante 

un nún.ero excesivo .Je horas p:1ra hacer frente a la dcnandn de n.unl

ciones y suroini stros y S<' habí.1 deu·.ostrodo que a la larga, una ex

tensí6n indebid11 del nún.{•ro dC' horas era contraproducente, La fati

ga reducía la productividad en un grado tnl que a llienudo era posible 

obtener una producción igual en un día de trabajo mis corto y ~odia 

disminu.irse el grado de auscntismo n.e<liante la concesi6n ocasiona) 

de alguno¡; dian libres. Varios gobiernos prometieron que la jornada 

de ocho horas se establecería después de la guerra, Por este motivo, 

en el Tratado de Paz, en la parte dedicada n ln constituci6n de la -

Organi.zaci6n Internacional dd Trabajo, Be expres6 que "la adopci6n 

4).- Mario de la Cueva,- Ob,Cit. plíg. 596 
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de una jornada de ocho horas o de una Sclll<lna de cuarenta y ocho -

horas, era el objetivo que deberla perseguirse en los lugares don 

de aún no se hubiera alcanzado". Este tema fué incluido en la or

den del día de la primera reuni6n de la Conferencia Internacional 

del Trabajo que se celehr6 en Washington en 1919, y el principio -

de l 11 jornada de ocho horas fue incorporado en el Primer Convenio 

adoptado por la Conferencia de Washin[\ton. 

En Washingtnn los ddegadoa habían esperado con optimi! 

mo que la ratiiicaci6n del Convenio sería casi inmediata y diepusi~ 

ron que los Estados Mien1broe que ratificaran el conveni,>, con exceE_ 

ci6n ae seis paises especlficndos, debcr!an poner en vigor sus .dis

posiciones a m&s tardar el primero de julio de 1921. Desafortunada

mente los resultados fueron distintos, nin enbargo, ln semana de CU! 

renta y ocho horas hizo progresos sensacionales en los anos poeteriQ. 

res a 1918. Entre el armisticio de noviembre de 1918 y la época en -

que se redactó el informe preparatorio de la Conferencia de Washing

ton ( agosto de 1919 ) Austria, Checoslovaquia, Dinamarca, Espa!l.B, -

Francia, Italia, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal y Suiza h~ 

b1an prOl'!llllgado leyes de ocho horas de distinto ca111po de aplicaci6n. 

La revolucl6n rusa ta111bién proclam6 la jornada de ocho horas de tra

bajo. El primer director de la O.I.T. Albert Thomas, pudo co111Unicar -

que 11 durante los anos de 1918-1919 ya sea por contratos colectivos -

o por leyes, la jornada de ocho horas ee hah!a convertido en realidad 

en la mayor parte de los paises industrializados". Hizo notar también 

que "la adop ci6n de la jornada de ocho horas en la mayor parte de -

los países, en algunos casos después de revoluciones internas en 
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gran escala, y en otros como resultado del movillliento de solJ

daridad social que surgi6 después de la guerra, constituía una 

innovaci6n sin precedentes y que casi superaba todas lao espera.!!. 

zas. 

Sin err.bargo, si bien en la pr~ctica la semana de cua

renta y ocho horas hada progresos satisfactorios, en cambio no 

Ee confinnaron las esperanzas de una r!ipi.da ratificaci6n del con 

venio de Washington, lo que caus6 una grave dcsilusi6n. Albert -

Thomas había considerado que la rnti ficacl6n del convenio era la 

piedra de toque de la labor de la 0.1.T. Sin embargo a pesar de -

las promesas hechas por Ja mayor parte de los gobiernos y los Pª!. 

tidos políticos de los estados industriales, no fue posible obte

ner la ratificación incondicional en ning6n pars industrial. 

El maestro Trucha Urbina al respecto del Tratado de Ve!, 

salles senala que nuestro artículo 123 de la Constituci6n Mexicana 

del 5 de febrero de 1917 se proyect6 en el Derecho Internacional 

que recogi6 sus normlls protectoras de los trabajarloren y tutelares 

de los mismos y afirma que después d~ la primera guerra 111Undial, que 

termin6 con la firma del Tratado de Paz de Versalles, los constitu-

yentes europeos y americanos encontraron que los postulados del Tra

tado habían sido perfectamente descritos con anterioridad ,por nuestra 

Constituci6n, reiterando que esta tesis respecto a la influencia que 

ejerci6 la Constituci6n Mexicana de 1917 en el Tratado de Paz de Ve! 

salles y en posteriores constituciones, aportando nuevos informes de 

quienes tuvieron participación en la elaboraci6n de la parte XIII 
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del Tratado, ya que la prioridad de la misma ha aido reconocida 

por eminentes publicistas europeos y americanos, lo que implica 

el conocimiento que se tenía de nuestra ley de leyes. 

3. • LEGISl.ACTONF.S F.XTRANJf.RAS 

a) . - DERECHO ALEMAN 

l.a apli caci6n dl'l principio de 111 Jornada de ocho ho

ras no fu& general en el estado olcmfin pues se aceptaron numero

sas excepciones de car~cter general y otros pnrn trabajos deter

minados, así se 1mt0riz6 el 11umcntCl lrnnta diez horas: a) Por a-

cuerdo ''ntrc tr.1b;1jadores y patrones hecho conatnr en contrato -

colectivo. b) A falt~ de contrato colectivo el patrón podía sol! 

citar de la ilutoridad del trab11jo el aumento de ta jornad11. c) P! 

ra aquellas industrias en que existiern demanda no satisfecha de 

trabajadores. d) Por necesidades tficnicas de la empresa. 

Se penni t(a en el derecho alemán en la introducción -

de la jornada de ocho horas un aumento aún cuando sobrepasara las 

diez horas en caso de necesidad, entendl6ndose por tal aquello& e~ 

sos en los cuales sin la prolongaci6n de la jornada, no fuera posible 

evitar danos graves para la empresa, cuando se corria el peligro -

de que se perdieran materias pri.mas o productos que se hubieren em

pezado a fabricar o bien cuando lo exigiera el bienestar de la co--

1 ec ti vi dad. 

Sei'lala el maestro de la Cueva, que " la legislación ale-
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mana mejor6 la legislación de Washington en cuanto que, además 

de los obreros de la industria, incluyó a los empleados; dejó 

fuera a otros grupos a los campesinos y domésticos. 

Al igual que ln convención ndopt6 el principio del -

trabajo efcctlvo, dP. nnncr.i que cm po3iblc C<lmpensar las cua-

renta )' ocho horas a la 1w¡nnna scg(m conviniera a Jon intereses 

del patrono y también, c11;111do en un d[n no .Ge cotnplctnran las -

ocho horas, debla agrecarsc el ticn~o libre faltnntc a la jorn! 

da en lot; siguícntes días. 

Ln legislación no podía satisfacer lns necesidades -

del proletariado, pues por una parte lan numerosas excepciones -

hicieron, bien pronto que la jornada se elevara a diez horas y 

por otra, a6n ente limite podía ocr sobrepasado". (5) 

b) . - DERECHO 1 TALI ANO 

La primera rcglamcntaci6n que se hizo en Italia so

bre la limitación de la jornada de trabajo, se decretó el 15 de 

mayo de 1919, fijó la duración de la jornada en ocho horas de -

trabajo, incluía solamente a los tranviarios, ferrocarrileros y 

a los empleados en la navegaci6n. 

Después de este decreto, se legisló y reglamentó al -

respecto, así en In ley del 15 de marzo de 1923 se incluyeron a 

trabajadores y· empleados de diversas romas, como se excluyó a -

5).- Mario de la Cueva.- Ob.Cit. plg. 660 
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los empleados domésticos, a li)tl agentes vlajcros y n los direc

tivos de empresas. En algunos nrt!culos rlc esta ley se senalan 

las excepciones 11 ln duraci 6n de la jornnda de ocho horas: l. -

Llegar a un acuerdo los trobajn<lorcs y loB patrones para prolon

gar la jornada en los trabajos de prepnruci6n y mantenimiento de 

la maquinaria, 2.- Cuando lle hnya llegado t11mbién 11 un acuerdo C!l 

trc trabajadores y patroneii para prolongar la jornada siempre y 

cuando no sean m/111 de dos horas d·Jariao, ni doce n la sc11U1na y -

que se ind011mi.cc a los trabajadores con la c:antidad del 104 del 

salario correspondiente a lashorns de jornada ordinaria. 3.- La 

jornada se podr! prolongar en los casos de siniestro es decir,

de peligro inminente en que peligre au propia vida o la de lae· 

dcm6s peraonas o amenace a la producci6n. 4.- La jornada puede 

prolongarse, por decreto del ministro del trabajo para determin.!!, 

da rama de ln industria. 

Por lo que ne refiere a la jornada en el trabajo agr.f 

cola y forestal, en el reglamento ee consideraron las ocho horas 

de trabajo efectivo, es to es, que no se tomaban en cuenta ni el • 

tiempo para traeladaree al sitio del trabajo, ni los descansos. 

Se observa que en esta legislaci6n, ya se reconoce -

que es necesario pagarse un salario adicional cuando exista un -

su.mento en la jornada de trabajo, salvo las excepciones ya menci.e_ 

nadas. 
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e) • - DERECHO BELGA 

Por el ano de 1843, hubo intentos de limitar la dur!! 

ci.6n de la jornada y es hnsto 1909 cuando se dictó una ley fi. j ª!!. 

do como máximo lo jornada de 9 hN·ns pnrn los mineros. Con la i!!_ 

flucnci a de. 1 a convención de Washington naci6 la ley de 14 de j~ 

nio de 1921. 

La leg·i alnci6n Belga dlvitlc las empresas en tres grú

pos: a) Las que obligntorinmcnt<' quedan B01netid11s; b) Las que por 

decreto pueden incluirse e) Y las que quedan fuera, 

Importante disposici6n que tiende a restr.lngir el tr! 

bajo nocturno, {ue sennlada en esta legislaci6n toda vez que se 

estableci6 que la jornada de trabajo debe desarrollarse entre las 

seis y las 20 horas y además que el trabajo efectivo no podrd ex

ceder de 8 horas di.arias ni de cuarenta y ocho n la sel!lnna, esta

bleciendo varias excepciones, senalando que el estado e6lo queda

ba obligado cuando los establecimientos se encuentran organizados 

como empresas y no corr~ servicios públicos y además que las pers~ 

nas empleadas por las industrias no cataran protegidas por la le

gislaci6n, cuando ocupen puestos de dirccci6n o de confianza, se 

senala tambifo que deben pagarse con salario extra las horas su

plementarias siendo el 25% las dos primeras, del 507. para las su~ 

secuentes y del 100% para los domingos. En casos de guerra o de -

acontecimientos que constituyen un peligro para la seguridad na-

ciona7., puede suspenderse la vigencia de la ley. Tornándose como 

tiempo efectivo de la jornada de trabajo el tiempo empleado por 
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el obrero para lleg11r al in tcrior de las minas de cnrb6n. 

d) • - DERECHO ESPA~OL 

En Es,pat1n sen:iln GARCIA OVlEDO, que existieron vnri!! 

das regl:iment11ci0110s n In jornada de trnbnjo desde 111 i.nstrucci6n 

de Felipe 11, que flj6 en ocho horas ln jornada <le trabajo en In 

industria, el 27 de diciembre de 1910, ne clabor6 mia ley que fi

jó en 9 hornr. la jornada para laboren auht:t•rrfl!H?an y de 9 y media 

horas para superficie, para los trnhnjndores mlueron; por decreto 

de 29 de agosto de 1913, oe cstohleci6 lu jornada de 60 horas se

manales para la ind1111trl11 textil, posteriormente el 22 de junio -

de 191/i por reglamento se fl jó como jornada de 9 horas para los -

peones mi.ne ros. 

Se decret6 el 3 de abri 1 de 1919 la pri111cra rcglament! 

cl.6n total que fue sustituida posteriormente por la ley de julio 

de 1.931, (i j.tudo en ocho horns como máximo la jornada de trabajo 

pudiéndose distribuir 111 jornada en la semana a condici.6n de que 

no sobrepasen dL~ 48 horas quedando excluidos de esta reglmncnta

ci6n los directores, gerentes y altos funcionarios de las empre

sas, así como los domésticos, guardas rurales y lás personas de

dicadas a cuidar ganado, en la reglamentaci6n de 1931, se establ.!!_ 

ci6 que para las personas que trabajaran en el interior de las -

minas, ser{a una jornada de 7 horas y por el contrario se permitía 

el aumento del .trabajo extraordinario para otros trabajos. 
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4, - JORNADA DE TRABAJO F.N El. OERJ:CHO MEXICANO 

11) .- ANn:cr:nirnn:s llISTORICOS 

En las "t.cyco de Indiau", se cncucntrn la parte más 

importante de la lcglalocí6n de Esa 6pucn. Estas leyes, hicle

ron p0r cl!'var el nivel de loa !.ndios y contienen muclllls dispo

siciones sobre la jornada de trnbnjo. Sin embargo es justo men

cionar a este respecto, lo que era la realidad en los vlrrelna

tor. de lil Nueva E11pana, t'n los <:ualca jaml1s llegaron a hacerse -

efectivas estas nobles y dcRlntercsadas legislaciones. A los in

dioG ndcmhs dt• que !H' l<'s d(•spoj6 de 11u6 vastos territorios con 

la conquist~1, 1H' les eaclav!.z6, somctilmdolos 11 las faenas más du 

ras, tanto en el campo como en !na minas y en las ciudades. 

Estuvo n punto de nncer el derecho del trabajo, en el 

Con11ti tuyente de 1857, al poner-se a discusión el artículo 4 del 

proyecto de constituci6n, referente a 111 libertad de industria y 

trabajo, puso de n~nificsto Vallartn en su discurso, los lllllles -

del tiempo y hnbl6 de In necesidad de acudir en auxilio de las -

clases labornntes, expuso los principios del socialismo y cuando 

todo hacia pensar que iba a concluir en la necesidad de un dere

cho dd trabajo, confundi6 el problema de la libertad de indu:itria 

con el de protecci6n del trabajo. 

Así pues, en ningún momento se lhn1t6 la jornada de -

trabajo, pues los liberales de 1857 consideraban que no debería 

ser limitada la jornada de trabajo ya que si se limitaba, se le 
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estaría prohibiendo una gnnnncia l[cita al trabajador. 

A principios de este siglo se le ~mpez6 a criticar 

al liberalismo, diciendo que al trabajador apenas si se le daba 

tiempo parn dormir lo cual era imcmnpatiblc con su naturaleza h~ 

mana, porque entonces aolo viviría para trabajar, comer y dormir. 

Este fue uno de los mla enconados debates entre los que estaban 

de acuerdo con este pensamiento y los liberales. 

A pesar del cambio de la pol[tica en los nuevos esta

dos y de la derrota de los liberales, encontraron los industria

les nuevas razones para oponerse a la limitac i6n de la jornada -

de trabajo, y decían que la rcducci6n iba a tmcrconsigo una di! 

minuci6n en la pro<lucci6n; la industria nacional, scgu1an dicie_!! 

do va a quedar en desventaja con aquellos países que no adopten 

estos medios, adcm!1s al hacerlo dcbcríu haber un acuerdo intern_!! 

cional, loa trabajadores por su parte consideraron que la rcduc

ci6n de la jornada de trabajo no traería consigo una disminuci6n 

en la producci6n, sino todo lo contrario, pues el hombre que tra

baja 16 horas diarias su trabajo es de mala calidad, pues el tra

bajo excesivo nunca puede llegar a ser eficiente y lo que se pier 

de en tiempo, se gana en calidad, vendrá entonces una compensaci6n 

y probablemente un aumento en la producci6n. 

Al triunfar la revoluci6n constitucionalista, comanda

da por Don Venustiano Carranza, el paso a seguir era la organiza

ci6n del gobierno sobre lae baecs políticas y sociales cstableci-
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das dunintc la lucha armada en abierta pugna con la Constltu

ci6n liberal de 1857. Don Vcnustiano Carranza convoc6 a un CO! 

grcso por medio de dos d~crctos de fecha 14 y 19 de septiembre 

de 1916, paro la reunión de un Congreso Constituyente en la Ci! 

dad de Qucrl'taro el lo. de diciembre de ese mismo ario. El Congr.!:: 

so deberla terminar sus lnhoren el 31 de enero de 1917, siendo su 

finalidad principal reformar la Conatib1ci6n de 1857, en los ar

tículos que ya no se ajustaran a las necesidades y aspiracioncd 

populares. 

''En la sesión de 26 de diciembre de 1916, se di6 lec

tura al tercer dict.fünen referente al proyecto del artículo So. -

de la Constituci6n. Con Ja lectura del dict4men sobre dicho ar-

tículo, que fue adicionado con tres garantías, no de tipo indiv!, 

dual, sino social: la jornada de trabajo no debe exceder de ocho 

horas, la prohibici6n de trabajo nocturno industrial para muje

res y menorc!l y el descanso hcbdomadari o, se ori gin6 la ges taci6n 

del derecho consti t.ucional del trabajo; iniciándose el debate que 

transforma radicalmente el viejo sistema político constitucional. 

As! naci6 en la Constituci6n de 1917 y en el mundo ju

ddico el nuevo derecho social en normas fundamentales de la más -

alta jerarquía, por encima del derecho público y del derecho priva 

do al ponerse, además, en roanos del proletariado, el porvenir de -

nuestra patria. Por tanto, fué la primera y única en cinco conti-

nentes que recogi6 los anhelos de la clase obrera y que proclam6 

la intervcnci6n del Estado en la vida econ6mica, en funci6n revo-
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lucionari.11 dt! protccci6n y rcivindicnci6n de aquella clasr. dn -

todos los ec m6mícamcntc débiles". (6) 

E lcgl.slador Con11tituycntc fue movido para incluir 

dentro de la CarLt Magna, concrctatncntc dentro de su articulo 

123, disposi ·iones relativas oobrc ln jornada m!ixi.ma de traba-

jo para sati fncer los reclnmos de la natural<!zn humana. 

As( del Congreso Constltuyrntc de Querétaro, nace li 

Const1tuci6n Pol!ticn de loo Estados Unidos Mexicanos, que es -

la l'rirncr11 Constituci6n en el mundo que consagra principios so-

cinles y qu son los que dan protecci6n a los econ6micnmcnte d~ 

b iles. Oich Constituci 6n con c i cr tas roodi ficac iones es la que-

nos rige en la actunlldnd, 

El csp{ritu social proteccionista del Constituyente 

de Querétan1 plnsllllldo en el artículo 123, en relaci6n con el tr.!! 

bajo de la 1ujcr ha sido cambiado radicalmente con las reformas 

que sufri6 nuestra Carta Magna por decreto de 27 de diciembre de 

1974 y que t!ntr6 en vigor el primero de enero de 1975, al otor--

gar igualda•I de derechos a la mujer, sustituyendo el privl.lcgio 

que le otor ~6 el Constituyente de 1917 dada su naturaleza procre!!_ 

tiva, por u1 derecho igualitario en relaci6n al sexo masculino -

al no prohi irle laborar tiempo extraordinario, según se dcspren 

de del art(culo 123 fracci6n XI Constitucional actualmente re-

for¡rdlda y q e dice "Cuando por circunstnnclns extraordinarias d~ 

6),- Albetto Trucha Urbina.- Nuevo Derecho del Trabajo 
pligs.J6 y 145 



ban aumentarse lns horas de jornada, se nbonarll como salario del 

t.iempo excedente un 10CJ7, mlls de lo fijado para las horas normalee. 

En ning6n caso el trabajo extraordinaria podrll exceder de tres hg 

ras diarias, ni de tres veces conoccutivas. Los menores de 16 ai'los 

no ser1ín admí tidos en cst11 clanc de trabajo." Como se observa, se 

esta permitiendo o la mujer trabnjar horas extraordinarias, despo

j1índola del privilegio que le otor8aba ln Constituci6n de 1917, ya 

que no era dcr.cr1minaci6n por rnz6n de sexo, sino ni!is bien tutela 

y protecci6n, dada 611 condici6n de ll\ljeto activo en la rcproducci.6n. 

Consecuentemente se derogan los artículos 168, 169 y se 

reforman los artículos 166, 167 y 170 de la Ley Federal del Traba

jo, 

b).- DISTlNCION ENTRE JORNADA DIURNA, NOCTIIRNA Y MIXTA 

En su artículo 60 la Nucvn Ley Federal del Trabajo, re· 

glamenta los preceptos constitucionales oobre las diferentes jorn! 

das que reconoce y que son: 

a).- Jornada diurna que es la comprendida entre las·· 

seis y las veinte horas. 

b).- Jornad11 nocturna que es la comprendida entre las 

veinte y las seis horns. 

c). - Jornada mixta regulada por la ley y es la que CO,!!! 

prende ¡>erfodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, sic_!!! 

pre que el período nocturna sea menor de tres horas y media, pu(;s 

si comprende tres horas y media o tlk~s, se rnputará como jornada -
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nocturna. 

El 11rtí.c11lo 61 de esta misma ley, nos habla sobre la 

duraci6n rntixim11 de c;'ldn jornada siendo ln oiguicntc: ocho horas 

la diurna, siete 111 nocturna y siete horas y media ln mixta. 

A6n cuando la jornada mixtu no se encuentra cstnblc

cldad en 111 Conetltución, es sin embargo una necesidad y se fl!l 

cuentra perfectmncntc de acuerdo con lao disposiciones del ar

tículo 123 Conatituclonnl. 

e),- PRINCIPIO DE LA JORNADA MAXIHA 

Actualmente nuestra lcgislaci6n de trabajo descansa 

sobre el prlncl.pio de libertad, reconocida en una doble forma, -

por un lado deja a la voluntad de cada sujeto el dedicarse al 

trabajo que le acomode mejor, y por otro lado, que a nadie se 

le puede forzar a trabajar sin la justa retribuci6n. 

En la Constituci6n Mexicana de 1917 en su artículo 

123 fracci6n 1 eetablcce la jornada mflxima de ocho horas, este 

es el primer precepto que se elev6 a la categoria de norma c::on!_ 

titucional, lo cual significa que es un máximo qu_c no puede ser 

sobrepasado. 

El artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, nos di

ce que el trabajador y el patr6n fijarán la duraci6n de la jorn_! 

da de trabajo,. sin que puedan exceder de loe máximos legales. 
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Como hemos visto la Constituci6n y la Ley en la jor

nada de trabajo, solamente regulan los máximos en ningún momen

to hacen alus16n sobre loa m(nimos, ya que con esto quiere decir 

que con la jornada que pacten las parteo no necesariamente debe 

ser de ocho horas, sino que puede ser un período menor. 

F.xi ate prohi bic 16n de pactar la jornada máxima por -

mAs de ocho horaá y en caso de que as{ se estipule en el contra

to, no producirá efecto legal alguno por tratarse de disposiciones 

de 6rden público como lo establece el articulo 5o. fr3cci6n 111 

de la Ley Federal del Trabajo. 

La limitación de la jornada de trabajo tiene como pri!! 

cipal finalidad la de evitar el excesivo desgaste de la energía -

del trabajador y ademns pennitirsele que diariamente tenga el su

ficiente tiempo libre para instruirse o dedicarlo a su familia, 

d).- CAMPO DE APLICAClON DE LA LEY 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, se inicia, además 

de senalar su observancia general en toda la República y que • 

rige únicamente las relaciones de trabajo comprendidas en el a• 

pareado "A" del artículo 123 de 111 Constituci6n Política Mexic_! 

na, con una declaraci6n sobre que las normas de trabajo tienden 

a conseiuir el equilibrio y la justicia social en las relaciones 

entre trabajadores y patrones, Que el trabajo es un derecho y un 

deber social. No es artículo de cC111Crcio, exige respeto para las 

libertades y dignidad de quien lo presta, y debe efectuarse en -



condiciones que aseguren la vida, la snlud y un nivel económi-

co decoroso parn el trahajndor y su fnmllln y que no podrAn es-

tahlecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de ra-

za, sexo, edad, credo religioso, doctrina pol!tica o cond1ci6n -

social. 

Las di aposiciones de la Nuevn ley son de 6rden públi-

co, lo cual quiere decir que los trabajadores no podrAn renunciar 

n sus derechos, beneficios o prerrogativas. 

e),- PRINCIPIO DEL TRABAJO EFECTIVO 

Nuestra Ley Federal del Trabajo sci'lala en su art!cu-

lo 58 que "jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el -

trabajador esta a disposic.i6n del patrón para prestar su traba-

jd' , Es te 1.munc i ado fue discutido por los abogados representan-

tes de empresas sei'lalando que, deber!a entenderse por trabajo -

efectivo el tiempo durante el cual el trabajador preste el ser-

vicio, y no cuando se encuentra a disposición del patrón para -

prestar su trabajo, in~onl~ndolc al trabajador los riesgos de la 

empresa, dado el caso que si durante la jornada de trabajo se 

produce una interrupción de energfJlel6ctrica, el ~apso de la in-

terrupci6n no se computar1a como horas laboradás, sino que s.e ten 

dr!a que reponer por parte del trabajador ese tiempo perdido. 
\ 

Este punto de vista que como seftalamos era patronal, -

cargaba sobre los hombros del trabajador un riesgo propio de la 

empresa, por lo que al reformarse y quedar plasmado como actual-
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mente se encuentra en nuestra ley, con la iden de justicia social 

y por los requerimientos de un trabnjo cada vez mlis tl!cnico y ª&.!! 

bindor que reclama del trabajador unn prepnraci6n y una atenci6n 

esmerada que si no implica un mayor desgaste de energía frsicn, -

si prowca una tensi6n psíquica mas grave, adcmlis de que el hombre 

de nuestros días se encuentra rodeado de mayores exigencias soci!!_ 

lee y culturales a las que debe dedicar un tiempo mlis largo que 

en el pasado, ya que si no los satisface pierde su condici6n de·· 

ente social. 

f). • PRINCI PlO m: l.A .JORNADA HUMANITARIA, 

F.1 acercnmiento a la Caz social de los derechos humanos 

se opera internacionnlmlmte, con pretensiones de uni.versalidad, a 

trav6s del Tratado de Vcrsnllcs, no en forma directa, pues no se 

hace menci6n global de los derechos humanos en el pacto de la Socic 

dad de las Naciones aprobado en m1e11tro país, oino parcialmente a 

trav~s de la creac i6n de un orgnni amo especia U zado. que fue la or 
ganizaci6n Internacional del Trabajo. Por su intermcdlaci6n se • 

logr6 un avance no tanto a trav~s de postulados solamente proclam! 

dos y difícilmente cumplidos, sino por la incorporaci6n al derecho 

interno de los pa!ses de normas parejas que constituyen la trama • 

positiva de una eficaz internacionalizaci6n. 

La famosa parte XIII del Tratado marc6 un punto de part.!, 

da para el establecimiento en el mundo de condiciones que posibil!. 
, 

ten la justicia social, necesaria para el logro de la paz interna-

cional. El programa es amplio, no solo de incorporaci6n de las -
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instituciones del derecho r1el trabajo, sino tnmb!.~n ln previsión 

contra las contingencias sociales de dcsocupaci6n, vejez e inval! 

dez. 

El principio rector, que condensa la concepci6n funda

mental de la dignidad humnnn, en el despliegue de In energía la

borativn, se enuncia al proclamar que el trabajo no debe ser CO.!!, 

sidcrado simplC'mente como una mercancía o artículo de comercio. 

Un paso fundamental fue dado al tfirmino de tn segunda -

guerra mundial, movimi.cnto bélico que, como 111 gran contienda de 

1914-18, conmovió .1 los esp{rituo y llevó n los estadistas a bus 

car í6rmula de nupcrnc.ión en l~l camino hacia la consolidación de 

los derechos clAsicos y la ampliación con los nuevos derechos de 

tl.po social. 

En nuestra Cons ti tuc i6n se ha establecido en e 1 artÍC.!:!, 

lo 123, f:racci6n XXVII inciso a) y que a la letra dice que: 11 B! 

rAn condiciones nul11s y no obllgarán a los contrayentes aunque 

se expresen en el contrato: a) Las que estipulen una jornada 

inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole del traba

jo''. Es de hacerse notar que nuestra legislnci6n constitucional 

fué una de las primeras que estableció lo referente al principio 

de la jornada humanitaria. 

Se deja a criterio de las Juntas de Conciliací6n y A! 

bitraje In decisión de casos concretos que se presenten cuando 

concurran circunstancias tales como el peligro para la salud y 

la vida, el exceso de encri:l'.a requerida en comparaci6n con otros 



trabajos, la tensión nerviosa y otras semejantes, para se~alar 

cual es el n6mcro de horas para la jornada de trabajo humnnit! 

ria. 

g). - EXCEPCIONES DE LA LEY FEDERAL DEI. TRABAJO. 

El principio universal de la Jornada de ocho horas de 

trabnjo no puede aceptarse como un concepto rígido encerrado en 

un molde de hierro, sobre el culll no puede ad111itirse ninguna fl~ 

xibilidad; nino por el contrario siendo 111 misión del derecho -

del trabajo proteger al trabajador, le es necesario tomar en -

cuenta las circunstnnclns extraordinarias y la naturaleza del -

trabajo sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces 

en una semana, como se nslcnt.1 en la ley reglmnentnria del arti

culo 123 [racci6n XI Constitucional, con la debida retribuci6n 

de un 1007. más del salario que corresponda a las horas trabaja

das. 
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JORNADA EKTRAORDtNARIA DE TRABAJO 

l.- CONCEPTO DE SERVICIO EXTRAORDINARIO. 

Existen diversos autores que tratan de definir lo que 

se debe entender por servicio extraordinario y asi tenemos que: 

El maestro Mario de la Cueva define el servicio extra 

ordinario como "la jornada extraordinaria o de horas extras de 

trabajo, a la pro1ongac16n, por circunstancias extraordinarias -

del tiempo durante el cual el trabajador esta a disposici6n del 

patr6n". 

Por su parte el jurista argentino Juan De Pozzo defi

ne al servicio extraordinario y senala que: "constituye un pe-

riodo suplementario, pero q1Je tiene otra naturaleza '/ consecuen 

etas de la jornada ordinaria y obedece a causas distintas y tic 

ne diferente finalidad." 

La reviata mexicana del trabajo editada por la Secre

tarla del Trabajo y Previsi6n Social, tambilm define el servi·

cio extraordinario y senal.1 que "por servicio extraordinario en 

tendemos aquel que por necesidades especiales de la empresa o 

incluso conveniencia del trabajador aceptada por el empresario, 

exceden del U.mite máximo impuEsto legalmente y se remuneran en 

cantidad superior a las horas ordinarias." 

Nuestra Constitución en su articulo 123 fracci6n XI -

scllala que "cuando por circunstancias extraordinarias deban au

mentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el 
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tiempo excedente un 1007. más de lo fijndo paro los horns normales." 

Como es de obscrvnrse no se define concretamente el servicio cxtr!!_ 

ordinario, sino que scnala los principios que el Congreso Constit! 

yente estimb como fundamentales pnrn ln nmpliaci6n de la jornada 

normal de trnbnjo. 

La Ley Rcgl:nnentaria del articulo 123 constitucional, s~ 

nala en su articulo 66, cuando debe prolongarse la jornada normal 

de trabajo. 

Articulo 66 "Podrá tambilln prolongarse la jornada de tr_I! 

bajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 

horas diarias ni de tres veces en una semana". 

Tambi6n se observa del articulo antes transcrito que no 

di definici6n concreta de lo que debe entenderse por servicio ex-

traordinorio, scnalando cuando. se puede prolongar la jornada normal 

de trabajo. 

2. - CONCEPTO DE CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS. 

Podemos definir a las circunstancias extraordinarias co

mo el accidente de tiempo, lugar o modo que esta u~ido de algún h! 

cho fuera del 6rden o regla común. 

El maestro Mario de la Cueva define a las circunstancias 

extraordinarias las que deben entenderse como todas las necesidades 

de 6rden técnico y todas las necesidades de carActer econ6mico, m2 

ti vadas por una mayor demanda de productos que obliguen a prolongar 

la jornada. 
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El articulo 711 de lo ley reglnml'.ntarin de 1931 hablaba 

de "circunstanc ins es pee io l t•s", r.iicntrnr. que 1 o fraccHm XI del 

articulo 123 constitucional hobln de circunetoncins extraordina

rias, existiendo difHenclaa de fondo y de formo, al estarse mo

dificando el precepto conatl.tucional. 1.a Constitución limita 

mhs las circunstnncfos al cali flcarlao de extraordinarias en ta.!! 

to que la ley de 1931 se refcrio o circunstancias especiales 

siendo mhs amplio el concepto 6ltlmo que el primero. 

Actualmente nuestra ley de 1970 habla de circunstancias 

extraordinarios t~rmino empleado por la fracción XI del articulo 

123 constitucional, sin definir que debemos entender por circuns

tancias extraordinarias ninguno de loo dos preceptos antes menci2 

nodos. 

3.- DURACIOO DEL SERVICIO EXTRAORDINARIO. 

El articulo 123 fracción I de la Constitución General de 

la República, fija la duracl.6n de la jornada máxima de ocho horas, 

en la Cracci6n XI del mencionado articulo en su párrafo segundo, 

senala que "en ningún caso el trabajo extraordinario podrli exceder 

de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas". 

La ley reglamentaria del precepto constitucional antes -

invocado nos dice en su articulo 66, que "podrfl prolongarse la jo!. 

nada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder de 

treo horas diarias ni de tres veces en una semana". 

Como es de notarse en los plirrafos antes descritos de los 
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preceptos Invocados, hny discrepancia entre el texto constltucio 

nnl y la ley r<',~lilmrntoria 11 este rcflpecto, dflndosc como cxplic.!!_ 

ci6n nl cnr;ihio de rc 1laccl6n que Be hizo c-n la ley, por la idea 

sustentada ('0 111 cxpo5ici6n de mntivos del proyecto d(! lo Secrc

tar1a de lndostrin, r:on1Prdo y Tr;1hajo cu el sentido de! que el -

precepto de la C0n~tlt11ción 1:011r:c11t111 r1?11lm<'ntc una jornadn dia· 

ri.1 de once hor.is liml t.~ndos(~ 11 que d cuarto dta se trnhajara 

solar.ientc ocho hor1rn, 

Con el c:imhio ele rcdnccHm 1lr:l precepto constitucional 

y q1wd11r como se cncucntrn en la Ley rc~.lomcntaria Sl' protege al 

trabajador de lo cxplotnci6n desmedida de que era objeto por el 

patrb:i. 

Tiene uno lmport11ncl11 tan grnndu en la lucha obrera la 

duracilin ele 1 n _jornndn Je trobajo que loc1 incl.dt•nteG de lo lucha 

por alc;rnz11rla h:rn sido 1011 que hnn dndo niayor cohesl.6n a la el!!, 

6C proletaria. 

11. - MANERA DE CCMPUTAR !.AS HORAS EXTRAORDINARIAS DE SF:RVICIO. 

El servicio extraordinarl o debe entenderse como la pr_2 

longac16n de la jornada, pero no como un empleo distinto, aún 

siendo derwmpcnado en la r.iimna empresa, la raz6n de que dicho 

servicio se pague con el doble del salario que corresponde a la 

jornada normal, estriba, por una parte en que se exlje del trn· 

bajador un esfuerzo mayor y por otra que la existencia de esa -

necesidad cxtraocdinaria en la empresa significa una utilidad P.!!. 
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ra la misma, que debe necesariamente p11g11r i:m forma extraordinn· 

ria. 

La ley reglnmcntarin senala que In jornada mfixima serl 

de 8 horas In diurno, sfetr la nocturna y siete horas y media 111 

mixta. Por lo qtH' se enti.ende también qu!! la jornada <le trali.ijo 

normal es el tiempo durante l.'l cual el trabajador est.'1 a disposJ. 

ci6n del patr6n para prestar nu trabnjo. 

Partiendo de (!Btos enu11ci11dos y tomándolos como base, 

en la jornada diurno el trnbnjndor cstnrl a dlsposicl6n del patrón 

durante ocho horas pora prestar su servicio, contando con media -

hora para tomnr r.ull al lmcntos cuando se trate de jornadas conti-

nuas, y tomlndoc;elc como tiempo efectivo de la jornada de trabajo 

cuand(l el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus • 

servicios. Por lo que si un trnbaj ador ha cump liúo con su ticm

por de jornada normal sea cual fuere el turno y encontrándose a 

disposici6n del patrón para prelltar su servicio hnbi6ndo cumplido 

con ello, el tiempo excedente de la jornada normal establecida d~ 

berá computarse corno horas extras de servicio, siempre y cuando 

no oe trate de un empleo df.stinto dentro de la misma empresa. 

5.- OBLIGACim DE PRESTAR EL SERVICIO EXTRAORDINARIO. 

La doctrina no hn sido uniforme en et problema de la • 

obligación de prestar el servicio extraordinario, algunos autores 

sostienen que si bien el patr6n puede acordar un servicio extraor 

dinario dentro de los limites máximos consignados en lo ley, no 

incurrirá en sanción al prolongar la jornada; lo mismo que si el 
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obrero se niegn a prestar el ncrvicio cxtrnor<l inario no i.ncurre 

en violnci6n de di:;po:dci6n legal ni Cal tn nl cumplimiento de sus 

obligaciones. Esta doctrina conduce 11 lo ulguicntc; cuando la 

ley autoriza In prolongación de la jornada ele trabajo por circun.::!_ 

tnncias extrnor<linnrlae, en rcnlidnd pcnnitc a trnbnjndores y a P! 

trones convenir en In prolongncl6n, pero no es un derecho que co

rresponda nl p.:itrlm ni una oblignci6n del trnbnjador, ln ley no -

impone la ohlig,1c!ón del tiempo cxtrnonlinnrio pero si los autor!, 

zn a consentir en In prolongncl6n, el servicio extraordinario es 

una consecuencia derivada de In relncl6n de trabajo que hace posi 

ble que en un contrato colectivo de trabajo, se estipule que los 

trabajadorca no estarán obl if111do1; 11 prcstnr el servicio extraord.!. 

nario. 

tn opin16n de 1.1 Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

es en el sentido de que la jornadn extrnordinnria de trabajo es -

una necesidad para las empresas y que si no prestaran ese servi-

cio los trabajadores de planta a 111 terminación de su jornada, 

tendrlan que utilizar personal distinto, lo cual <lanaria en muchos 

aspectos a la técnica de la producci6n. 

La ejecutoria <le la Suprema Corte habla del derecho del 

trabajador a negarse a prestar el servicio extraordinario, cuando 

exista justa causa y para el patr6n permite la prolongación de la 

jornada, pero con causn justificada y no al arbitrio del empresa

rio. 

En la práctica aún cuando la ley no impone la obligaci6n 

del tiempo extraordinario si los autoriza a consentir en una prolou 
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gaci6n de ln jornndn y el trnbnjador q~c se nlega a prestar el -

servicio extrnordinnrio, de manera por demás indebido e ilegal, 

el patr6n le rescinde su contrato de trabajo en base a la frac-

ci6n XI del articulo f17 de la ley reglamentaria que dice: "Son 

causas de rcRcislón de In reloci6n de trabajo sin rcsponaabilidad 

para el pntrón: desobedecer el trabajador al patrón o :1 sus re-

presentanten, s !.n causa jus ti f i cadn, siempre que se trate del trQ_ 

bajo contratado".· Considerando conveniente se adicione 11 dicha· 

fracción antes scnnlada lo siguiente: "dentro de 111 jornada nor

mal de trabajo". Ya que nl aplicarse esta fracción en los ténn.!. 

nos en que se encucntrn, se esta obligando de una forma muy sutil 

al trabajador a prestar el servicio extraordinario independiente

mente de que ex! st11n o no c l re u ns tanc los extraordinarias para que 

se preste ese servicio, 

6. - RETRTBUCHl~ DEL SERVICIO EXTRAORDINARIO. 

El articulo 123 Co11stitucional fracción XI as1 como los 

artlculos 67 y 68 de la ley reglamentaria, establecen que en el -

servicio extraordinario se pagarán las horas eKtraordinarias tra

bajadas, con un ci~nto por ciento más del salario que corresponda 

a las horas de la jornada nonnal y la prolongaci6n del tiempo ex

traordinario que exceda de nueve horas a la semana el patr6n está 

obligado a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscie~ 

tos por ciento más del salario o sen pago de salario triple sin 

liberar al patr6n de las sanciones a que se hace acreedor, csta-

blecidas en la propia ley. 



La doctrina disc1itió un.H:ho como dt~bcría d~• pngaree el 

servicio cxtrnordinarlu nsí como el excedente del servicio ex-

craordinario permitido y por una partu se dccrn que el trabaja

dor solo tcnln derecho de rcclomor los horna cxtrnord!narias tr! 

b.1jadas con el límite consti.t11clonr1l o sen el dt~ nueve horas se 

mannles, pcrdi~1Jn en beneficio del pntr6n el pago del exceden

te 1le L1& horai; cxtraonlínnrins tralrnjnd:rn, a re1;c•rv11 d~ Lmponer 

nl patrón la 1;;111ci6n ;1dmínl~itrat:iv;1 corrcspomllent.e; por otra -

parte, indep1•ntli cnt«mcnte d(• la nnnclón apl i c.1dn ;il patr(m, (!stc, 

0str1 ohl igado .1 pily .• ;r al t ratrn \ador el tol:itl de la9 horafl trab~ 

jadns, evitando con dio el enriqucdmicnto ilegítimo del patr6n, 

tom~1ndo e:;ta tt•sir; la Suprcl1la Corte di.' .Juf;li.eia al dictar sus -

f¡J) lofl, ~e11tantl<" jurí¡¡prudcncia al rcspe<:to. 

l.n L1•y Fedr.-r:il dL•l Tr;ihajo ••stahh?cc "º su artículo 65 

que "En los casos de olnil'Hlru u rieugo Inminente en que peligre 

1.1 vi da dl'l trab<1 jador, de sus compa11erou •) <lcl pntrón, o la ci<i!!_ 

tcncia mibm:t de 1<1 "wpr1.•1;a, J.1 jornada dt! trabajo po<lrft prolonga!:_ 

se por el tien;po t•:.i.rictame11t<' indispensable para evitar ctios ma

les". Este trabajo lle rl'l:ribui rá cumo lo indic<1 el artículo 67 

;:n s11 prl mer p{u:rafo i!l r.c11al ar quL· "l.is horan de trabajo a que 

se refiere el artículo 6~, ue retrihulrftn con una cantidad igual 

a la que correspon<l.::t a cada 1111:1 de las horas de la jornada", Con 

siderándose esta loin;:i de p.1go ,;n la ley reglamentaria, como una 

fl¡1;ep<.:i611 de la retribución dt>l servicio. Sin embargo, conside

ramos que f'c dt.•he remunerar como un servicio t!Xtrnordinario esp~ 

clal. 



Por lo que se reffere al pago del excedente de las horas 

extraordinarias do trabajo, en el artículo 123 no existe reglamen

tación n cine rP9pecto, Hin emlrnrgo en la Ley Federal del Trab.'.ljo 

si establece la forma do pa~o del excedente antes mencionado, en -

su artículo 68 pftrraÍl' fl•.>¡\u111lo que dice: "In prolcnp,:ic l.Jn del t iem 

po extrnonli11arlo que. "xceda 1le 1rncvc llorar. .i la Heinnn11, ol'lit,a 111 

patr6n ;¡ p11g.1t al trabHjll<lt>r ('l lir•mpo '-'XCt"lei;te Cllll 1111 dor.clcntcrn 

por e ien to r,;11ís dd rrn 1.1r i o que cnrrcRp<m<la n l nr; horar. 11P la j orn!! 

da, uín perjuicio de las :rnndonctt cst.1blecid1111 en ent.1 ley''. 

Est.1 n·glamentncibn SP hiZ<l ron el fin primordial de CO,!!! 

pcnaarec en cierta fnr1m1 nl trnbajndor el deagastc f{sico-mcntal o 

qui¡ se iwincl<' al trabajar en tan i11hum;:in:rn j!lrnad1111 d¡• labor y en 

hase al i:oncept(1 de justicia social que c:s 1:~1cho m:ís amplio de lo 

que se11:1la el :n-dc11lo ]o. <le la l.ey Ft>deral. del Tn1bajo, que no de 

be buscar !h'l;inwnte 1•1 mej<•ramiento ¡•c,in6mico <lt•l trabajador, sino 

su desarrollo inregr1.il, ln nial ntl puede lugrarsc sino en una socie 

dad que busque Vl•rd1Jderamn1te ).1 participad.<'in ''<Juitativa ele sus -

mí<:nihro¡¡ (•n la pr·od111.:c i ún, Luantlo logn• ser la empresa rl!almcnte 

una comrní<la<l. 

7, - MANERA DE l'!WllAR EL SERVICIO EXTRAORDINARIO. 

La pn11:La es un ele1ni::nto <·1;encial del juicio, pues de -

ella depende en la mayoría de los cneos el sentido de la resolución 

final; median!(' ella s,· 1.kmuelltra la existencia o inexistencia de -

loH hecho$ motivo <le la contruversia, 

La finalidad de la prueba en el derecho laboral es llegar 
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11 conocer ln verdad real, la verdad material difiere de la teor1a 

de ln prueba en general cuyo objetivo es llegar a la verdad formal; 

y la ley reglamentaria del articulo 123 es bastante explícita en 

este principio, ya q11e establee<.' en su artículo 775: "los laudos se 

dictnrAn a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre 

estimaci6n de las pruebas, r.ino apreciando los hechos según los mie!1,! 

bros de la Junta lo crean debido en conciencias." Carece de rigori,!!_ 

mo, de inflexibilidad el meclio probatorio del trabajo, se transforma 

en humnnfstico para que en conciencia social se llegue a la verdad 

y mediante ella, se concluya con el laudo. 

L.:! ley reglruncntarin del artículo 123 constitucional no -

regula en forma cxpn!sa la carga de ln prueba, pero se!'inla en su ª! 

tí culo 763 que "Las partes est~n obligadas a aportar todos los ele-

mentos probatorios de que di apongan, que puedan contribuir a la c~ 

probaci6n de los hechos o al cr.clarcclmiento de la verdad. "Por lo 

que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje deben ajustarse a los -

principios del derecho procesal del trabajo. 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia a este 

respecto ha sena lado que 11 cuando se reclama e 1 pago de horas extra 

ordinarias trabajadas, es el reclamante el que est~ obligado a pr~ 

bar que las trabaj6, precisando el número diario de ellas, pues no 

basta demostraren forma vaga y gi:neral que se renliz6 trabajo fuera 

de la labor ordinaria, sino que deben probarse de morocnto a momento, 

esto es, a que pora comenzaba la labor extraordinaria y cuando con

cluía a fin de que ne pueda computar su monto pues como ha de paga! 

se por horas y a salario doble, es necesario que el juzgador preci-
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se esto en forma que no lesione intereses y cuando ello no oourra 

ha de absolverse por falta de base para precisarla~'. (1) 

También ha sei\alado en su jurisprudencia, que: "si bien 

es cierto que al trabajaJor toca probar haber laborado horas ex--

traordinarias, trunbién lo es que ello ocurre cuando la negativa 

del pntr6n es absoluta a este respecto, pero no en aquellos casos 

en que él mismo accpt6 que, cunndo el trabajador laboraba fuera -

de su jornada normal, siempre se le pagaba el tiempo extra, pues 

en este caao es al pntr6n a quien corresponde acreditar este he-

cho'' • (2). 

1), - Amparo directo SM0/58. Laura Cruz 14 de marzo de 1960 Volú 
men XXXIII Sa. parte Unanimidad de Votos. 

2).- Amparo directo 8444/64. Francisco Orijel 9 de lllllrzo de 1966, 
7a. ~poca Vol. VI. Sa. parte. 



CAPIWLO IV 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

EN RELACION CON LA FORMA DE PAGO DEL EXCEDENTE DEL SERVICIO 

EXTRAORDINARIO. 
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JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

EN RELAClON CON LA FORMA DE PAGO on EXCEDENTE DEL SERVICIO 

EXTRAORDI!-:ARIO. 

HORAS EXTRAORDINARIAS. 

"Cunndo se reclama el pago de horas extraordinarias tr! 

bajadas, es el reclamante el que está obligado a probar que las 

trabaj6, precisnndo el n6mero dinrio de ellas, pues no basta de· 

moatrar en forma vaga y general que se rea11z6 traba.lo fuera de· 

la labor ordinaria, a!no q.i e deben probarse de momento a momento, 

esto es, a que hora comenzaba ln labor extraordinaria y cuando -

concluía, n fin de que se pueda computar eu monto, pues como ha 

de pagarse por horno y a salario doble es necesario que el juzg! 

dor precise esto en forma que no lesione intereses, y cuando ello 

no ocurre, ha de absolverse por falta de base para precisarla~'. 

CUARTA SALA. Sexta época Sn. parte, 
vol. 3o. pág. 67. Amp.Directo 4989/56 E. Palacio 5 votos 
vol. 7o. pág. 86. Amp.Directo 3060/56 J. Carbajal 5 votos 
vol. So. pág.108. Amp.Directo 2724/57 Candelaria C. 4 votos 
vol. 60 pág. 86. Amp.Directo 7946/57 Vidal M. 4 votos 
vol. 10 pág. 84. Ainp.Directo 489/57 E. Cuevas P. 4 votos 

CARGA DE J.A PRUEBA EN LAS HORAS EXTRAORDINARIAS, 

"Sl bien es cierto que al trabajador toca probar haber 

laborado horas extraordinarias, también lo es que ello ocurre cua.u 

do la negativa del patrón es absoluta a este respecto, pero no en 

aquellos casos en que él mismo aceptó que cuando el trabajador la-

boraba fuera de su jornada normal, siempre se le pagaba el tiempo 

extra, pues en este caso es al patr6n a quien corresponde acreditar 
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este hecho". 

CUARTA SALA. Séptima épocn, Sn. parte 

vol. 60. Amp, Directo 8444/64 Feo. Orijel 5 votos. 

ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO. 

"Ln fracci6n XI del artículo 123 Constitucional, senaln 

el nCimero mblmo de horas extraordinarias de trabajo para los obr~ 

ros; pero la infracci6n por éstos, de la citada dlsposici6n no pu~ 

de implicar el que pierdan el producto de su trabajo en provecho 

del patrón y que éste quede exento de la obligaci6n de rerIJJncrArs.!: 

los". 

CUARTA SALA Sa. época 
Tomo XLI pAg. 3483 R 1984/34 Pi nada Danie 1 5 votos 

11 XLII pdg. 2127 R 83/34 Hoyos Margnrito 5 11 

" XLIV pdg, 3894 R 1452/35 Servin Petra. 4 11. 

" XLV pág. 1171 R 1775/35 Salnzar Fernlíndez 4 " 
11 XLIX pAg. 980 R 395/36 Celorio Eulogio 4 11 

"Si se ha reconocido la obligaci6n de los patrones de P.! 

gar el servicio extraordi.nnrio, se debe a que de otra manera se ª!! 

torizar{a un enriquecimiento ileg{ timo." 

CUARTA SALA 
Tomo XLIX pAg. 980 S.J. F. 

HORAS EXTRAORDINARIAS PAGADAS AL TRIPLE. NO ESTAN OBLIGADOS LOS 

TRABAJADORES A LABORARLAS. 

Seg(in ee desprende de los artículos 66 y 68 de la Ley F~ 

deral del Trabajo, le está prohibido a los patrones exigir a los -
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trabajadores la prcntaci6n de servicios extraordinarios por m4s 

de tres horas diarinn y más de tres veces en una semana, y a su 

vez, los trabajadores no cst6n obligados a prestar servicios 

extraordinarios por un tiempo mayor al permitido, En caso de 

infraccl6n a dichos preceptos, lon patrones deben pagar un 200'7. 

m6s del salarlo que corresponda a las horas dela jornada, sin • 

perjuicio de las sanciones establecidas en la ley. Pero mientras 

no se rebaacn esos límites, o sea, no se exija trabajo extraordi 

nario por m6s de tres horas en cada ocasi6n y por más de nueve -

horas a la semana, los patrones tienen justificaci6n legal para 

requerir a los trabajadores que laboren tiempo extraordinarid'. 

Amparo directo 3383/73 Ernesto Ruiz G., 25 octubre de 

1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente María Cristina Salmordn de 

Tamayo. 
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trabajadores In prcstncl6n de servicios extraordinarios por más 

de tres horas dlarlns y más de tres veces en una semana, y a su 

vez, los trahajndores no están obligados a prestar servicios 

extraordinarios por un tiempo mayor al permitido. En caso de 

infrncci611 ll dichos preceptos, los pntrones deben pagar un 2007. 

mAs del salario que corresponda a las horas dela jornada, sin -

perjuicio de las sanciones establecidas en la ley, Pero mientras 

no se rebasen esos l!mitcs, o sen, no se exija trabajo extraordi 

nnri o por más de tres horas en cada ocasi6n y por más de nueve -

horas a la semana, los patrones tiene.o justificaci6n legal para 

requerir a loo trabajadores que laboren tiempo extraordinarid'. 

Anrparo directo 3383/73 Ernesto Ruiz G., 25 octubre de 

1973. Unani.midad de 4 votos. Ponente María Cristina Salmorán de 

Tamayo. 



CONCLUSIONES 

l.- El trabajo no ca solamente una actividad econ6mica, sino que 

es un medio de supernci6n, de rcnl1znci6n del hombre como ente -

social. 

2.- El trabajador debe tener seguridad en el deeempci'\o de s11 tr_!! 

bajo, rnz6n por la cual, la ley le debe proveer de instituciones 

adecuadas que lo lleven u desarrollarse en un clima de confianza 

y tranquilidad, ya que de esta forma puede encontrar su realiza

ci6n en pro de su familia y de la sociedad de la cual es miembro 

indispensable. 

3.- La fatiga o exceno de trabajo reduce la productividad, en -

grado tal que en ocasiones es posible obtener una producci6n -

igual en una jornada normal y una jornada excesiva. 

4.- La Constituc16n Mexicana de 5 de febrero de 1917 se proyect6 

a nivel mmdial en el Derecho Internacional ejerciendo influen

cia en loe preceptoe para el Tratado de Paz de Verealles y de -

posteriores constituciones de otros paísee, por su amplio conte

nido social. 

5. - Con el principio de causa justificada que sustenta la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n, el patrón obliga al trabajador a 

que labore horas extra~ aún cuando en realidad no se cumpla con 

el principio de causa justificada y menos aún, existir circunsta.!,l 

cias extraordinarias para laborar horao extraordinarias, 



6.- La nueva Ley Federal del Trabajo nos aclara perfectamente lo 

que debe entenerae por jornada de trabajo y según ~ata, la jorn!_ 

da debe entenderse no como trabajo efectivo, sino como el tiempo 

durante el cual el trabajador está a disposici6n del patr6n. 

7.- El Artículo 123 Constituci.onal como derecho social no busca 

solamente el mejoramiento econ6mico del trabajador, sino su des_!! 

rrollo integral, lo cual no puede lograrse, sino en una sociedad 

que busque vcrdnderamcntli ln pnrti.cipaci6n equitativa de sus mle!!! 

broa en ln producci.6n, cuando logre ser la empresa realmente una 

C0111Unidad social. 

8.- Las Juntas de Concilinci6n y Arbitraje, tienen la facultad 

de deciai6n para reducir las jornadas de trabajo cuando concurran 

circunstancias en que peligren la vida, la salud, el desgaste 

excesivo de energ{n, tensi6n nerviosa, etc.; dictándose resolu-

cioneN subjetivas de los funcionarios de las Juntas, quienes en 

ocasiones carecen por completo de capacidad técnica, siendo nec.!: 

sario que se deban auxiliar de técnicos, doctores psic6logos o 

de Dependencias O[iciales para que se dicten resoluciones más -

subjetivas para la reducci6n de jornadas m!s humanitarias en fa· 

vor de la clase trabajadora, 

9.- El Constituyente de Querétaro, al hacer alusi6n al servicio 

extraordinario omiti6 senalar o definir que ~ebemos e~tender por 

circunstancias extraordinarias para la prolongaci6n de la jornada 

normal, lo mismo sucede con la ley reglamentaria que no define el 



servicio extraordinario, siendo éste un concepto muy ambiguo, que 

precisa <le deíinici6n clnrn y conci.sn de lo que debemos entender 

por circunstancias extraordinarias para unn correcta y exacta aplJ. 

casi6n en caso <le prolongaci6n de la jornada legal. 

10. - Podcn1or. def i.ni r a las c ircuns tnnci as cxtrnordinar i.ns como el 

accidente de tiempo, lugar o mono que estti unido de algún hecho -

fuera del órden o regla común. 

ll.- 1.as sanciones establecidas en ln Ley Federal del Trabajo, que 

se a¡ilicnn 111 pntr6n, en caso de obligar a los trabajadores a la-

bornr horas extras excediendo éstas del mtiximo legal que marca la 

Ley Reglamentaria y la Constitucional, es insuficiente pues con -

ello no se compensa el desgaste Hsi.co-mcntal a que se oomctc al 

trabajador en tan 1.nhumanns jornadas de labor, debiéndose aplicar 

una sanci6n mayor no de tipo pecuniario, sino de tipo penal regl_! 

mcnt~ndosc en estn lll!lteria al respecto. 
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