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1. - GENERALif)\DES. 

Para poder estimar la significaci6n que en el orden

juridico-social, tiene el I.'Jcrccho del Trabajo, es necesario

dirigir una mirada retrospectiva al desarrollo del trabajo -
hwnano y su distinta evaluación de í.lCUcrdo con diverscl.s cir
cunscripciones de tiempo y espacio. 

La justipreciación <l<~ c~;te examen, no puede marginaE_ 
se de dos coordenadus que han del.imitado la fenomenologia so 
cial, motivantc del nacimiento del derecho laboral: 

1. La clcsigu~\ld;ld h1.un;_ma. 

2. El afán rlt.:! poder. 

Asi tambión, para (:onmensttrar la importancia que pa

ra los individuos, la org<uüz;:ic.i6n social, lo:.; sistemas <le -
producción y :;obre todo la ju~tici<-1 humana, tiene el l)'~recho 

del Trabajo, nccesari3fncntc, hay que referir'.>e a las <Listin

tas luchas sociale::; a travc':~,; del t iernpo, han tenido por fin~ 

lidad i·orn¡x;r con L\ desigualdad ~;acial, ol'ient~ndosc a lo- -
gr3r 6mu:i.tos mt\s dig11os entre~ los hombres. Todo~; estos movi 
micntos 30cialcs h:.m sido paraklos a idcolog1.as y sistemas

filo.sófico-politicos, dirigidos a hacer posible el enalteci
miento del ser hum2u10. 

2. - BPOCA l\NTIGUJ\. 

De los antecedentes mtls remotos ele disposiciones la

borales, se localizan las contenidas en el Código de Hamura

bi, 200 arfos A. C. ; e11 donde, con la finaliclacl de evitac la.s
injusticias y reconocer el valor del esfuerzo de la. persona, 
se fijan norma:; sol>r·<! (•1. salario mlnimo par·a Marineros, Car-
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pinteros, Pintores y otros trabajadores.(1) 

A. PALESTINA. 

Entre los hebreos en los libros de Moisés, siglo VII 
en el aí1o 621 A. c., encontl'amos una disposici6n que encuadra 
perfectamente en loe> valores del D:!recho del Trabajo refere!l 
te al sal<lrio: Deberá pagarse todos los dias con puntualidad, 
también dentro de las disposiciones de los libros de Moisés, 
encontramos otril por la cual se señala una prohibición de re 
tener el salario. 

En ese tiempo y todavia en la época de Cristo era c~ 
mún entre los judi os la sentencia respecto a la propiedad, -
existen cuatro clases de hombres: 

a). Unos dicen lo rnio es mio, y lo tuyo es tuyo, son 
los que pertenecen .::i. la clase media. 

b). Otro:~ afirman lo mio es tuyo, y lo tuyo es mio. -
Estos son los hombres del pueblo. 

e). Establecen otros aún: Lo mio es tuyo, y lo tuyo
es tuyo asimismo. Son los hombres piadosos, que
renuncian a toua prop.iecbd fieles a la pobreza -
apost6lica, que fu6 conoc:i.clo carácter del cris-
tianismo primitivo de los siqlos XII, XIII y XIV. 

ch). Y hay quienes dicen, lo mio es mio, y lo tuyo es 
mio t;:.vnbiln son los que: viven del trabajo de los 
demás y conducen su •1:ida para acumular riquezas
en detrimento dr~ sw; ::;c:mcjant• . .::s. ( 2) 

( 1) Euquerio Guerrero. Ma¡1u;:ü .J1.; JX:recho del Trabajo. Ed. P~ 

rrúa, México 1971. Páy. 16. 
( 2) Max Beer. llistoria General dc:l Socialismo y las Luchas -

Social.es. T. 1. P~1g. ',d. 
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De estas sentencias entre los hebreos, pueden dedu-

cirse todas las cuestiones que van Zl determinar el nacimien

to del Derecho del Trabajo, ~Jirando alrededor de un princi-

pio y vnlor Liásico: L::i propiedéld privacla. 1-:s por ó~3ta, por -

la que los hombres ~Je van a organizar, van a luchar contra -

la desigualdad, van a reclamar justicia, por ella se van a -
fw1dar nuevos s.ist:cm;:¡s poJ.i ticos e idco16gicos y por ella en 

última instancia vamos a encontrar una ~~crie de principios,

corrientcs y :..;i stcmas de pen~;<1miento orientados a la dignifi 

caci6n del ser humano por medio de las normas laborales. 

En los libros filosóficos religiosos israelí tas el -

Pentateuco y el Deuteronomio, también se encuentran princi-

pios ordenando el descanso scman;1rio y el pauo oportuno del

salario. ( 3) 

B. GJIBCIJ\. 

Con la aceptación del sistema esclavista en muchas -

de las culturas clásicas el trabajo hwnano era equiparado al 

del ser irracional. Para Platón y Arist6tcles, que indudabl~ 

mente ir:fluycron en el penc;amiento de su época y posterior-

mente, h:1y una ~1ceptaci6n de la dt!siuualdad hwnana, consi- -

guientcrncnt(.:, un reconocimiento <le! L.t explotación del hombre. 

Para PL~t6n los individuos presentan diferencias innatas. En 

forma metaf'6rica af.i nn~J que Dio~; puso oro en la composici6n

dc los; que '.~Ol1 (;l prop6si to pé1ra gobernar; pL1ta en los gue

rreros; hierro y bronce en labradores y artcs<.uws. 

Coincidiendo con Plc1t6n, Ari.st6tL:les, asevera, tam-

bión, la exi::;tencia <.k'. di si.mili twles por nzlcimicnto entre 
los homLre:>. /\!1uncia que y;.l desde t~l momento en que nacen -

(3) Euquerio GuerT<:r·o. l·hnuaL del Derecho d<~l Trabajo. Ed. -

Porró.a, S.1\. M~Y.ico, D.J.'., 19'/1. P~:J. 1b. 
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hay seres destinados para obedecer a otros. Hay en la espe
cie humana, individuos inferiores a .los demás, como en la di 
ferencia que estf\ en el cuerpo, en el alma, la vista y el 
hombre, y son aquellos de los que el mejor partido que se 
pueda obtener es el empleo de sus fucrz;:i.s corporales. Estos
pensadores en su justificación de la esclavitud y respondieE_ 
do sus ideas a la concepción desigual entre los hombres con
sideraban que el trabajo manual o mecánico era el adecuado -
para los esclavos, individuos :i.ncapaccs para desarrollar una 
actividad donde L1 función principal estuviese en la razón, -
de la misma maiK:rl:l no poseLrn el talento para hacerse cargo
de los asw1tos públicos. 

C. ROMA 

La aceptación del esclavismo en Roma, conlleva un m~ 
nosprecio a la categoría y valores del ser humano, y consc-
cuentemente, de los servicios proporcionados por quien esta
ba afectado por este orden. La esclavitud en l~oma se origin~ 

ba por: 

1 • Moti vos de guerra. 

2. Insolvencia de deudos. 

3. Nacimiento de madre esclava. 

4. Condena penal. 

5. Disposición de la Ley. 

''El esclavo no ten1a el valor de persona sino de co
sa; el objeto de la reL:ici6:n ck: trabajo era el esclavo mismo 
en su prestación. En purid.:.id de pl':incipios, no siguiera la
relaci6n har~ posible ya que ~St<:\ requeria la condición de -
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personas". El dueño del esclavo lo era también de lo produ
cido por éste. ( 4) 

El sistema juridico Romano careció de conceptos esp~ 
cialmente 10borales y para explicar el trabajo humano origi
nado entre un patrón y un laborante, acudiendo a figuras pr~ 
pias del derecho civil. 

Se adquir1a fundamentalmente la libertad por dos ra-
zones: 

1.- La manumisión del esclavo, es decir la declara-

ciOn de voluntad del cJominus, dueño o señor. La manwnisi6n
origina la concesión de la capacidad jurídica de lo que an-

tes estaba privado el esclavo; pero a pesar de t!stc, por la
mamunisión, el escLwo mantiene una vinculación ol>ligacional 
con el dominus para prcst;11·1t: determinado~: servicios. La 

¡>restacit.i11 de servicios que (~n la actualidad correspondcr!a
al lx~recho del Trabajo, eu el periodo romf.tnico son regulados 

por la Locatio Conductio, tiene por objeto contratar una pe.!.: 
sana para: 

1. - J'.:jecutar w1a obra por precio total, lo que hoy -
correspondcria un contrato de trabajo con sala-
rio a precio alzado. 

2. - El ejecutante aswne los riesgos. 

3. - La relaci6u de la o!Jr'."::1 puede quedar a cargo de -

persona di[;tinta al comprometido. 

4. - Existe obligación de entregar la obra terminada. 

5. - No es nccc~.;ario que se siu<m l¡¡s instrucciones -

de locator y 1.;l conductor puede aplicar su pro--

(4) Manue::l Alonso G~u·cL1. Curso de l~recho cJ;:.!l Trabajo. 4a.

E<.Jici6n. Edic:ione s J\ric l, Barcelona, 1 ~rn. páq .. 53. 



pia iniciativa y swninistrar los materiales para 
la obra encomendada. La prestación de servicio o 

Locatio Concluctio Opcris, figura juridica que 
equivaldria a la relación de trabajo actual pre
senta los siguientes caracteres distintos. 

1).- La prestaci6n d<:! servicios no consid::_ 
ra el resultado final 9lobalmente va

lorado corno en la Locatio Conductio -
Opcris. 

2).- Se fija la remuneración estimando el
tiernpo de prestación de servicios. 

3). - El locator es responsable de los ries 
gos derivados ele .la pre staci6n. 

6 

JX!ntro de ln Locatio Conductio, también se distin- -
guió la LOCil.tio Conductio re:i o arrendamiento de cosas. Con
secuentemente el trabajo del esclavo es objeto de locación o 

arrendamiento de cosas. 

3. - CIUSTIANISMO. 

Durante la Edad Media, periodo ele dirigismo y centra 

lizaci6n cultural se va n desarrollar lma institución prece

dente del IX!recho del Trabajo, la Guilda: 

Organizaciones de trabajadores que aparecen en el S. 

VII, su forrnaci6n obedece a razones principalmente de carác

ter religioso. Existieron tres clases de guildas: 

1. De carfKter rt:ligioso, 

2. Arte san al. 

3. Mercantil. 



Se han localizado en estas organizaciones las si
guientes funciones principales: 
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1). - Se daban sus propios estatutos con un sistema -
democrático, aCrn tr<:ltándosc también para la elecci6n de sus
miembros. 

2). - Se cuidaban de realizar trabajos de la misma ca 
lidad y con los mismos productos a fin de evitar la compete!!, 
cia. 

En su orclenacitm se encuentran distintas normas ante 
cedentes a las que corresponden al Derecho Laboral, como son 

las de establecer una jornada de trabajo antes del amanecer

º después del toque de queda, el fij<:u' también dcterminaclos
salarios por w1 trabajo Jctcrminado, es decir, una igualdad
cn el trabajo y tambi~n U?i prccr~dc:nte de lo que ahora conoce 
mos dentro de 1 Tr<ibajo como jornau;1 de trabajo. 

Posteriormente~ en el siglo XIV, XV y XVI, aparecen -

las corporaciones o gremios, se pueden identificar como ca-

racteres fundwncntalcs: 

1. Monopolio de determinada profesi6n o industria. 

2. Eran corporaciones industriales que no actuaban 

en la agricultura. 

3. E.f'ectu;:iban actividades rnerca.ntiles, vendiendo -
ellos mismos ~•us productos. 

4, TenL:m aspectos cooperativos, en tanto que las

utilidadcs se uistribuian entre los miembros 

del gremio. 

5. Componian organizaciones civicas, pueserzm Ulll~ 
nes principalmente constituidas contra el poder 

del seifor feudal. 
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También eran agrupamientos de carácter religioso, 
pues se sometían a la protección de un sax1to patrón. Las CO.!: 

poracioncs o gremios siempre tuvieron un carácter local, muy 
distinto al alcance que tuvieron las guilclas. Los gremios -
tenían sus propios estatutos, los miembros se daban su pro-
pia estructura organi zacional; de las distintas di sposicio-
nes que podemos aceptar como precedentes del Derecho del Tra 
bajo, existentes en estos agrupamientos se identifican: 

La jornada de trabajo, el descanso en dia domingo o
descanso hebdomeclario, reclucióndose también la jornada el sá 
bado preparar la l'estividad del domingo. 

Es oportuno considerar que el descanso semanal, no -
tiene entonces la razón que hoy se ru.nd::unenta en las Normas
de Trabajo, como es; un<t repos:ici6n de energias psico.fi.sicas, 
dando la posi bili cl;:icl al trabajador p;:ira desarrollar sus apt.:!:_ 
tudes y cucü:idadl:s, pr;rm.itiónclole cl:i.:>poner de más tiempo pa

ra convivir con lo~; '..:uyo:;, no. El ori'.)en de la jornada del -
descnnso S(~¡n¿uJarúi rJr~riva ele un ordc!l religioso, en cuanto -
habia la ncci.~ •,:i dad de: conformidad con las creencias dominan
tes ele establecer w1 dia pz.n·a adorar al seiior. 

Existiendo asimi::;mo, la obl.igaci6n de fijar un sala

rio igual para los oficiales o compai"íeros a efecto de que t~ 

das las organ.iz.:iciones dedicadas a una misma actividad paga
sen tm mismo salario y evitar L1 competencia. Durante todos 

los siglos de pre<lorniuio del cr:i~:;ti2wismo en todas las enti
dades jur1.dico J'olitico-socié:les del mundo occidental, el De 

recho del Trabajo fu~ dcsarroJ.16ndose paulatinamente aunque
bien es cierto, que con la Eevoluci6n Industrial, es cuando

presenta sus expresiones dcf:inidas, ésto no implic;:r que con
anterior.icbd llO se ick:ntifiquen sw; ra:f.ces. En la collstruc-
ci6n de las 'JI'ande'.; j_~lcsias, eri la::; grandes significaciones 

ele la ;u·quitectura, ¡;¡:irtici¡.>;:u•on tr·abajadores de todas las -
rec1iones dr~ una m.i'.~Inil comunidacl pol:l'.tico-social, as1 por 
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ejemplo, para la construcción de la catedral de Colonia, tr!! 
bajadores de muchas partes de muy diferente temperamento y -

formación cultural, conviven con candereros, pintores y es-
cultores¡ se encontraban albaí1ilc~; y ht~rrcro~;, ~sto va a de

terminar se Vé.lYil fcrmcntanclo Unil conciencia de clase. 

Las normas dc~1 trabé1jo no so¡¡ exprc.si6n espontánea -

de ncce~;idades sociales; sino resultado .Je un orden evoluti
vo, y asi como los tr<ibajadores de distinta:; activ.idades en

tran en contacto en la construcción de la'~ Ci:.ltedralcs, que -

durante décadas se llevaron a cabo, tambi~n otros fen6menos
iban a contrj buir <1 modelar y é.\ propiciar el nacimiento ele -
las normas de trabajo. 

El contrato ele 1'l'Comencbci6n "Que aparece en el si-
glo VI, dt1 al protegí.do el noml>n~ de vasallo vassus o de ser 
vidor, y al protector, el •!·~ ;uitivtw o sciior (senior), el ~ 
ñor c'.;tt1 obligado no '.~6lo a proveer· .~1 la •_.;ubsistcncia ele su
vasallo, sino a swnin:i.'.;trarle perr11an(~ntemente socorro y asis 
tencia y a reprcscnti.1rlo ;:mte La justicia".('/) Este contra

to nos revela prc~ci'.J;:uncntc la ~;ituaci6n de sumi.si6n que va a 
caract<~1·j zar e 1 peri oclo L'cuclal y que en su momento va a esta 

llar en i'uerza explos i. V<l como re ~;ultaclo twnbión de nuevos 
sistema~ polltico-sociales. 

La. influencia del cri'..;tianismo es determinante para

circunscribir tocb inquietud o zo:wbra social y limita a t0-
da protesta o i.l!conformida<l z.ü orden econ6mico-pol1tico que

implica el 1\:wbli.smo. ¿Por qw~ r•azones?. 

En primer término la i'ol'maci6n filosófica que conlle 
va el cristümi~;mo, dá al individuo wia orientación a la con 
formid01d y swni si6n. 

('7) Henri Pirenne. Jbstoria de E:uropa. F'ondo de Cultura Eco

n6mica, t--lt~xico, 1n4. p. p. );? y )3. 
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Segw1damente, los repl'esentantes de la iglesia en 
convivencia con los señores feudales, supieron explotar muy
bien, los sentimientos de piedad y caridad que implica el 
cristianismo, de resignación, docilidad y entrega al señor -
feudal. 

Y en tercer lugar, las posibilidades de acrecenta--
miento y superaci6n cultural estaban circunscritas a las unl_ 
versidadcs, que siempre estaban al lado de w1a gran catedral, 
lo cual siynificaba que la educación siempre estuvo controla 
da por la iglesia. 

La iniciativa, el esp:!l'itu critico, la orientación a 

una reform.:i ~~odal, no er;rn posible~> dentro de trna formación 
eminentemente dogmtttica. 

Lo~; siervos, los trabajadores de las minas, los la-
bradores, los artesa1;0~:;, percibían, <~ntcndian tma de::>igual-

clad y una injusticia, pero no podian comprender su magnitud, 

dentro de las pautas de valor y comporta.miento prevalecien-
tes. 

4 . - RENAC Il1IENTO. 

Desde los albores de la humanidad, hasta este gran -
fenómeno socio-politico, nunca se habian presentado cambios
y transformaciones Je tal magnitud. 

El Renacimiento, no solamente implica nuevas formas
de pensar en la filosofla, si110 también, nuev:::i.s concepciones 

en la política, el a.rte, la escultura, la música; son nuevas 
expresiones del vivir, sentir y conceptuar al ser humano. 

El Renacimiento presenta en su naturaleza fenomeno16 
gica los siguientes caracteres. 

1. - Es el e~.:;turi:i.o directo de los cl~sicos griegos y-
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romanos, se acude a las fuentes originales, ya no es por me

dio de las traducciones de los representantes de la cultura

islámica, sino los estudiosos acuden inmediatamente a las 

fuentes latinas; se interprc ta y estudia a Ari~Jt6teles, ya -

no a través de interpretaciones de los árabes. 

I1. - Signi l'ica un esfuerzo de saber, mismo que se d;!;_ 

rige a todos los ámbitos de.l. conocimiento, en la astronomía, 
es Copérnico con el Jlcleocentrismo; dentro de la pintura, en 

Holanda, Vandick; 1a li tcratura ~>e enriquece con las "Cartas 

Persas" de Montcsquicu. No hay f:unbito del conocimiento que

en su mt1s minima fisura, no sea alterado por este esfuerzo -

común ele conocimiento. 

Durante el Mcdio~vo, la educación era limitada, exis 

tiendo un control absoluto p::ir 1<1~; ;:iutoridadcs cclesi~sticas, 
se pur~den reconocer .indud 1lüt!mc11te condiciones monopolisti-

cas para Lt difusi.6n cultur~ü. 'l'Patt\ndose de la geometria Y

la aritmética, estalla circu.nfcrida a pocos conocimientos¡ la 

aritmética únicamente se circunscribia a los pI'imeros libros 

de Euclides; la filosofía solamente se orientaba al estudio

de Aristóteles; la T111.:c.':u1ic;) si e'.; verdad que !labia teuido 

grandes ;wanccs, durante rnti~; ele diez siglo~:; e~~tos fueron es

casos, dentro dt: la quimica pw::!dc clcc:i.rse lo mismo. 

IJJ. - Implicll dentro ele la r1~ligi6n, nuevas concep-

ciones de D:í.o:~, del Ser, Ja Concienci<l, el dogma. "Con fre-

cuencia se ha reprochado al Hcnacimiento que ~~eculariz6 el -

poder del papa y los hombres perdieron su antigua f~, reve--· 

lándosc contra los preceptos morales clel cristiani:;rno y con

virtiéndose er: verdaderos paganos; ello no significa, sin -
embargo, que el hwnanismo como tal tuviera un carácter paga

no, hostila el cristianismo". (tl) 

( 8) Grimberg Car l. lfi ·:torL:l Universal Daimon. T. VI: Descu-

brimientos y I<cformas. Ediciones Daimon, Manuel Tamayo.
Madrid, Espa~a. PAg. 30. 
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El hombre del Renacimiento exi9i6 una religión que -
hablara al cerebro casi a la razón, casi a la carne. 

Las cfrcunstancias históricas habian obligado a los
pontifices a desempeifar en exceso el papel de je.fes de Esta
do, lo que implicaba el intervenir en la organización de u.na 
estructura militar, algo inconcebible con las funciones sa-
cerclotales, con el espiritu de piedad, con la caridad y so-
bl'e todo, con la. aplicación de un sistema fiscal; cuestiones 
mate:ri<ües, cuestiones incompatibles entre si. "Confiando en 
acelerar li:I indispens;;ible reforma de la iglesia, numerosas -
personaliclacle~:; de la cristiandad insistieron en sus exhorta
ciones, entre otros el Cardenal Brixen en Alemania, Erasmo -
de ffoterdam en los Paises bajos que en su libro el 11E:logio -
de la Locura", contiene violetas diatribas contra el tráfico 
de las i.ndulgencias, los manejos indignos, los prelados sin
vocaci6n y los papas guerreros". (9) 

Es conveniente subrayar que la Revolución Industrial 
y todos los subsecuentes f'cn6menos que van a producirse con
moti vo de ella, en mucho :~e debieron a la Reforma Hcligiosa, 
ésta tuvo consccw~ncic~s de proporciones sociales, mucho may!?_ 
res de las que la ']em~l'<-üidad de los historiadores politico
sociales e stableccn. 

Es indudalllemeiite Martin Lutero el ptmtual, columna
vertebral di.~ e:;t..-2 ft:n6meno religioso. Esto no implica que ya 
con anter:iorid<:1d a Lutero, haya habido quien se pronunciara
contra la:.; co~·id.ic.iorv:::~ r~l:i9.iosas existentes, - como es el -
caso de Guill•~rmo de Ocwn, - µero en el momento hist6rico 
del fraylr:: Ai:JUSti!io es cuando el terreno está mejor prepara
do p;,u·a una reforma '.Jeneral. El uní versalismo de la .iqlesia 
estab;:i clebilitc1do pues c:l anhelo de poder temporal de los p~ 
pas habic:.1 1t1r::nosc~~L1do en mucho su prestigio. 
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Asimismo, la centralización del poder cada vez m~s -

en poder de los papas, robustecia la posici6n antagónica de

los principes, reyes y emperadores que veLm restado su po-

der econ6mico-po11tico. 

Al principio, Martín Lutero combatió mas que al po-

der de Roma su doctrina; al romper Lutero con los dogmas de
la igle sía sal vaclora y de .1 origen di vino del poder pon ti fi-

cio, quebrant6 con ello la unidad de la misma i9lesia. La Re 

forma fue w1a acción permanente y reciproca de fuerzas cspi

ri tuale:.; y rnaterialc~;. 

Martin Lutero .fue piedra an~rular en este sistema re

ligioso, no solamente por lo que dcc.:ia, sino en la forma co

mo lo hacia; su verbo era scncil lo y humilde, ilustraba sus

pal'-'bras con ejemplo~~ cL1r·u.;. ~ie ha clicho que las circunst;;lE_ 

cias de ese t.icmpo lüé;UJl'i '~º u';rn t;Jn favorables para una -
transformz~ci6n socLü, que aúll sin Martin Lutero, se hubiera 

producido cst<: camb.io, pero <:~~ incue~,;tionable que el fraile

agustino deja un;1 j_mprüj>.i;1 dcL'ü1iti.vu ele su personalidad en

este momento tlc 1a hwna11id;.1d. 

La Hcforma J?cli~Jio~~a va a dar como resultado las si

guientes consecuencia~.;: 

1). - Cuando el inclivicluo logra examinar los valores y

principios interiorizados en su .ser, que ínvuria

blernente ~'.>to implica w1 gran csfueczo de vo1w-1tad 

y conciencia, es m~'; fácil que pucd<.l cvaluilr lo -

que ~3 1.io~!Je en su exterior. 

2). - Al revelarse la J>ersona con la pauta norrnati va 
preceptuada por la iglesia, le va a ser más f6cil, 

le e'.°~ más l~l!tencübl.e rcveLirse contr·a el orden so 

cial dac1o. 

3). - Se va a prod1.;.cir t.:1 desarrollo c:k~ una concienci<l

cd.tica. 



4).- Hay una postergaci6n de la conducta conformista,
sumisa y resignada que en ocasiones lleva hasta -
acept2lr conductas hwnillantcs. 
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Como secuela ele lo anterior, se va a fincar la infra 
estructura ideol6gic:l necesaria para instituir las doctrinas 
y los sistemas politico-socialcs que van a determinar el na
cimiento de una serie de instituciones, normas y principios
protectores de los trabajadores. 

• 
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1. - MARCO CONCEPTUAL DE LA DENOMUJACION. 

IX=sde los antecedentes m<'~s remotos que se tienen so

bre la hwnanidad, ha habiclo sobre~;alientes transformaciones

culturales, sin embargo, la denominada Hevoluci6n Industrial 

conlleva i1movaciones, cambios y desenvolvimiento en la cíe!! 
cía, tecnologia, poli tica y organización social, como no se
habian presentado en otra fase de la civilización. 

Se lla subrayado que el tórmino Revoluci6n, "implica
un cambio en la estructul"a socíetal o en algún rasgo impor-

tante de ella. Es una forma de cambio social que se distin-
gue por su alcance y velocidad. Puede .ir o no acompai:íado de

violencia y desorgcrni zaci6n temporal. 1:uando se verifican 

cambios de igual magnitud en forma gradual y sin lucln o vio 

lencía e.xc:cpcional(~s, ello es de ordinario u.na expresión de
la evolución social. Lo esencial en la Revolución es el cam 
bio toté.11, no el levantainicnto violento que con frecuencia -

la acompailérn". ( 1 ) 

Todas Lis :~ociedarJes de acuerdo con las investigací~ 

nes societarias actucilcs, están en u.na transmutación constan 
te; no J13y :-.0ocicda<l, desde la considerada desarrollada hasta 
la primiti'.ra o ~)9r;tf'z1 (!3Íll escritura), que !10 presente un 

cambio. Todo cambio es pues, ur1a variación a la '.::itu.3c:i.6n s~ 

cial dada, un cambio también lo es, una HL~voluc.i/m, pero és

ta implica una transformación total de las escructtu•as, es -
un cambio sustancial en el orden politico-soc:ial y ccon6rnico 

existente. 

Ortega y Ga'.::set cousi.der6 a la J<evoluci6n, "no como
la sublevación contra el orden preexistente, sino la implan

tación de w1 nuevo orden que tergiversa el tradicional". ( 2) 

( 1 ) 

( 2) 

Diccion~u'io d1.:: Sociolo9ia. Fondo de Cultura Ecor16rnicé:i.. -
México, 1 rn1. 
Antolo'.]Lt rJr~l 1\;11~;al!Üt:11to Politico. Alfonso Francisco Ha 
mfrez. Ed. T.G. S.A. (M1~xico,19'.!'/), P!..1c,r. '_Vi'/. 
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Emilio Castelar, el distinguido poUtico español, 
evaluando este í'en6meno expresa: "quiere clccir, no el movi-
miento desordenado de la fuerza; sino Revolución es _,_la 

trans.í'ormaci6n 169:i.ca y ncce saria ele las iclcélS "-. Parafra-

seando a Ortega y a Ct:1stelar, se puede considerar que la Re

volución Industrial es la implantación de un nuevo orden y -

la transformación 16gic~\ y necesaria de lils ideas. 

2. S IGIHF ICl\CJON ECONOMICI\ Y TECNOLOGICA. 

El nombre de Hevoluci6n Industrial, fue u.tllizado 

por primera vez por Enuc ls en 184,1, aunque fue consagrado 

después por Tollnl.>ee. 

La I?cvoluci.6n lndw>trial - estima Birnie -, no fue -

en "realidad, mia autóntic-1 iicvoluci.6n, en el sentido de e~ 

bio brusco e inespt.:rado, se: pre~;cnta, n1t1s bien, como la cul

minación del proce~;o <..le tl'an·;formaci6n de la sociedad euro-
pea desde finalc'..; de la Edad Media. La J{evoluc:i.6n Industrial 

tampoco j>U(:de iclent.í.ficarsc :ün ma:.• con la i.ntroducci6n de -

la máquina en e.L proceso productivo, en ella interesan mas -

que los c:.u11üios tl'.:cnicos, sus efectos socialc~;". (3) 

3. REFERENCIAS IDEOLOG ICO-OOCTJUNALES. 

El pensamiento utópico, suryc corno un gran esfuerzo
de armonía y s¡~Lx~1', 

El f<cuac:i.micnto ~;e caracterizó por conflictos de cla 

se, de rcli9i611, <Jobierno, cconomia y moral, que iban a ori-

( 3) Efr~r. Borrajo Da Cruz. Introducción al D.:recho E;spañol

dcl Trabajo. 'i'l:1·cera Edición. Ed. Tccnos, M::idricl, Esp~ 
i'.ia, Páq. 9'3. 
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ginar periodos de convulsiones sociales, económicos y poli ti 
cos. Ejemplo de esta situación f'ueron las luchas .franco-esp~ 
ñolas en Italia, cuyo fin seria el de la Guerra ele los 1'rcin 
ta Años. 

Al frente de estas convulsiones, de estas inquietu-
des, el pensamiento ut6pico traza nuevas formas ele vida, as
piraciones diversas, frente a las circunstancias del momento. 

Prente al como es, que ~~ostienc Mac¡uiavclo, los pen

sadores utópicos oponen el como dcberia ~~cr. 

La corriente utópica finca tal vez más en un tono ro 

mflntico o p~tico, nw::vas expresiones en la organización so
cial. Hay un deé;encanto con lLi 1·c:;ü.iclacl, inconJ.'ormida.d con -

las circunstancias .imperant•::s, :;e anhelan y pretenden nuevas 
condiciones de existcnci 1. 

El ¡1ci1sador ut6p:ic:o :;i b.ien es ci.erto que no est~ -·
conforme con los fen6nv::nos de ~;u momento, uu.arda la confian

za pa1·a reoru:.mi zar en forma constructiva. ~' la ~wciedé1d. 

La idea utópica 110 ~;olamente '.;e dirige a La poli tica. 
o a la e::conorn1.a, ~;ino va rn~1~; allá. S(! rnanif'.ie.~~ta en todos 

los 61"<.k::r;t~'.:; <.k: el saber y del pen:;anür~uto, l!ll la literatura, 

en la mf<sica, c~ll la filo:.;of1a; tec.timcmio <ll! estas _inquietu

des del fJC:li'.~::uniellto son .lo~; vi:lje~~ de GulLi.lx.:rt ele Sw.ift, o
las G<Jrte1s Pe1·sa~_; de Montcsquieu. 

Las ter¡rJcncias ideológicas que conforman el pensa- -

miento utópico lLunado por c~l m;iestro Mar.Lo dt:: la Cueva, "la 

rcl:x!li6n del l"-~n·~am:iento", i.ntcuran w1a rclig:L6n y forman 
una pol~micél h:::icLt los sistci~ta~_; !;ociale~~ dominantes. ('1) 

La corriente que .intt:gra este aftrn reorg-a.nizativo de 

(4) Mario de: la Cm_.va. ;lU!c!VO Derecho del 'frabajo. Primera 
Edición Ed. Por1·úa, S.A. México, 1')]:). 
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la sociedad, fue llamado por Marx "Socialismo Ut6pico" y Som 
bart, lo denomina "El Socialismo I~acionalista". 

Figuras descollantes de este movimiento ideológico -

son Roberto Owen, Augusto Blanqui, Esteban Cal.:let, Carlos Pou
rier. 

No solamente es en Inglaterr;~, ~üno también en Fran
cia y en Alemania encontramos sus manifestaciones. 

A). - LAS U'l'OPIAS. 

Se ha considerado como padre del movimiento denomina 
do "Utopia", a Santo Tom~s Moro, Íl'lJló.s, e::;tudiante de Ox-
ford, prime1'a persona en la historia 11<:1 parlamento britfmi
co que pide l<.i li])r.::rtad de: expresión y de opin:i.6n; critica -
demoledorament(; el aU.ui rJe lucro de ~;u ~wcieclad, se siente -

inquieto <1.l1t:e Li c:í,rcUJ1'.jtcmcia de existir par~1sitos f:!n la S5.?_ 

ciedad y en clowJi:.; J.os r'Ícos v:i.vcu d1~l trabajo ajeno; insatiE_ 

fecho con Lis 9randc:; espc:culacione:.; merc.::;ntilc~s que manipu
laban las m1..>J'cancias artih.cialmentc, insati'..;I'ccho con los -

especuladorc:s mercantiles que mzti1i¡.·ubüan el precio de las -· 

mercancias e::n forrna ;:u·tificial pi:u'a crc:<~r demandas agudas, -

proclama un i·e;.J;irto constante de bie!il:s y que su circulación 
esté controlada por el Estado. 

Son precursores clel utopismo, Tomá~;:; Campanella, Dom_:i 
nico que vivi6 en la última ópoca del !(c11acirniento, escribió 

la "Hueva Atltmticla", primera obra que plantea la idea de -
una sociedad gol>ern::vla pol' pri.:1cipios cic:ntificos, en vez 

del filósofo que gobierne la :.:uciedad, afirma, la :rnciedad -
debe tener corú"ianza en los !10mbro::s de ci•.:r:cia y .son estos -

quienes deben ser depositario:~ ele la autor.icbd. 

Bacon t;::vnbién sin dudz:t alguna, es dt_~ los irnpulsorcs

decisivos de este movimiento, propugna para evitar la corru.r:. 
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ci6n de las costumbres, inicia una tradición importante que
consiste en impulsar la ciencia, para que ésta sea un influ
jo decisivo en la marcha de la sociedad. 

Es partidario tambi6n de: que los hombres ele ciencia, 
ocupen puestos de responsabilidad y clecisi(m en el gobierno
y el poder. 

La concepción del utopismo, se filtra hasta la Nueva 
España, Vasco de Quiroga propugna por la creación de W1a so
ciedad má.s justa, se hacen illgwws ensi'.\yos en la Nueva Espa
ña los cuales, son coronados por cierto éxito, pues los ind.!_ 
genas promueven una distribución periódica de ¡a tierra, la
creación de hospitales, de acuerdo con las ideas del utopis
mo. 

Vasco de Quiroga, recibi6 con amplitud el saber de -
Santo Tom~s Moro. 

B). - LIBERALISMO. 

La palabra liberal tiene su origen en Espana, en los 
di as de las Cortes de C~di z que sancionaron la Consti tuci6n
de 1812, como término contrapuesto al peyorativa del "ser- -
vil". 

Posteriormente pas6 -junto con su derivado "libera-.:. 
lismo" - a todos los idiomas, y en 181 G servia en Inglaterra 
para calificar al ala extremista del partido Whig, el cual -
con el andar de los años, cambiar1a su nombre precisamente -
por el de liberal. 

Se consideran como representantes del liberalismo 
Locke (muerto en 1704) y Montesquieu (muerto en 1754). 

Según Hobhouse, el liberalismo nació durante la Edad 
Moderna en el seno del Estado Absolutista, en virtud de las-



siguientes caracteristicas: (5) 

a) Como una protesta religiosa, politica, económi
ca, social y ética contra la situación imperan
te. 

b) Como una afirmación ele libertad. 
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Para Lilsky, "el liberalismo es más una actitud espi
ritual que un cuerpo de doctrina" y, por otra en que "sus 
vertientes son muy numerosas y diversas". (6) 

Dice al respecto Toucharcl: "el liberalismo presenta
caracteres muy diversos sevCtn las épocas, según los paises y 

seg(m las tendencias en una misma época y en un mismo pais". 
( 7) 

De cualquier modo, si el liberalismo a través de sus 
distintos matices, ha tenido un carácter general, éste seria: 

a) El empciío de poner diques al poder del Estado, y 

b) El propósito de con.finar la actividad de los go
bernantes, dentro del marco de las norma'.:; consti 
tuci onale s. 

11:!nedetto Croce, ha afirmado que el lil:>'aralismo es -
una "concepción metapoli tic a, que supera la doctrina formal
de la politica" y, en cierto sentido ele la ética, coincide -
con una "concepción total del mundo y de la realidad". Esta
concepci6n seuCtn el pensador italiano, tiene su base en la -
idea de la dialéctica, es decir del progreso producido por -

(5) Mario Justo L6pez. Introducción a los Estudios Politicos. 
Vol. I. Ed. Kapelusz. P~g. 227. 

(6) Idem. 
(7) Mario Justo L6pez. Ob. cit. Pf\g. 227. 
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la diversidad y oposición de fuerzas espirituales, y de ello 

resulta su f~ y simpa tia por la var:iedad de las tendencias, -

a las cuales busca ofrecerles campo libre, en lugar de suje
tarlas, para que rivalicen, se prueben mutuamente y cooperen 
en concorde discordia. (8) 

Con Jcrwnias Bcnthwn, el liberalismo se presenta con 

la denominación de utilitarismo y aparece, <U igual que con
su iniciador, como una concepci6n amplia que co;:1prende tanto 
aspectos filo~;óficos como poli ticos y econórnicos. 

El pensamiento ut ili t arista de l3cntham, puede ser re 
sumido mediante la fórmula rJe que el ego1smo ele cada uno con 

diciona la prosperidad de todos. (9) 

Ahora bien, la doctrina liberal ha seguido un proce
so de más de dos .si!Jlo.s a trav~s del cual :;(m muchas la~• va

:riantes que se observan en sus expos.i tor>t~.S. Por otra ¡.iartc, 
se han escindido sus aspectos filo~.;6fico, 1-.'.conómico y poli

tico, hasta colocarse a vece~.:; en contradicción uno~; con 

otros. 

En la segunda mitad tlc1 siglo XIX, el lit.x:ralismo i!:!, 

glés tuvo su principal cxposi tor en llerl.Y:rt Spencer, quien -
en base a un determinismo evolucionista de ca.rtlcter biológi

co, se erigió en el campeón de la limitación de la. actividad 
estatal. 

El liberalismo tuvo tambión expositores de relieve -
en otros paises europeos. Así por ejemplo, en Alemania, Gui 

llermo Von Humboldt, en su Ensayo sobre los limites de la a~ 

ci6n del Estado, publicado en 1972, atribuye al poder politi 
co estatal la finalidad puramente negativa de proporcionar -

seguridad. 

(8) Ibídem. P~g. 228. 

(9) Ibidem. Pág. 229. 



AseE;ctos fundamentales del liberalismo. 

1). - En su aspecto f.ilos6fico, el liberalismo se carac 
teriza por el libre espir.itu de tolerancia y con
ciliación y particularmente, por el libre examen, 
como oposición al dogmatismo. 

2). - En el aspecto ccon6mico, se caracteriza por la 
11 li.brc empre~;a", es decir, por la oposición al in 
tervencionismo o diri.gismo estatal. 

3). - Y en su aspecto poli tico, por la afirmación de 
los derechos individuales y con~üguientemente por 
su oposición a todo despotismo. 

23 

El aspecto filosófico del liberalismo aparece bien -
caracterizado en la exposición de Benedetto Croce. 

El aspecto económico del liberalismo tuvo sus expos1:_ 
torcs iniciales en los fisit)cratus fr¿mcese~; y en la escuela 
clásica de economia poli tica constituida po1· el inglés Adam
Smi th y sus di sd pulo'.;. Sobre la base de que los fen6menos -
económicos estaban ~:;ometidos a leyes naturales tan i.nviola-
bles, como el ritmo de Lis estacione~;, se oponian a toda re
glarrcntaci6n estatal sobre aquéllos y de ah1 su célebre fór
mula Laissez faire, lai'.,;'..:;ez passer. Adam Smith, la libre coE! 
petencia impulsa al dc!~arr.ollo económico y por eso se prom~ 
cia contra las reglamentaciones estatales y afirma, que la -
función del Estado debe estar destinada a establecer el or-
den, proteger la propiedad, facilitar la proclucci6n y hacer
rcspetar la justicia. ( 10) 

( 10) Mario L. De ve ali. Tratado de Derecho del Trabajo. 2da. 
Edición. Actualí zada y ampliada. Ed. La Ley. Buenos Ai
res, Arg. 1972. 
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Finalmente, se pueden señalar como caracteristicas -
generales del liberalismo en su cariz económico, las siguie~ 
tes: ( 11) 

1). - Postul6 la fé en las leyes económicas, las cuales 
son inexorables y semejantes a las leyes natura-
les. 

2), - Denotó un individualismo, el cual se manifiesta -
en el culto a la libertad hwnana y en las inicia
tivas individuales. 

3).- Proclamó la li!X!rtad de trabajo. 

4). - Repudi6 la intervención del Estado en el trabajo, 
y 

5). - Rechazó las restriccior~s al Derecho de Propiedad 
Privada. 

C) . DOCTIUNAS DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES. 

John Locke es el rnás importante de los expositores -
de la doctrina de los derechos individua.les. Para este au-
tor, los hombres se encuentraH de maner<l natural, en estado
de completa libertad para ordenar sus actos, para disponer -
de sus propiedades, sus persona.s dentro de los limites de la 
ley natural, aunque al formar la comunidad politica, los hO!!!, 

bres renuncian a la igualdad, a la libertad y al poder eje
cutivo. 

No cabe aceptar que el poder de la sociedad politica, 
pretenda otra cosa que el bien común. Quien tiene en sus m~ 
nos el poder legislativo o supremo de un Estado, tiene la 

(11) Mario Justo L6pez. Ob. cit. Pág. 230. 
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obligación de gobernar mediante leyes .fijas y establecidas, -
los derechos individuales naturales, constituyen el dique de 
contención de la actividad estatal. 

El Abate Sieyes, establece: "La libertad es anterior 
a toda sociedad, n todo legislador". "El legislador se ha e.:!_ 
tablccido no para conceder, sino para proteger nuestros dere 
chas". (12) 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu
dadano de 17n9, expresa: El fin ele toda asociación politica
es la conservación de los Derechos Natw'ales e imprescripti
bles del hombre. Estos Derechos !..ion: La libertad, la propi~ 
dad, la seguridad y la resistencia de la opresión. (13) 

A. INGLATERRA. 

Elocuentes revisionistas sociales surgen en Inglate
rra pero es indudablemente Hobcrto Owen el más destacado de
ellos. 

Con anterioridad a este pensador, hubo quien se in-
conformó contra las situaciones de marginalización en que se 
mantenia al prestador de trabajo, el trato injusto hacia - -
ellos, las condiciones denigrantes en la ejecución de sus l~ 
bores; pero toda esta protesta, tenia esencialmente una base 
religiosa. Hubo oposición contra este orden dado, no solo 
por voluntades aisladas, !..iino tambión de grupos organizados, 
pero siempre llevando un sentiJo mistico-religioso. Se habl~ 
ba de sacar a la gente del mundo perverso, pero no para sal
var al mundo, sino para salvar a cc.i.da uno de esos seres. 

( 12) Mario Justo L6pe z. Introclucci6n a los Estudios Poli ti-

cos. Vol. IJ. Ed. Kapeluz. Buenos Aires, P~g. 14. 

(13) Idem. 



26 

Se fW1daron muchas comunidades, esperando el segundo 
advenimiento y el dia del juicio .finl11, en algunas organiza
ciones se llegó a proclamar el celibato completo. La difereE_ 
cia principal entre estas comunidades y las que fueron pro-
yectadas después por Owen, F'ottrier y Cabet, era en que éstos 
ensefiaban nuevas formas de vida, mismas que no solamente - -
eran para la salvación de su alma, sino para mejorar su exis 
tencia en este mundo. 

Roberto Oven fue uno de los cri tices sociales más 
destacados en Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX, -
comprendió la significación de la 11evoluci6n Industrial e in 
dag6 los medios de poner las conquista~; de este fenómeno al
servicio del progreso social. 

En 1790 llegó a ser director de u.na fábrica textil -
de Manchester, posteriormente adquiri6 una fábrica textil en 
New Lanark, alli inició su actividad reformadora, pues asu-
mi6 la dirección del negocio. 

Instaló escuelas donde se facilitaba la enseñanza ba 
sada en las lecciones prácticas, .suprimió castigos y recom-
pensas, hizo dar lecciones de ginmasia a los muchachos y ar
te culinario a las muchachas, ya no fueron aceptados en la -
fábrica los menores de diez ai'íos - lo que constituye un pre
cedente en la historia del Derecho del Trabajo -, fij~ndose
asi mismo, en diez horas y media, la duración normal de la -
jornada de trabajo. 

Los locales de la fábrica fueron destinados e insta
lados de manera higiénica. Se establece también, un almacén
cooperativo, donde se vendian a precios accesibles a los tra 
bajadores, articulos de buena calidad. 

Se preocupó por inducir a los trabajadores a no con
sumir bebidas alcohólicas, pues juzgaba, que éstas corrompen 
a los individuos, con consecuencias graves para la familia. 
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Aconsejaba a los obreros que se organizaran en coop!:_ 
rativas de producción y utilizaran en su propio interés los
inventos técnicos. 

La experiencia derivada de la instauración del alma

cén cooperativo en Ncw La.nark, fue suficiente para prácticas 
posteriores que originaron la creación de nuevos almacenes -
coopera ti vos, por esta raz6n, se le ha llamado el padre del
cooperati vi smo. 

Se preocupó también por crear C<.ljas previsoras para

enfermedad y vejez. Se opone a si mismo a los vicios de los 
trabajadores, pues afirmaba que los males de todas las sacie 

dades son dcbido<J a é!>tos y era necesario - establec1a -

crear condiciones de vida para desarrollar en los hombres 

instintos ele sociabilidad. El carácter hu.mano depende por -

entero del medio y se debe transforma:r· ese medio para trans
formar as1 también al individuo, en lugar de asistencia a 
los pobres, pecl1a sobre todo, para los desempleados la crea

ción de cooperativas agricolas e industriales. ( 14) 

Es en lnglaterra donde se promulgnn las clisposicio-

nes laborales que fueron fundamento para la expedición de 
normas protectoras de los trabajador'es, '3Ín lu<Jar a dttda: el 
que sea en este pais donde J!OI' primera vez se promulgan nor

mas en beneficio de los trabajadores, se debe a la actividad 
tenaz y consciente ele los grupos obreros, influidos en gran
rnedida por el pensador precitado. 

Las oryan.i zaciones de trabajadores comprendieron pe.:: 
fectamente, que la única forma de poder participar en las d~ 
cisiones poli ticas de su pais, era mediante la actuación po-
11 tica, y encaminaron en las primeras décadas del siglo XIX-

(14) Max Beer. Historia General del Socialismo. Ob. Cit. p.

p. 101 a 104. 
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sus esfuerzos respecto a la implantación del su.fragio uni ver 
sal y después su derecho para nombrar representantes en los-
6rganos legislativos. 

Los trabajadores inglcse~1 pre ~en tan al parlamento en 
el año de 1837, todo un programa poli tico-:;ocial, contenido
en la "Carta", en donde piden principalmente, la instaura- -
ci6n del su.fragio wüversal, la suprc~;i6n del centro exigido 
para los candidatos al parlamento, elcccionc:~ anuales, todo
ello orientado hacia la formación de w1 partido poli tico
obrero independiente. 

No obstante la claridad con la que los ideólogos del 
movimiento inglés, veian la necc~.üdad de participar en la vi 
da política de la nación como una forma de obtener disposi-
ciones en pro de los trabajadores, asi como llevar el inte-
rés de la clase trabajadora para participar en las decisio-
nes poli ticas, todos estos anhelos fracasaron por las si
guientes razones: (15) 

a). - Por la existencia de grupos que manipulaban a la
mayoria en donde el poder y el control se circw1s 
cribia a grupos hegemónicos. 

b).- Debido al culto de las personalidades, donde se -
reverenciaba a unos cuantos individuos que impe-
d1an la renovación de los cuadros del liderazgo. 

e). - Un tercer fundamento es la ausencia completa de -
unidad. 

La Carta presentada por los trabajadores ingleses al 
parlamento va a dar lugar al Cartismo, éste a su vez se divi 

di6 en dos corrientes principales: 

(15) Max Beer. Ob. cit. p.p. 101 a 104. 

1 



a). - Se oponia a la violencia, exhaltaba una fuerza m~ 
ral, era partidaria de la educación y del trabajo 
poli tico y sindical para lograr una mejoria de la 
clase trabajadora. 

b). - Era partidaria de la fuerza fisica, preconisaba -
la organi zaci6n clandestina de una insurrección -
armada. 
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Pero si es verdad que en su aspecto esencial en Car
tismo fracasó, todas las encrgias desplegadas por este movi
miento, no .fueron vanos, pues gracias a la unidad y actua- -
ciOn trabajadora, dentro de las limitaciones presentes se e~ 
pidió en 1 B42 la primera Ley relativa al Trabajo de mujeres
y niños en las fábricas y la Ley sobre jornada de diez horas 
en 1847. 

B. FRANCIA. 

Bajo la Restauración y, particularmente a partir de-
1821, se constituyó un cierto nmnero de sociedades secretas
que se dictaron por móvil del derrocamiento de los Borbones
y la instauración de la soberania del pueblo. Se esforzaron 
por trabajar con arreglo al modelo de la organización de los 
11carbonari 11 • Se trataba de una organi zaci6n secreta italiana 
que tenia por objeto derribar la denominación extranjera. La 
táctica ele los carbonarios era la insurrección armada. Cada
"carbonario" debia tener siempre dispuestos un fusil y 50 
cartuchos 1 acudir a la primera seífal y obedecer fielmente 
las órdenes de los jefes. ( 16) 

Unos cuantos estudiantes parisienses, bajo la direc-

(16) Max Beer, Ob. cit. Pág. 123. 
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ci6n de Bazard y Buchez se agruparon en una asociación seer~ 
ta, llamada "Los amigos de la verdad", que tenia por m6vil -
la instauración de un régimen democrático. A su entrada a la 
asociación los nuevos afiliado!; prestaban el siguiente jura
mento: 11Jtu'O emplear todas mis fuerzas en c1 triunfo de los
principios ele la libertad". 

Del mes de agosto ele 11331 al mes de mayo de 1839, se 
localizan en Francia cuatro grandes asociaciones secretas: -
"Los amigos del Pueblo", la "Sociedad de Derechos del Hom- -
bre", la "Sociedad de Familias" y la "Sociedad de las Esta-
cienes". (17) 

Gracias a la Hevoluci6n Francesa, cuyos conceptos se 
recogen en el Código Napole6nico, no ~;e respeta el principio 
de la igualdad civil y se introduce un~t discriminación en e~ 
so de disputa sobre el valor del salario, se debe aceptar el 
testimonio del patrono. El obrero que no posee su cartilla -
se le entrega a la terminaci6n del contrato, puec!c ser re te
nida por el patrono si el trabaj<:\dOt' e~; deudor de UJl antici
po, lo que constituye w1 medio eficaz de presión. ( 18) 

En los primeros lustros del S. XIX, se pueden esque
matizar en este pais los' efectos del liberalismo: 

1) . - Los trabaj ado1'e s se encucn t ran privados de una le 
gislaci6n protectora, impedida de la acción colee 
ti va. 

2). - No perci~n mas que los salarios insuficientes p~ 
ra v1v11' y se ven obligados a r•ealizar jornadas -
de trabajo desmesuradas. 

3). - Sin higiene ni seguridad, se ven adem~s sometidos 

(1'l) Idem. 
(18) G. H. Cam.erlynck. G. Lyon. Ob. cit. PAg. 8. 



a una estricta disciplina que llega hasta la impE. 
sici6n de sanciones elevadas. 
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Durante L:l monarquía de Julio se promulga la primera 
Ley Social el 22 de marzo de 1 H41, sobre el trabajo de los -
niños empleados en las manufactureras; esta ley fijaba la 
edad de admisión a ocho aiíos y prohibía el derecho al traba
jo nocturno a los nüíos, usi como las labores peligrosas. 
Era licito hacer trabajar niílos de doce a dieciséis años has 
ta setenta y dos horas sem~1ales. (19) 

La Revolución de 18'1B intentó realizar un programa -
social coherente, bajo la influencia de los doctrinarios del 
socialismo utópico que halló w1 principio de realización en
las siguientes medidas: 

1). - Apertura de los talleres nacionales, destinados a 

procurar trabajo a los parados. 

2). - Afirmación de la libertad ele asociación. 

3).- Limitación de la jornada de trabajo de diez horas 
para los adultos. 

4) . - Condena del Marcha.ndage (es peculaci6n sobre la ma 
no de obra). 

5). - Supresi6n de las oficinas de colocación retribui
das. 

6). - Creación de la Comisión de Luxemburgo, embrión de 
un ministerio de trabajo. 

Siendo dichas reformas de duracibn efímera puesto 
que en el año de 184 9 fueron suprimidas. 

(19) Idem. 
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AUGUSTO BLANQUI. 

Uno de los personajes notables de la época fue sin -
duda algtma Augusto Blanqu:i, cuya intcligenci;¡ sobresalió, -
elocuencia mordaz, UJ1 valor sin limite~::;, almegaci6n por la -
causa del proletariado, pas6 encarcelado o desterrado gran -
parte de su vj da. Estudió al propio tiempo Leclicina y ~re-

cho, se adhirió a las asociaciones revolucionarias secretas
de Dazard y Buche z, hizo en 1827 sus primeras arma~:; en comba 
tes de la calle. (20) 

Reclamó la consti tuci6n de I. Un gobierno socialista, 
encargado de establecer dtu'ante algún tiempo una II. Dictad~ 

ra revolucionaria, y por medio de reformas apropiadas,III.E,!! 
cuelas laicas, IV. Enseríanza gratuita, V. Organización de 
cooperativas, VI. Legislación social, etc., preparar paulati_ 
namente a la poblaci6n para la in:Jtatu'aci6n de una sociedad
comunista. "Porque no puede implantarse el comurli smo por de
creto. S6lo puede re ali zar se merct:::d a una larga educación". 
La revolución por si sola no cambia a lo~> hombres ni las co
sas. Unicamente permite reformas administrativas y económi--
cas. 

Lo esencial en una revolución es la toma del Poder -
Politico, asi como su utilización en pro de la reforma cultu 
ral y económica. ( 21 ) 

PROUDHON. 

Un digno representante de este periodo fue Proudhon
quien nació en Besancon, ciudad natal también de Fourier, y-

(20) Max Becr. Ob. cit., Pág. 123. 

(21) Ibídem. Pag. 128. 
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era tan presw1tuoso como éste. Aunque hijo de padres pobres, 

recibió buena instrucción, estudió en el Liceo hasta la edad 

de diecinueve aifos, siquiera no :;iempre con regularidad. A -

los veinte años aprendi6 tipoarafia, ~.e hizo corrector, y e~ 

pe zó a escribir critica social. En 1841 publicó su célebre -
folleto: "¿Qué es la propiedad?", que contiene la famosa fr.§! 

se: "La Propiedad es w1 robo!", en 1B4G publicó una obra ex

tensa en dos volúmenes, titulada "La,; Contradicciones Econó

micas o Filosofia ele la Mi serizi.", a la cual replicó Marx con 

la "Miseria de la Fi.lo::wfia". Se habían conocido Prouclhon y 

Marx en Paris durante el invierno de 11::4'1-HM'..>, habian disc~ 
tido jw1tos mucho sobre problema~; sociale~:; y filos6ficos. 

Proudhon develó la solución clcl problema :;ocial en 1848, o -

sea la creaci 6n de un banco popular donde pudieran los pequ!:_ 

ños productores tener cr(!clito lrtrato o uratuito inclusive 

cambiar sus productos por un valor i9ua l. f"uc cleaido par a

la asamblea nacional en las cleccione~; suplementarias de ju

nio de 1848. htblic6 una revista y va!'ios libros y follctos

que le valieron persecuciones ele la reacción, mAs tarde mu-

ri6 en París en 1BVi. ( 22) 

D= las ideas más sobresalientes de este autor, dcsta 

can las siguientes: 

La propiedad es injusta y perjudicial. lU hecho de -

ocupar un bien territorial no µucde servir nu.uca de i'undame!!_ 

to a un derecho de propiedad. Tampoco el trabajo puede ser

vir de base a la propiedad territorial, porque nadie ha ere~ 

do el suelo. Por otra parte, la experiencia demuestra como -

no conduce el trabajo a la propiedad, puesto que los obreros 

son pobres, solo est.1t justificada la po~;esión (no la propie

dad) de los objetos que cada uno crea por propio esfuerzo. -

El obrero jamás puede con su salal'io rescatar el bien que ha 

(22) Max 13cer. Ob. cit. Pág. 132. 
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creado con su trabajo. Los poseedores de los medios de pro-

ducci6n se apropian una porci6n del producto del trabajo aj~ 
no. ( 23) 

ESTEBAN CABET. 

Etienne Cabet fue w1 miembro de la f amasa liga seer~ 

ta de los carbonari, los "carbonarios", como organizadores -

de conspiracionc s y movimientoD clandestinos de resistencia

en Italia o en Francia. Los "carbonario~·. 11 no tenian una teo

ria o politica clara o cow;istente, les unLi su hostilidad,

primero hada Napolc6n y los ~Jolx.:rnante:; s;1V:li te~~ suyos, y

después hacia la restauracitm J.r:g.1 timist.:i y la Santa Alian-

za. ( 24) 

Cabct pas6 ;;¡lguno~; aííos en Jn9laterra, corno exiliado, 

donde recibió el influjo de Owen durante el gran levantamien 
to de los sindicatos obreros de 113'.D-·1. Volv:i(i a. Paris como

un socialista convenci(io, co1iw:rtülo l.\ las idea'; mtis extre-

mas del ala izquierda de los ra.dic;:lle!:; ingleses, 1c in.fluye

ron utopia de Tomfl.s Moro, en 1 Et15J un 9rupo de sw; partida- -

rios partió de Francia para funclar "Icaria" en Texas, si

guiendo el modelo expuesto por Cabet en su novela. Partió el 

año siguiente con otro grupo de d1 ~cipulo:.;; e Icaria fue es
tablecida no en Texas, sino en el antiguo centro mormón de -
Nauvoc, en Illinois. llunca fue mas que una pfi.lida sombra de

la imaginada por Cabet. !labia pensado en un rni116n de habi-

tantes, y su colonia ni.mea pas6 de mil quinientos. Tuvo que

empezar no en base de la comunidad completa ~~ino con un arr~ 

glo intermedio que combinaba la propie<.lé1d individual y un 

elemento considerable de vida en común y disciplina colecti-

(23) Max Beer. Ob. cit. Pág. 133. 

( 24) Ibídem. Pág. 82. 
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va, mucho más duradera que la mayor parte de las otras colo

nias de utopias fw1dadas durante el mismo periodo. Cabet mi~ 

mo salió de cll<l, desacuerdos acerca de la politica a seguir 

en el ario en que murió; pero la colonia !>e prolongó durante

m~s tiempo, la colonia que le sucedi.6 Cue la .Nueva Icaria, -
la cual desapareció en 189). 

Casi tod<ls sus ideas las tom6 de otras utop1as, su -

importancia estriba en el intento de c~;tablecer, una socie-

dad completamente comuni~::ta, en la cual, la dirección supre

ma de todas las actitudes habria ele estar en manos del Esta

do. ( 25) 

Se insistía en la uniformidad del traje, como una g.§! 

rantia contra preten~>ione s de superioridad. Todos los funci~ 

narios y magistrados scd.an elegido'; popularmente y sujetos

en todo tiempo a revocación por voto popular. Cal>et no pcns.§! 

ba, como Fourier, su comunidad seda esencialmente agricola; 

era partidario del desarrollo inclu~~trial, habria pocos peri~ 

dicos, y estos se limi tarian a informar sobre hechos, no se

rian órganos de opinión, porque el objetivo de Cabct era es

tablecer t.m·a sociedad en L1 cual no habría con.flictos de paE_ 

tido o distensiones acerca de actividades públicas, creia 

firmemente no habia mas que manera de hacer bien las cosas,

que cuando esta manera se descubriese no habria porque <liscu 

tir. De acuerdo con ~sto, prescindia de la libertad de disc~ 

si6n, partidario ele establecer censura estricta de las noti

cias y controversias, al inculcar la doctrina en las masas,

quedaría asegurada la buena marcha de la sociedad icariana. -

¿C6mo habia de nacer la sociedad icariana?, el Estado impu-

siese fuertes impuestos progresivos sobre el capital y la he 

rencia. ( 26) 

( 25) Max Beer. Ob. cit. Pág. 83. 

( 26) Ibidem. Pti.g. 84. 
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Para emplear lo asi obtenido, los ahorros realizados 
al abolir el ejército, en establecer comunidades icarianas,
esperaba ir acabando con la producción capitalista med:i.ante
la acción del Estado al fijar y elevar los salarios mínimos, 
de tal modo que f'uese obtener ya beneficio con la explota--
ci6n privada del trabajo. 

• 



CAPITULO III.- LA JORNADA DE TRABAJO. 

1.- NOCIONES GENERALES. 

2.- FUNDAMENTOS. 

A.- DE OREEN FISIOLOGICO. 

B. - SOCIOCULTURALES. 

C.- ECONOMICOS. 

D. - DE SEGUlUDAD INDUSTRIAL. 
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1.- NOCIONES GENERALES. 

Etimol6gicamcnte, la jornada de trabajo se deriva de 
la voz italiana "giorn~ta", que quiere decir dia; en el len
guaje usual, jornada tiene sentido en relaci6n al tiempo que 
un trabajador preste sus servicios o estó bajo .La disposi- -
ci6n de un patrón. 

La doctrina, es fecunda en consideraciones sobre es
ta importante institución del derecho del t:cabe1jo, para: 

Luis Alberto Dcspontin, "Es e'l lapso dentro de cuyos 
limites se desarrolla un acontecirniento, ocurre un hecho o -
se desempeña una tare.:i. 11

• PueJc: definirse: 

Como el espacio de tiempo que se emplea, eles 
tina o es necesario para cumplir o para rea
lizar una tarea, es decir tm prop6si to crea
dor de valores que es el fin último de traba 
jo. (1) 

Juan Mcnénde z Pi da.l, en su obra "Derecho Social Esp~ 
ñol", se aprecia ésta con el trabajo que se !'ealiza o efec-
t(l.a en un dl' a o nómero. de horas, en u.n lapso de tiempo mayor: 
una semana. La jornada de trabajo es or:i.cutilda hacia un núme 
ro de horas que el trabajador emplea en .su activiclad, pero -
olvida o pretende olvidar que: la Ley detx: tener Lma funci6n
protectora de la clase débil, ésto eo;, que el autor mencion~ 
do, analiza este tema de manera teórica, olvidando la condi
ci6n hwnana del asalariado.(2) 

(1) Cit. por Romeo E. Gouzález Ventura. Tesis: La Jornada de 
Trabajo Continua y sus Efectos Juridicos en la Nueva Ley 
Federal del Trabajo. 

( 2) Ibídem. PAg. 4 7. 
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Jorge Pcirano Facio, en su 11Teoria de·la Limitacibn
de la Jornada Obrera", considera, debe entenderse la jornada 
de trabajo, como la cantidad de horas que, en los dias labo

rables, tiene obligación a trabajar el obrero. 

Esta clcfinici6n es considerada como una de las mtls -
acertadas, toda vez que abarca modalidades y situaciones dis 
tintas, aunque sin agotilrlas. 

Respecto a la Ley l~c~Jlz\l11entariLl, la definición que -

adopta en su articulo )fl, es la siguiente: 

"Jornada de trabajo es el tiempo durante el

cual el trabajador csttt a disposición del p~ 

tr6n para prestar su trabajo". 

Proposición acorde con el articulo 123 constitucio-
nal: "La jornada mtlxima es de ocho horaé; en el dia y siete -

en la noche 11 , por lo mismo en tal ordenamiento se contiene -

el minimo de beneficios que de ten re spctarse en las relacio
nes de trabajo, entendiéndose el t~rmino ele ocho horas no co 
mo jornada obligatoria, sino jornada mixima, lo que no impi
de que la Ley o los contratos en sentencia'.; colectivas pue-
den estipular jornadas más reducidas. ( 3) 

El objetivo del legislador al implantar la reducción 
de la jornada, ol.:edece a la distribución adecuada del tiempo 
que se dedica al trabajo y del destinado al descanso. gs pe!:. 
tinente acl::irar que tal limitaci6n no implica una disminu- -
cHm de la productividad. Aclemás el sistema oryaniz.acional -
actual exige la limi taci6n del tiempo destinado al trabajo -
para de esta manera ahorrar la energia potencial del trabaj!! 
dOl'. 

( 3) ~ la Cueva. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
1a. Edición. Ed. Porr•Cta, S.A. México, 1972. Pfi.g. 269. 



40 

~ esto se deduce que la reducción del tiempo de tr~ 
bajo, no afecta la calidad del mismo y en cambio, estimula -
el rendimiento de los trabajadores; por ello, con base cien
tifica se ha comprobado que la l.i.üti.\ci6n de la jornada de -
trabajo es lx~néfica y dclx!rr.\ observarse olx~deciendo a los si 
guientes fW1da.mcntos. 

2. - FUN J:i\MENTOS • 

El objetivo que persigue la Ley al establecer un li
mite en la duración de la jornada laboral, encuentra su apo
yo en los siguientes factores: 

A). F'ISIOLOGJCO. 

La reducción o 1imi taci6n ele J.a jornada tiende a ev1:_ 
tar en el trabajador su agotamiento fisico, la vejez premat~ 
ra, accidentes y en.fe1'medades profesionales. 

El trabajo continuado produce lo que lo~; franceses -
denominan "surmenage 11

1 agobio, agotamiento o cansancio acwnu 
lado, extenuación, fatiga o decaimiento. Estudios médicos 
han demostrado que las jornadas de trabajo excesivas traen -
por consecuencia las repercusiones mencionadas en el trabaj~ 
dor asi como depresión y embrutecimiento, gravitación sobre
la tristeza, exaltación; provocando en definitiva, el dese-
quilibrio entre los nervios y los músculos, entre el e sp1ri
tu y el cuerpo, por ello, conforme a la ciencia y las reivi~ 
dicaciones obreras se ha establecido L:i. limitación en la du
ración de la jornada laboral, de manera que se ha calculado
el tiempo que es necesario para que el operario reponga las
energias perdidas. 

Experimentos de Pasteur y de Chaveau demostraron la
ínfluencia de la fatiga en la patogenia de las más diversas-
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infecciones. Todo esfuerzo f1sico o mental produce una alte
ración en los tejidos que origina ciertos principios tóxicos 
en la sangre, lo que dá lugar a los fenómenos antes citados. 
(4) 

En otros tiempos, antes del predominio de métodos 
cientificos en el trabajo, se consideraba, como idea rectora, 
que el trabajador habia de tener su tiempo completamente oc~ 
pado; la labor debia '.Ügnif'icar, incluso el agotamiento fisi 
co, por estimar ilimitadas Lls facu1tadc:~ humanas. ('.S) 

Además, el tr¡¡bajo, por el esfuerzo diario que re- -
quiere y por su duración, altera los organismo~> más sanos, -
los coloca en condicion:~s de mayor reccp ti vi dad para las en
fermedades y acentúa m~1~; o meno.s rtlpidamente las taras here
ditarias de los or'ganisrnos dél>ilc~. El exceso de trabajo, o 
la prActica del mismo en comhcioncs clesfavoral..lles, puede 

ocasionar la muerte temprana del trabajador; o en otros ca-
sos, alteraciones de la inteligenci'-1 y del carácter, alcoho
lismo y diversa~~ enfermccladcs. 

El efecto del trabajo rnonbtorno ha sido objeto ele es
tudios durante mucho tiempo, y los psicólogos han demostrado 
plenamente los ef'cctos perjudiciales que acarrea si se llega 
al extremo. 

Esa cnergia que es fuente ele trabajo se concreta en
el esfuerzo, el cual significa el empl~o de la fuerzc;t o act~ 
vi dad para vencer resistencias o impulsos que se le oponen. -
El trabajo significa desgaste de cnergia y el desarrollo de
un esfuerzo que serti. crónico, cuando se trata de excesos de-

(4) Cabanellas Guillermo. Contrato de Trabajo. Parte Gene
ral Vol. II. Bibliográfica Omeba. Buenos Aires, Argent_i 
na. Pág. 90. 

( 5) Idem. 
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fuerzas reiteradas, habitual.es del trabajo ordinario, es de
cir, realizados durante largo tiempo aparentemente sin inco!! 
venientes lo que constituye el e~;fuerzo profesional. ( 6) 

El ritmo respira.torio asi como el cardiaco, son bue
nos indicadore'.~ del grado de fatiga. 

Las relaciones del bombrc !>on su medio de trabajo, -
producen desHastc f:is:i.co y mental, que no se resuelve media!: 
te los estlmulos habituales t;:üe'.; como aUJTY:!ntos, ascensos, -
nuevas tareas, etc, ·"~ino que ~;e rec¡uiel'e un cambio transito
rio y pcri6dico de i1T11bie11te. 

Con respecto al tema abordado, en Alemania, se han -

verificado amplias y rcw~Lldoras invcsti9aciones, sobresa- -
lien<lo entre ellas la del profe!;or MtHler L:imroth director -
del Instituto ele F:isiologia Laboral cJ¡'. la Universidad de Mu

nich, ha abogado, durante el Congreso Módico celebrado en 
Westerland, denominado "M{¡~; tiempo Para la Vida Activa". (7) 

Su propuesta: En lugar de una prolongación del fin -

de semana, se cleberia reducir la jornada laboral diaria. 

El proceso de cnvc jccimicnto que suele comenzar por
regla general a lo~; veinticinco aríos de edad, -afirma- esté.

relacionado con una pórclida de la fuerza muscul:lr, lo que d~ 
pende de la capacidad ele rendimiento del corazón. "No se de
be superzi.r· el limite de rendimiento a laruo plazo en el lu-

gar de trabajo". Por otra parte, el hombre puede recuperarse 
en un plazo de pocos minutos. Por lo que ~>on necesarias pau

tas breves, especialmente en el caso de tr·abajadores de edad 
avanzada y con una actividad corporal pesada. 

La reglamentación del trabaju, - concluye el investi 

( 6) Cabanellas Guillermo, Ob. cit. Pt\g. ~J3. 

( 7) 'fribuna Alemana. Die Welt, 20 de ji.mio de 1975. 
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gador alemán - debe contener normas de seguridad e higiene, -
las que pueden resurnirse de la siguiente mcu1era: 

1). Las mfiquinas deben estar protegidas en forma tal, 
que aseguren suficientemente a1 trabajador con-
tra cualquier percance. 

2). Debertln establecerse en lugar visitúe .indicacio
nes precaucionalcs principalmente e11 lo que hace 

relación con las instalaciones eléctricas; 

3). En los locales de trabajo ck:bcrtm existir sufí-
cientes seguridades pat·a caso ele incendio. 

4). En los locales con líquidos inflamables, explosi:_ 
vos, etc., deberán est<:tr especialmente asegura-
dos los trabajadores en su labor. 

5). Deber~ hatcr en los locales de trabajo un boti-
quin de urgencia, suficiente para atender los 
primeros auxilios de los accidentados. 

6). En las industrias peligrosa~; e insalubres, debe
rfln observarse muy especialmente las disposicio
nes que rigen sobre l.a materi<:\. 

B). SOCIOCUL1'UHALES. 

Desde el punto de vista social se hace indispensable 
que el trabajador disponga de un lapso necesario que le per
mita participar ac1;ivarnente en .la vida de relación. Pues co
mo ser humo.no es digno y acreedor a un tral'ajo acorde con su 
personalidad, con derecho a toda clase de esparcimientos, 
atención y sati sfacci6n en la vida ftmliliar, los cuales no -
se podrian lograr, si la fatiga por el trabajo obligue al 
trabajador a destinar las horas libres a un descanso repara
dor del esfuerzo rt;;ali zado. 
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Haciéndose necesario que el trabajador disponga de -

sus horas libres a fin de que junto con su capacitación para 
la tarea a que se dedica, vaya desarrollando otro tipo de i~ 

quietudes que determincu w1 equilibrio entre el cspiri tu y -

el cuerpo, para que sea w1 hombre feliz y útil a la sacie- -
dad. (8) 

La fatiga y el agotamiento provoc;_in males cuyas con
secuencias inl'luyen tanto en la persona fisica del trabaja-
dar como en sus condiciones morales, ya que las jornadas ex
cesivas lo conducen al uso de estimulantes de distinta natu
raleza entre los que se encuentra el alcohol. 

Apru'te de la necesidad que tiene el trabajador de 
disponer fuera de su trab;;ijo del tiempo suficiente para. rea
lizar su vida social, sobre todo la convive11cia familiar, r~ 

quiere de la vida intelectual mediante la lectura, la parti
cipaci6n en cursos de perfeccionamiento. 

Este aspecto del descanso ha adquirido mayor relevan 
cía en la medida en que el trabajo se: ha tornado más rutina
rio debido al empleo rJe mt\quina'.> y a que la duración del tra 
bajo ha disminuido los horizontes del trabajador. (9) 

A causa ele la fatiga procJuci<la por el desgaste exce
sivo de energias .se pre•.;enta un C'.;tado de aislamiento total
del trabajador dentro dC'. lo. sociedad en que vive, dada la i!!! 
posibilidad f'isica para participar en ella, es decir, respe.s_ 
to a la convivencia ó.Jocial entre sus semejantes. 

(8) Apuntes tornados en la c[itedra del primer curso de Dere-
cho del Trabajo del Profr. L:i.c. José Diaz Olvera. 
U.N.A.M. 1976. 

(9) Cabanellas Guillermo. El Derecho del Trabajo y sus Con-
tratos. Unica Edic:i.6n. Ed. Mundo Atlántico. Buenos Aires, 
1945. Pág. 2119. 



45 

Rescata1' al hombre para la sociedad requiere indis-
pensablemente del descanso. 

La utilización de las horas lib:res ha venido a con-
vertirse por ello en Ulla delicada ciencia. 

Permitir jornadas cxcec>i vas, implica condenar de an
temano este objetivo, que es indispensable ¡,r\ra reconciliar
el sentimiento humano ele la vida, con los cambios que el de
sarrollo ha traiclo como efecto de la industrialización. (10) 

La finalidad persegill.da al proteger el tiempo de tr!:! 
bajo, consiste en alcanzar una distri buci6n adecuada del - -
tiempo determinado a1 trabajo y del que ,;e emplea para el 
descanso, lo que se consigue mediante la 1irni taci6n de la 
jornada. 

Por ello, el Estado adopta las medidas idóneas con -
objeto de evitar que el trabujador preste sus servicios de -
manera ex ce si va. Asirni smo, pt'OCUl'l\ planificar su tiempo li-
bre, oricnt~ndolo hacia el esparcimiento sociocultural. Las
alternativas que se presentan ~;on las siguientes: 

a). El tiempo libre puede ser empleado para el repo
so en el seno familiar. 

b). Reposo turlstico. 

e). El cumplimiento de obligaciones sociales. 

d). Aficiones personales, como son la búsqueda de co 
nocimientos para adquirir una nueva profesi6n 
mas remunerativa. 

Es menester implantar nuevas y mejores oportunidades 

(10) Deveali Mario L. Tratado de IX!recho del Trabajo. T. II. 
2da. Ed. Arg. 1972. pág. 429. 
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de entretenimiento y programas de actividades culturales que 
funcionarfm los s~bados y fuese gratuita la entrada a los mu 
seos, galer1as y monumentos que actualmente requieren de re
mu.ne1·a.ci6n. 

Seria conveniente también que durante el sfi.bado se -
mantengan las bibliotecas pública~> abiertas, estableciéndose 
el sistem.l de préstamos a domicilio, ampliar los horarios de 
lo:;; cines de manera que hubiera funciones matinales a pre- -
cios rebajados; igualmente Jebcria instaurarse la presenta-
ci6n de obras clásic;:i.s de: la li tcratura universal en tcatro
y televisión. 

A pesar de ciertos abusos ocasionales podrian supe-
rarse mediante una educación orient;:ida a J'omcntar un uso in
teligente y creador del tiempo libre, no parecen tener raz6n 
los temores expresados por algunas per!>onalidades de que el
tiempo libre de los trabajadores seria destinado en forma 
negativa. 

C). - ECONOMICO 

Es de tonarse en cuenta que conforme pasan las horas 
de servicio del trabajador, pueden presentarse entre otros -
las siguientes circw1stancias: 

A).,- La calidad de la producción disminuye; y 

l3). - Las p(:rdidas por deterioro del material, resultan 
tambi<'.'!n mayores. 

La jornada prolongada o abundante disminuye la c~ 
liclad del tr·abajo, ya que merma la producción cua 
lita ti va y cuantitativamente. 

La ciencill ha podido comprobar que el rendimiento de 
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un hombre que trabajó de diez a doce horas, no es superior y 

si inferior al que trabaja ocho horas, dado que la jornada -
excesiva produce W1a intoxicación en el organismo agotando -
las fuerzas en forma permanente y proaresiva. (11) 

La reducción de la jornada de trabajo no implica una 
disminuci6n en la actividad que el trab<.ljaclor debe al patrón, 

sino una reducción del tiempo que permanece en los lugares -

de trabajo. 

La reducción de la jornada laboral en la industria,

es resultado de la propensión a emplear mayor número de ins

talaciones rnectmicas y maquinaria perfeccionada. La máquina
exige al trabajador mayor actividad y produce el encadena- -
miento del factor hwnano, é~>ta ha creado mayor número de ac

tividades para producir en gPan escala con menor gasto de 
energia humana. ( 12) 

Ahora bien, la experiencia respecto a 1.a reducción 
de la jornada ha sido favorable por cuanto s~ ha observado -

con asombro un notable aumento en 1a producción, por ello -
sostuvo la Conferencia de Washington, "que la producción no
depende primordialmente del tiempo ele permanencia del obrero 

en el taller, sino el perfeccionamiento de la maquinaria y -

en definí ti va, que un trabajador, consagrando su tiempo a la 

producción, reducido éste a una jornada proporcional a sus -
fuerzas y a sus posibilidades f1 sicas, a la larga rinde mlls

que si es sometido a un permanente esfuerzo agotador de sus

energias". ( 13) 

(11) Cabanellas Guillermo. Contrato de Trabajo. Parte Gene-

ral. Vol. II. Bibliográ.fica Omeba. Buenos Aires, Argen

tina. Pág. 116. 

(12) Cabanellas Guillermo. Op. cit. Pág. 119. 

(13) Devea1i Mario. Op. cit. Pág. 1). 
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Despontin, aptmta que el trabajo prolongado conduce
al acabamiento y a la fatiga, desapareciendo el obrero como
ente productivo y de provecho; ya que lU1 hombre fatigado es

inó.til para los fines de la producción, traduciéndose J.a fa.

tifa en actividad antiecon6mi.ca; por .lo que :;e consideran ~'i. 

n6nimos, fatiga y e~;caso rendim.iento. Sil:nr!o l<l única .forma
de desaparecer J.a fatiga, descansando, y tr¿··~)ajando adecuad~ 

mente con los intervalos necesarios de descan'..~o. ( 14) 

Profundo error es el de con~::iderar que a mayor jorn!! 
da, mayor productividad, pues el organj~:rno humano yri. sea una 
función intelectual o fisica, tiene ~,;u limite de rendimiento 
uniforme y normal, que no tiene cousecucucias cuando las - -
encrgias gastada~~ son compensada:.; por de :~canso re parador; y

al sobrepasar ese limite, se convierte nocivo resultando an

tiecon6mico el trabajo. Tomando en consicle1'ació21 que a medi

da que la~; energias dispouibles ::.;e van conswnicndo, circuns
tancias que no va en di5minuci6n de la capacidall, cuando el

consumo se distribuye y administra durante un determinado n~ 
mero de horas lle tarea, pero si en lu9ar ele intcrrwnpir.se, -

se prolonga más allf1 de lo cientific3111entc exigible, debe r~ 
currirse a las reservas orgánica,;, qnc no llegan a la inten

sidad necesaria par-a nivelar la ce1paciclad de producción. 

Las estadisticas hru1 demostrado que la jornada corta 

es la más productiva. Una jornada razonable impide el auJen 

tismo, al proporcionarle al trabajador mayor tiempo disponi
ble para ocupar.se de sus a~;untos per!:.,onales y de la fwnilia. 

Desde este punto de vista es de notarse ta.mbión, la vincula
ción de la limitación de la jornada con 1.a "desocupación", -

toda vez que al rest_ringirla se procura clar empleo a tm nú.me 

ro mayor de trabajadores. 

Se ha determinado que las horas de la noche son las-

(14) Idem. 
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más aptas para el descanso fisico, en tanto que las tardes y 

los dias feriados lo son para la recuperación intelectual. 

señala 

1).-

La Comisión IV del Plan sobre el Empleo en Francia 
que: ( 1)) 

La reducción de la jornada de trabajo semanal, se 
ve compensada por una disminución del ausentismo
de aproximadamente un diez por ciento. 

2). - Un awnento de la productividad de alrededor del -
cincuenta por ciento, o sea un setenta por cien-
to, que compensa la mengua de la producción a cau 

sa de la reducción y que se ha estimado en un se

senta y cinco por ciento. 

-

Por tanto, la reducción ele la jornada de trubajo, no 
trae por consecuencia una disminución ele la producción, sino 
es menester la reorganización del sistema de producción, clc
tal suerte que al efectuarse la di srninución de la jornada, -
los técnicos de la industria modern<.1. reestructuren las bases 
sobre las que se desarrolla la actividad de los obreros. 

Finalmente, se concluye que la reducción de la jorn~ 
da no es proporcional a la disminución del trabajo y exige -
por el contrario igual producción. 

Con la restricción de la jornada de trabajo se logra 
una economía de tiempo y con ello la posibilidad que el tra
bajador preste mayor atención a su trabajo. Esta actitud en
la actualidad se cotiza como capacidad laboral, y además au
menta cualitativa y cuantitativamente este factor. 

(15) Cabanellas Guillermo. Ob. cit. pág. 211. 
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D). DE SEGURIDAD INDUSTHJAL. 

Durante la Revolución Lndustrial se mccani z6 la pro
ducción, obscrv~nclose tambión un awnento en el número ele ac
cidentes de trabajo y un incremento significativo ele los cos 
tos sociales relativo a los riesgos de trabajo. 

Fue dUI'antc la segW1da mitad del ~·i~lo XJX, cuando -
se inició la protección legal de los trabajadores, asi como
la orientación empresarial hacia L1 pre vi si6n social, con el 
objeto de modificar las condiciones de trabajo al implantar
se los primeros sistern<is de seuuridacl .industrial. 

En el siglo pasaclo nuestro pa5.s carec:i.6 de protec- -
ción legal a los trabajadores, deficiente organización de 
los trabajadores y sobre todo, la escasa intervención y pre
visión de las autoridades respecto a los r:i.esgos de trabajo. 

Los primeros antecedentes legislativos en México, 
que consideraron los riesgos de trabajo, están constituidos
por: 

1). La Ley de José Vicente Villa.da en el Estado de -
México de 1901 . 

2). Ley de Bernardo Heyes del arfo de 1906, en Nuevo
Le6n. 

Dichos antecedentes constituyen ademf.ts de W1 claro -
avance, un indiscutible precedente, sobre el que se fincan -
las normas protectoras, que en la actualidad garantizan la -
seguridad del trabajador en su labor, respecto a los accide,!! 
tes que de ella se derivan, por ello Palacios expresa: (16) 

"Quien ya no domina por el cansancio de sus músculos, 
quien registra un tiempo de relación lento, estfi fá-

(16) Cfr. Deveali Mario L. ob. cit. P~g. 16. 
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cilmente expuesto a toda clase de accidentes, y asi

lo demuestran las estadísticas, por las cuales sabe
mos que las últimas horas de trabajo son aquellas en 

que el trabajador está rnt\s expuesto". 

El Departamento de Medición del Trabajo de la Secre
taria del Trabajo y Prcv:i~;ión Social, ha presentado un estu
dio en el que demuestra, que lo'.;; accidentes de trabajo son -

mayores en personas jóvenes, y en la medida que la edad au-

menta, los accidente~; disminuyen. Los trabajadores de dieci~ 

cho afíos se accidentan en un veinticinco por ciento, lo que
significa que suf'rcn altcr;.iciones de salud, uno de cada cua

tro expuestos al desga. ( 1 '/) 

En cuanto a la antigUcd;.id en el trabajo, - ha cante!!!, 
plado también la investigación mencionada - que de cada cin

co accidentes, uno ocw-ri6 a trabajadores con antigUedad ha~ 
ta de un mes. El porcentaje de los accidentes ocurridos has

ta con se:is meses es del cuarenta y tres por ciento, lo que
demuestra que tales accitle11tr!s olx:decieron a una preparación 

deficiente y/o falta de control adecuado (!ntrc el personal -

de nuevo i.ngreso. La:~ cifras relacionadac~ con los dias labo

rados, después del día de descanso indican que en el primer

día, ocurrió el 19. BX de los accidentes, por lo tanto es po
sible que la mayor accidentabilidad en la primera hora se d~ 

ba a u.na inadaptación al trabajo y el incremento en la sépt.:!:_ 
ma, sea una consecuencia de la fatiga; misma que guarda inti 
ma relación con los accidentes laborales. 

El estudio antes citado ha podido determinar la in-
fluencia decisiva que la fatiga ejerce en el aumento de los

accidentes de trabajo; por lo cual acaecen generalmente en -
las últimas hora:~ de la jornada. También ha comprobado que-

( 17) l?evista Mexicana del Trabajo. Secretaria del Trabajo. -

1973. Pág. ;¡.(), 
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el cambio de actividad constituye un sedativo y un descanso
para el trabajador, como asimismo el influjo ejercido sobre
la calidad del trabajo por la prestación en condiciones ade
cuadas de tiempo y ele lugar. En los últimos d1as de la sema
na se advierten exactamente iguales efectos, cuya causa no -
puede ser otra que el total de la fatiga acumulada. 

En c'(¡anto a las regiones del cuerpo afoctaclas, de la 
encuesta efectuada en 1971, se dedujo: 

1). - Que la mano fue lesiona.da con un 46%. 

2).- El pie con tU1 15% y 

3).- Los ojos con 7.5% 

De lo anterior se concluye que en estas tres regio-
nes anat6micas sucedieron casi el '10% de las lesiones. Así-
mismo, puede decirse conforme a la inve:::;tigación realizada,
que la ausencia de adiestramiento contribuye en más del 5% a 
la ocurrencia de accidentes en México. 

En reswnen y de acuerdo al estudio precitado, se po
dr~n configurar tres eventualidades: 

1). - Que el accidente incapacite al trabajador sólo 
eventualmente y dé origen al pago de subsidios 
del ciento por ciento del salario mientras exista 
la incapacidad. 

2).- Que el accidente incapacite al trabajador de man~ 
ra permanente, siendo ésto en forma parcial o to
tal; incapacidad que se juzga en base a la tabla
de la Ley Federal del Trabajo y que dá origen al
pago de pensiones que con carácter vitalicio paga 
el instituto. 

3). - La muerte del trabajador, que también dá origen -
al pago de pensiones: 



A la vida un 40% de lo que hubiera correspo_!! 
dido al trabajador en caso de incapacidad 
permanente total y a los huérfanos de un 20% 

tambicn de lo que hubiera correspondido al -
trabajador, y en caso de la soltcda de los
trabajadore", twnbión se le~; otorgart\ un 20% 
a sus ascendientes. 
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En cuanto a las lc.sioncs, -concluye el análisis-, que 

éstas podrtm ser cada vez m~s severas, por causas como un ª!!. 
mento de velocidad de operación, el uso de sustancias más p~ 
ligrosas, tecnologia m~s avanzada, lo que también hace que -
la producción se dcsi.lrrolle en un medio mf:\s peliaroso, acle-
más de que las jornadas de trabajo '.)C realizan a veces con -
dobles turnos y pago de tiempo extra, que implica fatiga - -
acentuada; contratos de trabajo a destajo, que determinan ma 
yor velocidad en la operación, etc. 

Finalmente, asienta e 1. e:;tudio referido: El costo so 
cial de los riesgos de trabajo, es concebido tradicionalmen
te "como la suma de los costos directos m1t.s los indirectos -
originados por los accidentes de trabajo". Los costos direc
tos o asegurados !.>On los pagos por indernni zación al trabajil
dor más los gastos mé::dicos necesarios. 

Ahora bien, los costos indirectos son todos aquellos 
que perturban el proceso de producción y que no e stf:\n asegu
rados, entre los que se pueden seííalar: 

1).- El tiempo perdido por el trabajador lesionado y -

por otros trabajadores. 

2). - Daños causados a maquinaria, herramientas, pérdi
da de materia prima, etc. 

Para tener UJ1a ligera concepción del costo que impl.!_ 
can los riesgos de..: trabajo en nuestro pais, ,~e citan algunas 



54 

ciEras registradas por el I.M.S.S., el cual en el año de - -
1972, recopiló los siguientes datos: (18) 

1). De veintiocho millones de trabajadores asegura-

dos, consideró quinientos ochenta y ocho como a;:, 
cidentes mortales y un poco mtis rlc trescientos -

veintinueve mil como accidentes no mortales. 

2). Respecto al costo de los accidentes en general,
la cifra rebasa los siete mil millones de pesos, 

correspondiendo a los gastos directos o asegura

dos mil ciento setenta y ocho mi.llories de pesos

y cinco mil ochocientos noventa y tres mí .l.lones

de pesos, a los gastos indirectos o no asegura-

dos. 

De lo que se deduce que lo~; costos directos on -

notoriamente inferiores a los costos indirectos. 

Por último, se puede afirmar que 1 os riesgos de tra

bajo, :repercuten en alguna forma en la oferta y la demanda -
del pa:1s. Desde el punto de vista de la oferta se aprecia -

que el volumen de producción nacional se reduce, ya que la -
productividad sul're decrementos directamente proporcionales

al número de accidentes regi.strados durémtc el proceso -de 
producción, que en el orden nacional representél niveles de -

ineficiencia que son perjudiciales al clcsarrollo económico -

que eJ. pa1s requ.iere. 

En cuanto a las repercusiones que los accidentes de

trabajo tiene en cuanto al m.ismo aspecto, es menester anali

zar el costo de oportunidad que refieren los recursos dedica 

dos a cubrir los accidentes, si se orientan f.:'n mayor medida-

( 18) Revista Mexicana del Trabajo. Secretaria del Trabajo. -

1973. Ptig. 52. 
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a la previsión social, pues de esta forma permi tirian redu-
cir el costo de los accidentes de trabajo; y a la vez, se -
podrian aportar mayores recursos a otros renglones de la pr~ 
ducc:ibn. 

El otro elemento que integra las leyes económicas es 
la demanda, ele la cual se deduce lo siguiente: 

1). El incremento de los riesgos de trabajo, puede -
traer por conr..>ecuencia un aumento en la cantidad 
demandada, en los c;:isos en qw..! es necesario sus
tituir el personal accidentado; debido a que los 
pagos por i.nclemnizaci6n se agregan los salarios
del nuevo trabajador, lo que produce una corrien
te de dinero mayor. 

2). El costo social de los ricsuos de trabajo repre-

senta un factor limi tante, en cierta forma, del -
proceso de desarrollo econ6niico-social de nuestro 
pal s. 

De lo anterior se desprende la n<!cesidad de que las-
empresas dediquen mnyores recursos en medidas de higiene y -

seguridnd que, au.n cuando a cierto plazo habrful de encontrar 
su contrapartida en la elevaci6n de loa niveles de producti
vidad del trabajo, asi como el desarrollo integral de los 
trabajadores. 

La rcsponsabilidud en la previsión de los accidentes 
laborales alcanza también al trabajador, pues debe responder 
por su propia seguridad y la de sus compañeros. También es
tá obligado respecto a la familia que sostiene y a la socie

dad, a mantenerse f1 sicamente capaz de conservar sus caract~ 
risticas y su eficiencia como elemento'.:: de la producción, es 
decir, el trataj<:1dor y J.as organizaciones de trabajadores 



deben tomar conciencia de lo que implican las medidas de se
guridad y exigirlas a través de sus representantes o de las
comisiones mixtas de seguridad e higiene, pues éstas son las 
responsables del cumplimiento de las medidas preventivas y -

el principal eslabón entre autoridades y empresas. 
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CAPITULO IV.- TRATAMIENTO EN EL IBRECHO COMPARAOO. 

1. - MODALIMffiS. 

2. - TENDENCIA A SU REDUCC ION EN EL DERECHO COMP~ 
DO. 

A). ALEMANIA. 

B). AUSTHALIA. 

e). GANADA. 

D). ESTADOS UN IDOS. 

E). FINLANDIA. 

F). PHANCIA. 

G). INGLATERRA. 

3. - LEGISLACION DE LA OIT. 

• 
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1. - MODALIDADES. 

El corolario evidente del derecho a un salario equi
tativo, es el derecho a un número razonable de horas de tra
bajo. 

Lo que hace del hombre un ciuclad<1no verdadero es la
facul tad de pensar. Hay que distribuir por e:..;a ritz6n, el pe
riodo de trabajo, de manera que tenga algún ocio pé\ra culti
var su espiritu creativo. Ev:ictentemente, c~xiste un limite f_i 
siol6gico dentro dc1 cual se c1esc11vucl.ven c.;u:~ ene1'uias. Pero 
existe ti1.ffibién, rn1 l:l'mi te de carácter público, que el Sstado 
le concede en provecho propio, con relación a la suma total
d.e trabajo. (1) 

Hoy en d1a, la tendencia que se denota principalmen
te en los paises con alto grado de industrialización, es la
de restringir aun mtl.s la jornada máxima de trabajo, para es
tablecer la de cuarenta horas ~;eman<ilc~s o meno~.;. 

Sobre todo, hay que resaltar que !.::e traca de proble
mas de producción, y de mercados que gradualmente, con el 
perfeccionamiento ele las máquinas, consideran innecesaria en 
muchos casos una jornada de ocho horas diarias y ele cuarenta 
y ocho semanales, puesto que si bien es cierto, que el pri-
mer objetivo sigmfic6 en la implantaci6n de todos los pai-
ses w1a semana iwrmal de trabajo que no excediese las cuareE_ 
ta y ocho horas, hay tambi~n w1 deseo muy geucralizado, so-
bre todo en los pa:tses inc!ustriali zarlos, de obtenel' w1a sem~ 

na de trabajo mf.!s corta, que suele ser la sem;:ma de cuarenta 

horas. Las actividades desarrollada~~ en favor de esta reduc
ción fueron muy intensas principalmente durante la crisis 
mundial del decenio de 1930, inrn.ediatamente clespltés y ele nu~ 

( 1) Manuel Alonso Garda. Curso de Derecho del Trabajo. 4a. -
Edición. Ediciones Aricl, Barcelona 19'/3, Pág. 53. 
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vo a partir de 1956. 

En cuanto a la Nación Mexicana, la .fijación de menor 
n'Cunero de hora~> y dias de trabajo ha suscitado, no sin razón, 

argumentos polémicos. 

Antes de ponderar diversas perspectivas de esta con
temporaneidad, es conveniente rubricar variadas experiencias 
en torno a los diversos paises para establecer la semana de

trabajo de cuarenta horas, a fin de apreciar mejor la probl!:_ 

mática que envuelve este loyro laboral. 

No es de desestimar que muchos ele los fenómenos eco
nómicos y sociales que se ¡>re sen tan en la !?e pública Mexicana 

no obedecen a las mü;rnas causales, o pre scntanclo las mismas, 

tienen diferente interacción cuando se manifiestan en otros

paises 1 en razón de sus di versos antecedente:;; de evolución -

social, desarrollo económico y dimensiones culturales. 

2. - TENDENCIA A SU HEDUCClO!! 

EN EL DERECHO COMPAHAOO. 

Hasta 1930 resultaba c:-:traiío encontrar una semana 
normal de trabajo inferior a cuarenta y ocho horas. En Aus-
tralia habia ido generali.zando~;e la ~;eme:ma de cuarenta y 

ocho horas. 

En Estados Unidos de Norteamérica, en el aiío de 1926 
el presidente Ford estableció la semana de cuarenta horas en 

sus fabricas 1 basftndose en el principio de que a mayor tiem
po libre y ganancia relativamente altas darian lugar al au-

rnento de la demanda de automóviles, y asi fu.e en efecto. Tam 
bién se adoptó u.n menor nt'.unero de horas en algunas otras em
presas de los Estados Unidos, del Reino Unido y de otros pa.!_ 

ses industrializados. 

Al plantl~arse la crisis econ6mic;\ mundial (1930), se 

hizo extensivo e 1 movimiento en favor de la semana de cuaren 
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ta horas. Teniendo su origen, por cierto en ideas muy dife-
rentes: 

1).- Una de ellas era que el grado de racionalizaci6n
alcanzado por la industria, permitía producir'en
menos tiempo todas las mercancía'.,; necesarias. 

2). - Babia la esperanza de que al existir mf~s escasez
de mano de obrtl, serta más f~lci.l resistir la ten
dencia a reducir los Si1larios. 

3). - Se consideraba tcunbi~n que la reducción de las ho 
ras de trabajo, ayuda.ria a distribuir un empleo -
limitado entre mayor número de trabajadores. 

4). - Por (¡J. timo, se sostenfa que las horas de trabajo

debian reducirse a modo permanente y dcbia propo_!: 

cionarse más tiempo J.il;re como parte del mejora-
miento general de los ni vele:.: de vida. 

Como re~;ultado de e::;tas t:re~; manera:; de abordar el -
problema, en el decenio de 1930 se r.:~dujeron efectivamente -
las horas de trabajo en muchos pabe s indu:;triali zados verb.!.. 
gracia la U.R.S.S., dllrante el pedoclo de 19?B-1932, entra--
ron paulatinamente en vigencia: 

1).- La jornada de siete horas. 

2).- La semana de cuarenta horas¡ y 

3). - La semana de treinta y seis horas en algunas em--
presas. 

En Estados Unidos, en virtud del New Deal, la semana 

de cuarenta horas entró en vigor en la mayor parte de las ac 
tividades de distribución, cuarenta y cuatro horas para el -
transporte por carretera y treinta y cinco en algunos casos, 
tales como la industria del automóvil y la del vestido. La -
semana de cuar·enta horas .se hizo obligatoria para todos los-
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contratistas del Gobierno Federal, y desde 1937 para los es
tablecimientos cuyas mercancias eran objeto de comercio in-
terestatal. 

Cuando esas disposiciones dejaron de ser de aplica-
ción legal obli~Jatoria, se mantuvieron generalmente en efec
to con cad\ctcr vollmtario. 

En Alemania, la legislación promulgada en 1931-1932, 
hizo posible rcduc.i.rla a no menos de cuarenta horas sobre la 
base del prorrateo del trabajo; con ~.;ubsidios por lo menos -
de trabajaclores acl.icionalc~>. Pero en la práctica estas medi
das tuvieron un efecto 1irni taclo. En Italia se llegó en 1934-
a un acuerdo para di:;minuir las hora'.; de trabajo a cuarenta
por semana, pero con reclucci6n propor·cional. en los salarios. 
Esta medida que al principio tcHia ~_;6lo tm carácter provisi.9_ 
nal, permaneció vigente durante var·:i.os ai'íos, y en 1937 se 

extendió a todos lo':> trabajadore ~; manuales. Durante este pe
riodo tambión se introdujo la semana de cuar·enta horas en 
cierto número de industrias de Au~;tralia, Checoslovaquia y -

Reino Unido. 

En Francia, el gobierno de 13lwn estLl.bleci6, por via

legislativa en 1936 la semana de CUi:lrcnta horas que se fue -
aplicando progre:~ivamentc mediante gran n(unero de ordenamien 
tos especiales en las que~ especificaban detalladamente las -

disposicioYll!s para su aplicaci6u a Ctlda industria. En ese -

mismo a?ío, y de manerci. permanente, se aclopt6 también en Nue
va Zelandia l<.t semana de cuarenta horas. 

Ademlls de las medí das adoptildas en algunos paises, -
se discutieron propuestas rrtf1s radicales. r~s útil recordar 

que durante el de ce rúo de 1930, se prcsent6 al Congreso de -
los Estados Unido~> '.ll1 proyecto Jc ley relativo a una semana
de treinta horas o sea rJc cinco dias de seis horas cada uno, 
y durante tal ¡,c:riodo ~>e! ocup6 asiduamente el Congreso del -

rnencionéiclO proyecto. 
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En el plano internacional, en 1934 se llevó a cabo -
un intento por lograr que la Conferencia Internacional del -
Trabajo, adoptara un Convenio General sobre la semana de cua 
renta horas, pero el proyecto no obtuvo la mayoria de dos 
tercios necesarios para su adopción. 

Sin embargo, en 1 '}]') la Conferencia ac!opt6 el Conve
nio sobre las cuarenta hora~;, con arreglo al cu;ü, cada Est~ 
do que ratifc.iara el Convenio se dec1araria en favor del - -
principio de la semana de cuarenta lior<.lS, aplicado en forma
tal que no implicara w1a düminuci6n clel nivel de vida de 
los trabajadores. Este ConvcHio se aplicaría mediante textos 
separados relativos iJ. catlil. .i.ndustri.n en particular. 

Y asi fue como en 193'5 en Estados Unidos, el citado

ordenamiento se adopt6 respecto a las fábricas de botellas, -
para las obras públicas en 19% y para la industria textil -
en 1937, aclarando que en 193'..J y 19T/ no tuvieron éxito los
esfuerzos realizado::; respecto a la adopci6n de convenios so
bre el hierro y el acero, la construcción, la~> minas de car

bón, la industria quimic<l y la industria ele la imµresi6n. 

Posteriormente al periodo ele la recon~~trucci6n de la 
post-guerra se volvió a iniciar el movimiento en favor de 
una semana de trabajo mt~s corta. 

La semana de cuarenta horas era todav1a la regla en
los Estados Unidos y en Nw=va 7..elandia y la de cuarenta y un 
horas en la U.R.S.S. En 19,17 y 1948 entr6 en vigor la semana 
de cuarenta horas para la mayor parte de la'.> indu.str:i.:ts de -

Australia. 

La Ley bfisica de 1936 segui.a vigente en Francia, pe
ro los decretos que permitiful trabajar regularmente horas e~ 
traordinarias habian hecho que la S(~mana normal de cuarenta
y seis a cuarenta y ocho horas fuese sustituida por la de 
cuarenta horas. El Código Francés de la Mano de Obra de Ul--

-
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tramar de 1952, permite la aplicación -entre otras medidas -
que al respecto se expidieron - , de una lcgislélci6n similar

en los territorios de ultramar en Prancia, muchos de los cu~ 
les la siguieron aplicando, con alguna~; modificaciones, des

pués de haber alcanzado la independencia. 

Durante este periodo, e inclusive ahora, se lograba

reducir en la práctica el número ele horas de trabajo median

te las negociaci one.s colee ti vas, ordenanzas ck: salarios y me 

di das similares. 

A menudo c~~tas reducciones se lograron teniendo que
vencer las di f'icul L::1des creadas por 1.a cscase z de mano de 

obra y refle jatian el deseo de modificar en forma permanente

el nivel de vida. L.~\S re<iucciones de la semana de trabajo 
fueron tambié11 reivindicada~; por lo~; t rab¡:¡jadores como uno -
de los medios de participar en los beneficios del progreso -

técnico. 

En muchos casos los c~nbios ge efectuaron en forma -

de reducciones gruduales, por ejemplo, dl~ una a dos horas 

por semana a lo larDo d•.! algunos a.íío~~. y a veces lo~ resulta 
dos variaban ligeramente de; un¿¡ imlustria ~! otra. E~;ta no- -

ci6n de cambio gradual ~.;e incorpor6 también en la recom•!nda
ci6n de la duraci6n del trabajo adoptada en 19Ci2. 

En la :recomendación preci tada se pide, aparte de w-1a 

limi taci6n inmediata de 1:1 duración del trz_,bajo a cuc:irenta y 

ocho horas por semant:i., una reducción pro'.}resiva con el obje

to de alcanzar la finalidad estiJ.blecida ya en 1935, es decir, 
la semana de cuarentil horas, teniéndose en cuenta ~lgunos 

factores tales como el grado dt~ desarrollo ccon6mico, el pe

ligro de crear pre si o ne s inflacioni.s t~\'.~, los progre sos logr~ 

dos por la aplicaci.(;n de la tecnoloqia moderna, de la automf!_ 

tizaci6n y de lcts técnica:3 de dirección, y la necesidad, en
el c::i.so de los paises ¡¡un en v1as de des;\rrollo, de elevar -

el nivel de vida de su población. 



64 

Durante el periodo m6.s reciente, en vísta del cambio 
ocurrido en el pensamiento econ6mico y de la adopción de la

pol1tica de pleno empleo, los trabajadores pudieran escoger

hasta cierto punto entre trabajar menos hor<tS u obtener mayE_ 
res ganancitis, o ne<_Jociar acuerdos que pre: vieran parcialmen

te ambos objetivos. En <Ü:¡unos ca:;os, por ejemplo en la in

dustria mccámca del Reino Unido, se negocit uin clur;:,,ci6n 

normal más corte de 1 trabajo. Con e 1 ;>rop6~;i to de que se tr~ 

bajaran mti.s horas cxtraord.inarias con salarios munentados 
por primas. Por supuesto esta actitud va en contra de la i_!! 

tenci6n original de 1'1 reducci6n del trabajo como medida de
progreso sod al. 

Las Leyes de Monaco de 1959, fijan en cuarenta horas 
semanales la duración del trabajo de los asalariádos, "sea -
cuales fueren su sexo y edad", entióndc se por jornada ele t~ 
bajo: La duración efectiva de las tareas, con exclusión del

tiempo necesario para cambiarse de ropa o pz.tra tomar un re-

frigerio, asi 1.:omo los periodos (1e inactividad propios de 

ciertos comercios e industrias. ( 2) 

La Conferencia Internacional del Trabajo estableci6-
claramente esta µosici6n en 1962 al declarar, en la recomen
dación sobre la rcducci6n de la dur<.\Ci6n del trabajo, que e~ 
cepto en casos de fuerza mayor, Jel.x:!rian fijarse limites al
número total de horas extraorclinaria:.:> que pueden efectuarse
dentro de un periodo determinado. Dichos limites deberian 
ser establecidos en cada pais por la autoridad o por el org.e_ 
nismo competente. 

(2) G. Cabanellas. Contrato de Trabajo. Parte Gral. Vol. II. 
Bibliográfica Omeba. Pág. 127. 



65' 

A). ALEMANIA. 

En la Conferencia expuesta por el catedr~tico de la

U.N.A.M., Jos~ D1az Olvera, dispuso en torno al pais precit~ 
do: ( 3) 

La semana de refercnciél es una "adquisición de las -

asociaciones profesionales y no de w1a legislaci6n provenie!_! 

te de los poderes estatales". Su establecimiento se inició -

en la década de 1950. 

Las experiencias en la reducci6n de la semana de cua 

renta y ocho hor:¡s se realizaron en forma paulatina, "no de

manera irll11ediata ~•e pas6 n la semana de cuarenta y ocho a 

cuarenta horas, sino que antes de lle9;w a esta t11tima se re 

glament6 la semana ele cuarenta y cinco horas". 

Dw0 ante el periodo de trab;.\jo de CLlarenta y cinco ho 

ras se laboraba hast3 el sexto <lia de la semana. Pero en vir 

tud de que el sábado se tenia un hor-ario de pocas horas de -

actividad, -que a juicio del distin9tüdo Doctor F. ütto, pr~ 

fe sor titular de la cátedra de derecho l<:l!Joral ele la Uni ver

sidad de l!amburyo elevaba los co!.>tos ele producción-, se pre

firió distribuir este lapso de: productividad en los restan-

tes dias de la scm;:ma. 

Condición para su rcuulaci6n por parte de los empresarios 

"Es deseable para los empresarios lél regu.lélci6n de -

una semana menor ele cuarenta y ocho horas siempre y cuando -

exista un elevado desarrollo tecnol6yico eri las empresas a -

fin de ampliar la falta de horas de trubajo". 

(3) División de Estudios Superiores. Facultad de D:!recho. 

UNAM, octubre ele 19'/3. 
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Aplicación ;ictu.:il de las empresas. 

En la actualidad "se ha 109rado que un buen nómero -

de las emprcsL1.s conccdzrn z1 '.>Us trab;ijadores la semana labo-

ral de cuarenta horas. Tr~1t{mdosc de los empleados al servi

cio del Estado se h<l introducido la semana ele cuarenta y dos 

horas, laborf.tndo~~c únicwnente cinco dias. 

Sólo existen excepciones, como en el caso de los tra 

bajadores de correos". 

13). AUSTIU\LIA. 

En el siglo XIX, cuando en casi todos los paises del 

mundo, las jornadas de trabajo eran de doce a dieciséis ho-

ras diarias. En Austra1ia logr6 estabkcerse la jornada de -

ocho horas para los trabajadores clcl ramo de la construcción 

en 1856. 

Durante la~; primc!ras d(!cac!as del s:i9lo XX, la jorna

da de trabajo scgu1a siendo de ocho horas diarias y cuarenta 

y ocho semanale~; que ha!JL:1 sido obtenidil por los trabajado-

res a tr~w·~s de los acuerdo'.; y de los laudos arbitrales que 

habrf~m de establecer la mism;:1. 

Todélvi a dur¡rnte el aí'ío ck: 19 2B, la semana labor de -

cuarenta y ocho hor."'.ls :-;e~Juia viven te, sin embargo durante el 

mismo aíio, en Nuc~véi G:lles del Sur y en algunas industrias i~ 

portantes :;e hab1.a logrado reducir la jornada ele trabajo dc

cuarenta y ocho horzi.s a cuarent<J y cuatro, término que habia 

de generalizarse et1 1930. 

Durante el periodo comprendido ele 1937 a 1948, se 1_2 

gra por fin e'.>tablecer la semana de cuarenta horas, sin em-

baruo, cJurante el primero de los citados años, su aplicación 

s6lo abarcó un cierto número de industrias, en cambio duran

te el úl umo aíio Stl aplic<.1ci6n logró abare.u· la mayor parte

dc las iudustria:.:;, 
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La duración del trabajo es reglamentada mediante di.§_ 

posiciones legales, federales y estatales y sobre todo me- -

diante decisiones de Tribunales Laborales. 

Las disposiciones legislativas se limitan, por lo g~ 

neral, a autorizar a lo~; ci t.:1dos Tribunalc~; a regular la du

ración del trabajo. La norma general fijada mediante dichos
procedimientos de rcglam(~ntaci6n es dl:' ocho horas por dia y

cuarenta por semana. Esta es repartid;1 en la mayor parte de

las sentencias arbitrales qw~ di~;poncn que las cuarenta ho-

ras deberán efectuarse de lunes a viernes inclusive. 

La seman<:1 de cuarenta horas en e~~tc p;:tfs, fue intro

ducida en 19'17 por el TribunG1l Arbitral clcl Commonwealth y -

por las autoridades re~;pect.i vas. Para ciertas categorias de

empleados en el comc:rci.o y l~?I ln!; oficinas, la duración del

trabajo sernQnal segi'.m el Anuario de Estad1 sticas del Trabajo 

de la Organización Internacional del Trabajo, varia de 35 a-

40 horas. 

Por lo que se refiere a otras acti vidacles, la dura-

ci6n del trabajo varia de 35 a 37 horas, treinta minutos por 

semana para los trabajadores empleados en el comercio y en-

las oficinas, la duración del trabajo seman;ü segCm el Anua

rio de Estadísticas del Trabajo de lci Oruanizaci6n Interna-

cional del Trabajo, varia de 35 a -'lü horas. 

Por lo que se refiere él otras actividades, la dura-

ción del trabajo varia de 3'.) a T/ horas, treinta minutos por 

semana para los trabajadores empleados en minas ele carbón. -
Asi~ismo, en los trabajos de car~ctcr no agrícola, los hora

rios varían de 42.1 a 43. 2 por semana. En cuanto a la indus
tria mu.nufacturera la jornada oscila i.ÜI'Cdedor de 42. e en 

1962 y '13. '.) por semana. En lu. Administración Pública, la du

ración normal del trabajo, está fijada conforme al ''Corronon-

wealth Public Service Uequlations", es de 3G horas y cuaren

ta y cinco minutos. 
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Respecto de las horas que excedan de las cuarenta ho 
ras por semana, debe remunerarse con una tasa ordinaria au-
mentada en un 50%, hast<:l la concurrencia de cuatro horas¡ 

mfls allf:i. de este limite de be pa~~arse a doble salario. 

C). CANADA 

En virtud del Nuevo C6diuo Canadiense de Trabajo - -
(Normas), en vigencia desde el 1o., de julio de 1965, que se 
aplica a todos los trabajadores a quie1~s atarie la Legisla-
ci611 Federal del Trabajo, se limita la duración del trabajo

ª ocho horas po:r' dí.a y cuarenta por semana. Lil leuislaci6n -
feder;:ü <11 personal de los establecimientos cuya actividad -
rebasa las fronteras provinciale~> o nacionales, transportes
por ferrocarril, carretera, mar y ;;i.irc, servicios uc teleco
municaciones y banca, t<ll11bién <ll persona de establecimientos 
o empresas reconocidos por el Parlamento o corno utilidad '.)e

neral, para Canadá o al meno~> dos provincias y personal de -
cierto número de sociedades de la Corona. En 196'.3 la Legisl~ 

ci6n Federal se aplicaba en un 10% a b m.:l.liO de obra, agric;?_ 

la. 

El Pfi.rrafo 3 del articulo '.3 del citado ordenamiento

dispone: 

Art. 3, párrafo 3: La presente ley no ser~ aplicable 
a los trabajadores, ni en considcraci6n a los traba

jadores: 

a) Que desempei!en el cargo de director o superinten

dente o participen en la dirección; o 

b) Ejerzan profesiones que conforrnr: a los regl~unen-
tos correspondientes puedan ser incluidas entre -
las no sometidas a la aplicaci6n de la presente -

ley. 



El articulo 40. por su parte establece: 

1). La presente ley se aplicar~ no obstante lo que -

establezca cualquier otra ley o cualesquiera co~ 
tumbres, contratos o acuerdos, sean éstos ante-

rieres o ulteriores a la entrada de vigencia de

la pre sentc ley, pero nada de lo contenido en di_ 

cha ley dclJCr~ interpretarse en un sentido que -
afecte a los derechos o ventajas que haya adqui

rido un trabajador conforme a los términos de l~ 

yes, costumbres, contratos o ;:icucrdos determina

dos que resulten ser m6'_; favo1·ables para el mis
mo que lo~_; confcr.idos por L:i pre:;ente ley. 

2). Nada de lo contc11ido en la pr1~é;ente Ley autoriza 
la ejecución ele un trabajo en domingos que esté

vcdado por <üguna ley. 
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Por lo que :;e refiere a la duración clcl Trabajo se -

encuentra J'(:ulamc!nt;:lc!o por los articulo~• '.)o. al 10 del Códi
go Canadiense de Trabajo de 19ti'). 

En las pr,.JV1ncia~; 1ntc~¡rantes de Ctlnad~, se aplica -

la leg:i.sLiCitm sobre normas; di~ trabajo, en las que intervie
nen los f~mple;1dorc'..; y trab,:\jadm'«!S, especialmente en el ramo 
de Ja con:_;truccit.>n, dond1~ si.: <~::;tablccen escala 1;n los sala-

rios y horar:i.os de trab-::tjo; por· otra p;1rtc, las leyes refe-

rentes a salario'.; mi~ümos de c;:isi todas las provincias rcgl~ 
mentan en forrn:1 iwlir1~cta la durac:i6n del trabajo en mayor o 
menor medida '.>iendo é:;t'1 de 4,¡ a 1)8 horas. 

Sin e:mlíar'.}o, C<Alx! mencionarse que la norma general -

se encw::ntrc:A e'.;t:dblecid<:t rrK:tliallte convenios colectivos en 

los cuales se ew.:w:ritra contenicb L:\ semana de cuarenta ho--

ras. 

Actualm•.:nte y de <:lCut:rdo con c:l Anuario de Estadisti 

cas de Tr;~iJ<ljo (o.J.T.), lo.s hot'arios de tl'ab<:ljo varian de -
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acuerdo a ca.da una de las actividades, asi tenemos que en la 
Industria Manufacturera la jornada de trabajo es de 39. 5 por 

semana, de 38. 8 en la Industria alimentcia,, 40. 2 en la indu~ 
tria cervecera, 36. 8 en la indu~>tria tabacalera, 40. 5 en la

Industria Textil, %. J en la Industria del Vestido, 39.1 en
la Industria Maderera, 40.11 en la Industria mobiliaria, 37. 2 
y 38. 5 en la industria papelcr<:l, ·10. 2 (~n la Industria Petro
lera, 42.0 en la Industria minera, 42. 2 en las Industrias m:::_ 
talúrgicas btisicas, 39. 3 y <10. 4 en la IndustPia elóctrica y

no eléctrica, 39.9 en la indust~ia relacionada con la elabo
ración de material para el transporte, 40 en las diversas in 
dustrias manufactureras. 

Igualmente, en las provincias de Alberta, Colu.mbia,
Mani toba, Ontario Saskatchen, la legislación sobre normas de 

trabajo, establecen escalas de salarios y horarios de traba

jo, asimismo, las leyes sobre salario minimo en casi todas -

las provincias reglament;:m en form21 indirecta la duración 
del trabajo en mayor o Tn(;JlOr medida. Por su parte, la ley so 
bre protección del trabajo rcglamt;nta las horas de trabajo -

únicamente para las mujeres y niííos. 

Aw1que la semana de cuarenta hor;:is se encuentra ya -

generalizada en la mayor part•~ de .los ordenamientos legales

y los contratos colectivos de trabajo, los trabajadores sin
embargo, prefieren trabajar más horas extr<wrdinarias o te-

ner un periodo de vacaciones m~s prolongado en lugar de una

semana má.s reducida de t:rabajo. 

D) . ESTADOS UN IDOS 

Durante el segul!do tercio del siglo XIX, el movimien 

to a .favor de la reducción del trabajo a diez horas diarias
se intensificó. Después de la primera guerra mundial, el in

dice de desempleo se agudizó, factor que favoreció a que se
redujera la semana de trabajo a cuarenta horas o menos en al 
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gunas industrias. Otro fenómeno que propició la reducción -

del trabajo fue la Fair Stand;¡rd J\ct de 1938 (Ley sobre Nor-

mas Justas de Trabajo). Misma que estableció la semana de -

cuarenta horas como poUtica nacion.:ü. Twnbién autorizaba 

las horas extr11s, pero en tal caso el patrón clebia pagar un

salario 50% superior al establecido por cada hora que exce

diera al m/u-:imo legal. Tiempo después, con la segunda guerra 

muncli.al, la duración del trabajo aumentó otra vez, pero en -

su culminación se volvi.6 ;.i reducir. De tal suerte que en la

actualidad la semana de trabajo en los Estados Unidos es de

cuarenta hora.s e incluso en algw1as emprc::;;:i.s es ele treinta y 

cinco, por lo que se ha reducido la jornada semanal de trab~ 
jo en cuatro dias, viniendo a constituirse la jornada diaria 

de trabajo en sólo ocho horas cincuenta minutos. 

IX! acuerdo con el Anuario dt~ Estadlsticas del Traba

jo de 1972 (o. I. T.) la duración del trabZtjo es de 40. 3 en la 

Industria de lo~> alimentos, 3'/. O (~n la industr.i.a textil, de-

38. 7 en los sectores no agricolas, de 3r1 a 37 en las ofici-

nas y el comercio, pero en general opera la semana ele cuaren 

ta horas. 

De todo ósto se deduce a tra~s ele encuestas que se

han efectuado a mültiplc:s trabajadores, que este nuevo siste 

ma aporta diversas ventajas al trauajador y también al empr!:_ 

sario, pudiéndose serialar entre otras las siguientes: 

Awnento de la productividad, reducción de los costos 

de producción, disminución de desperdicio de material, aho--

rro de tiempo de equipos de trabajo, clesaparici6n casi total 

del ausentismo, etc. 

Sin cmuaryo, la opinión sustentada por expertos eco

nomistas de los Estados Unidos al respecto, se inclinan en -

argumentar que este nuevo sistema labor·al tiende a desapare

cer ell el futuro, ya que afirman que en re~üidad los trabaj!! 

dores norte;;:unerj.canos lo que cleseun es trabajar mtls, siempre 

y cu.érndo ~3us saL.1.rios les sean awnentados. 
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E) • FINLANDIA 

En 1965 la ley sob1'e la duración del trabajo de 1946, 
sufrió importantes modificaciones entre las que destacan las 
siguientes: 

1) La duración normal del trabajo se limita a ocho
horas diarias y cuarenta semanales. 

2) En virtud de la ley de 194(i, en ciertas activida 
des y empresa~; la durac:i.6n del trabajo podia or
ganizarse de m.:mera que no excediese de ciento -
cuarenta y w1a horas en un periodo de tres sema

nas. Esta disposición ha sic:Jo motJ.ificada para l!_ 

mitar el número total de hori.l~> a ciento veinte -
en cualquier periodo de dos .sema.ne1s. 

3) Las organizaciones de emplea.dores y ele trabajacl:.9_ 
res cuya competencia se extienda a todo el terri_ 
torio podrt\n fijar la duración normal clel traba
jo por contrato colee ti vo en formas que di.fieran 
de las descritas, a condición de que no exceda -
de cuarenta horas semanales como promedio. 

4) (Este articulo re9lamenti.l las horas extraordina

rias en sus fracci.one s 1, II, Ul }' IV). 

5) Asimismo, se han eliminado las restricciones, 
tal vez algo rigidas en materia de trabajo noc-
turno y de trabajo durante el periodo de descan
so semanal para las tareas de conservación y de

reparación. 

En el "Acuerdo Normativo" como lo denominan los Fin
landeses se encuentran las siguientes reglas: 

1) La semana de cuarenta horas se aplicará en la me . -
dida de lo posible, mediante la adopción de la -
semana de cinco dias. 



2) El segundo dia de descanso semanal (además del -
domingo) podrft ser fijo (de pre.fcrencia s#lbado)

o variable. 

3) Se eliminartm las cláusulas de .los contratos co

lectivos rel::ltivas <l las pausas para aseo antes
de la comida y antes del fin de la jornada de 

trabajo. Si a pesar de: la abolición de esas pau
sas y del consiyuie11tc awnento del tiempo efecti:_ 

vamentc trabajado no aumentan L'.ls ganancias del
trabajador, se le dcl:.x!r~ indcmnizilr en forma pr~ 

porcionacla. 

4) Cuando una semana :incluya un d:!.a feriado oficial 
que caiga en dia bborable, el dia feriado se 
contará como segundo dia de descanso semanal. 

5) En principio, la jornada diaria no será inferior 
a ocho horas en ningür1 caso, o sea que desapare
ce la jornada de cinco horas los s6bados y la 

vispera de dias feriados oficiales. 

6) Las hol'aS extraordinarias, calculadas sobre una

base semanal se pagarán a una tasa aumentada cn-
50% del salario a las ocl10 primcr;:is horas, y en-
100% las siguientes. 

7) Los detalles sobre la manera ele reducir las ha-
ras de trabajo se fijarán en los contratos colee 

tivos a ni.vel de la industria. 

Excepciones a las disposiciones de la Ley sobre la -

duraci6n del trabajo. 

El articulo 7 de la Ley modificada sobre la duración 
del trabajo, autoriza a las organizaciones de empleE_ 

dores y de trabajadores cuyC\ competencia se extienda 

a todo el territorio nacional a fijar la duración 
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normal del trabajo de manera distinta de la prescri
ta por la Ley (articulo 5), pero en ningún caso la -
duración del trabajo .fijnda podrá exceder de cuaren
ta horas semanales corno promedio. Por consiguiente, 
la f1exibíliclacl clel articulo 7 se i"l.plic::1 s6lo a man!:_ 

ra de distribuir las horas, que podrá ::;cr fijada por 
contrato colectivo con arreglo a la~• nec,~sidaclcs de
cada :i.ndustrin. 
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Para llegar a la semana de cuarenta horas en el pais, 
se estableció un programa de reducción progresiva de las ho
ras de trabajo en la cual se establecieron las disposiciones 
concernientes a la misma. Esta reducción se llevó a cabo du

rante trece seman."ls en 196!3, de treinta y nueva semanas en -
1969 y durante todo el aifo en 19'/0. 

Promedio semanal de duración del trabajo. 

La duración diaria del trabajo es de ocho horas y la 
semanal de cuarenta horas. Si se trata de trabajar cuarenta
horas semanales como promedio, sin contar los dias feriados, 
el periodo máximo durante el cual se pw-~de alcanzar este pr!?. 
medio deberá establecerse en el contrato colectivo. 

Como se dispone en el articulo '...i de la ley modifica
da sobre la duración del trabajo, la durac:i.6n normal clel mi.:! 
mo, podrfl disf'rutarse en forma que alcance cuarenta horas 
por semana por término medio a condición de que previamente
se establezca un horario de trabajo que abarque como minimo-

" el periodo durante el cual la duración semanal del trabajo -
corresponda a dicho promedio. 

En todos los contratos colectivos figuran disposiciE_' 
nes sobre esta materia, excepto en los re la ti vos a la indus
tria de la const1'ucci6n y de fabricación de málquinas para 
oficina. 

Cuando se trata de trabajo en uno o dos turnos, el -
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periodo que se exige en los contratos es generalmente de - -
seis semanas, mientras que para el trabajo intermitente en -
tres ttu'nos tiende a ser de ocho a nueve semanas. 

F). FRANCIA 

La implantación de la semana de cuarenta horas en -
Francia, se debió mas que nada a la crisis económica ocurri
da desput!s de la primera guerra mundial y al hecho electoral 
planteado por e 1 frente popular. 

Fue durante el Gobierno del Ministro Blwn, cuando se 

expidió la Ley de 21 de junio ele 1936, que en su articulo 
60. , establece: 

"La duración kual del trabajo efectivo en los esta
blecimientos industriales, cornercialc s, artesanales
y coopcrutivos y sus dependencias cu<llquiera que sea 
su natur<llcza, públicos o privados, laicos o religi2 
sos, aun cuando tengan carácter de enseíla.nza profe-
sional o de beneficicncia, comprenclicloc; los estable

cimientos dedicado~; al tratamiento u ho'.;pi talí zaci6n 

de enfermos, lisiados o alienados, L.t duración del -
trabajo efectivo de los trabajadores de uno u otro -
sexo, cualquiera que sea '.>U edad, no puede ser supe
rior a 40 horas por c;emana 11

• Se me jan te disposici6n -
se encuentra transc1'ita en el articulo (;o. , del li-
bro Il del Código de 1 Trabajo. ( 3) 

Esta enumeración no excluye a los talleres familia-

res y a las profesiones domésticas; también la agricultura -

( 3) Estudio de la!; Le~¡islaciones y Pdlcticas Nacionales. Ex

tracto del InJ'orme de la 3'/a. Reunión 1967, de la Comi-
si6n Expertos en Aplicación de Convenio'.; y Hccomendacio
ne s. Ptlg. 21 ;2. 
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ha sido objeto de una reglamentación especial. 

Respecto a los salarios, la reglamentaci6n de. la jo;: 
nada de trabajo se uplica en principios a todos aquellos que 
esttm ligados por un contrato, sin clisti11ci6n del empleo ocu 
pado. 

La semana de cuarenta horas, fue apJ icada a los de-

mAs territorios de Ultramar, por aplicación ele L:i Ley de - -
1936 y del Código del Trabajo de 19)2, la cual ~>e llevó a ca 
bo sin disminución del !:;alario de los trabajadores. 

En cuanto a la recuperación de horas perdidas, la 
jornada de trabajo cotidiano o s;cmana.l puede encontrarse ac

cidentalmente reducida a menos de la duración legal por di-

versos sucesos: accidentes técnicos, di as de fiesta, etc. 

El empleador puede entonces en cierta:; condiciones -
recuperar las horas perdidas, nüsmac; que son determinadas 
por los Decretos propio!:. de cada profesión y por el Decreto 
de 24 de mayo de 193B, que es de aplicación general. Las ho
ras recuperadas no deben ser confuncli das con J.as horas supl~ 
mentarías. 

Horas Suplementarias. 

Por derogación, el princi¡úo limi tante de la semana
de trabajo de cuarenta horas, los empleadores pueden ser au
torizados a disponer a su personal l¡;¡s horas suplementarias; 

éstas no son licitas mas que en ciertas condiciones, y son -
remuneradas a una taza m~s elevacla. 

Los Decretos de 1936 preven tres hipótesis en que la 
duración legal del trabajo puede ser temporalmente rebasada: 
(4) 



1) Trabajos urgentes necesarios para reparar o pre
venir accidentes. 

2) Trabajos efectuad.os en el interés de la defensa
nacional. 

3) Trabajos urgentes excepcionales que corresponden 

a un awncnto extraordinario de trabajo. 
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La Ley de 19'16 sobre este tema, previene que las ho
ras suplementarias deberán ser autorizadas por el Inspector
del Trabajo, después de av.i.sar a las organizaciones sindica

les obreras. Esta ley tambi6n limita a sesenta horas la dur~ 
ci6n m~xima ele trabajo contando las horas suplementarias. 

Por tanto, las hora:; ~.>upleme n t arias '.;crán aquéllas -
efectuadas excepcionalmente p.:u·.::i prevctü1· o reparar acciden
tes, y son pagadas a tarifa normal. La'.:.; horas de tiempo ex-

traordinario son pagadas con w1a tarifa mayor. 

La consulta al Comité de Empresa es obligatoria para 

la fijación del horario de trabajo. 

Los trabajos reali:t..éldos durante l;:i, noche son fijados 

por el empleador, el cual es libre, en principio, de fijar -
las horas de trabajo según las uecesidades de la empresa. Es 

ta libertad supone en particular la de imponer el trabajo de 
noche. 

La Ley Francesa no limita la jornada de trabajo al -
establecimiento, sino solamente de los salarios. El patrón -

entonces queda en 1i bertad de hacer funcionar su establecí-
miento m~s de cuarenta horas por semana, a condición de org~ 
nizar equipos de trabajadores que se sucedan y efect<.len cada 

uno la jornada legal de trabajo; esta libertad comporta la -
de imponer horas de trabajo incómodos para los trabajadores. 

Si la ley no limita más directamente la jornada de -
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trabajo, esta limitación resulta de manera indirecta de los
Decretos de aplicación que regulan las cuarenta horas entre
la jornada semanal. A este rcDpccto se le concede cierta li_ 
bertad al empleador, que puede optar entre u.na repartición -
igual sobre seis horas de trabajo; una repartición desigual
sobre seis horas de trabajo, dejando liurc dc:~pué:> del medio 
dia del s¿bado o en la maiíana del lunes, o v•1;1 repartición -
igual sobre cinco di as, teniendo cada uno ocho horas de tra
bajo. 

En el curso ele los últimos aífos de reivindicación de 
la reducción de 1'1 jornadL1 di~ trabajo en F'rancia, se ha pue..:!_ 
to en marcha. Un primer Jlil'.>o hn <_;ido la Ley ele 1 B de jwüo
de 1966, que reduce el nfuncro irrt1ximo de horas suplementarias 
autorizadas. El Protocolo de Acuerdo de Gre11elle de 1968, 
prevé la conclu::>i6n de un ncuerdo por la reducción progresi
va de la jornada de trabajo. 

Según las Estadisticas del Trabajo, las horas efect.:!:_ 
vamente trabajadas en las tiendas, oficin~~s y el comercio, -
la duración aplicable es de cuarellti1 y dos horas' en los ses 

tes no agricolas la jornada lle trabajo r:s ele cuarenta y cua
tro horas, en la industria mamú'acturera es de '14. 4 por sem.§! 
na, en cuanto a otras ].ndustrias como ~;on l¡:¡ textil, del veE_ 
tido, papel, maquinaria, etc., la duración semanal del trab.§! 
jo varia de 41. 7 a 4G. 4. Hes pecto al personal empleado en -
hoteles, restaurantes y peluqueros e11 poblaciones menores de 
cincuenta mil habitantes, la duración del trabajo es de cin
cuenta y dos horas por semana. 

G) INGLATEJU!A 

Al iniciarse el siglo actual, la jox'nada t1pica en -
Inglaterra, era de diez horas diarias para la mayor parte de 
los trabajadores industriales. 

La Ley de Minas de 1908, e stableci6 las horas de tra-
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bajo de los adultos, basadas en la jornada de ocho horas, 
m~s el tiempo empleado para descender a la misna y subir a -
ella. Sin embargo, en una encuesta reali1.acla antes de 1914,
las horas de trabajo en las fábricas de Hilados y Tejidos 
por semana ernn ele cincuenta y cinco horas y media. 

En el aíio ele 191 B, se calculaba que la po!Jlaci6n eco 
n6micamente activa era de doce a dieciséis millones de traba 
jadores de los cuales cuatro millones habhm visto reducidas 
sus horas de trabajo a cuarent<l y ocho semanales, y en algu
nos casos a través de acuerdos voluntarios, trabajaban menos 
horas de trabajo. 

Por otra parte, se creia que la mejor forma de lo- -

grar reducir las hora'.; de trabajo, era '' travós de las nego
ciaciones colectivas, llevada~; a cabo por los sindicatos y -

no de disposiciones legislativas, ya que éstas se considera
ban eran demasiado rigi da~.;. 

Durante el l;criodo comprendido entre los aífos de - -

1931 a 193'/, la jornada normal semanal fluctLtaba de cuarentG:t 
y siete o cuat·cnta y ocho hor<1s, y de cuarenta y cuatro ho-
ras semanales durante este último ai'ío. Siu embaroo, en la IE, 
dustria Hcc~nica, se negoció una duración mó.s corta del tra
bajo con el propósito de trabajar más horas extraordinarias
y asi aumentar lo~> salarios por primas. Como se observa esta 
actitud va en contra de la intención original de la recluc- -
ci6n de la duración del trabajo como medida de progreso so-

cial. 

Asi mismo, 1 a duración de la jornada de trabajo se -
determina a través de convenios colectivos celebrados entre
las partes interesadas. También se preven disposiciones le-
gislativas únicamente para ciertas categorias ele trabajado-
res entre los cutlles figuran los menores por ejemplo y se d!:. 
terminan condiciones mínimas para el trabajo de industrias -
en particular, como son las minas y canteras, en cuanto a 
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ciertas industrias o profesiones, se determina la duración -
normal del trabajo mediante decisiones de Consejos de Sala-
rios, los cuales son competentes para establecer as1 las ta
sas minimas de remuneración, como la~; tasa~; con aumento por
horas extraordinarias efectuadas en excc.so de determinado nó. 
mero de trabajo durante la semana. 

Di versas leyes se han ocupado de reglamentar la jor
nada de trabajo, entre las cuales cabe mencionar, la ley que 
establece la semana de cuarenta y ocho horas JJara l;;is fábri
cas y cuarenta y cuatro para las mujeres y menores de dieci
séis afíos. La Ley de Tiendas por su parte, fija la duración
mtucima normal en cuarenta y siete horas para lo'-' dependien-
tes mayores de dieciséis ailo~.:; y de cu<.u-enta y cuatro pa:ra 

los menores de esta edad, por lo que: ~:;e 1·e fit.:re a Irlanda 
del No:rte se fijan jornad¡¡s de cu<Jrenta y cuatro y cuarenta

ho:ras para las mujeres y meno:res de diecis~ió:. aíío!>. 

En cuanto a los trabajos realizados en la!:> minas y -

cante:ras la duración del trabajo, se establece <:l través de -
disposiciones legislativas en las cuales se fij:-1n jor·nadas -

de siete horas para los tri:\bajos de fondo y di:: ocho horas p~ 
:ra los trabajos relacionados con la conservación y repara- -
ci6n. 

Los contratos colectivos concluidos en el periodo 
ccmp:rendido de 19)6 a 19G6 habian logr·ado reclucir proyresi V_!! 

mente la duración del trabajo a un pr·omedio de 44 a 4:~ horas 
por semana entre 1964 y 1966. La semana de 40 horas es en la 
actualidad la norma a que se encuentran sujetos la mit:ad de
los trabajadores manuales que se encuentran protegidos por -
contratos colectivos. 

La duración normal del trabajo se establece por 6rde 
nes de los Consejos de Salarios y oscila entre cuarenta y 

cuarenta y cuatro horas por semana. 
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Sin embargo, algunos trabajadores de equipos noctur
nos prefieren cuatro turnos de diez horas cada uno a cinco -
turnos de ocho horas, con lo cual su tiempo libre se extien
de desde el viernes por la semanu hasta el lunes por la no-
che. 

En la actualidad el 4'.>% de los trabajadores ingleses 
han logrado por medio de contratos colectivos la semana de -
cuarenta horas, la misma norma se contempla en los servicios 
pO.blicos, y en las <;tctividades no industriales los horarios
fluctó.an entre las treinta y Sl!is y cuarenta horas, en tanto 
en la Administración Pública, la duración de l<l jornada va-
ria de treinta y ~;icte a cu<lrCnta y un horas por semana, to
do ésto de acuerdo al escalafón de los trabajadores. 

De todo lo expue~>to se concluye que los paises desa
rrollados son los que han alcanzado la reducción de la jorn~ 
da semanal a cuarenta horas o menos, y en cambio, los paises 
denominados del tercer mundo o en vias de desarrollo, no han 
logrado la implantación de la jornada laboral antes menciona 
da en sus respectivas legislaciones. 
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3) LEGISLACION DE LA OIT 

En virtud del Convenio emitido por la Organización -

Internacional de.l Trabajo e 1 tl ele junio ele 193r5, se adopta -

en el ámbito internacional de trabajo, la semana laboral de

cuarenta horas, en el que se hace constar lo '.Üguiente: 

Convenio 47. Convenio Relativo a. la Reducción 

de las horas de Trabajo a Cuaren 

ta por Semana. 

La Conferencia General de L1 Or9ani zaci6n Internad~ 

nal del Trabajo congregada en Ginebra el 4 de junio

de 1935 en decimonovena reunión; considerando que la 

reducción de la:; horas de trabajo consti tuyc el sex

to punto del orclc•n del dia de la reunión; considera!}. 

do que el desempleo se ha extendido tanto y se ha h~ 

cho tan per(Üstente que en la actualidad millones de 
trabajadores, sin ~:;cr responsables de su situaci6n,

esttrn en la miseria y sufren privac:iones de las que

legitimamente tienen derecho a ser aliviados; consi

derando que seria conveniente que ~;e facilitara, en

tado lo posible, la p¿¡rticipación de los trabajado-

res en lo'.; beneficios clel progreso técnico, cuyo r~

pido de sar:rollo caracteriza a ln. industria moderna, -

y considerando que, para dar efecto a las resolucio
nes adoptadas por las rcunionc:.; decimocta..:a y deci

monovena de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

es indis¡;ensablc desplegar w1 e~;fm~rzo continuo a 

.fin de reducir lo m~s posible las horas de trabajo -

en los empleos de todas clases, aclopti1, con fecha 22 

de junio de 1935, el siguiente convenio, que podr~ -

ser citado como el convenio sobre las cuarenta horas, 

1935: 



Articulo 1. 

Todo miembro de la Organización Internacional del 
Trabajo que ratifique el presente convenio, se decla 
ra en favor: 

a) Del principio de la semana de cua1·enta horas 
aplicado en forma tal que no impliqll'! una dismi
nución del nivel de vida ele los trabajadores; 

b) De la adopción o del fomento de las medidas que
se consideren apropiadas para lograr esta .finali 

dad. 

Y se obliga aplicar este p1·incipio a las di ver-
sas clases de empleos, de conformidad con las 
disposiciones de detalle que prescriben otros 
convenios rat:i.f icados por dicho miembro. 

Articulo 2 

Las ratificaciones formales del presente convenio se 

rá.n comunicados para su registro, al Director· Gene-
ral de la Oficina lnterl!acional del Trabajo. 

Articulo :5 

1) Este convenio obligar~ Cmicé1Inente a aquellos - -
miembros de la Orgéulizaci6n Internacional del 
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
director general. 

2) Entrar~ en vigor doce meses después de la fccha
en que las :ratificaciones de dos miembros hayan
sido registrados por e 1 director general. 

3) Desde dichq momento, este convenio entrará en vi 
vor, para cada miembro, doce meses después de la 
fecha en que haya sido registrada su ratifica- -
ci6n. 
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Articulo 4 

Tan pronto como se hayan registrado las ratificacio
nes de dos miembros de la Organi zaci6n Internacional 
del Trabajo, el director generaJ. de la oficina noti
ficará el hecho a todos los miembros de la Organiza
ción Internacional del 'I'rabajo. Igualmente les noti
ficará el registro de las ratificaciones que la comu 
quen posteriormente los demás miembros de la organi
zación. 

Articulo ) 

1) Todo miembro que haya ratificado este convenio -
podrá denw-1ciarlo a lt:l ex pi rae i.6n de un periodo
de diez aífo:,;;, a partir de la Ycchu en que :;e ha

ya puesto :íiücialmente en viuor, rnedi;:rnte un ac
ta comunicada, ¡;a1·a ~:u reuistr:J, al Director Ge
neral de la Oficii)a Jntcrn3c:Íonal del Tré:lbajo. -
La uenur,cia no t~llrtil·fi efecto hasta un é\ÍÍo des-
put: ~; de la fecha 1:n que C::.e hay<1 r·eg:u:.trado. 

2) Todo miembro que llay;;;, r<lt:il'icado este convt!nio y 

que, en el plazo ele un ~tíío despu1~ s de la c:xpira

ci6n del periodo de diez ¿frío~; mencionado en el -

pá:rrafo precedente, nG llaaa uso ck!l derecho de -
denui1cia µrevio;to en e:~te articulo quedará obli

gado durante w1 nu12vo periodo de diez aíío:.>, y en 

lo sucesivo, podr~ deni.mciar c~;te convenio a la

expiraci6n de ca el a l'er·iodo de diez aiios, en las
condiciones prevista:_~ en este articulo. 

Articulo 6 

A la expiración ele cada pc:d ocio de diez aáos, a par
tir de la fecha en qtk: e:3te convenio entre en vigor, 
el Consejo de Adnünistraci6n de la Oficina lnterna-
cional del Trabajo deberá pre sentar a 1<:1 conferencia 
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gene:ral tma memoria sobre la aplicación de este con
nio, y dcl~rt:t considerar la conveniencia de incluir
en el orden del dia de la conferencia la cuestión de 

la revisión total o parcial clcl mismo. 

Articulo ·¡. 

1. - En caso de que la conferencia adopte w1 nuevo C2_ 

mercio que implique w1a revisión total o parcial 
del presente, y a menos que el nuevo convenio 

contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratific<lci6n, pol' un nücmbro, del nuevo 

convenio revisor implicat'~, ipso jure, la
dcnuncia inmediata. ck: C'.ite convenio, no 
obstante las cli sposicionc::; contenidas en -
el art1.culo ')o, ~;j.~nlJ>l'C qu(' c:l nuevo conve 
nio revisor hay;¡ cntr·c:H.lO en vigor; 

b) A partir de la fc:cl1a en que entre en vigor 
el nuevo convenio 1'evi•:;or, el presente CO!!:, 

venio cesur{~ de e:::;tar abierto a la ratifi
cación por los nücrnbros. 

2. - Este convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido ;:ictuales, para los miem
bros que lo hayan ratif .icado y no ratifiquen el
convenio revisor. 

Articulo B. 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este -
convenio sou igualmente auténticas. 
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CAPITULO V. - REGIMEH JURIDICO EN NUESTJW DERECHO. 

1 . - ANTECEDENTES 

A) EXTJWUEROS 

B) LEGJ SLACION 11/\CIONAL 

2. - SU JIBGUL/\CION Ell LA LEY F'EDERAL DEL THABAJO VI
GEN'm 

A) DEFDHCIOH. ELEMENTOS 

B) JOfülADAS HECONOCJDAS 

a) LEGAL 

b) ORDlNAJUA 

e) HUMANITAJ<IA 

d) EXTHAORDINAH IA. 
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1). ANTECEDENTES. 

De conformidad con Antokolctz, existieron una serie
de cédulas y ordenanzas anteriores a las Leyes de Indias, 

las cuales establecieron norma~• en relación al trabajo, a.pll, 
cables seg{.m los prcst;J.dores de servicios y lu:iares de traba 

jo. (1) 

En las fortalezas y obras la duración ele la jornada
de trabajo no podia exceder ele ocho horas, cuatro por la ma

ñana y cuatro por la tarde, con un intervalo al mecliodia. 
(Ley VI, Titulo VI, Libro lII). En algunas minas la jornada

f'ue de siete horas solamente. El tr<:\bajo de bia efectuarse de 
dia, no de noche. (Ley XVI, Titulo l, Libro VI). 

Era prohibido ocupa1• menores de dieciocho aífos en 

lo; obrajes. La mujer cas.'.\d~ no podia colocarse como domésti 

ca en casa de e spaííol sin su mar ido y un tiempo no mayor de
un arlo. (Ley Vll, Titulo Xlll, Libro VI). 

Se prohibia oc1-tpar mujeres y nüios indigenas en las
estancias y a varones en obr<\jes e ingenios, salvo a titulo
de aprendizaje. JU tl'abajo a destajo fue controlado. El des

canso dominical y eu las fie'...itas ele guardar era obligatot'io. 

Se puede ;:i.gregar tambi6n que la Ley VI, Titulo VI, -

Libro II de 20 de diciembre de 1)')3, señalaba la jornada de
ocho horas: El descanso dominical fue establecido por la Ley 

XXI, Titulo XIII, Libro VI. 

"La Uecopilaci6n de Indias, representó un ordenamie~ 
to vigente durante la época colonial ( 1680), las cuales ya -
entonces contenian medidas en torno a la duración del traba-

( 1) Cabane1las G. El J).:!rccho del Trabajo y su~; Contratos. 

Unica Edición. Ed. Mundo Atlántico. JJw¿no~; Aires, 1945,

Pf..\CJ. 49. 



jo, como son las que a continuaci6n se citan: 

a) El pago de salarios justos. 

b) La re:paraci6n de los accidentes de trabajo ocu-
rridos dentro de las minas; y 

c) Pro!libici6n de trabajo respecto a mujeres y ni-
ños11. 
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En cuanto a la jornada actual de ocho horas, encon-
tramos su primer antecedente directo en la Legislación de In 
dias, al disponer: 

"Todos los obrero::. trabajarán ocho horas cada dia, -

quatro a la rnafiana y quatro a la tarde". (2) 

Tale~; dü~posicione~:; sinuularizan a las Leyes de In-
dias como todo w1 réyimcn juddico contractmü en defensa -

d~l indigena y en consecuencia, dicho cuerpo le9i 1::;lativo, r::_ 

presenta además un antecedente directo en nuestNi Lt..!~Ji'.;la- -
ci6n, por cuanto rc:.n.üal>a de manera preci'.~é\ y acertada la 

jornada de trabajo. 

Con posterioridad :;e pre :;cntaron otros cuerpos lcgi_:;_ 

lativos como es la Heal Cédula del 1tl de febrero de 19G7, la 
que estipu.16 jornadas más humana::; en las nt.ina:;. Sui embargo, 
no tuvo la trascendencia significativct que encierran las Le
yes de Indias, puesto que ~;w; motivos, casi después de tres
.siglos, fueron recogi doc.: ¡:or la mayori~t U(! lus ordenamientos 

juridicos ele la actualidad. 

Un antecedente de lo'.:: ¡rincipio::; contenido:; en las -

Leyes de India:.::, dr~sarrollado en la ¡>aL'te XIII del 'l'ratado -
de Ver salles, lo intc:~p'a "la ado¡:c.i6n rJ¡;: la jornada de ocho
horas o de la semana rJc cual'enta y ocho , como tm fin ::.i. ob--

( 2) Cabanella'.; Guillt..:rrno. ol>. cit. f>f¡y. 1}6. 
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tener en todas partes donde no haya sido obtenida atm;" (3) 

MAs tarde con el acélccimicnto de la Revolución Indus 

trial, que tr<ljo consi90 el dcspL:iz<:uniento clcl hombre por la 

m~quina, d:i6 motivo a una jornada despiadada de trabajo. 

En cuanto a mujeres y nüíos, como la '.>ocicdad de MUl 
hausen (Alsacia), confirrnalx1 que la jornada ele trabajo era -

en general de quince a <liccj sóis horas, y a veces llcoaba a
diccisie te, siendo r1esempe1íado el trabajo inclw:;o por niños

menores de once aÍÍO!.>, por ello, se hace necesaria la inter-

venci6n del Estado y es asi como en 1B19, Owen promulga en -

Inglaterra la primera ley de trabajo protectora para los me

nores. En tal ordenamiento se e~;tablecia la jornada de cloce
horas para la·_; per~~onas comprendida'.,; entre los nueve y los -

dieciséi:; aííos, prohibiéndo'.~e c.L t1·abajo p.::1ra los menores de 

aquella edad. A esta ley :.:iJui<~r·on otra'.; que como ella trat~ 
ba11 de poner f'in a la explotaci611 cxi!,tente en cuanto a muj!:_ 

res y niíío~:;; no ob:;tantc, estas di'.~po!,;icionc~> carecieron de

efcctiv:idad hasta el élfÍO de 1 fl:)], CUatldO en las leyes ingle

sas se estipul6 la protección a L.\'.~ mujcre~; y a los ni.ífos, -

en virtud de un concepto hwnanitario, baó>ado en las condicio 
nes en L1'.3 cuales ~;e desarrollaba el trabajo. 

En Alemania en 1 BJ'.:J, se cxpidi6 una ley que prohibía 

el trabajo a los menare~~ de nueve aiíos y fijaba la jornada -

de diez horas para los comprendidos en esta edad hasta los -

dieciséi'.> aiíos. 

Más t::i.rde, con la Ley sobre el Trabajo en las Minas, 

ap1'oba(l;J el 1U de agosto de 1B42, se ter·rninb la explotación
de nüfo~; que en algtmos casos eran menare~; de tres míos. Por 

medi.:i de otra disposición legal se prohibió el trabajo subt~ 
rránco a las mujeres y a los niiíos menare~; de diez afios. 

( 3) IcJem. 
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En el a:r"'ío ele 1844, se redujo a seis horas y media la 
jornada mtlxima de trabajo para los niños de ocho a trece - -
ai1os y a diez y media la de la mujer, cuyo trabajo en los s_! 
bados dcbia terminar antes de la cuatro y media ele la tar-

de. 

E:s menester hacer notar que la eficacia de la ley en 
materia laboral no se observa en lHglaterra sino hasta 1890, 
con la instauración del ~;ervicio ele Delegados de Minas. 

Las consecuencia~:; que trae con!.";i90 la Libertad de 
trabajo, se o!Jscrvi1n en rclaci6n a la de~;ventaja prevalecie.!:_ 
te del trabajador. Por ello con el :intervencionismo estatal
se definen una serie de norma~; dictada~~ en intcré::; de la co
lectividad, las cuales son de orden público, lo que quiere -
decir que no pueden ser dero(Jarlac; por los particulares. En-
tre las disposiciones enuw;LHlas encontramos las '.Üguientes: 
(4) 

1). - La prohitiici6n de re ali zar ciertos trabajos por -
parte de las mujerc~; y los menores. 

2). - I,a fijaci6n de tma e clac! minima para contratar en
rnatcria laboral. 

3). - La limi taci6n de la jornada de trabajo. 

4).- La protccci6n dispensada en cusos de accidentes. 

5). - La protección de la mujer en su maternidad. 

Es asi como el Estado se convierte en primera figura 
en todos los 6rdcne s, ccon6mico, social, poli tico, indus

trial, etc. 

Durante el reinado ele Guillermo II, se inició una PE. 

(4) Cabanellas tiuillermo. Ob. cit. Pt.\g. )'/. 
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litica de consolidaci6n, y es asi como en Berlin en el año -
de 1890 se celebró entre el quince y el veintinueve de marzo, 
una conferencia integrada por lo~ siguientes pal ses: 

Ale111anL1 1 Austria, H1mgria 1 Bélgica, Dinamarca, ESP.§!. 
ña, Grecia, Gran Bretai'ia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Port~ 
gal, Suecia, Noruega y Suiza. Tal Conferencie.' durante las 
siete rcunionc~s que cclcbr6, recomendó los siguientes p:rincJ:.. 
pios: (r>) 

1). - Que e 1 limite .inJ.'crior de la edad en la cual los
niííos podrtln ser admitidos en los trabajos subte

rt'f:mcos rJr~ las minas sea elevado progresivamente

ª catorce aiíos cwnplidos y a doce para los paises 
meridionales. 

2).- Que el trabajo .subterrflneo sea. prohibido a las mu 
jcres. 

3). - Que: sea observado el descanso dominical. 

4). - Que los niifos ele dos sexos s6lo sean a<.lmi tidos en 
los establecimientos industriales a la edad de do 
ces a.hos, y a la de diez en los paises meridiona
lc:J. 

5). - Que hayan cwnplido z.i.ntes L1s prescripciones refe
rentes a la in:;trucci6n p(lbJ.ica. 

6). - Que su trabajo 1~fectivo no exceda de seis horas -
al dia y sea interrwnpido por w1 descanso ele rne-

dia hora como minirno. 

7). - Que los obrero:.: de 1o.s dos sexos de catorce a die 
ciséis aúos no trabajen ele noche ni en domingo. 

8). - Que su trabajci efectivo no exceda de diez horas -
diaria::. con un descanso minimo de hora y media. 

('.>) Ibidem. PC!'J. W. 



9). - Que sea asegurada i.ma protecci6n a los jóvenes de 
dieciséis a dieciocho años, por lo que se refiere 
a la jornada máxima de trabajo. 

10). - Que los j6venes y las mujeres no trabajen de no-
che; además que su trabajo efectivo no exceda de
once horas diarias, con hora y media de descanso
minimo. 

11). - Que las mujeres embarazadas no sean admitidas al
trabajo, hasta cuatro meses después de hal:x!r dado 
a luz. 
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IX: estas disposiciones se puede concluir, que si 
bien estas medidas significaron un claro av¿mce, también es
pertinente aclarar, que fueron dictadas débilrr,ente y con va
cilaciones. 

A). EXTHANJEROS 

En 1897 se llevarón a cabo dos congresos, el primero 
de ellos se efectuó en Mu.ni ch, seFíalándose en el mismo la n~ 
cesidad de una reglamentación internacional del Trabajo; y -

en el seglmc.lo, realizado en Bruselas, se aEirm6 la imposibi
lidad de llegar a un acuerdo de carácter internacional, re-
glamentario del trabajo. 

En la~; Conferencias de Berna, Suiza en 1905, 1906 y-

1913, ya fue abordado el tema de la jornada de trabajo. Y 
fue el 28 ue junio de 1919, cuando •Se reglamenta de manera -
especifica la jornada de trabajo en ocho horas, quedando es
tablecido tal razonamiento en el articulo 42'7 del mencionado 
Tratado, que (h spone: 

11Las jj;)rtes co~tratante s, reconociendo que el biene~ 
tar fisico, rnoré.ll e intelectual de los trabajadores asalari~ 
dos, es una importancia e~;encial desde el punto de vist<.l in-
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ternacional, han establecido para conseguir este elevado fin 
del organismo permanente, previsto en la Sección I y asocia
do al de la Sociedad de las Naciones. Ellas reconocen que 
las diferencias ele clima, de costumbres, ele usos, de oportu
nidad económica y tradición industrial, dificultan la obtcn
cit;n irunedi<..ita ele L.l wüformidacl absoluta en las condiciones 
de trab;:\jo. Mas, persuaclicla~; como están, ele que el trabajo
no dclx; .ser considerado simplcrTlf~ntc como un articulo ele co-
mercio, piensan que hay m~toclos y principios de reuli:uncnta-

ci6n de las condiciones ele trabajo, que todas las comunida-
des deb:~n esforzar.sé. en aplicar, scuún lo permitan las cir-
cunstancias c~;peciales Ci'·'. que puedan encontrar:.c entre estos 
métodos y principios, los siguientes parecen de al tas partes 
contratante~;, ser ele una importancia particular y urgente: -

La adopción de una jocnada de ocho horas o de la se
mana ele cuarenta y ocho hora~;, como .fin a obtener donde no -

haya sido obtenida". (';) 

De suma importancia resultaron las declaraciones que 
postuló el Tratado de Ver salles, de tal suerte que ese mismo 
año (1919), se llcv6 a cabo en Washington, la primera Con_fe
rencia 1 nternacional, que consta en un Convenio integrado 
por 21 art:iculos, el cual trat6 el terna de la jornada ele - -
ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales, siendo post~ 
riormentc aprobada. 

En 1930, la Organización Internacional del Trabajo -
convocó en Ginc bra otra Conferencia, la cual aprobó el Con~ 
nio Ho. 30. En el mismo lugar en 1931 se cclcbr6 otra Corú'~ 
rencia, que vott> el Convenio No. 31 "sobre limitaci6n de las 
horas de trabajo en minas de carbón", siendo ampliada tal 
dispo~;ici6n. por la Couvenci6n clcl 21 ele junio ele 193'..i relati 

('7) J>.~·1eali M<lrio L. üb. cit. P~g. 2'..i. 



va "a las i'{ibricas de botellas de vidrio, hornos de fu.ego 
continuo y recoccibn". 
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En 1939, se re ali z6 otra Conferencia orgiJ.ni zada par
la O, I.1'., en la que se reglamen.t6 todo lo relativo a la du

ración del trabajo en transportes terrestres. 

Por filt.imo en el aifo de 1945, se verificó en México
la "D:!clarnci6n de Principios Socialc s ele Am6rica", que en -

su titulo LVIll, regula la duraci6n de la jornada máxima, 
trabajo !10cturno, asi como el de mujeres y menores, vacacio
nes y descansos y otras disposic.ione s en común. 

B). LEGISLACION llAC 10'.fAL. 

Respecto al primer :.nlco.::dci1te laboral del pais, se

localiza en el Estado de Jalisco y versa sobre jornada de -

trabajo. Dicho precedente data del aiio ele 1914 y es ante- -

rior a las Leyes de Vera.cruz; eii estas clis¡)osicioncs se limi 
taba a Hueve horas la jornada ele trabajo. 

El Pl'oyecto de Ley de Zubén·án fue el primero que fi

jó en ocho horas la jornada m~.1:-:irna. Los articulas '/1 a 73 de 

la Ley F'eC.::r~ü del Trabajo de Yucatán de Salvador Al varado, -

fijaron tarnbión un limite para la. jornada que; salvo algunas 

excepciones, era de ocho horas. (B) 

En los ordenamientos citados c:e puede observar la in 

clinaci6n de los trabajadores m...::xicanos de la época, por li

mitar la jornada de trabajo, y es a::;i como en el Congreso -

Constituyente de 191C a 1917, se obscr·v6 que el trabajador -

tiene derecho a una jornada. máxima ti'::: trab21jo de ocho hora~>

º una menor; también se seíia16 que la:; jornadas excesivas de 

generan la raza humana; y la lirai taci6n reé;poncic al de seo de 

(3) De la Cueva Mario. Derecho M1~xic\llo del 'l'rabc1jo. T. I. 

Sexta EdiciOn. Ed. Porr~a, S.A. P~1. ~9~. 
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preservar la libertad, la vida y las energias de los trabaj~ 

dores. 

El texto original contenía las siguientes disposiciE_ 
nes relacionadas con la duración del traba.jo. (9) 

I. La duraci6n de la jornada mé.xima será de ocho ho-
ras. 

II. La jornada máxima ele trabajo nocturno será de sie 
te horas. 

lII. Quedan prohibidas las labores insalubres o peli-
grosas para las mujeres en general y para los j6-
venc: s menores de dieci~;~is aifos. 

IV. Queda tambi~n prohibido a unos y otros el trabajo 

nocturno industri<il. y en los establecimientos co
merciales no podr~u1 tr::tbajar des pu~ s ele las <liez
de la noche. 

En la Ley f·'ederal del Trabajo del 1 fl de agosto de 
1931, no se daba una definición ele jornacla d<~ trabajo, lo 
que di6 origen a un gran 11wnc:ro de JH'oblema'.:;, ele bid o a que -

las divr.:rsas interpret;.1ciont~'.~ que al rc.specto dieron tanto -

los trabajadores corno los PLltroncs. Hesolviéndose tal situa
ci6n por la Jurisprudencia crnitid;:i por la Suprema Corte de -
Justicia de la N<lcitin, al t:stableccr: 

"Debe computarse como parte integrante de la jornada -
de trabajo, el tiempo en qLtC el trabajador actúe a di.:! 

posici6n del patrtm o de ~;u rep!'(!~>entante para prestar 
sus servicioé~". 

Por otra parte:, los miembros ele la Comisión de la 

(9) Texto original. !>r·uyecto ele Constitución de 191 '/. Ar•ticu 
lo 1 2'.l. 
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Nueva Ley Federal del Trabajo, meditaron sobre las disposi-
ciones de la ley anterior, sosteniendo que habia una transm~ 
taci6n de los conceptos, puesto que, para la legislación, la 
doctrina )' la jurispPudencia, la jornada de trabajo signifi
caba la pre~;taci6n efectiva de siete u ocho horas de trabajo, 
lo que se entiende como el m~ximo legal; de otra manera la -
prestación de trabi:ljo por el m'..unero de horas que se hubiese
estipulado. 

Dando soluci6n a este punto, la Com:i.si6n adoptó una
posttu'a rlcnamcnte novedosa, sustituyendo el principio del -
trabajo efectivo por el de tiempo, mismo que consta en el ar 
ticulo 58 de la Nuc:va Ley Federal del 1'rabajo. 

Los articulos (i[l al '/1 de la Ley de 19 31, reglamen-
ta:r. los principios constitucionales, referente a la jornada
laboral: 

Art. G8. - Es trabajo cliun10 el comprendido entre las 
seis y las veinte J1oras. Es nocturno el 

comprendido entre las veiHte y las seis ho 
ras. 

Art. 69. - La duración rná:üm;:i de la jornada de traba
jo diurno de Ci:\cla obrero, dr:: uno u otro s~ 
xo, no podrá exc<:!dcr de ocho hora~;. Esta -
disposición no es a]>licablc: a l<:1s personas 

que descmpcríen :.;•.;r'1Íc:ios dom~stico.s. 

No serán objetu de e'>L1 exc:t:pci6n Jos clo-

mésticos que tr<>b<:.1jen en hotf_;.Les, fondas,

hospi tales u Otl'OS establecimientos comer
ciales an~üo::.;o'._,. 

Previo ;1cuen.l.o con el patrón, los tr!1baja
dor·es de una ern;-rcsa jJOdrf\n repartirse las 
hor;i~.:; de trabajo r:n la sem~uw de cuarenta

y ocho liür"C:1'.:> a fin de pcnni ti r al obr·ero -



el reposo del s~bado en la tarde o cual- -
quier modalidad equivalente. Previo acuer

do, podrfln también repartirse la:::: ocho ho
ras de trabajo en un periodo ele tiempo ma
yor. 
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Este articulo como se podrti. observar, no regulaba el 
trabajo a descmpcrbr de los trabajadores domésticos. Por el
contrario, la Ley Federal del 1'rab~1jo v:igentc, si lo reviste 
de protección juridica, a:;i lo demw~stran lo!.l articulos 331-
al 3'13 del citado ordenamiento. 

Art. 70. - La jornada m~úma de trabajo nocturno será 
de siete hora~;. 

Art. 71. - Es jornada mi xt;1 La que comprende periodos 

de tiempo de L1·~ jorn~1das diurna y noctur
na siempre que é!'.~ta abarque meno~; de trcs

horas y media, pue:.; ~lÍ comprende tres ho-
ras )' media o rn{l:.: se rcputar{..1 jornada noc

turna. La dUI'LlCi.6n máxima de la jornada. 

mixta '.;erá <le si.e te horas y media. 

3. REGlJLACION EN LA LEY FEDE!iAL DEL THABAJO VIGENTE 

DEVIlHClON. ELEMENTOS. 

La palabra jornada tiene diversas acepciones, a.si se 

dice, que joi·nada es el camino que se recorre en un ctia, o -
bien que es el tiempo que diariamente utiliza el olirero para 
realizar su laLor. Al refel'irsc a la jornada de trabajo, la.
ley reylarn.cntaria hace alusión al tiempo que el t1'abajador -

se encuentra presto a proporcionar sus servicl.os al patr6n,
es clccir, al tiem¡,o e11 que cstf1 bajo la disponibi.lidad cJel -
patr6n en J.o reFcr(~Jlte a las obligac:i.one:; coa venidas. Por 

ello el ~trticulo '.)3 d•: la Ley l"edcríl1 cl(!.l Trabajo vigente, -
S'é: Vi;:ü i.l: 



"Art. 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el 

cual el trabajador está. a disposición del
patr6n para prestar su trabajo". 
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Baltazar Cavazos Flo1'es, sostiene que esta de.f'ini- -
ci6n es correcta pero incompleta y la concibe en la siguien
te forma: 

Jornada de trabajo, "es el tiempo durante el cual el
trabajador presta sus servicios al patrón o los deja 
de prestar por causa imputabl<~ a él 11 • (10) 

Ahora bien, de acuerdo con la definición enunciada -
en el articulo ')8 de la Ley FedcraJ. del 'I'rabaj o en vigor, se 

puede observar que la misma es compat:ib1e a las nuevas cloc-
trinas sociales y el carácter protector y tutelar que debe -
tener el lY::rccho clel Trabajo, rompiendo con la postura conte 

nida en la Ley de 1931. 

Son dos lé:s ideas justificativas de la definición de 

la Nueva Ley: 

1). -Se e~~tima que toda actl vld;cjd económica debe tener 

un rfo'..>go y óste debe quedar a cargo del empres~ 
rio y si en alguno~; C<lSOS no hay utilización del 

trabajo, la re•;ponsabil.iclad está a c:.:trgo de: la -

Empresa. llay una responsabilidad objetiva y no -

sub je ti va como en la Ley cJ.:: 1931. 

2). -La Ley ;:;ictual ya no es un Estatuto o C6diyo de -

norr.ias civilié:ta5; en donde hay una reciprocidad

proporcional de prc:stacio!les, sino hay LUla marca 

da tendencia a proteyer al trabajador. 

( 10) El Derecho del Trabajo en la Teorf.a y en la Pr'áctica. -

Confcderaci6n Patronal d(; la Eepública Mexican<:1. México, 

1 '.Y/2. Páq. 11 ~l. 
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En la definición contenida en el articulo 58 encon-

tramos tres elementos b~sicos: 

1).-Un lapso de tiempo. 

2).-Disposici6n del trabajador con el patrón. 

3). -Estos servicios dclx~n constituir un trabajo de -
a.cucruo con el convenio. 

.. 
Tr<.ltando de llllillizar cada u.no de los tres elerrentos-

que constituyen el articulo ~18 mencionado se podr~ observar

lo siguiente; 

El primer elemento, permite precisar que el trabaja

dor solumcntc cstarti bajo la disponibilidad juriclica del pa

trón por un periodo detl:rnün:1do, y no il vol.untaricdad de és

te. 

Por disposici6n del trilbajado1· al patrón, se consid~. 
ra el periodo durante el cu;:il el prestador de scrvicio~1 estfl 

St4jeto a las indie<1ciones deJ empleador. 

En cuw1t o al '..;euu.ndo eh!mcnto c:nW1ciado, la cloc trina 

se ha manifestado en lo que compete al t6rmino jornada de 

trabajo ·~ n dos sentidos b~sicamcute. 

A). -E:s nccc saria la re ali Zé1ci6n efectiva ele las ta-

reas conJ'eridas al trabajador para que se corü'i

gurc la jornada de trabajo. 

B). -tlo es necesario cump1 ir con las tareas que co- -

rresponden a lo contratado, puc~• la simple pre-

sencia o di'-:posici6n del trabajador en la empr-e

sa y dur·antc el tiempo convenido, estaulece las

obligad on1~': '/ dcrccl10~; der·ivarlos de la relación 

de trabajo. 

Nuestril LeuisJ.;¡ción vi<Jentt; no <.!:<ige para La vi

gencia de J.a:; obli~4;:icionr~s. y dr~recho:~ laboral.es, 



mas que la sola disposición clel trabajador en t2 
do lo relativo a las obligacione~; concertadas. 
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Por último y respecto al tercer elemento, los servi
cios a que está obligado el trabajador no rueden quedar al -
arbitrio del patrón. 

De coni'ormidad con el criterio sustentado en nues- -
tras disposiciones hbori:lles, el articulo 2'.i ele la Ley Regl~ 
mentaria en su fracción JJI, pwitualiza la mayor precisión -
posible en el escrito en donde con~; ten las condiciones. de 
trabajo, del servicio o :.;ervicios que deben prestarse. Así-
mismo, el articulo 134 correspondiente al capitulo de las 
obligaciones de los trc:1bajadores, subraya en sus fracciones
III y IV: 

III. Desempeífar el servicio bajo la dirección del pa-
tr6n o de su representante, a cuya autoridad est_§! 
rá.n subordinados en todo lo concerniente al traba 
jo; 

I:V. Ejecutar el trab<:ijo con la intensidad, cuidado Y
esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar -
convenidos. 

B). JOHNADAS HECONOCIDAS. 

La jornada pre sen ta di versas modalidades de acuerdo
con la doctrina y la legislacHm olx:deciendo a circunstan--
cias especiales, tales como su duración, teniendo asi la jo.::, 
nada máxima legal y la jornada extraordinaria; desde el pun
to de vista de la naturaleza de la labor, podrá configurarse 
la jornada ordinaria y humani ta.ria. 

a). JOHNADA LEGAL. 

El principio a la limitación de la duración del tra
bajo, se encuentJ'a en el Congreso Constituyente de 1917, que 
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consagrb en el articulo 123 fracción I del apartado ºA", mis 
mo que recogió el articulo 61 de la Ley Federal del Trabajo
vigente , al declarar: 

"La durací6n máxima de la jornada laboral ser~ de 
ocho horas y siete la nocturna". 

Por jornada mixíma legal, se entiende la determina-
cHm de tm maximw1 de horas de trabajo por dia, seífalado en
la Consti tuci6n o en su ley reglamentaria, del que el emple~ 
dor no debe excederse en principio. 

I,uis Alrerto Dcspont1n, en su obra denominada "La 
Jornada de Trabajo", define ·t la jornada legal de la siguie!!, 
te manera: 

11Es el lapso dentro de cuyas agujas o extremos, la -
Ley permite de realizar en rnatería de trabajo una t~ 
rea por cuenta de terceros o disposición de u.n p!'in
cipal". 

En esta. defi.nici6n es posible ap1'eciar tres elemen--
tos importantes: 

1). Un trabajo por cuenta ajena. 

2). Una relación de subordinación¡ y 

3). Un trabajo material. 

Es de hacerse notar que la jornada legal (o máxima -
legal), es aquella que se localiza dentro de los limites es
tablecidos por la Ley, misma que tomando en consideración 
las horas que integran la duraci6n del t!'abajo, las ha clasi_ 
.ficado y delimitado en tres peri.celos: Diurnio, nocturno y 

mixto. 

Art. 60. Jornada diurna es la comprendida entre las
seis y la veinte horas. 



Jornada nocturna es la comprendida entre 
las veinte y las seis horas. 

Jornada mixta es la que comprende periodos
de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que el periodo nocturno sea menor -
de tres horas y media, pues si comprende -
tres y media o más, se reputará jornada noc 
turna. 

b) . JORNADA ORD lNAí? IA. 
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A pesar de la disposición Cot.sti tucional, en cuan to
a la duraci.6n de l;l jornada legal, J.os trabajadores y patro
nes suelen ¡:onersc: de acut:nlo para fijztr periodos superiores 
a ocho hor·a:::, llegando incJ.w,:ive a CO!i::;tituirse periodo':. !>U

pcriore:.; a lo~: nd.1xüno'.:: ll!!}alv:;, !.:iempr.: y cuando no ~;e reba
se el mfn:imo cic Lto> ctFn«.=11t;~ y ocho horas ~:.emana:Lc::..;. Situa-
ci6n comr~'endici~1 en el :.:•.::gu.udo párrafo del nW11er;;ü '..>9, con~;;

tituyendo de c:st<1 r~ancrél el funrlarncnto de la jornada ordina
ria rle tra~ajo, que en li1 h:tra dH.:e: 

"Los trabajadorec.; y el patrón podrfoi repartir· las. 

horas de trabajo, a f.i.n di.; pcrmi tir a los prime-
ros el reposo clcl sf~bado en la tarde o cttalquier

modaliclacl equivalente". 

De lo ez¡iw.:::.>to, se desprende que la jornada ordina-
ria es aqw~llc~ que, inclusive, rebasando los limites establ.'.:, 
cido.s para la jornada legal convienen las partes, con el pr~ 
p6sito fundamental de tener mti.s dia.~; de descanso. (11) 

( 11) Diaz 01 ve1'a Jos(:. Apuntes de Derecho "del 1'fabaj o. UNA!1. 

2 de sept:icrnbre de 19'/G. 
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e) . .TOHNADA HUMAN JTAJU A. 

La jornada humani tari.a se localiza en la Constitu- -

ci6n Politica de los E.é;tado'; Unidos Mexicanos de 1917, toda

vez que la Dcclaraci.6n de lo'.; Derecho'.; Sociales, está impre_a 

nada de scnt icJo hur.~ano y con ba'.;e en el.lo, L\ Ley Fund;:unen-
tal ha hecho de L1 jornada <k: ocho horas, la máxima legal, -

dando oportunidad para que rc:.;¡.iccto de de terminados trabajos 

se fije como dt-tración para .la jornada m~xima w1 n(uncro infe

rior ele horu·::. 

E1 articulo 1 ~>3 en el apartado "A" fracción XXVII in 

ciso a).- establece: 

"Serán condici onc~; nula~; y no obligarfm a los contra 

yentes, aunque :>e cxpt't::C.:en en c1 contrato: 

a). -La~:; que· e:;tipuleL 'll\:\ jornada inhwnana por lo n_2 

toriarncnte cxccsi va dada la !.ndoJ.c del trabajo". 

De ~'~to podcmo~ concluir, que L-l Ley no puede rcfc-

rir~;e a la jornada qur~ cxced;i el rnf.n:i.mo le9al de ocho horas, 

porque de ·x:r <1si di<.:l1L1 cl!m~~ul;;. ::.eria nulifi.cacb para toda 

clase el• .. '. trabajo'.:;, Po!' ello, ta:; r·e~JL\~; de la l60ica. y ele la 

interprr:taci6n jur1dica, re..;w.:lven que la jocnada hwnanita-

ria no pt.lede ser <.;uperi02· a la di.:;puesta por el ordcn'1!Tli.ento 

juridico vigente. 

Mario de .la Cueva, cm1cibe en :;u lluevo I>:~recho Mexi

cano del. Trabajo a Ja jornada hwrvmi. tnria, "como aquella que 

sin consid<~rz11· L:i jornada le~1aJ. torna en cuenta las condicio

nes en que sr.: t:i"t:ctúa el trabajo, L1 natur.::d.cia del mismo y

pc:rm:i.te al tJ·<.<l1<tJd<Jor ;;uténti.camente r1~cuperar ::;u~; energias
fisica:,;11. 

La:;; con~;cctt•:!!Cl'l'1 tk;l n·.incipio de jornada humanita

ria :;un de sinaular· j111¡.;ol'tar1cia, ya que L~·; ;\utor·.i.dadc:~.; mexi 

c;:u1a'.~ a petición (k'. lo•; ob!';rrx;, cu::indo :.,;e dcHr: .. l•~:;trc Lo exce 
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sivo de la jornada, están en la obligación de decretar la re 
ducci6n. 

La fijación de una jornada máxima ha tenido por obj~ 
to limitarla para evitar el desgaste fisico y la fatiga del
trabajador en una labor común que pueda ser aplicada a la g~ 
neralidad ele los trabajadores. 

La jornada inhumana se puede considerar tomando en -
cuenta el tipo ele labor o bien a.tendiendo a la naturaleza 
del trabajo que se dc:sempefie. Debiendo corresponder a las ª!! 
toridacJes del trabajo apreciar los diversos factores que coE_ 
curran tales como el peligr·o para la salud y la vida, el ex
ceso de ener(Ji<1~; requeridas en comparación con otros traba-
jos, la ti-:nsHm nerviosa a que se encuentra sometido el tra
bajador, y otra'.J '.;cmejantes. 

Por otra p<irte, el. articu.J.o 25 de la Ley Pederal de
los Tr;_1bajadorc:'.; al Servicio del Estado, hace alusibn a la -
jornada humanitaria al di5poner: 

"Gua..ndo la naturalc za del trabajo asi lo exija, la -
jornada máximél se reducir~ teniendo en cuenta el nfunero de -
horas que pw~dc trélbajar un individuo normal sin sufrir que
branto en ~;u '.:-;;_:üudº. 

Otro aspecto gue abarca la jornada humanitaria, es -
el relativo aJ. traba.jo de los menores, a los cuale~ la Ley -

les otm'ga es¡.:ec:ialcs conce~;iones atendiendo a su edad, por
el.lo, el Lcgi~;laclor estableció previamente limitaciones, mis 
mas que fueron !·ecogidas por la Legislaci6n Positiva, al se
fíaJ. ar: 

Art. 173. - El trabajo de los mayores de catorce aí!os 
y menores de dieciséis queda si:tjeto a v1-

gil;¡ncia y protección especiales de la 
In:>¡x:cci6n del TrZ.lbajo. 



Art. 174. - Los mayores de catorce y ll'Cnores de die-
ciséis aFíos ticlicrt.m obtener un certiI'.ica

do médico que acredite su aptitud para el 
trabajo y ~>om1! tcr~;c a Jw.:; cxf.unene s rn(!di-

cos que JX!ri.6d.i.c.-:imcnt:c ordene 1.a In~.;pcc-

ci6n del 'l'r;ibajo. Sin el rcqu:i.sito del 

certifica.do, ninuún patrón podr~ utilizar 

sus servicios. 

Art. 175. - Queda prohibida la utili:i:aci6n del traba
jo de lo~; menores: 

I.- IX! diecis~is aílos, en: 

a) Expendio~> de bebidas embriagantes de
conswno inmcdi.¡\CO. 

b) Trabajo-. ·;u:.>cepti bles ele afectar su -
morali cb<l o ~;u:~ buenas costwnbrcs. 

c) Trabajos ambulantes, salvo autorlza-
ci6n especi.al de. 1.a .Inspección de Tra 
bajo. 

d) Trabajos !,;ubtel'ráneos o !:;ubmarinos. 

e) Labore~_; peligro~>as o insalubres. 

f) Trabajos su¡x!!'iores a sus fuerzas y -

los que puedan impedir o retardar su
de sarroll o fJ ~~ico normal. 

g) Establecimientos no indu:>triales des

pué!:; de las diez de la noche. 

h) Los demás que <..letcr·minen las leyes. 

Il. fX! dieciocho arfos, en: 

'1'1•al>ajos noctur·nos incJu.•:;tcialcs. 
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Art. 176.- Las labores peligrosas o insalubres a que 
se refiere el articulo anterior, son aqus.:_ 

llas que, por la nt:1turalcza clcl trabajo,

por las condiciones fisicas, quirnicas o -

biológica'.> c!el medio en que se prestan, o 
por la cornpo'.:;ición de 1~ materia prima 
que se utiliza, o;on ca.pace~; de actuar so

bre la vida, el desarrollo y la '.;alud fi
sica y mental de los hombres. 

Los reglamentos que se expidan determina
rán los trabaj oc; que queden cornprendidos

cn la anterior definici6n. 

Art. 177. - La jornada de trabajo de los menores ele -
diecisói~; ~iiío:; no podrfi exceder de !:>cis -
horas diari:i'.; y delx;rá cl.ividir~;e en pcr1E_ 

dos mflximo'.:.; de tr<..!:.; hor~!:;, 

Entre los distinto'.; pe dodo~; de 1a jorna

da, di.sfrut<Adin de reposos de W1a hora 
por lo menos. 

Art. 178. - Queda prohibir.Ja lí.l utiliz;::i.cibn del traba

jo de lo~; ffi('llore~~ ele dieciséis arlas en hE_ 

ras extraordinarias y en los dias dom:in-

gos y de descanso obli:F\torio. En caso de 

violaciOn de esta prohibición, las horas

extraordinarias se paqarttn con un doscien 
tos por ciento rnfls del ~;;üario que col'res 

pon da a las horas de la j or·nada, y el sa

lario de los ellas domingo:; y de descanso

obligatorio, de conformidad con lo dis- -

puesto en los articules "/'3 y '/). 

Art. 179.- Los meno1·es de clieci~~éis ;iiios dü;frutarán 

de un periodo anual ele vacací orn~.'.> pagadas 

de dieciocho di.a:; laborable~;, )'orlo menos. 
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Art. 180.- Los patrones que tengan a su servicio meno 
res de dieciséis años están obligados a: 

I. Exigir que se les exhiban los certificados 
médicos que acre di ten que están aptos para 
el trabajo; 

II. Llevar un registro de inspección especial, 
con indicaci6n de lil fecha de su nacimien
to, clase ele trab<.1jo, horario, salario y -

dem~s condicio1ie~ generales de trabajo; 

III. Distribuir el trabajo a fin ele que dispon
gan del tiempo necc:;ario para cumplir sus
prog:ramas c:scolarc:s y asü;tir a escuelas -
de capacitaci~1 prof~sional; y 
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IV. Proporcionar a L1 .Lns¡,(!cci6n del Trabajo -
los informes que les solicite. 

d). JORIJADA EX'I'HAOJlDINJ\JUA. 

Tanto el Constituyente de 1917 como la Ley de 1931,

previeron lu posibilidad ele que poi· diversas razoneó~ de or-
den económico, t~cnico, etc., fuese nece::;ario aumentar la 
jornada de trabajo, en este ca·~o se: C'..;tf~ en presencia del 
trabajo extraordinario, mismo que tiene su fundamento const.:!:_ 

tucional en el m'ticulo 123 aparté1do "A 11
, fracción XI, que -

asienta: 

"Cuando por circw1stancia'.3 extraordinarias ele ban all

mentarse las horas de jornada, 9.; abonctrá como salct
rio por el tiempo excedente un 100~'{, rn6s de lo fijado 
para las horas normales. Et: ningún cac:;o el trabajo -
extraordinario podrá excedr~r de tres l10ra'..; dicn·ias,
ni de tre'.:. veces cow::c:cuti'la:~, Los rnenore~; ele diez y 

seis alío~~ no sert'.in admitido:; en esta clase de traba

jos". 
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En cuanto al citado precepto, si bien es verdad, que 

el Legislador se preocupó por regular el traba.jo extraordi~ 
rio, también es cierto que tal articulo fue interpretado de
mancra que podia romper con el pPincipio ele la jornada máxi

ma, puesto que daba lugar a que el trabajador laborase tiem

po extraordinario tres clias seguidos, al siguiente día toma
ra un cle!Zcanso y volviera posteriormente a trabajar otros 
tres, y asi succ si vamcnte. 

Esta situaci6n fue la que motivó al Legislador de 

1931 a establecer en el articulo '/4: 

"Cuando por circimstancias espcci:ües deban awnentar 
se las horas cJe :la jornada, este trabajo será consi
derado como extraordinario y nunc;1 podrá exceder de

tres horas diarias, ni de: tres veces en una semana". 

Tarnbi<:n la Ley de 1931, en su artkuJ.o 92 sci'ial;:¡ba: 

"Las hora'.~ de trabajo extraordinarias se pagar~n con 
un ciento por ciento más del salario asignado para -

las horas rJe la jornada normal". 

Ahora bien, el prop6si to que tuvo e.l. Lcgü>lador al -
impugnar esta 1üni.taci6n, conó~isti6 en proteger al trabaja-
dor, pues éste, con el fin rj(~ pcrci bir u.n salario m~s eleva

do, podrL:1 laborar más de las hora·~ que la Ley permite, con

siderarlas dentro <le la jornada 11orrnaJ y, de esta manera ex-

pondria su saJud r·or ur1 desgaste exces:i vo de eneryia. 

Gr::neralmente el trabajo extraordinario es considera

do por la Doctrina y la Jur:i.sprudr~11cia de la Corte, como una 

prolongac:i.6n de la JOrnélda normal. o bien como una prolonga-

ci6n de: l;:i joniada pactada. 

Para que e.J trabajo sr~ con~>iderc como extraordinario, 

se requiere que se pl'este al in.i.'.>rno patrón, puesto qw; si se-

presta a un r.-atr6n distinto no e11cuacJ1·act1 en la hip6tesis 

prc';ista. Ac!e:rn.".1s, c:J. trabajo r_:-.:tr::iocciinar:i.o no 1·t~CJUC:'.r:i.rf1 "'er 

~-·n m t a tr 



necesariamente continuo, puesto que puede ser discontinuo 
dentro del mismo dia de descanso semanal y obligatorio. 
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La Legislaci6n Vigente, hace referencia al trabajo -

extraordinario en los siguientes artículos: 

l. - Menores. 

Respecto a los menores, queda expresamente prohibido 

por la Ley, su utilizac:i6n parc.i Jaborar tiempo extraordina-
rio, asi lo dispone el ;:\t'ticulo '.Jo., fracci6n IX, de la Nue

va Ley Federal u('l Trabajo, que ~;cí-iala: 

"Las disposiciones de e~;ta ley so:n de orden público, 

por lo que no JH·oduc.ir{:\ efecto legal, n1 impedirá el 

goce y el l~jcrc.icio de los derechos, sea escrita o -
verbal, la csupulacióit que estaLlczca: 

F'racci6n TV.-- llor·;1s e;.:tr·;1ordinaria:~ de trabajo para

lo~.; rncnon:~; de dieci~X:is ;ilíos". 

Asimismo, el articuJ o 1'/B ele l¡i mi'..;m;i l.ey a'.~ienta.: 

"Queda prohibida la ut.i.1i z;~ci.611 del trabajo de los -

menores de dit'.!cj_ s~'..i ~; ;\lío'.:; en hora'.; extraordinarias y 

en 1.os dias domingo·:; y ck~ descan:;o ohl.i~;atorio. En-

caso de v-io1.;_ici 6n ck~ esta prohibición, la~; horas ex

traordinarias se: pagar-tui con un doscü~nto~; por cien
to mf-AS del salario que COITe.sponda a la:~ horas de la 

jornada, y el salario ck los r.!1¡1~> domingos y de des

canso oblig'.ltorio, ele conf'ornd dacl con lo:; articulos-

73 y 'J'j. 

Il. - 'l'rabajadorc <_; Ctl venera l. 

Art. 66. - Podrtl t:,i_rnbién prolongar~;c la jornada ele -

trabajo por circunstancia~~ cxtraorc!i.narias 

sin exc:(~dcr nunca de tre:; hor·a~; d.i.ar.i.as ni 



Art. 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el -
articulo 65, se retribuirán con una canti

dad igual a la que corresponde a cada una

de las horas ele la jornada. 

Las horas ele tr<:1.bajo extraordinario se pa

garán con un ciento por ciento mf.i.s del sa
lario que correspond;.\ a las horas de la 

jornada. 

Art. 68.- Los trabl\ja.dores no están obligados a pre1 
tar ~>us !.>ervicios por un tiempo mayor clel
permi ti do en e stc capltulo. La prolonga- -

ci6n del tiempo extraordinario que exceda
dc nueve hora~; a la seman;:i, obliga al pa-

tr6n a pagaf' al t1•ab<.1jador e 1 tiempo exce
dente con u1, diy;cientos por ciento má0 del 

salario que corTc:J¡>onda a las horas ele la

jorHcida, :-::i11 perjuicio de li:\::.; <;anciones es 

tablecidas en e~ta Ley. 
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Otra hipbtcsi~> de proJ.ougaci6n de la jornada, 1.o re
presenta el trabajo de emecgencia o jornada adicionada forz~ 

sa, al que hace referencia el articulo (J'.; de la Ley Federal

del Trabajo en vigor, al 12'.->tablccef': 

"Art. ()5, -En los caso~> de siniestro o r·iesgo inminen 

te en que pcl:í.<Jre la vida del tr<..1bajador, -
dr~ ~:;u~> compai!.::i·os o del patr6n, o la exis

tencia misma de la empre~_;a, .La jornada de-· 

trab;:tjo podrt1 prolo11:_¡ar0e por <:.!l tiempo C::2_ 

trict¿vrH~nte .í.ndis¡x.:nsable p<wa evitar esos 

rnaJe'.; 11
• 

Este trabajo sr: encuentra comprendido también, en el 

articulo 1 34 fracci6u l/lI I, al disponer: 



Art. 134.-Son obligaciones de los trabajadores: 

VIII. - Prestar auxilios en cualquier tiempo que se -
necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente -
peligr'en las personas o los intereses del patrón o -
de sus compar-ieros de trabajo. 
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Este tipo de trabajo se concibe como una obligación, 

tanto legal corno de orden moral y de hu.manidad y aunque se-
considere: tiempo excedente de la jornada ordinaria, no tiene 
ninguna limi t~,.1c.i6n en cuanto a tiempo, caractcristica que lo 
si119uL1riza con respecto al trabajo extraordinario. M~s aún, 
existen difr:rencias c::;pecificas del trabajo de emergencia y

el tral>aj o extraordinario: 

1). -En c:l trtibajo de emergencia lo~ auxilios por pa!:. 
te de1 trabaj<¡dor pueden requerir•se tanto duran

te la jorn<.\da e.le trabajo (normal), como clespu~s
<Je ella. 

En cwnbio, el tP<.tbajo extruorclinarlo siempre se
susci tar~i al concluir la jornu.da normal de traba 
jo. 

2). -El trabajo de emergencia no reporta ninqún bene
ficio exclusivo para el patrón y el extraordi
nario si. 

3). -El trabajo de emergencia se retribuye como jorn.'.;;, 
da ordinaria de trabajo. El trabajo extraordin~ 
rio se remunera con un cien r'or ciento respecto

ª cada una de las tre~~ /loras que e;{c<::dan a la 
jorn;:ida nol'lnal y con uri do::;ciellt<x; pot· ciento 
después ele ese ¡1edodo, •,;in perjuicio d(~ l;:i~; san 

ci onr::s que la ley estab.k2ca. 

4). -El tx·abajo de emergencia no (1 e -_, producto de la ac 
ti V Ü)¿¡cJ ck: la r:rapre o:a, ::.:ino e e~ •• ;.¡ un fen6meno que -



representa tma hipótesis de siniestro casual y por -
tanto eventual, es decir, anormal. Por el contrario, 
el trabajo extraordinario constituye una consecuen-
cia de la prolongaci6n en la actividad normal de la
empresa. 

112 



CAPITULO VI.- CUESTIONAMIENTO EN LA IMPLANTACION DE LA 

SEMANA DE CUAHEN'I'A J!Ofü\S EN NUESTRO PAIS. 

1. - CONSIDEHAClONES PAHA SU FIJACION. 
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2. - OPINIONES El'l CO!J1'1U\ DE SU ESTABLECIMIENTO. 

3. - UTILI í'J\.C IO!J DEL TIEMPO LIBRE. 

4, - rnSTAUHACION DE LA SEMANA DE CUARF.N'l'A HO

RAS A LOS THABAJADORES AL SERVICIO DEL -

ESTADO. 
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1. CONSIDERACIONES PARA SU J.'IJACION. 

Durante las fütimas d~cadas, los trabajadores mexica 

i1os han pugnado por lograr la reducción de la jornada, en ra 

z6n de los siguientes f'umlamcntos: 

1). Nuevas técnicas de proclucci6n masiva. 

2). El creciente movimiento sindical. 

3). La denominada economia del bienestar, es dccir,

desde el punto de visti.l ccon6mico, la rcducci6n

de la jornada legal de trab;:ljo, es conveniente -

cuando se reúnen Lls siDui1.~nte~~ condicione~;: 

A). Si. ante el incremr~nto de la clern:rnda en el 

mcrci.ldo de t1•ab;.1jo, ¡1rovocad;1 a :.;u vez por -

la reclucci6n <!·~ L-1 j1)t'n<1da Ltbor;i.l, exi'.>ten
posibilidade '.; ·h~ :¡b•.;oLve r J>roduc:t i varnentc a

un nún1.ero rclalivameutc alto de trabajadores, 

sin que se pl'OVUijUCl1 ~;ituaciOff'.'~ rk~;ccnden-

tCS en l;..1 e:>ca!.iez de rnat10 de obr·;t caLil' i.cada 

y no caU fic~1da. 

B). Si el 9obicrno cuenta con lo~; m...:d10'.; nece~.ia
rios para controlar la~; tendenc] as üú'lacio

narias que pueden SLU'qir· como consecuencia -

lle infla.ci6n de costos y precio:~. 

De las anteriorc'.; soluciones se concluye, que si pu~ 

de abreviarse el t:icmpo normal de trabajo, sin qLte dismimiya 
la producción o aumenten los costo:> consick.!rablemente, disnil 

nuya drásticaml'.flt(: mar9inal del capital, qw:'. puede conduc.i.r

a la contracción de J.as inversiones, '1 la elevación <Jc:ncral

de los ;1rccios y al dcsequilil>r:io ccon6mico. 

Pues bien, ~;i L1 tcndeucia a ri:!du.cir l<A ~;emana a cua 

renta horas se pusier;.i Cll pr~ctica, darí.a lugar· a lo!; incen

tivos siguiente"~: 



1). Seria un factor importante respecto a la di.tusi6n 
e incremcntaci6n de la di visión del trabajo. 

2). Daria lw:pr a la aplicación de nuevas técnicas -
de ¡:rodm:ci6n. 

3). Al ch:séirrollo y crecimiento sindical, puesto que 

al disponer el trabajador <le más tiempo, le per
mite desarrollar su conciencia de politizaci6n. 

4). Contribtüria té\!Tlb.ién a elevar la producción, me
jorando la calidad de la misma. En la actualidad 
se ha demostrado, incluso por el sector empresa~ 
rial, que el trabajador al c~;té\r m~\S dcscansado
del trán~~i to, ruido:; y dernt1·; con:;ecucncias que -

trae consi.90 la ci'lÍ.lizaci6n rnoclcrlla, atunenta su 
capacidad laboral. 

2). OPUllONES Ell COIJTfü\ DE SU ESTAl::lLECIMIE!l'l'O 
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El 9 de m<lrZO cJe 19'/3, 1;::1 Confe<.lcraci6n Patronal de
la Rep~blica Mexic<.lna, manifestó a L:1 OjjinHm PCtblica si..< po~ 

tura respecto a la ~;emana de cu~~renta hora::;, la cu;ü consta
de los siguientes puntos: ( 1 2) 

1). Debe cx::i.rninarse res1;onsabkmcnte las ventajas y

desventajas que pueden cleriva1'SC del establcci-
miento inmediato de la scmc:ma laboral de cuaren
ta horas. 

2). D:::be hacerse un estudio técnico y cient1fico an

tes de implantarla. 

3). Se ha recomendado a los empresarios, que no acc~ 
dan a las solicitudes o a presiones que al efec
to puedan llevar a cabo los sindicatos. Pe1·0 se-

(12) Peribdico Excelsior ele fecha 9 de marzo de 1973. Pág. -

1 5-A. 



les exhorta a que mantengan con sus trabajadores 
y los dirigentes de ~stos, una politica de diál~ 
go, para analizar conjuntamente los peligros y -

consecuencias negativas de una irnplantaci6n pre
cipitada uniforme, subjetiva y a cientifica de -
la Semana Laboral de Cuarenta lloras. 

4). Finalmente que todo!; los sectores productivos 

del pais, tanto oficiales como privados, deben -

luchar conjuntamente contra la inf.laci6n, medí~ 
te el incremento de La proclt~ct:i. vi dad, ya que la

his toria económica demue<.,;tra que en efecto, frc~ 

te a 1a :inf1ac:i.6n galopante, la rnayori<1 de las -

medidas econ6mica:,; resultan ociosas ineficaces. 

116 

La o¡iini61J de J.,1 inii.::lativa ¡wiva<l<'I ::;.:; rnanifest6 por 

voz del ingeniero A.lej;:indro /\lv.:wez Gw:rr12ro, Ex-prcsidente

de la Confederación ibc:i.orJCil de C:'ln1aras Industriales de la-

Ciudad de M(:úco, al !':o'.:.;tcner: ( 13) 

1). Se s:.1crific::ir~1 a la ur~m rnayod::i de 1<.l población 

mcxicc:.ma con la (;.JJ~vación de costos, que deriva

rCi tal L1plicaci611 d1.: la :.:emana dt~ cw.1renta horas; 

lo cual castigará al sector campesino y afectar~ 

aún m~s la situación de otros grupos no aszüaria 

dos. 

2). Los empresarios tcnclrfm que pag;:n· un sobresueldo 
del cuareHta por ciento que actualJrll:!nte, con la
semana de r:uarenta ":/ ocho horas, es de un cU eci
séis por ciento por conce1.Jto de sóptimo dia. 

3). Significará uri awnento en los costos internos 

que se.r{\ ncgati vo ¡;ara lo.s mismos l:l·abajadores, -

( 13) Periódico Excclsior de fecha 27 de febrero de 1973. Pri 

mera p1 ana. 



quienes, con mayor tiempo para comprar, pero con 
el mismo salario no podrán adquirir articulas 
m~s caros. 

4). Pueden presionar con paros y huelgas. No importa 
se resistirá., sobre ellos recaerá la responsabi
lidad ele que se destruya m~s rápido la cconomia
del pais. 
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f.K.!spués ele <malizar las consideraciones del sector -
privado, público y los estudios e investigaciones referentes 
a la disminuci6n ele la ~;cm<:\na laboral, se pueden concluir 

las siguientes ventajas: 

1). Vc.nt aj a'.3 Eco116micas. 

a). Se incrementa el ··ivcl del empleo, cuando se au
menta la ocupacib:. ¡; u·a poJer cubrir la produc-
ci6n necesaria que dem;:mda l~ 1 m(.~rcaclo. Se estima 
este aumento eu cientos de miles ele nuevos em- -
ple os. 

b). Se eleva la capacidad de compra y se amplia el -
mercado interno. 

Al aumentar el cmp1eo, corr·L.~lativarnente se inc.re 
creme:nta el monto total de salarios pagados, la
que en última iw:;tancia re percute en una mayor -
demanda, ~:icmpre y CLtall<io awnc nte proporcional-
mente~ l.a producción de bienes y servicios. 

e). Se aw:ie11ta e 1 .rendimiento del trabajador. 

Está comprobado que un trabaj~t<Jor awnenta su prE_ 
ductív,idacl (}~:.;pu6s de un pcr.1ocio regular de rela 
jamiento. 

el). Podria di!c:;mi·ti..Ü.t' el ."\usentismo provocado por el

can~;ancio y r~l aburrimiento llel trat;ajador, al -



' acortarse el nómero de horas sucesivas de traba-
jo. 

e). Se utilizaria la capacidad instalada ociosamente 

en la medida en que se incremente lil demanda, 
aprovechando economias de escala. 

f). Se incrementará del desarrollo el turismo popu-

lar. 

Al disponer el trabajador de dos dias de descan

so, tendr~ oportunidad de hacer viajes recreati

vos acompaífado de su J'amilia, lo cual se reflej_§! 
r~ en una dcn'arn;;1 de recurso'.:.; hacia el turismo. -

Para aprovechar debidamente esta oportunidad, el 
Gobierno y los Sindicatos pueclcn elaborar planes 

de turismo de: fin de semana para los trabajaclo-
re s y sus familias a precio~.; accesibles. 

Ventajas Socic.üe s. 

a). Aumenta el tiempo libr·e del trabajador, el cual
pucdc dedicarse a acti.vidacles deportivas, cultu
rales, educativas, al c.lesc;:mso, y los beneficios 
fisico y mentales que ~;e derivan de estas activi 
dactes. 

b). Disminuye la fatiga y por lo tanto puede es¡Jera:::, 

se un incremento de la esperanza de vida del tra 
bajador, derivada de la:.; mejores condiciones ge

nerales de salud. 

e). El trabajador puede dedicar mtls tiempo a la edu
cación de ~;us hijos. Se eleva la condición de 

clase de los trabajadores. I::sto es un reflejo 
del incremento de la capacidad económica del tra 

bajador para disfrutar· del desarrollo en general. 
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Por otra pilrte, es necesario aclal'ar que en e 1 pais, 

dos grandes empresas corno son teléfonos de México y la ComP.~ 
ñia de Luz y Fuerza, antes de pasar al Estado implantaron la 
semana de cuarenta horas. 

2). Desvent~jas. 

Ahora bien, la semana de cuarenta hc:'.'as puede produ
cir consecuencias negativa•.;, las cuales ser fin de tipo econó
mico y se interpretan de la siguiente manera: 

a). Aumentan los costos de producc:i6n, a corto plazo, 
en la medida que no se adoptan las reformas a 
los sistemas de producción y administración con
venientes para elevar la productividad. 

b). Se propicia la doble ocupacibn, ya que algunos -
trabajadores buscadm otro empleo d~ fin de sem~ 

na para e levar su~:; j,ng1·c so~>, o procurar{\n cubrir 
los turnos del st:lbado y el domingo, en ltls empr~ 
sas que los trabajen, 1Jercibicndo el ingreso co
rrespondiente con e so:; di as trilbajado~;. Esta si

tuación se: reflejará 1~n una dismiuuc:i6n de la 
productividad del tr.:1baja<lor debido a su doble -
ocupación. 

e). Se propicia la especulación, al awnentar algunos 
costos, los comerciantes, tratan de aprovechar -
esta coyontura para elevar mas proporcionalmente 
los precios. 

d). Puede desalentarse la inversión en ciertos secto 
res de la actividad econ6mica, particularmente -
en las industrias que utilizan much~~ mano de - -
obra, y que serian la'.; rrit1s afect<.1cl<:1s en sus cos
tos. Los inversionista:> pur:::dell cnnali zar sus ah~ 
rros preferentemente hada valores de rent<: fija, 
lo cual representa un riesgo reducido y un ingr~ 



so bastante seguro. 

Las empresas que podrL:m resentirse más serian -

las maquiladoras, ya que emplean mucho personal. 

Sin embaruo, no se cree que los costos aumenten

de tal m<rnera que anulen las ventajas que actua1:_ 

mente representan frente a J.o'.> costos de mano de 
obra en otro'.~ paises. Ba:.;ta recordar que en la -

zona fronterizn del. norte del pais, el salario -

mínimo promed.io por hora homln·c es irú'crior al -

de los Estados Unidos z1·:;i como de otro~; paises,

tanto desarrollados como en vla•; ele ~~~-te. 

e). Ante e1 incremento ele: la 0Cc1·ta de la mano de 

obra en el mercado laboral, e~_;tirnctndo nuestra al 

ta taz;:i demO(Jrtd'ic'l es nece'.;ar·ic_, crear rn6.s fuen

tes de trabé.ljo, propici;;u1do el empleo y evitando 

de esta manera el de!>emplco y :;ul.x~mplco. 

Para algunos cmprc~;arios de la iniciativa priva

da, ltl demanda re::;pecto a la ~;<_!llF.UJ.:.i de cuarenta

horas es antipatri6tica, u.no de lo'.:. urandes arg_!! 

mentas gue lo'.; inclu::>trüües e'..c;grünen para conse

guir ventajaéi crecientes cu touo:_; los órdenes, -

es propcüar que! (~l pai'; necesita inversiones en

virtud de las cuales ::e abrcr1 sei~;cientt.ls mil 

plazas anuetlcs a •::fecto de: recoger la fuerza de

trabajo en los j6vene ~º, que en número crecicnte
afluyen con motivo del <:turne11to dr_! lo. población y 

que correrian el pcliyr-o Je permanecer inactivos, 

si no se paga a los ca pi tal.i sta~> conce sienes ere 
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cientes ruinosas para la cconomia nacional. ., 

Por último, ~::11 reducirse l<J. jornada de trabajo, el -

Estado deber~ adoptar La'.~ siguientes mcd:i.das: 

1). De~r~ apoyar a las emprc~~a·.; nacionales para que 

no sucumban ante el capital ext1'i:mj1_~ro, mediante 



estimules fiscales, condiciones especiales de -
crédito, etc. 

2). Incrementará la creación de nuevas fuentes de 
trabajo para evitar el problema del desempleo. 

3). Propiciará la conciencia de difusió11 con re spec

to al nivel empre~>arial, puesto que n:presenta -

un factor positivo para la empresa, la reducción 
de la jornada de trab<ljo, porque el trabajador -

al estar rn~1s descansado, aumcnt<J. o;u CClpacidad, 
productj va. 

3). LA UTILIZACIOH DEL 'l'IEM.PO LIBHE 
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La Secretaria del Trabajo teniendo por objeto proyes 

tar un beneficio sociocultural más amplio al ~;ector laboran

te, ha propic.iado por rw;dio de la Comisión Número Siete para 

el Estudio de la Jornada de Trab;:¡jo e Inter1raci6n Familiar, -

la siguiente definic:i6n en torno al tiempo libre: (14) 

"Como el conjunto de activj dades a la:_; cuales el in

dividuo se entrega con pkn;;:i accptac:i6n pat·a descan

sar, divertirse, acrecentar su informaci6n, desarro
llar su formación personal y participar voluntaria-

mente en la sociedad después de l1aber cumplido con -

sus obligaciones l<lborales 11
• 

De esta definición se desprenden tres funciones a saber: 

1). Descanso. 

2). Diversión; y 

3). Desarrollo personal. 

( 14) Revista Mexicana del Trabajo. Secretaria del Trabajo. -
lfümero 4 '.l'. IlI. Ba. E<Jici6n. 7a. Epoca México, D. F., -

19'/3. P~g. 280. 
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El descanso, es reparador del desgaste .f1sico y ner
vioso del trabajador y de las tensiones de la vida diaria. -
La diversión, libera del aburrimiento y la monotonia; el de

sarrollo person;Jl estimu.la li1 superación cu1tural, tanto la

individual como la colectiva. 

La Organización Internacional del Trabajo en la sex

ta reunión que tuvo luaar en Ginebra en 1924, promulgó la re 

comendaci6p número Vl'.intiuno, sobre la utilización del tiem

po libre de los tl'abajadol'es. 

La !x~claraci(m Uni ver~;al de los Dcr•echos del Hombre, 

proclamada por la'.; lfacione~> llniclas en 194B, en sus articulas 

24 y 27 di sponc, c¡ur.:: t:oda persona tiene derecho al dcscanso

y al ocio y '1 tomar Jlilrte, libremente en la vida cultural ele 

la comunidad. 

La importancia del tiempo libre estriba que en su 

adecuada utilización, permite la superación de las capacida

des del trabajador. 

Es responsalúlidad del Estado 01·yanizar el tiempo l,i 

bre de los trabdjaclo1·(~s, en camb.i.o, el abandono de este de-

ber podria conducir a un inc1'<:11v~nto en los aspectos negati-

vos de la colectividad, puesto q•.te no todas las horas pa'.;a-

das i'w~:ra del trabajo consti tuycn tiempo libre. En primer 

término, es necesa:rjo ji· al lu9.::tr de trabajo y regresar a él, 

situación qw:! da.das las condiciort-:-~; de trárico moderno resuJ:. 

ta fatigos:J. En la '~ctualidad ~~e tratan dr.: encontrar divc:r-

sas solucione~; z.il respecto que pueden :~ec las siguientes: 

1). Proporc.ionar v.Lvienclas p.r6xima~~ a los trabajado

res con respecto a los centros de trabajo o bien, 

establecer c:omunidaclcc_; que: combinen los lugares

de trabajo y l.os de rcc>idcncia, en los .sitios 

donde esto sea ¡;osible, pueden ubicarse mayores

servJci0s de transporte. 



2). De otro modo, pueden eliminarse la innecesarie-

dad del trayecto; instituyendo la semana de cin
co di as, aplicando la j ol'nada continua con servi 

cios de comida en el lugar ele trabajo. 
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Lo que singulariza al tiempo libre, es que significa 

el tiempo en que el trabajador puede hacer lo que prefiera,

siempre que e '..Jtó en condicione!.> de l1acerlo. 

Del resultado de la:; encuestas re<ÜÍZé\das reciente-

mente a los trabajaclore'.~ con objeto de ~.;aber en qué utilizan 

su tiempo libre, se han aportado los siguientes datos: (15) 

1). Un minimo I>orce11taje acostumbra leer libros y 

conforme la eclacl, deja de leer. 

2). Un seis punto nueve por ciento manifestó practi

car regularmente algún deporte durante el fin de 

semana. El cuarenta y nueve por ciento no prt'l.cti:.. 

ca deporte. 

3). Como resultado de la semana de cinco dias se ha..; 
favorecido la pr~ctica turistica. llay tma prefe

rencia por salü· a pasear dentro y fuera del DiE_ 

trito Federal en busca de espacios verdes y bal-· 

nearios, esta afición es ¡;racticad~t en compailia

de la familia en el ochenta y siete por ciento -

de los C;:\SOS. 

4). La participación en actividades culturales es li 
mitada y se realiza con la .familia en el cincuen 

ta y cuatro por ciento y con amistacles en el - -
vej ntid6s por ciento. 

( 15) Revista Mexicana del 'I'.rabajo. Secretaria del Trabajo y

Previsi6n Social. Núm. 4. T. UI. 8a. Edición. '/a. Epo

ca. México, 1973. Pág. 289. 



5). La capacitac.Um en el fin de semana es del cero
punto al cinco punto tres por ciento, la mitad -

de los interrogados manifestó que le gustaria ca 
paci tarsc. 
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Ya enunciada:,; la'.J modalidades del fenbmeno en estu-

dio, se citan a continuación algunos incentivos tendientes a 

orientar el bcnd'icio y programación adecuada del tiempo li
bre de la clase laboran le. 

• 

1). l)!bcrfln faci .. litarsc a los trabajadores en forma

gratuita 1.livcrso•; medios y servicio~>, tales como 

la rcilliz.aci6n de actividaclc~; cclucat:i.va'.;, impla!!_ 

tacitm de iu·~talac.i.one s dcport:i va·;, ;ilojamientos 

idóneos dur;Jr1tc el periodo vaci\C.i.onal, cte., mi~ 

mos que se ponclrt\n a dispo';;.i.citn1 el~ los trabaja

dores. 

2). E.s preciso estructurar la planil'icac.i6n social -

del tiempo libre. Las; a.ltcrnativas que se prese_!! 
tan son que el tiempo libre puede ser empli:!ado -

para el reposo en el .seno Luniliar, recreación -

turi~;tica., el cumplimiento ele obL~¡aciones '.~ocia 

les, etc . 

De establecerse const i tuc i.onalmeatc la :~emana de 

cuarenta hora.'J, De rfl. nece';ario implantar nueva::>

y mayores oportwúdade':> ele entretenimiento y p1·.z 

grama:; de actividades cultu1·ales que í\mcionaran 

los sábados y f'uc~;e gratuita la cnt1 acla a museos, 

galerias y monwncntos. 

También se da conveniente, que durante e 1 sfl.bado 

se mantengan las Bibliotecas Públicas abiertas, -
establecii'~ndo~:;e el !:-;istema de pr6stamos a domic.:!:_ 

lio, asi como la prcsentaci6n de obras clásicas

de li tcraturd urüver~;al en teatro y televisión. 



3). Es un hecho comprobado cientificamente que los -
descansos periódicos ayudan a recuperar las ener. 
gias perdidas al trabajador, ast mismo, la res-
tau.ración ele su equilibrio nervioso hace que au
mente su czlpacidacl ele trabajo. Las experiencias

que mue :;tran L:.1 realidad indust1·ial demuestran -
la ne ce siclacl del descanso, del ocio reparador y
constructivo, a escalas masivas, incluso como te 

rapt.!uti ca contra las fatiaas y el desga'..:tc ele la 

capaciclad creadora hwnana. 

3. - INSTAUfü\CIOtJ DE LA SEMNlA DE ClJAfü~llTA HORAS 

A LOS TllAD1\.JAJXJ!IES AL SEi\V lCIO DEL ESTADO. 
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El texto ori'.Jir1al de1 .wticulo 1n Con:.;titucional se 

referia a los trilbajadorc:;; en qenei·~l -hoy apartado 11
/\

11
- qu~ 

dando marginados rJe su (;r-b:i.t::~, la:~ persona'.; qui~ prestaban 

sus servicios al Estado. 

gn 1 'JCO :;e aclicion~) al apa! tado "B", el cu.:ü fija 

las norma~> laborable'..; que ri0en L1'.: relaciot:i::; entre los po

deres ele la Unión, ('.1 gobierno del JJic~tJ.'Íto J.'e(!cral y su~; 

Trabajadores. Tal adici(Jn obedcci6 .:1 que en el aiio dr~ 1~1)9 -

el presidente Adolfo LtJ¡,ez Matcos ¡1re:sent6 una iui.c:[.-,1tiva de 

reformas del articulo 123 Constitucional a efect:o dr.: <1gregar' 

al mismo, el a]'artado "B", en el que '.3t: J1t·cci:;ar:~rn los prin

cipios bt\sicos de confo1·miclad a los cu::ilL: 2 de: Leri an regular
se las relaciones laboral.e!-: de loó> Trabaj¿tdon::; al Servicio

de los Pocleres ele .La Unibn y del Di..str.i.to Federal. 

As1 pues, el ap<:irt<1do "Il" •Jcl a:cU.culo 12'.:l 1;onstitu

cional otorg<:i a djchos trabajadoi·c':i ~¡ar<.mtia::: simi1zn·e;s a -

las consignada'.:; en el GJ1artado 11A11 y ·~n aluuno:; a'.;pe:ctos di

ferentes debido a las particu.la1·idadt:s i~s¡x;c:f.fica'.; a toda re 
laci6n ele trabajo que se e ~;tc: ... blccc entre el Estado y sus tra 

bajad ores. 
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Por tanto, la fracci6n I del apartado "B" dispone el 
principio de ocho lrnr<.ls como m~1x:imo para la jornada diurna y 

siete para la nocturna. Aun cuando en la ley reglamentaria -
no existe clisposici6n expresa, sobre todo lo que debe enten

derse por jorna.da e.le t rab<-ljo, la doctrina considera unánime
mente como tal el tic~mpo d1u'a11tc el cual el trabajador se en 
cuentra a dió;po!:',ici6n clel empleador. 

L;:i fracción 11 ciel apartado "A" del art.lculo 123 - -
Const:i tucional establece que por cada seis d.las de trabajo -
disfrutará el tr<:1!Jajador de un dia ele descanso cuanclo menos

con goce ele salal'io 1ntc:uro. Lo anterior quiere decir, que -
dicho descanso :.;6J.o e~; tm mínimo y que por lo tanto no es P.2 
sible mejorarlo a t:ravós de 1;1 ley o t~'..! la negociaci6n colee 

ti va. 

Con base en dicho principio a parti!' del 1o., de en~ 

ro de 1973, por acuerdo pre~.>idencial publicado en el Diario
Oficial de la Federación de Jf3 ck: clicivrnbrc ele 19'/:~. se est~ 

blecib la semana laboral de c.i.11co di .l'.:, lo que significa que 
el descanso '.-;cmanal '.~e arn¡.•.Li 6 z.1 do·:; d:f.a,; qu.c sc.~1·án ele confor 

midad a lo que cJi,;pom: el :.1cucrdo rc~;¡ 11..!ct.i.vo con goce de sa

lario integro. 

1). Bl'indar a1 per'.:onal al '.'.Ct'vicio del Estado mayor 

tiempo libre a efecto de jJromover la unidad fami 

liar; y 

2). Que los trabajadore:.: cuenten con tiempo suficien 
te para procurar su superación personal a través 

de la cultura. 

Por la importancia que reviste el acuerdo, considero 

conveniente reproducir los considerandos y las determinacio
nes del mi~;rno. 
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Considerando que el Ejecutivo Federal, en uno de sus 

facultades constitucionales, promueve un proceso deliberado

de cambio para reorientar el desarrollo del pais hacia una -

sociedad más equilibrada, capaz de generar mayor riqueza, 

bienestar y Clütur<1, y distribuir más equitativamente los be 

neficios de su crecimiento. 

Que dentro de este marco, desde el inicio del prescE_ 
te periodo de gobierno, se puso en marcha un programa de re

forma administrativa p.:~ra lograr el mejor funcionamiento del 

aparato gulx:rnamcntal, en el que la atención y aprovechamic!:: 

to de 1os recursos humanos constituye uno de 1os principales 

objetivos. 

Que, en con:;ecuencia, es imprescindible que el Go- -

bic:rno Federal renueve y amplie las estructuras y los siste

mas de que dispone para prever sus necesidades de personal;

y las norm:lS y criterios para la ~~elecc.í6n e incorporación -

de los trabajadores y :;u conciici6n 1J~ Trabajo; la ~\dministr~ 

ci6n de emolw~1e11to:: y prc:scntaci6n; 1:.1 formación y Cé1p.::1cita

ci6n de scrvidon:<:.; públicos; y 1a inforrnaci6n sobre todos 

los c.1specto'.-, de quit:ne:.: p:.u·ti cipan en el clcsarTollo ele las -

actividades del Estado. 

Que conforme Z\ la poU.tica de di~üoqo, part:i.cipaci6n 

y corresponsabilidad que promueve el gobiertlo <le la Hcpúbli

ca, es conveniente que los trabaj<:-1.dores al :;crvicio del 8st.§! 

do partici¡;en en la conJ'igur;:Ki6n de las reformas y carnbios
laboralcs que los afecten y quf~ ~;us op:i.nione~; y esfuerzos e!! 

cuentren canales insti tucionale:; amplios para integrarse a -

la tarea de la reforma adminisn·ativa. 

Que por otra parte, la'.~ com¡d.t;ja'~ tal'eas del gobier

no federal, requieren de rn<iyore'.; <~sruerzos y c~>píritu de co

laboración, :J.o que incid<~ en el de:.:gastc: fi.sico y nervioso -

de su pcrsona1, que requiere de uri t iernpo razonable de repo

so, que pueda dedicar a actividacles recrc:ativ;;>:::; y a las que-
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propicien la unidad Familiar, y que al mismo tiempo le perm2:_ 

tan estar en aptitud de entregarse al máximo de su capacidad 

a las labores que ·1e han sido encomendadas y asi lograr un -

mejor entendimiento humano mediante jornadas de trabajo más 

productivas, que le impriman al sector público mayor raciona 

lidad y din'1Jllismo. 

Que lo zmtcrior ele acuerdo con los estudios re ali zn

dos y las disposiciones legales vigentes en la materia, pue

den lograrse con el cst;:iblccimicnto ele una semana laboral de 

cinco clias, para los trabajadores <11 servicio del Estado, 

que además coadyuval'i<:l con los objetivos de la reforma admi

nistrativa, que: a travós de ~;u mejor preparación y captaci6n, 

tanto durante la~:; jornadas ch~ trabajo como en alguna de las

horas de dc:~canso, }¡(~ tenido a bien <1.::.ctar el siguiente 

Acug1wo: 
Primero. - St? establN:e la ·;emana L1bor·;ü de trabcijo 

diurno de cinco dL1s c!r~ duraci.trn, paré; los trabaja<lo-

rc s de las secretaria'.; y dep<H'Lur.e11tu'.; de E'..>tado, dc-

pen<le11c.i.~1s del ejt~cut.i Vl) f\•ck:r;1l y dcrn(1•_; or:JlHlÍ'_;mos pQ_ 
blicos •:: in~;ti.tucjoi~~'.; que '.:.(: rij;m p<)!' l.a Ley l"eder<.:Ü 

de los Tr":~!x1j ;Hlort: '.:.: i.tl Servic ¡o d~ l. E '.iL.vlo, rc~Jl.¿vnent .:::_ 

ria del ;ipartado "B" dt:l arUcLd_o 12:3 de L.t Con~;titu-

ci6n Politica de lo'.; E'.;tado•,; IJi.idos Mexicano'.;, 

Para tal efecto cli:;l'cut:arán por cada cinco dia:; de

trabajo de dos dias de descanso continr..w, de preferen

cia sábaclo y domingo, con goce integro ele su salaPio. 

Los tituLn-e:s ele las entidades rnencion<.\clas, ele co-

mún acuerdo con la Secretada de Gol>ernacj.6u, dictarán 

las medirJas pertinentes para redistribuir las horas h!_ 

biles de trabajo currespondi.ente al clia sábado en el -

resto de los demt1s dia~~ labora!Jlcs de Li ~>em;ina. En to 

do Ci.l.SO la hur·;.1 cJe sal.id<1 no podrt.1 exo_~d(!I' de las qui~ 

ce h<n·a'.~;. 



Segundo. - Las disposiciones del punto resolutivo -

anterior no se aplicarán a las entidades administrati 
vas en los siguientes casos: 

a) Cuando el horario de entrada y salida de los 
trabajadores se rija por disposiciones especia
les; 

b) Cuando la jornada de trabajo sea por hora dis-

continua, alternada o por turnos. 

Los horarios y dias de descanso de los trabajado-
res de estas entidades, se señalartln t::n las condicio
nes generales de trabajo, o en las disposiciones co-

rrespondientc'.;, 

Tercero. - Lo.s titulares de las entidades ;-,¡ que se

ref'ierc este acuerdo, tendr[m la facultad de determi
nar• la f'orm:,1 en que~ la.s J'trnciones y servicios que se 
consideren nt;ce ~:;:;r io.s no se suspendan sin menoscabo -

de que los tr~:baj:Hlorcó; disfruten d1:: dos d1as de des

canso, fJl'OCUt'ando que c;can continuos. 

Cuarto. - l>,~ ~1cuerdo con 1.a entidad administr·ativa
corrcspondicntc, L.1 Secretad.a de Gobernaci.6n toma en 
cuenta las di vcrs:::1s re9úJlles del país, cJi:~terminadas -

épocas o las 1wccsidadcs del servicio, podr~n modifi

cac el horario, los dL.1ó; L.1borabks, o establecer joE_ 

ni.lelas de trab;1jo discOJJt i.nuas. 

Quinto. - Las enti<l;,1<Jes e:1dministrativas del ¡;obier
no federal ;\l que alude este acuerdo, promover:.'m en -
coord:inaci6n con sw; tt·auajé.lclores y conforme a las 

disposiciones lt~galc!> vi0entes, p!'ogramas cultur¿ües, 

deportivos, rccrc::ttl vo~> y de uní dad familiar, p;:1r;:1 ele 

sarrollarse en los di~~ ~! ~~scanso. 

Sexto. - Se crea la Comis:i.ón de H(~cursos Humanos 

Gobierno F'edcrcil, j ntcgrada por sendos representantes 
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de los titulares de la Secretada de Gobernación, de -

Hacienda y Crédito PClblico, del Tr;-ibajo y Previsión So 

cial y de la Presidcncl.:l, así corno del Instituto de Se 

guridad y Scrvic.ioé~ Sociales ele los Trabajadores al 

Servicio del J;;stado, prcccclidil por el rcprcsentant1: de 

la .. s"c::cre tarL~ primeramente mencionada, con el olij1! to -

de tener J.a mejor organi zaci.6n de lo~.> sistemas de adm;!;_, 

nistracibn del personal, el a1m1ento de L.l efic.~cia en

el .funcionamici1to y ·x~rvi.c.io ck las entidades pú.blicas, 

as1 como el cstablccünicnt.o de normas y criterios gen;;:, 
rales en torno a las conclicioncs de trabajo ele los ser 

vidores del Estado. 

S6ptimo. -- La Comis.i6n ele Hcc11r'.;os Hwnanos del Go- -

bierno federal, tenclr~1 las '.>ioui.t~nte:; atribuciones: 

1). - Coorclinar el ejercicio de las facultades ele 

las diversa~_; dependencias d<:!l ejl:cutivo en las mate- -

rias señaladas en el punto rcsolut:i vo tercero de este

acuerdo; 

2).- Proponer s1~>temas de organiz;Jc:i6r, para rees- -

tructurar la:; unidade:; clc personal con 0L1jcto de qt.te -

atieridan las fw1c1 one s de p1;inc:-tci 6n ele r·ecur:;os huma-· 

nos, empleo, capacitaci6n y de~:,acrollo del p1:rsonal 1 -

admini.straci6n de <.:w:ldo~ y salar·ios, relaciones lctbo

rales, prcstacion1.~s '.;oci.ales, j11c<~ntivos para los tra

bajadores de .informaci fm ~_;obre 1.:1 fW.'.t'Za ciel trabajo -

al servicio del Estado; 

3). - Coordinar el levant~niento de un censo ele re-

cursos }rnmanos clcl ~~ctor público; 

4). - El<.t!Jorar· w1 prourama '.)t:neral y permanente de -

formación y c;_¡¡,ac.LL..1c:.i.6n del pcrso11al por niveles .f'tm

cion;.tl<::s, ck~pcmlc:nc.ia~; y sectores administrativos y e~ 

tablcccr los l.inea.rnir~ntos de las unidadt:~.J de capacita

ción; 



5). - Establecer mt:c<:mi smos técnicos bipartitas con

representantes clc1 Estado y ele sus t.rilbajadores, para

mejorar los sistemas de administraci611 del personal Y

elaborar un plan pt:lra el. funcionamiento técnico y admi 
nistrt:1tivo de las com' siones mixt;1~; de escalafón; y 

6) .- Pre¡;a1·ar los c'.;tudi.os necesarios para corLfigu

rar un sistema intcsral de administraci6!i de recursos

humanos clcJ ~¡obierno federal. 

Octavo.- Los estudios, trabajos y en general, las -
funciones tócnic::ls de la Comisión de Recursos lltunanos
dcl Gobierno Fedcr<:.11 estarán a cargo ele la Secretaria

de la Pre si de ne :í a. 
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Noveno. - En l::i r1;>lcic:it)n de Jos estudios y en el cu~ 

plimiento de las rc'~ol.uci.ones y acuerdo de la comi si6n, 

la Federaci 6n de S1ndi catos de Tr;1bajadores al Servi-

cio del Estado y d '.;iriclicato J(! cada dependencia u º! 
ganismo, tenJr(u1 L..1 1ntc.:rvenci6n que les corrc:sponde -

conforme a la ley d<~ L.1 m:;it(:!'ia y a lü.S cli.sposiciones

cle este acuerdo. 
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I.- ORDINARIA. 

1. - TESIS RELATIVAS A LA DISTRIBUCION DE LAS HORAS DE TRABA
JO. 

El articulo 123 de la Ley Fundamental, en su aparta
do "A", fracci611 1, se refiere a la jornada máxima legal, al 

igual que el numeral 60 de la Ley Reglamentaria. Esta jorna

da es diferente a la orrLinaria. 

El articulo 59 de la Ley Federal del Trabajo repre-

senta el fundamento de la jornada precitada de trabajo, al -
establecer: 

"EL TRABAJA!X)R Y EL PATHON F'IJJ\RAN LA DUfü1ClON DE LA -

JORNADA DE TRABAJO, SIN QUE PUEDA EXCEDEH DE LOS MAXI

MOS LEGALES. 

LOS TRABAJ/\j)QJ?ES y EL PATliO!l PODJU\iJ fü:~PA1rrrn LAS HORAS 

DE TRABAJO, A Frn DE PEJ?Ml'l'fR A LOS PRIMEROS EL f<EPOSO 

DEL SABA.DO EN LA TAJWE O CUALQUIER MODALIDAD SQUI VALE!:i_ 

TE". 

Ahora L>ien, 1~1 <J..i.ferenci<.1 de periodos de tiempo en-

tre 1~~ joní;:ida orcünaria y la le9al, ltO contr¿¡viene lo dis

puesto en los articulas '.;9 y CO de la Ley lle~Jlwnentar:ia en-

vigor, puesto que lo:> mismos !.iC: ha.ti inst¿¡urado con las fina

lidack~s pn:ci.sa.das en •::!l p~rraf'o Il del prt~cepto ~;9 consis-

tente en brindar· al tr:1l>ajaclo1· mayor descanso e1 sábado en -

la tarde y ele est;~ mane.ra, tratar de di~;minuir su desgaste -

psicofisiol6yico. 

La Su1JT·ema Corte de: Justicia dt: la ~Taci6n 1::n di ver-

sas tesis ha con:~iderado, refrc~ndando el c1·iterio so'~tcnido

en el ¡:dlrra.fo segundo d'::l articulo '/) de l.:1_ Lc:y fü:0lamenta-

ria, 1<1 posibilidad de que L1s partes dt~ L~ relacibn de tra

bajo distribuyan L:is l1or·ds ck tr;_;bajo, aún en detrimento de

ln jornada legal; con el propósito que el trabajador pueda -

disponer de m~s horas o clic1::; (}t! descanso. 



a) 11Si el trabajador convino con el patrón en repartir 

las horas de trabajo de la semana de cuarenta y - -

ocho horas, a fin de pcrmi tir al obrero el reposo-

de s~bado en l;:t tarde, tal como lo autoriza el art!_ 

culo '.'>9 de lil Ley Federal del Trabajo, y efectiva-

mente el total ele hora~; trabajadas en w1a semana es 

de cuarenta y ocho, debe concluirse que al juzgar -

la responsable que no dc:b.ta conclenZ\r~x~ al dcmélndado 
al pago ele salarios por t:i.ernpo extraordinario se 

ajustó a lo dispuesto en el. precepto invocado, sin

viol<:lr este o algún otro de las leyes .:iplicables". 

Amparo directo r16'.J/'iB. lbr-6n Mtüíoz Franco. 8 de - -

abr:i.l de 19~>9. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Arturo Martincz Adame. Vo.lurnen XXII, Quinté.\ Parte,

Pág. f31. 
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b) El articulo ')~J de L:.1 Lt:y Fedet'dJ clcl Traliajo en su

segunda parte dispone que previo acw:.:rdo con el pa

trón, lo~; trabajado:'CS de una empresa podr.in repar

tirse las horas de tr·abajo en la scrn.:rna <le cuarenta 

y ocho hora'.;, a fin de pcrrnitidcs 1:1 reposo del s! 

bado en la tarde o cualc¡uü:1•;1 modiiliclad equivalen-

te, lo que si:¡nifica clar;:uncntc que no se trata clc

w-1 derecho de .lo~; trab:1jaclorc:s establecido por la -

Ley sino ele w1a posibiliclacl autoriza.da por· ésta, p~ 

ra lil cual es prcc:i.:~o un acuerdo con el patrón que
necesarizunente implica la volunt1vl de é~;tc". 

Amparo directo (,391/58. Sindicéido ele Trabajadores -

Ferrocarrileros de la J?epública Mexica11a. 9 ele Ju-

nio de 1960. Cinco votos. Pom::ntt:: Arturo Martinez
Adame. Volumen XXXVI, Quinta Parte, Pág. 62. 

e) "La cuarta sala de la Suprema Corte, en varias eje

cutorias ha manifc:~tado que de ¿1cui;rdo con el arti

culo './J de la Ley Federal del Tr;¡bajo, existe la P,2 



sibilidacl de que .los trabajadores, previo acuerdo -

arreglo con el patrón, puedan repartirse las horas

de trabajo en la semana de cuarenta y ocho horas a

fin de permitir al obrero el reposo en la tarde o -

cualquier modalidad equivalente por lo tanto, si al 
iniciarse la p:restaci6n de los sc1"1icios cx:i.~ti6 un 

acuerdo entre patrón y trabajador p<H'L' aceptar esta 

jornada a fin de que los s~1bados f'uc ~~e mc'.11or y pu.-

diera disfrutarse de descan~;o en las tardes r.lc esos 

di as, con tal cstimulaci6n no '.X: violb L1 disposi-

ci6n contenida en el citado precepto legal, por - -

cuanto a la jornacia establecida no se cxcedia ele 

las cuarenta y ocho horas fijadas para la jornada -

semanal". 
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Amparo directo 5469/JfL Her6n Muiíoz Franco, 1 o., ele 

julio ele 1960. Cinco votos. Ponente: Angel Carvajal. 

Volwnen XXXVII. Quinta Parte. Pág. 44. 

d) "De acuerdo con lo que dispone el .:n'ticulo '.59 de la 

Ley Federal del Trabajo, no exccdióndoo;c la jornada 

semanal de c1..i.arenta y ocho hor.:is, y re::uJ.tando fav~ 
rable a los trabajadores el que se les distribuya -

dicha jornada semanal para que disfruten de un dia

comp.leto más de descanso, bast;:.i que se haya corrob~ 

rado la distribuci611 de la jornada scm;1mü en esta

forma y que inclusive el actor haya d.isfrutado de -

un beneficio mayor que el que la ley le conced(~, p~ 

ra que no pueda adinitir~;c que liJ hora adicional en

que prcst6 servicios de los dias a lunc:> a vicrnes

de cada semana, tf::nga el carj.cter de extraordinaria'.' 

Amparo directo 793')/69. Ramón UesénrJiz. Ochoa. 1 G de 

marzo de 1962. Cinco votos. Ponente: Angel Carvajal 

Volumen LVII. Quinta Parte. Pág. 45. 
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Del anAlisis de las Ejecutorias prccitadas, y parti

cularmente el Amparo directo G391/58 del Sindicato de Traba

jadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, la ley ha

ce referencia que los trabajadores no tienen derecho a repo

sar el sábaclo por la tarde, s:ino que se trata de una posibi

lidad establecida por la misma, sin embargo, es de conside-

rar, que si es un derecho de los trabajadores, pues los fa-

culta para convenir con la empresa su establecimiento. 

Se mencionan corno requisitos de las Ejecutorias an-
tes señaladas: 

1). La Ley pcrmi te trabajar un periodo mayor a la jor

nada legal siempre y cuando, las horas de trabajo

en la semana, se encuentren repartidas de tal mans:_ 

ra, que el trabajador descanse uíl número superior

de horas o dL.ls. 

2. - La distribución de un número superior de horas dc

descanso, dan la finalidad preinserta, cletx! ser r::.. 

sultado de un acuerdo entre patrón y trabajador. 

3. - Las horas de trabajo qui.~ excecbn de la jornada le

gal, no podrán ser conside t'<:HJas como tiempo extra

ordinario, ni pa9arse como tal, siempre y cuando -

sean resultado de una cli~;triL>ución de to.las las ho 

ras de tral>ajo semilnarias a fin de permitir mayor

tiempo de de sean so. 

Finalrnr..::nte, el criterio de la Corte en relación a 
las Ejecutorias '~mmciadas se interpretará de tendencia pa-

tronal, puesto que hace alusión a un m:f.nimo de los establecí 

dos en la Ley I~egLunentaria. 

2.- IMPROCEDE!JCIA DE LA MODIFICACION POR PARTE DEL PATI<ON. 

El empleador no puede modificar sin acuerdo del tra

bajador las condiciones de trabajo, pues ello entraña la vu_!. 

neraci6n de los d~rechos concedidos por ln Ley, ~si el arti-
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culo 1.34 en su fracción IV, subraya la obligación de los tra 
baj adores de : 

"Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esm~ 
ro apropiados y en la forma, tiempo y lugar con ve ni- -
dos". 

Lo cual quiere decir, que el trabajador únicamente -
está obligado a prestar sus servicios en las condiciones que 
previamente han acordado las partes y por lo mismo, el pa- -
tr6n no puede arbitrariamente modificar el horario de traba
jo de manera unilateral, es decir, sin el consentimiento del 
trabajador, este principio asienta su base legal en el pre-
cepto 133 que dispone en su .fracc:i6n VII: "QuecJa prohibido -
a los patrones: 

Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajado
res los derechos que les otorgan las leyes". 

Y para efecto de garantizar los derechos de los tra
bajadores, las condiciones de trabajo, debcrjn constar siem
pre por escrito, en la hipótesis que no exlstiere contrato 
al respecto, as1 lo señala el articulo é2'i, al di~;poner: 

"Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por
escr.ito cuando no existan contratos colectivos aplica
bles. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los 
cuales quedará uno en poder de cada parte". 

Adem~s se requiere como requisito indispensable del
escrito que contenga las condiciones de trabajo: Art. 25 
fracción V; 

"La duraci6n de la jornada". 

Por otra parte, 

"La falta del escrito a que se refieren los articulos-
24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que de-



riven de las normas de trabajo y de los servicios pre~ 
tados, pues se imputarf\ al patr6n la falta de esa for
malidad". (Art. 2G de la Ley F'edcral del Trabajo). 

EL HORARIO DE TRABAJO NO PUEDE SER ALTERADO UNILATERAL 

IBNTE POH EL PATRON. 

A). JUJHSPIWDENCIA. 

En Jurisprudencia definida el m{\x.imo Tribunal Judicial 
del pais, ha considcr;:\<lo que "Los patrones no cstti.n a~ 

tori zados a cambiar el horario de sus trabajadorc s a -
menos que cuenten con el acuerdo de ó~;tos, el que debe 
ser expreso, o bien, que con'>tc en el contrato de tra
bajo estipulaci6n en ese sentido. Si no concurren esas 
circunstancias, no puede e 1 patr6n varLw el horario -
de prestaci6n de servicios". 

Amparo directo 606/1964. - J. Hubén Romo Arag6n, - Junio 
20 de 1966. Unanimidad S votos, Ponente: Mtro. Manuel
Yáñez Ruiz. 
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Amparo directo 95B9/191.1'..i.- PctrMeos Mexicanos. Abril-
5 de 1948. Unanimidad 4 votos, Ponente: Mtro. Z. Ostos. 

Amparo directo 1G05/19'.JG. Francisco Acosta Escapete. -

Agosto 20 de 195C. Unanimidad '; votos. 

Amparo directo 502'//19<'i0.- Sindicato ele Propietarios -
de la Linea de Auto-Tr~nsporte Xochimilco-México y An~ 

xas, Servicio de 1 a. Febrero ~n de 19C.1. Unanimidad 4-
votos, Ponente: Htro. Agapito Pozo. 

Amparo directo 7763/19C.3. - Joaquin Ruiz Amador. Enero-
21de1965. Unanim:i.d;:Hl 4 votos. Ponente: Mtro. Padilla 

Ascencio. 

De la anterior jurisprudencil.1 se pueden seí:ialar los
siguientes considerandos: 



1). Es necesario el acuerdo entre las partes respecto

ª las condiciones de trabajo, para que pueda ope-
rar una variac16n en la jornnda de trabajo. 

2). Debe fijarse expresamente la dtu'ación ele la jorna
da en el contrato ele trabajo. 

, 39 

3). En caso de térrni no~; claros pi.Ira L.1CLÜ tar al emplc~ 
dor a modificar la jorna<.L1 laboral, debe existir -

estipulaci6n cuya interpretación no có lugar a du

da y lo autoricen en ese sentido. 

B). EJECUTOIUA. 

VARIACIOU IMPROCEDEJlTE CF.L HORAHIO DE LOS TRABAJAOORES 
POR PARTE DEL PATHO!I. 

"La fijación unilateral, por parte clel patrón de un 
nuevo horario di verso ci.l pactado, para la pre staci6n -

de los servicios de los trabajadores, implica una va-
riaci6n en las condiciones de tr¿1bajo, improcedente, -

puesto que por constituir el cambio de L1s condiciones 

laborales una novz.tci6n, requcrir:L1 el consentimiento -

de ambas partes". 

Amparo directo '..i121/C'>. Escuelas Secundarias del Magi.§_ 

terio, A.C. Enero 9 de 1967. Unanimidad 5 votos. Por~~ 

te: Mtro. Adalberto Padilla Ascenc.:io. 4a. SALA. Sexta
Epoca. Volumen CXI, Quinta Parte. Pt1g. 22. 

De lo antcriormentr.: seiialado se desprenden las con-

clusiones siguientes: 

1). La variación de las relaciones de trabajo de mane

ra unilateral por el patrón es improcedente. 

2). Como el cambio de las conclicione:;; de trabajo, sig
nifica una novaci6n, requiere di;l mutuo acuerdo en 

tre las partes. 
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·Ahora bien, las disposiciones prccitadas entrañan 
una garantia para el trabajador puesto que pcctenden garanti_ 
zar sus derechos fundamentales respecto a las condiciones de 

trabajo, por lo misrno resulta afirm.:ltlvo c.L criterio de la -
Corte respecto a los intereses de los traba.jadorcs. 

J). SALARlO. 

Toda prestación de servicios requiere de una remune
ración, es decir, un ingreso que corresponda al trabajador a 
cambio de su labor que pre::;ta a un empleador determinado. El 

salario se encuentra. sujeto a ciertas modalidades como son -
las condiciones cJc tiempo, lugar, etc., pero nunca podrá. ser 
inferior al que la Ley fija como m.inimo. 

El articulo 83 y 84 cJe la Ley federal del Trabajo se 
refieren al salario, al disponer: 

"Art. 83. -El salario debe ser remunerador y nuncé'.I me-

nor al fijado como mi nimo de acuerdo con las 
disposiciones ele esta Ley. Para fijar el im
porte del salario ~;;e tomarán en considera- -
ci6n la cantidad y calidad del trabajo. 

En el salario por unidad de obra, la retrib,:± 
ci6n que se pague será tal, que para un tra
bajo normal, en una jornada de ocho horas, -
dé por resultaclo el monto del salario minimo, 
por lo menos 11

• 

"Art. 84. -El salario se intcgri.1 con los pagos hechos -
en cfccti vo o por cuota diaria, gratificaci~ 

nes, percepciones, habitacibn, primas, comi

siones, prestaciones en especie y cualquiera 
otra c;:1:itidad o prcstaci6n que se entregue -
al trabajador por su trabajo". 



A). - EJECUTORIAS. 

a). PRUEBA DEL PAGO DE SALAJUOS. "Corresponde al patr~ 
no la obligaci6n de probar que han sido cubiertas

las prestaciones que establece la ley en favor de

los trabajadores, ya que aquél es quien tiene en -

su poder los recibos o clocwncntos que acreditan 

los pagos efectuados". 

Jurisprudencia: Ap6ndice 1975. '.ja. Parte. 4a. SALA 
Te si s ~~ 34 y 21 9 . 
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b). MONTO DEL SALARIO, CARGA DE LA PRUEBA. "La prueba

del monto del salario, cuando se manifiesta incon

formidad con el serialaclo por el trabajador, correE_ 

pende al patrón, por ser él el que tiene los ele-

mentes probatorios necesarios para ello, tal~s co-
• 

mo recibos, nóminas, listas de raya, etc". 

Jurisprudencia: Apéndice 19'/), '.>a. Parte. 4a. SALA. 
Tes:is :!21, p.p. 208, 209. 

De las tes:is prccitada:; se conciben los siguientes 

.factores: 

1). La carga de la prueba en cuanto al salario pesa so 

bre el patrón. 

2). En w1 juicio obrero patronal, corresponde al em- -

pleador probar el monto del salario y demás prest~ 

cienes cubiertas por el trabajador, pues es el pa

trón a quien pertenece la portac:ión ele los elemen

tos probatorios conducentes a tal fin. 

e). - DUHACIOiJ DE LA JOIWADA m THAJ3AJO. 

A). JURISPRUDENCIA. 

"Cuando un trabajador es contratado sin pactarse ex

presamente que su jornada. sed1 ~~olo de una fracción de la ºE. 
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dinaria, y que debido a esa circunstancia se le remunerarfi. -

con menos del salario m1nimo, la presunción lógica y juridi

ca es en el sentido de que fue contratado para desarrollar -

una jornada regu.Lu· con derecho por lo meno'.> al salario m1n2:_ 

mo, de manera que si dentro ele un juicio obrero-patronal, 

alega el emple;:i.dor que el trabajador sólo desarrollaba una -

fracción de la jornada norméll, e'.; a aquél a quien correspon

de probar esta situ<tci6n excepcional". 

Directo 40'J8/1(J'/!. Carlota Espinoza. Hesuelto el 1o. de ago~ 
to ele 19 'Jf), por unanimi clad de ) votos. Ponente: el Sr. Mtro. 

Mart1ncz Adame. Sri o. Lic. Mc.u1ucl l\lcaráz del Hio. 

Cuarta Sala. Boletin 19'.>G, Pág. ')84. 

De la Ejecutoria precitada se pueden concluir los si 

guientes elementos: 

1).- Podrt! darse la hip6tesi.s que el trabajador haya -

sido contratado de manera inconcusa, es decir pa 

ra desarrollar una fracci6r: tk: la jornada ordina

ria, en cuyo caso tenclr~~ derecho a percibir no me 

nos de 1 salario m1nimo. 

2). - Si en un juicio obrero-pat1'onal, el patrón aryu-

menta que~ el tr·abajador s6lo labor6 una fracci6n

dc la jornada normal, al mismo compete µrobar di

cha situación. 

De estas observaciones '.>e deduce una tendencia de la 

Corte favorable al trabajador, puesto que es al patr6n a 

quien corresponde probar lo contrario a la afirmativa de la

parte laborante. 

4. - MODALIDAI-l~S ESPECIALES DE LA JOHNADA LABORAL DE -

LOS THABAJADOh'ES FElWOCARIULEIWS. 

EJ. trabajo rle los ferrocarr.i.leroG se encuentra regu

lado en los articulas 2'1C a 2)4 de la Ley I<egl:unentaria y en 



143 

particular los preceptos 252 y 253 están intimamente relacio 
nadas con la jurisprudencia en estudio, al disponer: 

"Art. 252. Las jornadas de los trabajadores se ajusta
rtln a las necesidades del servicio y podrán 
principiar en cualquier hora del dia o de ·
la noche". 

"Art. 253. No es vio.latorio del principio de igualdad
de salarios l<l fijación de salarios distin
tos para trabajo igual, si éste se presta -
en lineas o ramales de diversa importancia". 

Si bien es cierto que el trabajo ferrocarrilero con~ 

tituye un trabajo espcci<:il, dada la naturaleza de su activi
dad, las disposiciones 9eneralcs ele la Ley Reglamentaria le
serftn aplicables en aquellos casos no comprendidos en su - -

apartado especifico. 

SALARIOS POR VIAJES JmDONfX)S A LOS TRABAJADORES F'ERROCARRILE 

ROS. 

A). JURISPifüDEllClA. 

"Aún cuando labo1·en los conductores de express más
de ciento noventa y cinco horas al mes, 11.mi te de la -
jornada mixta, no tiene derecho al pago ele tiempo labo 
rado en exceso ele tal jornada, porque estando contratl:. 
dos por viaje redondo, en los términos autorizados por 

el articulo 178 de la Ley Federal del Trabajo, el tie~ 
po que utilicen en cada viaje comprende, según la el~~ 
sula séptima de convenio de primero diciembre de mil -
novecie:-itos sesenta y dos, y el articu.lo IJ del Regla-
mento Interior de Labores para Conductoreo.:; de Express, 
ademti.s del tiempo del itinerario, el que empleen en 
cargar y descargar el flete en terminales y en recibir 
y entregar la corrida siendo improcedente por la misma 
razón, el pago de diferencias de salarios por concept.o 



de tiempo de demora". 

Sexta Epoca, Quinta Parte: 

Volwnen CXXXII, Pág. 18. - Amparo directo 7843/77. - To
más C6rdova.- 5 votos. 
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Volwnen CXXXV IIJ. - P~g 35. - Amparo directo 70/68. Ant_2 
nio G. Rubio Carrillo. - Unanimidad de 4 votos. Séptima 
Epoca, Quinta Parte. 

Volwncn 10. - Pág. 37. - Amparo directo 7364/68. Daniel
Valad~z Mart1nez. Unanim:i.d:id ele ;¡ voto'.;, 

Volumen 11, Pág. 1).- Ampzu·o dirl'cto '/')90/68.- Ignacio 
Padilla Ramos. Unanirüd;:id ele 4 voto:~. 

Volumen 11, Pág. 1'.J.- Amparo directo ?400/69.- Francis 
co Gonzltlcz Talac6n. Unani.midad de "1 votos. 

El criterio de la Corte respecto ,\ los trabajadores 
ferroca1'r:ilcros, es contrario a lo~; intereses de los -
mismos, puesto qu(' no :>ei"íaL1 rcrnunc ración expresa res
pecto al tiempo qur.: sobrcpa:;e a la jon.ada ordinaria;
sino que la empresa contra.ta a '.;U'.~ op(~r:u•ios por con-

cepto de viaje redondo. 

I I. - EXTRAOJWll/A!UA. 

1. - CARGA DE LA PHUEBA. 

En el capitulo inteyl'ante ele la Ley Heglarnentaria, -
relativo al Procedimiento para la Tranü taci6n y Resolución -

de los Conflictos Individuales y de los Colectivos de Natura 

leza Juridica, el Ar"t1culo '/60, se r"efierc a la carga de la
prueba, al estipular en las fraccion~~:; siguientes: 

II.- "Las ¡n·uebas clctx~n rci'erirse a los hechos conteni 
dos en 1.zi. dernai1d:.1 y su cm1testaci6ri que no hayan
sido confesado~; por la.s ¡;ar·tes a tp.ticn i)erjudi- -

qtten". 



III.-"Las partes podrfm ofrecer nuevas pruebas, siem-
pre que se relacionen con las ofrecidas por la 
contraparte". 

IV. - "Las pruebas se ofrcccrftn acompai'iadas de los ele
mentos probatorios para su desahogo". 

También el articulo 178 señala al respecto: 

"Son admisibles todos los medios de prueba". 

Finalmente el articulo '7G'J, establece: 

"Las partes est~m obligadas a aportar todos los elemen 
tos probatorios de que dispongan, que puedan contri- -
buir a la comprobación de los hechos o esclarecimiento 

de la verdad". 

HORAS EXTI~AOJWINAIUAS. 

A). JURISPHUDE!iCIA. 

"Si el obrero reclama el pago de horas extraordinarias 
de trabajo, al mismo toca probar haber laborado en - -
ellas, y si la junta juzga deficiente la información -
testimonial, no causa agravio alguno, puesto que hace
uso del derecho que le otorga el articulo 550 de la 
Ley r,ederal del Trabajo de 1931". 

Quinta Epoca: 

Tomo LVII, Pág. 1C49. A.D. 1'134/48. Urzú.a Juana. Unani 
midad de 4 votos. 

Tomo LXXIII. Pág. 1476. A.D. 7'/3/42. Ch~vcz Pedro. 5 -
votos. 

Tomo LXXV, P~g. 904. A.D. 1809/42. Huiz Sahag6n Julián 
5 votos. 

Tomo LXV, Pág. 1366. A.D. 53B9/42. Wolanowsky Manuel.
Unanimidad de 4 votos. 
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Tomo LXXV, Pág. 3110 A.D. 8301/42. Espe:rano Ramón. Una 
nimidad de 4 votos, 
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Se distingue como corolario de la jurisprudencia pr!:_ 
citada, la carga de la prueba sobre el reclamante. 

B). EJECUTORIAS. 

1). DEBE ACREDITARSE DENTRO DEL JUICIO LABORAL EL -

TIEMPO EXTJU\Ol?l>INAH 10 Y LOS !HAS DE DESCANSO 

OBL IGA'J'OIUO LAE()JU\DOS. 

"No es en el incidente de l.i.quidaci6n donde el trabaj~ 
dor debe comprobi:ll' el número de horas extras y los - -
dias de de!;canso oüligator.io trabajado:.;, sino dentro -

del juicio laboral, para que la contraparte tenga la -
oportunidad de conocer el monto :ü que ascenderla la -

condena, pari1 impugnarla de bi. daw~ nte, y para que la -

Junta de Conciliación y A1'oitraje e:>tó en posibilidad

de fijar las ba~;es para liquidar la condena". 

Séptima Epoca. Quinta Parte. Volwnen 'j(J, Pág. 3B. Ampi! 

ro directo ;,~101/'/3. Ferrocarriles Nacionales de México, 
5 voto~>. 

Se caracteriza como aspecto ele la anterior resolu- -
ci6n de la Corte el siguiente: 

Es dentro clel juicio laboral y no en el incidente de 

liquidación, donde e 1 t1·aL•aj arlor de be probar el número de h~ 

ras extras y dias de descanso trab<ljaclos, para que de esta -
manera la contraparte, tenga o¡;ortunidad de conocer el monto 

de la condena. 

2. PIWEBA DEL TIEMPO EXTRAORDlNAHIO CUANDO LA DEMAN

DA HA SI LO r.:üNTEST'ADA AFrnMATIVAMBH'l'E. 

"Aunque es cierto qw~ esta Cuarta Sala ha sostenido 

que par·a que '.>: cond(~ne a un patrón a ¡,¡1uar horas ex-

tras, se requ1(:rc~ que: lo'.:. actores acredit1!n haber labo 
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rado momento a momento durante el tiempo extra que re

clamen, sin embargo si la presunci6n derivada de falta 

de contestación ele la demanda, no fue desvirtuada con
ninguna prueba, .supuesto que los demandados no ofreci~ 
ron ninguna, corno dicha presunción es suficiente para

que se consideren probadas la~~ accione:~ .intentadas, i~ 
clusive las correspondiente~. al pa<Jo de horas cxtras,
si el trabajador precisó el horario en que laboraba, 

lo que tácitamente fue admi ti.do al no controvertirse -

el mismo". 

Dicha Ejecutoria se encuentra representada por los si
guientes requisitos. 

a). El trabajador ele berf.i precisar en la demanda el nü-

mero de hora~; extras que trabajó de momento a rno--

mento y no de manera vaua, general p imprecisa. 

b). Si e1 trabajadol' prec:is6 el u(uncro de lloras extras 

que laboró, la féÜLa de contestación de la demanda 

y el no haber siclo ocsvirtuada con ningu.n<t prueba, 

c011stituye pres1mci6n :;ttfic:iente pa1·a con.sidera1'se 

probadas las acc.i ones intentada:::. 

2. PRUEBA DE LAS HOHAS EXTI?AOHDINAJ?IAS EN LOS JUIClOS 

ACUMULADOS. 

"Si en un caso de juicios acwnulados, los actores re-
claman de la emp1·esa demandada el pago ele horas extras 

que afirmaron haber trabajado durante cierto lapso, es 

menester que dichos actores hayan probado esta circun~ 
tancía, la cual es particula1· para cada trabajador, 
conclusi 6n a la que se llega teniendo en consideraci6n 

que esta Suprema Corte de Jw~U c.i.a de la Naci(Jr1, en rs:_ 
pctida~_; ocasiones, ha ~;o~~tenido invariablemente, que -

cuando uri trabajador recL.:UJ1a el pago por concepto de -
jornada extraordinaria, ¡,e~;a ·:;obre 61 la car·ga de la -

prueba a fin de demostrar que e: fect i vamente ha trabaj.§! 



do en jornada extraordinaria; siendo esta circunstan-
cia prueba del actor, si hubiera varios, es obvio quP.
cada uno de ellos cleberfi. demostrar el hecho que le ca!! 
cierne, no siendo <ldmisible el argumento consistente -
en que, habiendo ofrecido pruebas al re:3pecto un grupo 
de actores que no 1'1 orrecieron 11

• 

Amparo directo 94~i1 %1. Adolfo Mújica Arenas y Coags. 
Abril 25 de 19'/1. Mayoria de 4 votos. 

Sala Auxiliar. Séptima Epoca. Vol. XXVIII, Séptima Pa.!:, 
te, Pág. 41. 
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Finalmente, se mencionan como corolarios de la ante
rior disposición de 1a Corte: 

a). - La carga de la prueba del pago de las horas extr.€! 
ordinarias, de conformidad con la doctrina juris

prudencial, corresponde al !'eclamante, además, 

b).- Tratfmdose de juicios acumulados, cada <J.Ctor clebe 
rfi demostrar el ht:llx~r bbor'ado tiempo extr¡:¡or'dina 

rio. 

La tendencia de la Corte en rc:J.aci6n a la carga de -

la prueba, es susceptible de critiCé\, put:sto que se deberá -

atender el siguiente razonamiento: 

2. - OBLIGACION PATJWHAL EN SU PAGO . . 
La obligación juJ'i.dico const:itucional para el pago -

del periodo extraordinario radic;:i. en el articulo 123 aparta
do "A", fracción XI, al di.:.;¡ioner las cl.lnti.dades que se retr.:!:_ 

buirá al trabajador, asi como su regulación y restricciones

conducentes, para evitar de esta rnanerél la explotación i11ju~ 
ta del trabajador, prescribienuo: 

"XI. - Ctlanclo por circuri:;canciaó: cxtrí.lordinar:i..as deban

awnentarse las horas el<: jornada, se abonará corno 
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salario por tiempo excedente un 100% más de lo fi 
jado para las horas normales. 

En ningU.n caso el trabajo extraordinario podr~ e1::. 
ceder de tres horas diarias, ni de tres veces con 
secutivas. 

Los menores de diez y seis años no ser~n admi ti-
dos en e !:.;ta clase de trabajos". 

La Ley I?eglamentaria alude al trabajo extraordinario, 
subrayando la prohibición ele trabajar má!l e.Je tres veces, - -
pues dispone el numeral G(,: 

"Podrá t::iml;ión prolongars•: lz1 jornad.:l ele trabajo por -
circunstancias extraordinari¿¡~~. sin exceder nunca de -
tres horas Jiarias ni de tres veces en w1a semana". 

En cuanto a su remuneración, el articulo 67 en su se 
gundo p~rrafo estipula: 

"Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con
un ciento por ciento más del salario que corresponda a las -
horas de la jornada 11 • 

Respecto a su obligatoriedad, el precepto número 68-
de la Ley Federal del 'l'rabaj o en vigor, asienta: 

• 
11Los trabajadores no están obligados a ,irestar sus ser 
vicios por un tiempo mayor del permitido en este capi

tulo". 

No obstante, en la realidad se presentan situaciones 
irregulares en virtud de las cuales, el trabajador rebasa el 
limite legal estipulado por la Ley, de nueve horas semanales 

por concepto de tiempo extra y labora mtts tiempo del permiti 
do de bid o principalm'é:nte a moti vos de i ndole econ6rnica, ra-

z6n por la cua.i, el articulo 6B en su segundo párrafo decla
ra: 



"La prolongación del tiempo extraordinario que exceda

de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar -
al trabajador el tiempo excedente con w1 doscientos 

por ciento rn~:> clcl ~;al.ario que corresponda a las horas 
de la jornadc:i, sin perjuicio ele las sanciones estable

cidas en esta Ley". 

PAGO FORZOSO DE TIEMPO EX'l'RAORDlNARIO. 

A) . JUR TSPRUDENC IA. 

"La fracción XI del articulo 123 cow>titucional, seña

la el número rntiximo de horas extraordinarias de traba

jo para los obreros, pe ro .la infracción por éstos, de

la citada disposicitm, 110 puede implicar el que pier-

dan el producto ele su trabajo en provecho del patrono

y que éste quede exento de la obli~¡aci6n de rernuner~r-

selos 11 • 

•romo XLI, Pág. 3483. T\. 19B4/34.- Pineda Daniel. ) vo-

tos. 

Tomo XLII, PAg. ;~12'/. fL 83/84. Hoyo~~ t·brgar.ito. 5 vo-

tos. 

Tomo XLIV, Pág. 3B94. J<. 14'..>2/3'.í. Servin Petra. Unani

midad de 4 votos. 

Tomo XLV, Pág. 1171. H. 1775/3'3. Salazar F'ernfmdezAl

f'redo. Unanimidad 4 votos. 

Tomo XLIX, Pág. 890. H. 39'.l/%. C):!lorio Eulogio y 

Coags. Unanimidad de 4 votos. 
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La vulneración de la fracción XI del articulo 123, -

no priva a los trabajadores cuando se exceden los llk~xímos de 

tiempo extraordinario, del derecho para reclamar su monto, -
pues esta norma e:~ imperativa y ~.>U'> derechos son irrenuncia

bles. 

Por lo tanto, el patrón ~iempre tendrá .La ol>.ligación 



1 51 

de pagar tiempo extraordinario en los casos en que el traba

jador labore o quede a su disposición por un tiempo mayor de 
la jornada ordinaria. 

Son requerimientos de la Jurisprudencia preanali zada, -

los siguientes: 

a) Las horas extraordinarias referidas er el articulo-
123 fracci6n XI, obedecen a circunstancia:. excepci.9, 

nales, 

b) La labor asignada en dicho articulo y fracci6n co-

rrespondiente, se retribuir~ también de manera es~ 

cial. 

B). EJECUTOklAS. 

a) EL PAGO DEL SEPTIMO DIA NO COMPHEllDE Ll\S HORAS EXTRAORDI

UAJUAS. 

"No puede decirse: que existe inexacta aplicación de 

10~3 articulas '/H y [~() clt~ la Ley Federal del Trabajo de 

1931, por el hecho de que la Jtmt:a se íial<1da como res-

pon.sable considere que el pago del sóptimo dia de des
canso, debe hacerse ele acuerdo con el salario percibi

do por los trabajadores durante: la jornada normal, in

cluyendo en él las prestaciones y beneficios econ6mi-

cos de que el trabajador disfruta, ele acuerdo con el -

articulo 8G, de la misma ley, pero ~;in tomar en cuenta 

las horas extraordinarias, ya que ellas e o.ns ti tuyi:.:n 

U.Yla entidad propia dentro del derecho obrero y se 1.:n-

cuentran debida.mente re9lament~1cla'~ en los arti.culos '/4 

y 92 de la Ley de la materia. En efe et o, c1 primero de 

esos preceptos previene: que cu;:i.ndo pot• circunstancias 

especiales deban aumcntarsr~ las h01·é1S de jornada, ese

trabajo será considerado como extraord.inal'io y mmca -
podrt\ exceder· de tre:..; !101·;c1'.· dL;11·i.:1:.: n:i. de tn~s veces -

en una semana, y el sr.::gunclo rJiu.: que Las horas de tra-



bajo extraordinario se pagartl.n con un ciento por cien

to m~s del salario asignado para las horas de la jorn~ 

da normal; por tanto, estas disposiciones hacen del 

trabajo exti'aordinario una labor distinta de la jorna

da norm;ü, fijándose la remuneración efe él, en W1 cie!! 
to por cielito má~; de la del trabajo ordinario, y no 
puede a(JJ'avarsc la '.;ituaci6n de los patrones, prctcn-
dicndo el a'.;ig11ado a l.a.~ hora::. extraordinarias". 

Quinta Epoca, Tomo LXX.X H l Pt\g. 1 '..>91. Sindicato de Tra 
bajadores F'err0c;u·rileroé;, 

152 

Se enuncian corno caracteres del precitado razonamien 

to de la Corte, respecto al trabajo extraordinario: 

a'. - El que rcp1·e~;cnta um1 .labor di!;tinta de la jorna

da normal. 

b 1 .- El salario que corresponda al d:1.a de descanso, no 
deberá computarse con el ;1~>i.u1iado a Lis horas ex

traordinarias. 

b), LAS CAll'l'lDADES PERCIBIDAS PO!{ CONCEPTO DE HOIIAS -

EXTfü\OIWllIAl< IAS NO FOf~MA!I PARTE DEL SALAIUO. 

"Conforme a los ar·ticulos 132, B.~ y 8') de La Ley Fecle-

ral del Trabajo y razones di·: ti1lLt'3 dt:! 1as que son L::i

fuente del propio '->alario y el!: qLR! el concepto y trat~ 

miento con'.:tituciouaJ. d·~ '.3L!~; retriliuciork:!S son tambiéu 
• 

distinta~:; de las que '.;on L1 f'ur:nt1.· del propio salar.io-

y de que el concepto y tratamiento co1F;titucional de -

sus retribuciones son tamtJii'.:n di:_;til'lto~;". 

Amparo directo •1 1J'/1//:>. Guill·~rrno Obclc Espinoza 26 de 
abril de: 19'/3. Unanirnidacl de cu<~tro votos, Ponente: Eu 

querio Gwc:rrero L61,e z. 

N101·a bien, '-=~~ta resolución contraviene en cierta 
forma La in::cnci(,n d1~1. 

r;:.. d·~l at·ticuLo , uu 

L1.:<Ji'.:;Lador, ya que de la px·opi.a lect~ 

:x~ excluye el con:c:lt.k.:é'ar Pl tiempo ex 
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traordi:nario como parte del salario, pues dicho articulo PU!!, 
tuali za: 

''El salario se integra con los pagos hechos en efecti
vo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, h~ 

bitación, prirnaD, comü;iones, prestacione~; en especie
y cualquiera otra cantidad o prestación que se entre-

QUe al trabajador por su trabajo". 

Es mc~uc~;ter C'.~pccific;11' que la pr1.~:~t¿1ci6n a que alu
de dicho art1.cu1o, únicamente ~:.e obtiene en vütud de jorna
da ordinaria, no de- cxtraorrJinaria. 

e). FOT<MA Ell QUE DEBE PAC:Al(SE EL TIEMPO EXTRA EN LOS DOBLETES. 

"En los c<1sos en que lo·~ trallaj::1dore!; ¡>r'olonguen la 

jornada normal por inasü~tencia de reJ.evos; esto e~>, -
que "doblcteen", el t~xce:;o de! nueve hora'.~ a que se re

fiere el art1culo Cil de la L(2y Fcckr«;ü del 'frabajo de

be paaarse con w·i 200% mt~5~ del ~:.alado". 

Amparo directo )~'1 ~//1. Compariiz,¡ Minera Mc:xicana Perio

les. S.A., Unidad Av;üo.'.; Zacat(~cas. ;2'.i ele enet·n de - -

19'/3. Un;rnimidad de ;¡ votos. Ponente:: Eu.qucrio Guerre

ro L6pez. 
S.J.F., Séptima Epoca, Vol. 49, Quinta Parte. P~g. 24 

(Cuarta Sala). 

Existen las siguientes distinciones en relación con

la Ejecutoria mencionada: 

1). Prolongación de la jornada que no exceda de nueve 
horas, incluyendo la ordina:r·ia, S('. pagará con Uíl

cien por cicr;to m(1'..: ele 1 saL::u'iü i·c gular. 

2). Todo exceso de nuevr: hora.~, det~rt1 pagarse cou un 
dos~cieritos po:r.· cir::nto 1:<~1'.; 1.k~l saLH'.LO. 

La inclinac:i.6n cie L:i Curte a1 rc~;pccco, St: traduce a 

favor del trabajador qut: n:t1·.i buy<: su r;:~J'u.erzo, condstcntc-
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en laborar tiempo excedente, mismo que va en detrimento de -

su capacidad física e intelectual. 

3) . HIPOTES IS EN QUE LO PE!~C.I BIDO POR 'l'HABAJO EXTRAOIWINA.RIO 
ES CONSIPEI\ADO PARTE mL SALAJUO. 

El trabajo (~xtraorcJinario queda comprendido dentro -

del salario correspondi1)nte por concepto ele j ornacla ordina-

ria, cuando el mi'.:;mo, '.3Ca resultado proporci.onal en relación 

a la cantidall de; kil6mctr'os t'ecorrido~; por viaje, t;:unbién P2. 

drtl calcularse en razón de l.o:~ boleto~~ vendidos por la cmpr~ 

sa, asi lo '.>eriala el articulo :257 de la Ley Pederal del Tra

bajo vigente, ~L disponer: 

"El salario ó3\2 rijarf1 por di.a, por viaje, por boletos

vendido:::. o por c:i rcu.i to o kilómetro:~ recurridos y con
sistirti en uné\ czrnt.idad J'.ija, o el! una prima sobre los 

ingresos o la ca.ntidacl guc exceda a Wt iuyr.cso determi_ 

nado, o en dos o m{l~> de e•.iti':tS modalicladcs, sin qur~ en

ning(.m caso se pueda s1.:r infe1·io1' al ~;al.ario mínimo. 

Cuando el sala1'icl .se fijt~ por viaje, !.u~; tr'abajadores

tienen derecho a U!i awnc:nto íH'ºJ'orcional. en caso ele 

prolongación o relardo del t~r'mino normal de v.iaje por 

causa que no le:; :;ea impulab1e. 

Los salarios no podr6.n reducjr'.x:: ~;i se abrevia el via

je, cualquiera que sea su causa. 

En los trar:sportes u!'banos o de circuito, los trabaja

dores tiene::n deJ'e::cho a que '.~e les pag-tie el salario en

los casos de interrupción del servicio, por causas que 

no les sean imputable~>. 

No es v:i.olatorl;1 del p.t·i¡¡ci¡Jio de Í<Juctldad de salario

la <Jis¡ios:Lci6H qw.: l:stj.pu La :,;z.ü<.u'ios di ~;tintos para 

trabajo ig1.nl, si é~;te :.;e ¡H'c:;ta r:::n 11.neas o servicios 

dr,; 1l:i..vc:r:.;a C:.te<..:qor~:¡ 11 . 
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a). - SALARIOS DE LOS TMBAJADORES QUE Ll\BOJ\.AH A BORDO DE UNI 

DADES DE TRAHSPOWI'E DE PASAJEROS O DE CARGA. 

"Las einprcsC\s dedicaclas ¿Ü tr;rn~~pork ele pasajeros o -

de carg;-1, pueden 1icita.nv:!nte fijar w1 ;Jal.ario a sus 

trabajadores que laboran a bordo de La'~ unidades que -

ejecutan tal t:raw;portc, solit't: Li b;1'.;c <!1~ v_iaje que d!:_ 

sarrollcn e incluir cr, esa c.:ant:idad un jl( rcentaje por

concepto de :lt'!ptimo d1a de dc'.~.canso y por los clias fe.:!_ 

ti vos, siempre que la c;:rnticli'ld ~x~ií;üacla por viaje, es

té constituida por un :;;üario no inferior al minirno fi, 
jado para la es¡Jccialidacl del trabajador y un porcent!! 

je equitativo por c.l s6ptimo dfa y por lo:; dias festi

vos. 

Porque atenta la na.tura le za de esta clase de trabajo -

el que no se pueda cumplü· estrictamente ccn: la jorna
da ordinaria, se hace cl.i.ricj,1 1·emuw:réU' al trabajador

también en forma ordillari;J, lo que hace equitativo que 

se pacte con el pago de su :__;alario o razón de viaje 

efectuado". 

Amparo directo 62'/B/'/1. Maria Lui '~a Vega lnfante. 24 -
de abril de 1sr¡;), Unanimicl<:id de cuatro votos. Ponente: 

Ma. Cristina Salmarán (j(: Tamayo. 

Se mencionan como a~;pectos ft.mcla1:1entales de l;:i ante

rior Ejecutoria, los si.guie11tc:;;: 

1). Las empre.Sil'-' t1·anspurtist.:is tienen facultad de fi 
jar un s;:üario i:Jtta1 a su~; trabajadores sobre la

base del viaje ci~ctuaJo. 

2). Se incluirá ·--:n ':'.;;, c:;mtiúad, Ltn porcentaje corres 

pon<Jientt: ;1l '._;ó 1 timo cJL1 de descanso y a razón de 

los dias f~stivos. 

3). Todo ello, :;obre !,aba~;(; de que Ja cantidad d~!Ú.2. 

nada por" viaJ<:, cstt.: con~;tit:u1da por un salario -



no inferior al mínimo fijado para la especialidad 
del trabajador y también sobre un porcentaje equi._ 
tativo por el sóptimo d1a y dias festivos. 
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b). CASO EN QUE EL SALARIO POl\ TIEMPO EXTRAORDINARIO FORMA -

PAJ~TE DEL SALAJUO ORDIJJARIO. 

"Cuando w1 trabaj;·1dcw pre'.>ta :~e1·vicios de manera ordi

naria y constante por tiempo mayor del que establece -

la Ley como jornada m~xima, recibiendo el salario do-
ble correspondiente pcll' el t.i.empo que exceda de la jo!:_ 

nada normal, ese tiempo e;.:tr·aordinario deja de serlo -

para convertir~:>r.: en orclinar.i.o, y forma parte clcl sala
rio habitual del trabajC1Jor y ::>i lo!,; trabajadores lab~ 
ran en forma c:ontürna con·_;tante y pe:rm~rncnte una jorn~ 
da mixta, co:npue'.;t:~ de: tir~mpo orcl:i.nari.o y extraordina

rio, pero este último no e~ e·.;por{tdico o accidental, -

el tiempo cxt1·a laborado, por '~u permanencia y conti-

nuiclacl, llega a :3Cl' w1::i. forma normal de f!I'l!Stación dc

servicios y c:l pago recib:i.clo por f.!1 mismo, al cabo del 

tiempo es parte integrante del presupw.:sto de los tra
bajadores". 

Amparo directo '/91 3/'J'J. Pe tr61<:: os Me x:icanos. Noviembre 

27 de 19G1. 1Jnanimidl:ld de '1 votos. Poru:ntc: Mtro. Ha.

Cristina Salmor~n de Tama.yo. 4a. SALA. - Sexta Epoca. -

Volumen LIII, Quinta Parte, Pág. '..>'1. 

D::! conforntidad con la Ejecutoria. pri.::citctda, la jorn~ 
da extraordinaria presenta lo~~ c.;i.guientes elementos: 

1). - D::!bcrt.t :~cr laborada en forma continua, constante

y permanente. 

2). - No deber~ ser· r:.:spor·~dica o accidental y requerirá. 
constit·úrse er¡ forma normal de prestación de ser 

vicios. 



3). - El pago percibido en esas cor,diciones, constituye 

el salario regular pa:ra todos los efectos de las
prestaciones correspondientes a los trabajadores. 
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Ahora bien, es cierto que esta medida trae consigo -
tU1 beneficio para el trabajador, puesto que Le permite obte
ner un ingreso mayor, mi~;mo que mejora sus condiciones gene
rales de vida; también propicia un de:;gastc ¡>sicofi siol6gico 
más intenso en el operar.i.o, que SW'UC como rc:::;ultado de su -
labor excesiva, desarrollada con tal de percib:i.i' un ~;alario

superim· al corre~ipondientc por jornada ordinaria. 

4, - REGULACION ESPECIAL DE LOS TIU\l3AJi\J.:0Hi·:s FEi~HCX-::ARRILErms. 

El trabajo cl1~ lo'.3 !'f~rroc;uTilero'~ 9~ localiza en su
calidad de trabajo c~special t~ll 1:.t Ley Ilc':}L1Jncntaria en sus -

articu.1os 24C .:.t 2'. . ./l, los cuaks C:'.:~pccif'ican las condiciones
especiales de trabajo, que J.o:~ ::~inguLU'izan de otra~> labores, 
al disponer: 

"Art. -246: Lo:; trabajadorc s fe:rroc;:¡rrileros de lx:rán 

se:r mexicanos". 

"Art. -248. En los contratos colectivos se poclr~l estip_!! 
lar que los trabajadore'.3 treni~:tae:~ presten
sus servicios sobre ln ba~! de viajes en 
u.na sola o en clos d.í i·ecc:i.on<! ·~". 

"Art. 252. Las jornadas de los trabaja.dores se ajusta
rin a las nec(:sidad·~:.: del servic.i.o y ¡:oclrán 
principiar' en cualquier hora d1~1 di a o de -

noche". 

11Art. 253. llo es violatodo el j:>1·:incipjo de igualdad -

de salar:i.o'.;, la í':~j;1ci.6n cie: ~~·~Lu·.io'.; disti!.:_ 
tos para trauajo i~:;ual, si (~ste se prt~~;r!:ita 

en lineas o n.m1a1.cD de~ divet·,;a. import;:mcia". 
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A). - EJECUTOHlAS. 

a). - EL PAGO DEL SEP1'1MO DIA NO INCLUYE EL S/\LAHIO DEL TIEM
PO EXTHAORDINA1no !<E:GULJ\H y PERMANENTE. 

"En el contrato colectivo f'crrocarr.ilcr'o !>e establece
qu.e el séptimo di~ ~;..:• cubre con el monto del dieciséi~3 

punto sesellta y ~;ci~~ por ciento del salario fijo y de

determinada'.; pc1·cepci011e·~ ol>te1rid.:1S dur'antc los otros
seis di as ele la :_;emana, .i.ncluycndo el obtenido por el

tiempo extra autorizado en Forma regular y permanente, 

haciendo cxclti~;i6n cxpre~>a, de lo obtf~niclo por tiempo

cxtra CV\~ntual. Po1· t.-mto, cuaiido se reclama esta últl 
ma prcst<lci6n, L:t ju.nta debe e~~tucU.¿tr si se demostra-

ron elemento:~ ele rl.:'.QUlaridad y pcrrn;1w.~ncia t!ll relación 

con ela:.1 .. :.>doti·~mpo extra y re~;ol'lt:~r lo procedente". 

Amparo directo 1 '.3B3//2., Antonio End,,;o G(>mcz y otros. 

7 de diciembre de 19·¡;~. Cinco voto:: .. Po11ente: Ham6n Ca 

nedo Aldrete. 

De la mencionada Ejecutoria se riueclcn extraer como -

elementos: 

1). - Por regla general, el s~ptüno clia '.>e cubre con el 

16% de1 salario f:ijo de cada uno de los diélS tra

bajados. 

2). - Cuando se labora tiempo extraordinario con regul~ 
ridad y perrnanencic"1, el salario correspondiente -

debe incrementar:;e al salario 1'.ijo y a cualquicr

otra i;re.';taci6n que se pague al trabajador, a fin 
de calcuL.u0 la percepción córre '..:pondiente al sép

timo dia. Haciendo exclusión expresa de lo obteni 

do por tiempo extra eventual. 



b). - EL F'MCCIONAMIEN1'0 DE LA JORNADA NOl<MAL NO ORIGINA 

UNA JOJ\NADA EXTlffiORDINA!nA. 
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"No es tiempo extra el que mod i Fica la jornada normal, 

fraccionándola, '..;:i. se toma en consilleraci6n, por una -

parte, que el patrón se encuentra facultado por el Co~ 

trato Colee ti vo de Tr;(baj o para fracciona1· dicha jorn~ 

da, debido a Lis actividades especiales <Jilc dcsarro- -

llan cierto !Jl'Upo de trabajadores y, por L1 otra, que

a<.t11 fraccionada dicha jorn<:lda no se t::xcede de la que -

semanalmente ha sido ;mtorizadz1 para esos mismos traba 

jadores. 

Amparo directo 16/69. Fcrrocarr:i.lc:; Nacionales de M~xl, 

co. 31 de ju:'..io de 1969. Cinco votos. Ponente: Ma. 

Cristina Salmor~n de Tarnayo. Vol. '/,Quinta Parte, Séj?. 

tima Epoca, P. 15. 

CUARTA SALA. 

Se de s¡;renden como aspectos de la Ejecutoria preci t~ 

da, los siguientes: 

1). - Solamente cuando el contrato colectivo lo sefiala

se puede fraccionar la jornada de trabajo, pues -

de acuerdo con el articulo 2~ que :;e refiere a1 -
Contrato de Trabajo y de ci.cuerdo con el art:lcu.lo-

134 fracciones 111 y IV, el trabajador estfi. obli

gado a prestar su~ servicios por el tiempo y lu-

gar convenidos, o c;ca él no tiene porque aceptar

que se le fraccione la jornada. 

2).- Dada la natw'aleza de las actividacles realizadas. 

3). - Máxime que no se rebasan las horas de trabajo con 

signadas en la jornada ordinaria. 
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e). - EL 1'IEMPO LABOAADO DENTRO DE LAS OCHO HORAS SIGUIENTES 

AL TURNO DE UN THABAJADOR ES TIEMPO EXTRAORDINARIO. 

"Cuando hay<l transcurr:i. do nn lapso rne no de ocho horil.S

entre el momento en que tcrrnint> el ttl.rno de un trabaj!:! 
dor y l<l~~ horas en que principió el 11ucvo turno que le 

asignó l;J Emprr:~;a, todo el t.i.cmpo que labore en este -

(ütimo tunio de bcr~ con'.>idcrarse como cxtruordinaria,

o sea como excedente de la jornt:\da c¡uc Lz\bor6 en el 

turno que tenia anteriormente a:;ignado, de acuerdo con 

la cláusula 21 ', clcl Contrato Co.lectivo de Trabajo que

rige en Ferrocarr·i.l.leó~ Nacionales de México, que esta

blece en lo conducente: "Se pagat'á tiempo extraordina

rio por todo el tiempo que: st~ u~,;c a. un trabajador en -

exceso a ~;u jorriacla, cuando se lt! cambie de turno, - -

siempre que: no h()ya tenido ocho horas de descanso". 

Amparo directo '.i';S'J/tiB. Gt\iHcrrno León J<amirez. 25 de
abril ele 1 <)69. Unanimidad de~ ;:¡ votos. Ponente: Angel -

Carvajal. 

Vol. 4, Quinta Parte, S~ptima Epoca, p. 15. 
CUAH'l'A SALA. 

En la intcrp1·ct;:\ci6n del articulo 21 '.) clel Contrato -

Colectivo de los Trabajadores Ferrocarrileros, se observan -

las siguientes caracteristicas: 

1). - Todo lap::o de trabajo mayor al de la jornada ordi 
naria, ser6. con~irk~caclo como tiempo extra. 

2). - Para qrn~ un tra!J,~jaclor pued<i laborar dos jornadas 
ordin'1r.i.a~ de: trabajo distintas, es necesario que 

exista entre ell.a,'.; un intervalo de ocho horas, 

cuando nv.::!no~;. 

3). - Todo pcriouo posterior a la jornada ele trabajo, -

hasta por menos de ocho hor<lS, dc:>pu6~:; de haber -

concluiclo é'.:ta, sert.'1 c:~timado como tiempo extraor 

di.na.rio. 



4).- Para que el trabajador tenga derecho a reclamar -

pago de tiempo extra, no es necesario que labore
w1 periodo de tiempo inmediatamente a la conclu-

si6n de su periodo ordinario, sino es suriciente
con que sea dentro de v.n lap~;o menor a las ocho -

horas siguientes a ella. 
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De lo anterior se concluye la convcn.iencia de intro
ducir el sistema propuesto para todo tipo de trabajadores, -

puesto que las disposiciones preci tadas e:ncierran una garan
t1a para el trabajador, mientras que laó; medidas postuladas
en la Leg.islacicn vigente, dan lu9ar a 1a explotación del 

mismo. 

El criterio de la Corte en relaci6n a los servicios
prestados por los trabajadores ferrocanileros, es de tende_!! 
cia obreri.sta, puesto que '>e inclina en brindar tma p:rotec-
ci6n especial a su trabajo, atendiendo a la naturaleza pecu

liar de la labor. 
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e o N e L u s I o N E s 
1). En una mfradl\ retror;pcctiva para el estudio del Trabajo 

hwnano y nacimiento del Derecho del Trabajo, se pueden
reconocer dos coordenadas que han clelimi tado su fenome
nologia social: La desi9ué.üdad hw1k1na y el afán de po-
der y riqueza. 

2). Se localizan antecedentes del Derecho c,el Trabajo en B~ 
bilonia, con el C6digo de Hamu.rabi, en el cual se fijan 
normas sobre el salario minimo par·a trabajadores de es
pecialidad determinada; Palestina, pues el Libro V ele -

Moisés contiene dispos:i.cionc::; referentes al salario. 

Con el Cristianismo aparec:i.6 el sütema de Guildas, - -

agrupamientos de cierto carácter reliaioso, donde son -

aplicadas regulaciones aludiendo al descanso semanario, 

e igualdad de salarios a quienes desarrollasen w1a mis

ma actividad. 

3). La Revoluci6n Industrial implica cambios e innovaciones 

cientifico-tecnol6gicas, que tuvierün relevante resonaE_ 

cia no solamente en la politica y la organización so- -

cial, sino también en la ordenación jm"idico-laboral, -
en virtud de presentarse fenómenos corno la masificación 

del trabajo humano, nuevos sistemas de producción, qu.e

encierran una explotación sin la menor conmiseración 
del obrero; lo que origina la gestación de preceptos 

protectores del trabajador. 

4). En Inglaterra, surge con Owen, por primera vez en la 
historia, W1 intento de protección cÜ trabajador r al 
instalar en la empresa de su propiedad, escueléJ.s donde

se facilitaba la enseífanza; suprimir castigos al traba-
. jador ¡ y no ser aceptados menores de diez aiios; fij~mct2 

se asi mismo, en diez horas y media la duración normal

de la jornada de trabajo. 
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5). En Francia, destacan manife~;taciones ideológicas en pro 

de los trabajadores, df~scollando: AuS'usto Blanqu.i, -
quien luchó por la causa del proletariado, reclamando -

una Legislaci6n Soci<ll; Proudhon, aseverando que el tr~ 

bajo no conduce a la propiedad, puesto que los obreros

son pobres. "El obrero j<lmti.::. puede rescatar con su sala
rio, el bien que ha creado con su trabajo". 

6). El establecimiento de la jornada de trabajo, obedece a

razone~; de 1ndole psico--fi!:Üol6gica, sociocultural, eco 

nómica y de seguridad industrial. 

7). La experiencia de lil reducción de la jornada laboral en 

el Derecho Comparado, ha demostrado que los paises des.e. 

rrollados, '.~011 los que han alcanzado la reducción de la 
jornada a cuarenta horas, en cambio, los paises en vias 

de desarrollo, no han logrado su limi taci6n. 

8). La semana de cuarenta horac~ tiene su antecedente legis
lativo a nivel internacional, en el Convenio Número Gua 
renta y Siete. Dicho acuerdo fue aceptado por México, -

firmf.J.ndolo para tal efecto. 

9). El primer precedente cJc la jornada ele trabajo en nues-

tra Legís13.ci6n, se encuentra en las Leyes de Indias, -
S. XVII, fijando en ocho horas el periodo diario de la
bor. 

10). La definición de jorn:1da de trabajo se encuentra en el
articulo ~í8 de la Ley Reglamenta.ria, el cual toma como
principio, el t:i.empo que el trabajado!' esttt a disposi-

ci6n del patr6n para prestar sus servicios, desestiman

do la tende11cia a considerar "la. prestación efectiva de 

trabajo", como elemento integrador de la jornada labo-

ral, tal como lo est¿\blecia la Ley de 1931. 
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11). Se reconocen en la Ley varios tipos de jornada: legal,

"La duración llk~xim<l. ele la jornada laboral serfl: de ocho 

horas la diurna, siete horas la nocturna y siete horas

y media l;:i mixta". (Art. 61); extraordinario, "Poclrá 

también ¡>rolongarse la jornada de trabajo por circw1s-

tm1cias extraordinarias, sin exceder nunca de tres ho-

ras diarias ni ele trc~; veces en una semana" (Art. 66);

ordinarii1, "Los trabajadores y el patr6n podrán repar-

tir las horas de trabajo, a fin de permitir a los pri~ 

ros el repo~;o del sfü1;:¡do en la tarde o cualqu.ier moclali:_ 

dad equivalente" (Art. •;t:i, 2do. párrafo); ln.unanitaria -

es aquella "inhumana por lo notoriamente excesiva, dada 
la i.ndole del trabajo, a juicio ele la .Junta de Concilia 

ci6n y Arbitraje" (Art. ~)o., fracci6n JII). 

12). La tendencia de lo::; trabajadore:..; mexicanos en las tUti

mas dt:cadas, es la de reducir la jornada, en virtud de

la innovación tecnológica, creciente movimiento sindi-

cal y t3111bién desde el pu.nto de: vista económico. 

13). El establecimiento inmediato de 1;1 •.;em~rna laboral de 
cuarent<l ho1·as, tambi6n conlleva co11secuencias de sfavo

rable s, tale~; como el aumento de los costos de produc-

ci6n, la doble ocupaci6n, el que se propicie la especu

lación. Por lo tanto, dclx:r~1 hacerse un estudio técnico 

y cient1fico anti:.;s de implantarla. 

14). La Corte ha refrendado el criterio sostenido en el pá-

rrafo segundo del articulo 59 de la Ley Hegla.rnentaria -

al admitir J.a posibilidad de que las partes de la rela

ción de trabajo distribuyan las horas de trabajo aun en 

detrimento de la jornada legal, con propósito de que el 

trabajador puc:da disrJoner de m~~j ho1·a~:. o dias de desean 

so 
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15). La variación de las relaciones de trabajo de manera uni 

lateral por el patr6n es improcedente -estima la Supre
ma Corte, puesto que .los empleadores no están autoriz.§! 
dos a cambia.r el horal'io ele sus trabajadores, a menos -
que cuenten con el acuerdo de éstoé;, c1 que debe ser ex 

preso, o bien, qué conste en el contrato de trabajo es
tipulación en ese sentido. 

16). Para el pago ele tiempo extraordinario, la Corte ha dis
puesto que la \rulneraci6n de la fracci6u XI del articu

lo 123, estableciendo la duración máxima de jornada ex
traordinaria, no priva a los trabajadores cuando se ex
ceden los m~ximos legales, del derecho para reclamar su 

monto, pues esta norma es de caró.cte1· imperativo y sus

dercchos irrenunciables. 
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