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I N T R o D u e e I o N 

Actua1mente observamoa que la Inspecci6n del Trebnj o en -
nueatro po.!s se desenvuelve en dos niveles, el primero compre~ 
de al. &ibi to federal. y e1 segundo al. 1ocal. que abarca a 1os E~ 
tados de 1a Fedoraci6n y al. Distrito Federal.. Asimismo, 1a fu~ 
ci6n inspectiva de1 trabajo federal. y 1ocal. se confiere a 1a -
Secretaría de1 Trabajo y Previsi6n Social. a trav6s de 1a Dire~ 
ci6n General. de Inspecci6n FederaJ. de1 Trabajo y a 1oe gobier
nos de 1os !!atados y de1 Distrito Federal. por conducto de sus 
6rganos administrativos 1aboraJ.es encargados de tal. actividad, 
respectivamente, po.ra que ~atoa la lleven a cabo en los cen- -

tres de trabajo sujetos a sus jurisdicciones. 

Sin embargo, en 1a Inepecci6n de1 Trabajo o Laboral. de1 -
Distrito Federal. y de al.gunae entidades federativas se notan -
deficiencias an virtud de que 11nicamente actdan a petici.Sn de 
parte y no de oficio como ocurre con 1a Inspecci6n Federal. del 
Trabajo a trav6e de sus respectivas dependencias, por tal. ra-
z6n y sobre todo haciendo patente 1a importancia que debe te-
ner 1a Inepecci6n de1 Trabajo en e1 Dietri to Fedaral. por ubi-
carse en la capita1 de nuestro pa:la, la eleccidn del tema en -
e1 presente trabajo ti tu1ado "LA INSPBCCION DEL TRABAJO BN LAS 
CONDICIONBS LABORALES DE LA llll!PRBSA", responde no s61o a estu
diar 1a actuaci6n y la estructura de 1a inepecci6n de1 trabajo 
en su cal.idad de 6rgano estatal., principal.mente en e1 dmbi to -
federa1 aunque tarnbi6n ree1izomoa al.gunae comparaciones con la 
inepecci6n 1ocal. y concretamente con la de1 Distrito FederaJ.¡ 
sino adem&s tiene como propdsito considerar a las condiciones 
de trabajo en la fonne. que aparecen reguladas por la r,ey Fede
ral. de1 Trabajo como materia de competencia de 1aa Autoridades 
Federal.es del Trabajo y por ende, de 1a Inspecci6n Federa1 del 
Trabajo, tel. como ocurre con las materias de seguridad e higi~ 

ne y capaciteci6n y adiestramiento. 
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En el Capítu1o Primero estudiamos 1as condiciones de trab~ 
jo en la forma que aparecen reeule.dea por nueotra Ley PederaJ. 
del Trabajo, eo decir, tomando en cuenta la jornada de traba-
jo, los d.Ías de descanso, las vacaciones 1 e1 ea1ario y la par
ticipaci6n de 1os trabajadores en 1as utilidades de las empre
sas, as! como loe asuntos derivados respectivamente de todos -

ellos, a saber, las jornadas de trabajo ordinaria, extraordin! 
ria y la de emergencia, los descansos durante la jornada de -

trabajo, lne primas dor:dnica1 y vacaciona1, 1oe sa1arios remu
nerador y mínimo, el aguinaldo, las normas protectoras y 1oe -

pri Vilegios de1 sa1ario; pero ademil.s en loe temas de1 sa1ario 
mínimo Y de 1a participaci6n de uti1ide.des hablamos de 1a int_! 
graci6n y funcionamiento de sus comisiones nacionalea, las CU! 
1es se constituyen con e1 objeto de fijar el monto de loe sa1.! 
rios m!nimoo y el porcentaje a repartir por conoepto de utili
dades, reapectivrunente. Podemos a!irmar que loe conceptos se~! 
lados anteriormente representen el soporte esencia1 del presen, 
te trabe.jo porque en su conjunto son 1os que integren a 1ae -

condiciones de trabajo de acuerdo a lo estipulado por la pro-
pia Ley Pedera1 del Trabajo. Bn este capítulo tambi~n nos ref_! 
rimos a los antecedentes mundia1es y en nuestro pa!e de cada -

uno de loa rubros de 1as condiciones de trabajo, atendiendo el 
desarrollo y loa cambios normativos que hen tenido los miemos, 
incluyendo los convenios internaciona1ea que M~xico ha ratifi

cado n travh del Senado de la Re¡nÍblica en esos aspectos a -
fin de tener una perspectiva más completa de los temas citados 

desde el punto de vista jurídico. 

En e1 Capítu1o Sep,undo explicamos los antecedentes de la -
Inepoccidn del Trabajo en dos sentidos, en el primero hablamos 

de eu desarrollo cuando 6eta no tenía le. calidad de 6rgano del 
Estado, remontándonos hasta loa primeros siglos de nuestra era 

donde no recibían propiamente la denominacidn de inapeccidn -

de1 trabe.jo; la equiparación a tAJ. institución ae justifica --
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por el hecho de que eaao agrupaciones se establecieron con fu!!, 
cianea similares a las de la inspecci6n laboral., entre otras -
atribuciones, porque no tue la dnica actividad a la que se de

dicaron o llevaron a cabo. En el segundo ]'.Jllnto de vista anali
zamos a la inspecci6n del trabajo con la característica de 6r
gano estatal., situaci6n que se origin6 ante una necesidad so-
oiel en los Estados europeos principalmente a fines del siglo 
XVIII y principios del XIX durante la Revoluci6n Industrial; -
Inglaterra, Francia y Bapaf!a constituyan loa países europeos -
en donde la inapeoci6n del trabajo tuvo 111S7or auge llegando a 
influir inclusive en otros países de &!ropa y en las ooloniaa 
donde ejercían un dominio territorial pare que establecieran -
los servicios de inepeccidn laboral, por ta1 motivo, estudia-

moa el desarrollo y le estructura de la inspecci6n del trabajo 
en loa pa:lsea antes mencionados. Aeim.iamo, eefial.emos loe ante
cedentes de le inapecci6n del trabajo en nuestro país y el fi
nal del presente oap!tulo nos referimos a las particularidades 
que presenta en eu desenvolvimiento actual. 

En el Cap!tulo Tercero estudiemos el merco constitucional 
y legal de la Inspecci6n del Trebejo en nuestro país, partien
do precisamente de la eonetituci6n Pol!tica de loa Estados Un!, 
dos Mexicanos y en segundo t~rmino de la Ley Pederel del Treb~ 
jo, con el prop6sito de mostrar las bases jurídicas de este ~ 
instituci6n; sin embargo, tambi'n tomamos en cuente otros ord~ 
namientoe laboral.ea relacionados con le inepecci6n del treba..
jo. Adem4s, nos referimos a lea reglas e que se sujeten las v~ 
sitas domiciliarias y por lo tanto, lBB visiteo de inspecci6n 
del trabajo, e los tipos de inspeoci6n laboral a nivel federal 
y a ln documentaci6n que se revisa por e1 insnector del traba

jo en la pr4ctica de una inspecci6n laboral; posteriormente, -
hablemos de la ubioaci6n de la inspecci6n federal del trabajo 
identificada como 6rgeno del Estado en la adminiatraci6n pdbl~ 
ca federal y en este ~nto explicamos los antecedentes y la e~ 
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tructura d~ lR actuRl 5ecretaría Oi:il Trn.bnjo J 'PrevisicSn $1)- -

cial conforme a su reglamento interior y e su manual de organ! 
zaci6n, pero adem6s enunciemos 1~s facultndao de esto Secreta

ría do acuerdo a la Ley Ore;ánica de la Administrnci6n Wblica 
Federal y las funciones as! como la estructura de la Direcci6n 
General de Inapecci6n Federal del Trabajo de conformidad con -
el reelarnento y manual citados anteriormente. Finalmente, ex-
plicrunos e la inspecci6n del trabajo como autoridad laboral y 
la participaci6n que tienen algunas autoridades laborales en -
la inspecci6n del trabajo, manifestando trunbHin cuál.es son las 
que no intervienen en ella. 

En el Capítulo cuarto y dl timo, analizamos a la Inspecci6n 
del Trabajo on la Ley Federal del Trabajo y concretamente sus 
atribuciones y/o funciones incluyendo lee que no se establecen 
en au apartado correspondiente, 1os requisitos para ser inspe~ 

torea del trabajo, 1ao prohibiciones y las ca.usas de responsa
bilidad de les inspectores del trabajo, pero tambi"1 observa~ 
moa la regulaci6n de estos aspectos en el Reglamento de Inspe~ 
ci6n Federal del Trabajo y en el Reglamento de Inspecci6n Lo~ 
cal del Trabajo del Distrito Federal, estableciendo un anál.i-
sis comparativo entre dichos ordenamientos pe.ra determinar las 
semejanzas y lea diferencias que existen en los mismos. 



CAPITULO ?RIMRl!O. CONDICIONES DE TRABAJO, 

Antes de re!eriX'Tloa específicamente a los rubros que com-
prenden laa Condiciones de Trabajo de acuerdo a la Ley Federal 
del Trabajo (L,P.T.), resulta imprescindible mencionar qu~ se 
entiende por tal concepto. 

Las condiciones de trabajo, siguiendo la definici6n de ll!i
guel Borrell Navarro son "e1 conjunto de bases, modalidades y 
particularidades bajo laa cuales ae presta al trabajo personal 
subordinado, las que son por ejemplo, laa referentes al aala-
rio y dem~s prestaciones en efectivo y en especie, al turno o 

jornada da trabajo,,.y otraa. Las condicionas de trabajo debe
rán hacerse constar en loa contratos de trabajo".(l) 

Al seffalar el autor en su definici6n de condioiones de tr~ 
bajo 11 ., .Las condiciones de trabajo deber4n hacerse constar en 
los contratos de trabajo~, debemos tener en cuenta que loa coa 
tratos de trabajo pueden ser indiVidunJ.ea o colectivos compre~ 
di6ndoee a 1os contratos ley en loa colectivos; por otra par-
te, la afirmación que se desprende de la dltima parte del con
cepto configura y representa una obligaci6n patronal de oonfo~ 
rnidad con el artículo 25 da la L.P.T. tratdndoae de contrato -
individual de trabajo y en los artículos 391 y 4l.2 de l.a misma 
ley nor lo que respecta a loa contratos colectivos de trabajo 

y a 1oe contratos ley, respectivamente • 

.Aunque l.n Constituc16n Pederal de nuestro pa!a y la L.P.T. 
no definen a las condiciones de trabajo, ee importPnte citar -
los preoeptos del Título Tercero de l.a L.P.T. que noa hablan -

(l) BORRELL NAVARRO, llliguel, .Anliliais l'riictico y Jurispruden
oiaJ. del Derecho lllexicano del Trabajo, Pac, S.A. de c.v., 
M~xico, 1989, P&g. 75, 

1 
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de lns condiciones de trabajo. Ei1 ~ri•er t'rm.ino teneaos al ªt 
t!culo 56 que expone •las con<li.ciones de trabajo en nin~n ca
so podrán eer inferiores a las fijadas en estn Ley y deberán -
ser pro,orcionadae a la importancia da los eervicios e i~al.es 
pera trabajos iD>ales, sin que puedan eatalllecerse diferencias 
'ºr aotiTo de raza, nacionalidad, sexo, ede.d, credo religioeo 
o doctrina política, sa1vo las •oda1idadee expreaaaente conei~ 
nadae en esta Le;r". &1. ee~ndo y i.fl tiao t4raino teneaos al. ar
tículo 57 que apunta "el trabajador podrl1 solicitar de la Jun
ta de Conciliecidn y Arllitraje la modifioacidn de lae condic1~ 
nee de tragajo, cuando el salario no eea re.wierador o sea ex
ceeiva la jornada de trabajo o concurran circunstanciae econ6-
micae que la justifiquen. El patrdn podrl1 solicitar la modit'i
caci6n cuando concurran circunstancias econ6aicas que la juet~ 
fiquen 11 • 

El comentario a1 ~riaer preeepto que tranacri~imoe versa -
en que ee establece una regl.a general. masada en un ttrincipio -
de 1~aldad eujeto a determinadas excepciones enunciadas por -
la pro11ia 1ey lRltorRJ., lae cuales anal.izaremos posterioraente; 
en relaoi6n al. segundo prece11to, inferiaos que tanto el traba
jador como el patrdn tienen la facultad de acudir ante loa trt 
llunalea laboral ea para eoliai tar la yar1aci6n do lll:I condicio
nes de trabajo eetablecidae o paotadae inicialmente cuando se 
11resenten las oaueas que ee indican. En el caso del saJ.nrio r!!_ 
munerador y de la jornada de trabajo excesiva hablareaoe con -
ae.yor amplitud de loa aiB111oa en el desarrollo de este ca~:!tulo. 

Por lo que reepeota a las oircunetancias eoondmicae, AlbeE 
to Tnieba Urbina y Jorge True._a Barrera comentan que "• •• 1n nt2_ 

dificacidn de las condiciones de trabajo por motivos econd•i-
cos deberá sujetarae a las reglas del conflicto individual ju
rídico, en raz6n de la individualidad del trabajador y natrdn, 
ya que si la relacidn de &atoe trabAj~dores ee rir;i.eran ~or un 



contrato colectivo de trabajo o un contrato-ley, entonces el -

conflicto deberá tramitarse con sujeci6n a las normas procesa

les de naturaleza econ6mica nor mandato del artículo 426".( 2 ) 

Btl la cite anterior, se especifican 1oa procedimientos a -

seguir con el prop6aito de modificar las condiciones de traba
jo a nivel indiViduBl y colectivo. 

A continuaci6n explicaremos cRdB uno de loa nibros que r.n 
su conjunto, constituyen las condiciones de trabajo. 

I. Jornada de Trabajo. 

3 

La primera Ley Federal del Trabajo de nuestra país promul
gada en el aiio de 1931, no contempl6 un concepto de jornada de 
trabajo; sin embargo, para la misma, la jornada de trabajo si& 
niticaba no un ndmero determinado de horas, sino la preetaci6n 

del trabajo por el m!moro de horas que se hubiere estipulado y 
a ~alta de estipulaci6n, por el '"'-ximo legal, lo cual quiere -
decir que la jornada de trabajo era la prestaci6n efectiva de 
7 u 8 horas Bl servicio de un patr6n, idea sustentada en el -
principio del trabajo efectivo. Posteriormente se sustituye el 
principio del trabajo efectivo por el principio de la respons~ 
bilidad objetiva del riesgo de la empresa¡ en virtud del cual 
loa riesgos de la actividad econ6mica son a cargo de la empre
sa, el deber único del trabajador consiste on poner su energín 

de trabajo a dieposici6n del patr6n por el ndmero de horas que 
se hubieren determinado, la no utilizaci6n de la ener¡:!a de -
trabajo ea un riesgo de la empresa. El sentido de la pal.abra -

(2) Ley Pederal del ~raba~o, Comentarios, Prontuario, Juriep~ 
denoia 1 Bibliografía. Alberto 'l'nlebe. Urbina y Jorge True
ba Barrera, sexag,sima e&ptima edici6n, Porrda, S.A., M~X!. 
co, 1991, p4g. 54. 
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"dieposici6n" no i11plica que el trabajador se encuentre en ac
tividad sino dnicBlllente al m1U1do del patr6n. 

Baltasar cavazos sigue el criterio de la L.F.T. de 1931, -
a1 declarar 11la jornada de tra9ajo ee el tiempo c!urante el - -

cual el trabajador presta sus servicios Rl pRtr6n o los deja -
de prestar por OllU.aae imputables a 'l".(3) 

La Organizaci6n Internaoional del Trabajo (O.I.T.) a tra-
v~s de los Convenios ndmeros 30 de 1930, 46 de 1935 '11 93 ·del -
a.Ro de 1949 que se reti.eren a loe eap1eados de comercio, a loe 
trabajndoree mineros y a loe trabajadorea a bordo, respectiva

mente; redacta en la parte introductoria de 108 miemos que la 
jornada de tra~ajo en resume~, se entiende como el tiem~o en -

que el trabajador ee encuentra a dis~osioi6n del empleador, p~ 
ro dentro del centro de traltajo. 

Tomando en cuenta la postura de la O.I.T. en relaei6n a la 
jornada de traltajo, t\Je hasta en el afio de 1970 que nuestra s~ 
e;unda Ley Federal del Traltajo conoibi6 n ln misaa en eu art:(~ 
lo 58 como "el tiempo durante al cual el traltajador está a di~ 
posici6n del patr6n para la prestaoi6n de eu tranjo". 

En la Bxpoeici6n de •otivoa se argu11ent6: "El traltajndor -
se obli!:" a poner su ener~a de trabajo a disnosici6n del pa-
tr<Sn durante un m1'mero determinado de horae, por lo que cuaJ.-
quier interrupci6n que sobrevenga en el trabajo no puede imol~ 
oar la prolongaoi6n de la jornada. Esta idea descanea en el -
pr1nci ,io de que los rieegoe de la produccidn son a cargo del 
patr6n y nunca del trabajador•. 

(3) CAVAZOS PLORBS, Baltaear, El Artículo 123 conetituoione1 
y IN Pro1ecci6n en Latinoaa,rica, Jus, S.A., M&xico, 1976, 
Ptig. eo. 
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Guil.l.ermo Csaenel.l.aa 11or llU 11srte, sanifieeta: •La jornada 
de traaajo ee el. l.a11eo convenido 11or l.ee 11ertee que no lftlede -
exceder del. milxiso legal., durante el. aual. el. trabajador ee en

cuentra al servicio o a las &rdenes del ~ntrono o empresario -
con el fin de cus11l.ir l.a 11restacidn la~ral. eetipul.ada y ex:l~ 
ble•. (4) 

Obeervemoe: que el con•e11to miterior sigue la Dlieaa orient~ 
oi6n oosparihidolo con el. ooneepto de jornada de trabajo de - -
1>Ue11tra L.P.!r. vigente, aunque Ca'lllmel.lu t-'lli&n hace seno16n 
de un acuerdo de voluntades de laa partee para eataD1ecer la -
duracidn de la jornada laboral.. Ad-'s, Cabanell.ee nos dioe -
que la jornada de traaajo ooapronde la chlraci6n del trabajo -
diario as! eoao el mfmero de horas que durante la semana deben 

•Oll]ll.etarse legal.aente - •ada aetiT:idad, eri torio que eoa11ar
tiao11 11araial.aente 11orq1ie - un aoaento dado un trabajador ""1.!!. 
de l.aaorar horae extl'80rdiaar.las fOl'Ullldo 11arte de su jornada 
da traaajo, l.a eual. ea 11ro1-p 11or eae lleeho. 

l!I!. 11:!ntee111, la jornada da tra'llejo Bipú.f:l.oa que el. traba
jador 11onga a d:l.1111osieidn del. 11atr6n an foraa euaord:l.nada ""- -
fuer•• de traaajo, en •l ti-110 7 lucar eoDTanidoe. Por lo t"!!. 
to, l.a jornada de trallajo ee illieiar' ouimdo con'Yengan laa JIB!: 
tae qua el. traaajador eollienoe a Htar a d:l.epoaioi6n del ,,._ -
tr6n 11ara 11re11tar '"'1 traasjo 7 terainará 911ando deje de eetar 
a eu d:l.1111oe:l.eidn 0011. •l. aiemo fin. 

l. • .&lltecedentee e11. el .... do. 

!In rel.aoidn a 1011 anteaedentee de l.a jornada de trabajo, -
enoontrsmoe que el Cdd:l.go de S-ra'lli (2,000 al'loe A.e,), a P.!!. 

(4) CABAKBLLAS, Onillerao, co.,mdio do Dereello Lalloral., !r.I, 
Bl.aliogr«fiaa 0.eH1 Bllenoe Airee, 1968, pfg. 508. 
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sar de contener dispoeiaiones re1acionadas con la prastaci6n -
del traltajo, no contem]llla a la jornada de trabajo, 

Las LeTea de l!aml dadas aproxiaadamente - el ai'lo de 1280 
A,C, en el •odio Oriente, regulan la jornada do trabajo uta-
llleoiondo que el sol fije l.a divisi6n del d!a '/! de la noohe, -
el d!a es para el trallajo 1' la noche para el 1111ello de lo• dio
seeJ estas ideas son precisamente las que preTa1eoen durante -
la Edad Antigua, 

En la Edad Media, se rad1ee11zan lae oreenoias que se te-
n:!an anteriormente, e1 pensarse que no se ,od1a trallajar ]llOr -
la noohe 11or carecerse de la nt:l.ciente luz natural. ~ara ejeC!!_ 
tar el trabajo, ell.o motiv6 durante 1111oho tielllpo a no trabajar 
en la noche BllJlque la jornada de trallajo H exteadÍa nonul.nle~ 
te de sol a 1101 oon redll.oidoe períodos de de&o81lso, 

KI. finlll. de lae Cor,oraeioaas de Ofioios 7 el. ~eaill1ento 

del ll!aquinieao durante la Mad •o4arna, re,ra11ent6 'llJla •stan
oie1 •odifioac16n en la duraei6n del trallajo. Las jornade.a 1a
bore1es ee hioieron •'e inteneivas que l.l•ca"""' ineluso a 14 '/! 

16 horae diarias. Se della a Kollorto ow .. el priaer ensqo ei~ 
t:!f'ioo de redUcir l.a jornada do trallajo en 1111 hilandería do -
New-Lanark en Inglaterra en la que de 16 horas se redujo a 10 
horas 7 media que repreeentalla toda una revol.uoi6n para la &p!!. 
ca, prinoipe1aento en lbropa. 

En el eigl.o XVIII eoa el Lilleral.ieao BooncSaioo, el Betado 
peraaneoe ajeno a l.a vida econ6aioa 7 perthularaonto de la" 
relaoionea o-rero-•atronalee, ~or lo que no era misi6n del Ba
tado intervenir on l.a regu1aei6n de la jornada de tra'8ajo, lo 
C11a1 d16 lucar a que las partee aetuarmi con plena 11'8ertad en 

la ce1ebraci6n de l.os actos jurídicos siempre '/f cuando 11e tra
tara de igual a igua1, es decir, persona& con la misma condi-
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cidn, ]!loro en el caso de una rela.cidn labora1 donde el trabaj.!!_ 
dor ten!a y tiene una condicidn inferior en com]!leracidn con el 
petrdn, hizo poaible que la duracidn do la jornada no se dete~ 
minara en 1os contratos y ~e eleTara a proporcione~ inhnmanas 

provocihldoee con ello la obligaci6n ilimitada de trabajar. Be 
as! oomo los ~atrones se vieron faTorecidoa en sus intereses -

a1 ]!IOder auaentar la duracidn del tiempo de trabajo ein lilllit.!!_ 
cidn a1~na, pagúidoles un ealario reducido sin variarlo cuan
do ee incre11entaba el tiempo de 1aborar. 

Mario De la cueva aoatiene que •el Liltera1iemo Bcondmioo -
]!lel'llitid 11 loe empreaarios imponer a ]!lretexto de la libertad -
de contrataoidn y de la autonomía de la libertad, las jornadaa 
largas, mayores que el tiem]!IO que aedia entre la sa1ida y la -
]!IUeota del sol. Kl. prinai]!lio de la libre oontratacidn, ex]!llicd 
L•roy Beeul.i.u, deja a la voluntad del trabajador y dol ]!latro
no la fi jae16n dol tiempo durante el cual. ]!lodrll. el rie~do u t!. 
lizm.• el traltajo del homltre; inte~erir en el acuerdo de vol"!! 
tadae es eontrariar lae leyee eoon&.ieae ••••• <5 > 

Kl. im]!IUlso obrero y el intorvanoioniemo esta.tal a finee -
del siglo XIX 7 ]!lrineipioe del XX provocaron la reducoi6n de -
la jornada de trabajo. Al eurgir la intervenoi6n del Batado, 

ae redujo la jornada laboral da loe trabajadores on virtud de 
que ee conaidera~a oomo un de~er de los ?Oderee pdb1lcoa. 

Kl. aayor 11rogreeo laboral en relaoidn con la jornada de 
trabajo lo conatituy6 Inglaterra que en 1847 i•]!llant6 la jorn.!!. 
nada de 10 horae, en 1848 Prancia dislllirm76 a 10 horas el tra
bajo en París 7 a ll en ]!lrovinoia; sin eml>argo, correspondi6 a 

(5) DB LA aJKVA, •ario, Bl. l'laevo Derecho •ex:ioano del i'raltajo, 
T.I, Aetuali•ada ]!IOr Urltano Par!u, Porrda, S.A., deaiao-
tereera edioi6n, •&xico, 1988, P4g. 271. 
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Auatral.ia, colonia inglesa entonces, el haber establecido la -
jornada de 8 horas en Sidney en 1855 para los obreros de la -
conatnicción y con carácter general. en Melbourne en le56. Esp~ 
Ha establece en el affo de 1902 laa 8 horas como jornadR de tra 
bajo mlixima para los trabajadores del Estado, o sea, los que : 

prestaban sus servicios en dependencias u 6rganoa gubernament~ 
les federales o de las provincias. 

El Tratado de Versalles en 1919 que pone fin a la :Primera 
Guerra Mundial en su Declarnci6n de Derechos Sociales sostiene 

que "el principio rector del Derecho Internacional del Trabajo 

consiste en que el trabajo no debe ser considerado como mere~ 
cía o artículo de comercio". A su vez, el artículo 427 del Tr!; 
tado en la parte dedicada a la creación de la O.I.T. aprobó l~ 
mitar a 8 horas la jornada m!Ú:ima de trabajo. No obstante, en 
1918, es decir, un affo antes de la celebración del Tratado, P~ 
lonia y Al.emanin ya habían aceptado en forma general. la jorna
da do 8 horaa¡ en 1919 Espaffa, Francia, Holanda, Italia, Suiza 
y Portugal.¡ en 1920 SUooia y ll6lgica hasta 1923. 

En Am&rica, Chile fii;ura al. frente al. decretar las 8 horas 
en 1908, aclarando que no se aplicaba a todos los trabajadores 

sino exclusivamente a los que laboraban para el Estado. Cuba -

se !lllmÓ a Chile en 1909, Uniguay en 1915, 1!6xico en 1917 y Ar

gentina hasta 1929; loo pa!ses menoionadoa, 16gioamente con o~ 

capción de Chile, aplicaron oaa disposici6n a la generalidad -
de loe trabajadores sin establecer cond1ci6n alguna. 

La re¡¡ulación legal. de la jornada de trabajo proviene en -
su mayor parte de las Constituciones o Leyes P\.tndamentalea de 

los países, que incluyen ese aspecto en un apartado especie.1 o 

simplemente en su articulado; empero, otros pa!aea regulen la 

jornada laboral en leyes relativas a esa materia únicamente o 

espeoíficnmente en preceptos de los C6dip,os de Trabajo. 
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2, Antecedentes en M6xico. 

Loa antecedentes en nuestro país reapecto a 1a jornada de 

trabajo se remontan a lae Leyes de Xndias que constituyen el -
primer intento de regl.ementaci6n del trabajo en Am&rica y cuye 
fineJ.idad primordial fUe atenuar la despiadadn explotación de 
los indÍgenas por parte de 1oe encomenderos; contienen disposi 
ciones sobre la jornada de trabajo haci6ndose imperativa la r~ 
ducci6n de lee horas de trabajo a una jornada laboral no mayor 
de 8 horas; sin embargo, resu.lt6 isposib1e flU observancia por
que loa intereses de le corona eepafiola se orientaron exclusi
vamente a fines de dominaci6n y sometimiento. 

Lae Constituciones de Cádiz de 1612, la Pederal de 1624 y 
la Centralista de 1636, no contienen diopoeici6n alguna que -
pueda constituir un antecedente de la ~ornada de trabajo, por
que :f\leron omieas en reconocer loe derechos laborales. 

mi 1656, al discutirse el pro:recto de una nueva Constitu-
ci6n, M6xico vive un estado de inse~rida4 social.; lo cual re
percuti6 en la Constituci6n Pederel. de 1657 ya que no se cona~ 
gr6 derecho social alguno, dejándose al azar los aspectos co-
meroiaJ.ee e industriales por le. i.nfiuencia del Liberalismo im
perante en ese. &poca; ese. situe.ci6n provoc6 que las condioio-
nes de trabajo en las relaciones laboral.es fUeran deplorablos. 

Bl. 13 de diciembre de 1670 Se pl'Ol!Ulg6 el primer C6digo Cl:_ 
vil para el Distrito y Territorios Pederalee durante el gobie~ 
no de Benito Juárez y respecto a las relaciones laborales que 
se regularon en la materia civil. se establecieron doe capítu

los que en suma, tuvieron un marcado proteccionismo en favor -
del patr6n, resaltando como punto principal. la libertad de las 
partes para determinar le. dUraci6n de 1a jornada de trabajo, -
aunque en realidad el patr6n siempre tue quien la fij6. 
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l!n 1906, el Programa del Partido Liberal que constituye le 
base ideol6!'1oa de la Revoluai6n Kexiaana en el capítulo de e~ 
pi tal y Trabajo se desarrolla como uno de sus más importBl'ltea 
JtUntoe el establecimiento de un mAx:l.110 de 8 horas de trabajo, 

N~stor De a.ten afirma: "l!n realidad el Programa del Parti
do LiberaJ. refleja desde el J'Ullto de vista social unn tenden-
cia bur~esa radical., eato es, una soluci6n que mantiene como 
supuesto la estnictura capitalista cuyoe exceeos trata de rem.!! 

diar mediante el estableoillliento de prohillicionee a los )atro
noe ;y m!nimoe y máximos en favor de loe trabajadoree",C 6 

Tambi& en el afio do 1906, con la huelga de Cananea, Sono
ra, expreei6n de1 descontento contra una marcada y eeyera ex-
plotaoi6n ¡oor parte de loa em¡oreellrioe durante el gobierno do 
Porfirio D!az, se reclam6 ¡oor ¡ori•era vez la jornada de tralla
jo de 8 horas, 

El primero de aa;yo de 1913 se hizo entrega de una ¡oetioi6n 
a 1a cámara de Diputados ¡oara que se reglamentara por ley la -
jornada de trabajo de 8 horas, pero no 1'ruotifio6 la misma en 
virtud de que seguía haoi&ndoee evidente 1a protecci6n a loe -
intereses burgueses.Y por ende, de los empresarios. 

En 1914, Vermetiano Carranma anunoi6 legislar para mejorar 
la oondici6n del trabajador rural y del obrero Bllnque general
me incluyd' a toda!! lae olaeee proletarias; ditmtadoe de Vera-
oxuz y YucatiÚi ofrecieron un proyecto de reformas al artículo 
50, conetituoiona1 del proyecto presentado inicialmente por e~ 
rranza, proponiendo la ineeroi6n de normas en ravor de loa tr~ 

bajadores como la jornada de trabajo m&xima, entre otroe aepe~ 

(6) Dg BUm¡ LOZANO, N&etor, Derecho del Trabajo, T.II, e&~ti

ma edici6n, Pon.ía, S.A., M&xico, 1989, Pág. 312. 
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tos. A1 proyecto se agreg6 un párre.t"o finll1 destaclÚldosc que -
la jornada máxima de trabajo obligatorio, no excedería de 8 h~ 
rae y una vez que se dieron 1ae bases p::'lra legislar en materia 
de trabajo a ra!z de la discueidn del mismo artículo quinto, -
surgi6 el artículo 123 en la Constitucidn de 1917 en donde ee 
contempla 1a jornada de trabajo -'xima; a partir de ese momen

to ee introdujo e1 precepto citado respondiendo de al.gÚn modo 

a loe reclamos obreros. Nuestro oonetituyente recor,16 uno de -

los anhelos :f\lndAlllentalea de la clase trabajndora sobre el que 
gira el derecho laborll11 la reduoci6n de la jornada de trabajo. 

Antes de la Conetituci6n de 1917, se expidieron por algu-
nae autoridades de 1oe Estados, decretos relacionados con el -

trabajo y prinoipalmente oon la jornada de trabajo, a saber: 

l) Al.9erto Puentea gobernador y comandante militar del Es
tado de AAUIU!lcalient•e, el 8 de agosto de 1914 expide un Decr!!_ 
to por aedio del eual. redttoe la jornada de tra\lajo a 9 horas¡ 

2) La Le)' del Trabajo proaulgada en el Bata.do de Veraoruz 
por Cl.ndido ~ilar •l 19 de ootu9re de 1914, eatabl~ce 9 ha-
rae como joma.da ..Axiaa de trallajo¡ 

3) Manuel •· Dieguez teabi6n •n el al\o de 1914, en el Eat~ 
do de Jalisco expidid un Decreto sobre jornada de trabajo lim~ 
tlÚldola en loe almacenes de ropa y en las tiendas de abarrotes 
de lae 8 a lae 19 horae con 2 horas de descanso al mediod!a; 

4) Jn. gobernador llili tar de Tabasco Luie P. Domín~ez a -
instancia del general J. D. Ramírez Garrido, el 19 de eeptiem
bre de 1915 eatableci6 por Decreto la jornada máxiaR de 8 ho-
rae da trabajo¡ y 

5) Manual Niuirre Barlsnsa en la Ley del Trabajo del Rota
do de Veracruz del 7 da octubre de 1915, fija a trav~a de un -
Decreto lR jornada de trabajo da 9 horas. 
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La L.F.T. de 1931 no establece un concepto de jornada de -
trabajo como :ra dijimos y por lo tento, no re&Ula la jornada -
máxima de trabajo de 8 horas, debido a ello se atendió salame~ 
te lo que dis9on:!a la Constitución con relaoión a la jornada -
de trabajo. 

l!b. la L.F.T. de 1970 en cambio, sí se contempla la jornada 
de trabajo de 8 horas como m4ximo. l!b. la exposici6n de motivos 
de la iniciativa de la presente ley se dijo: "El establecimie!!. 
to de la jornada m4xi11a de trabajo tiene como finalidad 1'1nda
mental proteger la salud y la Vida de loe trabajadores, porque 
la experiencia y los estudios realizados desde el si8lo pasado 
demuestran que despu's de las 8 horas de trabajo, la atención 
del hombre dieminuye, lo que es cansa de un número mayor de -
aocidentee; ~or otra 1arte, el trnbnjo exoeaivo afecta la ea-
lud del trabajador y precipita su invalidez y BlÚl la muerte". 

Joe6 Dávalos explica con relacr16n a loe efectos de una jo_!'. 
nada de trabajo excesiva que "desde el punto de vista m'dico -
disminuye la capacidad del trabajador, produce cansancio y ag~ 

tamiento ••• eicol6gicamente le produce fatiga que causa distur
bios emocional.ee; econdmicemente repercute en la d.isminuci6n -
de la productividad al no laborar en plenitud de eue faculta-
deo y socialmente le impide desenvolverse, convivir con el me
dio social que lo rodea".(7) 

Si~iendo con el ani!J.isis de la jornada de trabajo, Mario 
De la Cueva establece: "El artículo 123 constitucional es úni
camente el mínimo de beneficioe que debe respetarse en lao re
laciones de trabajo: la norma no habla de jornada obligatoria 
de 6 horas, ni siquiera de jornada de 8 horas oino de jornada 

(7) DAVALOS MORALES, Jos~, Derecho del Trabajo, ~.I, oegunda 
edición, Porn!a, S.A., M'xico, 1983, PtÍl¡. 184. 
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11.6.xiaa, por lo que ne.da impide que la Ley o lon contrt>.tos y -
sentenciae colectivas establezcan joma.das mda roducidas 0 • (B) 

Kl. fundBlllento de lB Bi'irmaci6n que hace Mario De la cu evn 
se sef'l.a1a en primera instancia en la fracción I del artículo -

123 constitucional apartado A que declara: "La duraci6n de la 
jornada mWcima ser! de ocho horas" y en segundo lugar en el 
primer párrafo del artículo 59 de la L.P.T. que a"!'llnta: "Rl -
trabajador y el patr6n fijarán la durnci6n de ln jornada de -
tra~Bjo, sin qUe pueda exceder de loe máximos legal.es". 'l'rat~ 

doso de la contrataci6n colectiva el artículo 919 de la L.P.T. 
preceptua: "La Junta, a fin de oonse~ir el equilibrio y le. -
justicia social. en las relaciones entre los trabajadoroe y pa
tronee, en IN resoluoidn podrá aumentar o dieminuir el ~erso-
nal1 la jamada ..... in que en ningdn caso pueda reducir los de
rechos mínimos consignados en las leyee 11

• 

De lo dicho, ee deeprende que le«&].mente puede laborarse -

una jornada de trabajo menor a lae previstae por la Conetitu-
ci6n y la ley lalloral, pero mmca podrá convenirse entre lao -
partes de la relaci6n de trabajo una jornada labora1 mayor a -
la permitida por dichos ordenamientos. 

Por otra parte, el artículo 123 constitucional. apartado A 
rracci6n XXVII inciso a correlativo del artículo 5o. 1'racci6n 
II de la L.P.T. menciona a la jornada inhu111Nla "in dei'inirla. 

D• acuerdo a la opini6n de Mario De la cueva, la jornada -
inhumana. ea igual. o menor que la jornada de trabajo nub:iaa., ea 
decir, in jornada de trabajo de 8 horaeJ ~ero que por razdn de 
la fndole del trabajo ~reatado por el traonjodor al patr6n, r~ 

(8) DE LA CUEVA, Mario, Rl 1'Uevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
T.I, op. cit., P!g. 272. 
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sulta notorie.m.ente excesiva. As! ~or ejemolo, un trabajador -
que tal.adra ~iedra sin tener deecansoe ~rolongadoe de cuando -

~enos J'lledia hora en unn. jornada de trabnjo de 8 horas e inol.u
so de 7 horas, definitivamente su jornada l~boral resulta inh'l, 
mano.. (9) 

Be necesario atender la naturaleza. del trabajo que ee des!:. 
rro11o. paro. poder di.,minuir e1 tierspo de 1a. jornada non101 de 
trabajo, porque no todas lns RctiVidadea laborales existentes 
requieren de pocas horas ~ara eu ejecuci6n. 

Asimismo, notruaos que el precepto de la L.F.T. en compara
ci&n con e1 precepto constituoionsl tiene un contenido más All
p1io al. !acuitar a 1as Juntas de Conoi1iaci6n y Arbitra.je Fed~ 
ralee o Lo•al.ee para decidir sobre la. jornada, tome.ndo en cue~ 
ta las circunetanoias que se presenten; ello nos lleva a ~en-
Bar que 1R sutorida.d debe dec1arer nu1a 1a condici6n y estab1~ 
oer una ;torna.da inferior cu.ando por 1as característica~ de1 -
traba.jo a relll.izar, 1a jornada de 8 horas se estime perjudi- -
cial. para o1 trabajador. Bsa aooi6n se ejercitará siempre n p~ 
tici6n de1 trabajador y no de oficio. 

En 1a práctica tenemos en nuestro país verioe casos de jo~ 
nada de trabajo inferior a 1a 1e~. Por raz6n de haber aprob~ 
do M~xico 1as Convenciones 43, 46 y 49 re1ativas a 1os trabaj~ 
dores de 1as minas de carbón, a 1oe de 1as !~brice.a de vidrio 
y a 1os de 1as fábricas de bote11as de vidrio, respectivnmen-
te; éstos so encuentran sujetos a une jornada de trabajo menor 
de 8 horas que es la fijada como Dliiximo "Oor nucntre. L.P.T. 

Ln L. F.T. a1 regu1~r 1a jornada de trabajo 1a P.p1ica. a 1os 
trabajadores que se ubican en e1 ª"artado A de1 art!cu1.o 123 -

(9) Ibidem, ?ág. 275. 
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oonstituoional.; no obstnnte, la 1e7 1aboraJ. no re~1a la dura

ci6n de la jornada de trallajo en el servicio doa~atico y an el 
trabajo de la industria fmailiar. Bn el primer caso la raz6n -
se debe a que el trabajador general.mente v:t.ve al lado del pa-
tr6n 7 cuenta eon la asisteneia neoesaria; además, tienen der~ 
cho a re,osos para tomar sus alimentos y ~ara dormir en la no

che. Respecto a loa trabajadores de la industria fBlliliar, la 
indeterainaoi6n de la jornada de trabajo Be basa en la necesi
dad de que la aoci6n legislativa no influya en la potestad del 
jefe de i"aailia. Loa argwaento11 anteriores Bon lo suficiente -
v.U.idoe para justificar la11 exoepoioneB efectuadas por la pro
pia L.P.T. 

Rlo. el trabajo de loB menores, taabiln se haya prevista por 
JWestra Constitueidn aeí oomo por la L ••• T. UDA exoepei6n, en 

virtud de la ..,al 1011 tra'oajadores aayoreB de 14 afios y meno
res de 16, tienen. 6 horaB eoao jornada ab:iaa de traloajo. 

3. Jornada Ordinaria. 

La jornada ordi11aria o jornada normal de traloajo es aque-
lla que ae refiere a cualquiera de laa jornadBB de trabajo re
oonooidaa ~ar nuestra L.P.T., es deoir, la jornada diurna, la 

jornada nocturna o la jornada mixta. 

Bas"1donoa en lo que eatipulan loe artículos 60 y 61 de la 
L.P.T., la Jornada Diurna es la coaprendida entre las 6 y las 
20 horas con una duraci6n s6x:l.aa de 8 horas diariBB; la Jorna
da l'looturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas del -
día siguiente con una duraci6n de 7 horas y la Jornada ll!ixta -
ouya duraoi6n ea de 7 horaa y aedia, es la que comprende perí2_ 
dos de tiamno de las jornadas diurna y noc'turaa sieapre que el 

-perlado nocturno sea amor de 3 horas y aedia, 11orque si ee e!,_ 
cede, se reputar4 coao jornada nooturna. 
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Aunque las jornadas diurna, nocturna y mixta confoI'!lle a le. 

ley la'bora1 de'ban tener una duraoi6n "••anal de 46, 42 y 45 h!?, 
ras, respectivamente; no podemoe descartar a1 trabajador que -

la~ora horas extraordinariae du.rente ese período, 1ae cual.es -
prevocan un aumento en la duraoi6n de cua1quiera de lso jorna
das de trabajo Bl'ltoe mencionadae. 

El art:lw.lo 60 de la L.l'.T. de 1970 e.dopt6 y reprodujo le. 
rode.oci6n del precepto de la L.F.T. de 1931 que fijaba el hor~ 
rio de cede. una de las ;lomadas de traltajo. 

Nuestra Consti tuci6n Federal. en eu artículo 123 apartado A 
fracciones I y II, aolW1ente toma en cuenta a las ;!ornad.,. - -
diurna y nooturna, i!!Jlorando por ooapleto a la jornada aixta. 

4. Jornada Extraordinaria. 

lli&U•l Borrell llavarro allDif'ieeta que "la ;lomada oxtreor
dine.ria es la que ee origina por oiraunstanciae eep .. ialee o -
extraordinarias, 1ae waJ.ee pueden reeponder en e1 int•r'e ee~ 
n6mioo del patr6n o la necesidad de cumplir con eomprollieos O!?, 
aerciales o t&cnicos que exicea la oontinuao16n de la jora.ada 
ordinaria de tra~ajo por teles circunstanoias ••• ".(lO) 

Para otros autores aoao Ca~aae11as, aanej ... indietintaaen
te los términos de jornada extraordinaria y horas extraordina
rias o extrae, lo cual. resulta apro11iado, def'ini~ndolas coao -
"aquellas que eon trabajado.e eo'bre las normal.es de una jamada 
y que han de ser p~das con un sobro~reoio sobre la retribu-
ci6n normal de la hora del obrero o empleado". (ll) 

(10) 

(11) 
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Con apoyo en las definiciones anteriores, la jornada extr~ 
ordinaria ee la prolonga.eidn del tiempo durante el eual el. tr!!_ 
bajador so enouentra a diepoeicidn del. patrdn por una o varias 
oaueae justificadas. El tieapo •xtraordinario no es fatalmente 
una prol.ongaci6n de la jornada de trabajo una vez concluida l.a 
misma, ~orque JIU&de generarse taa~i'n al. inicio de la jornada; 
por lo tanto, debaaos entender a la joxneda extraordinaria co
ao una adiei6n a la jornada norma1 de laboree ya een que ocu-
rra antes de iniciar o al. terminar la jornada de trabajo aeir,
nada al. trabajador. 

El art!aulo 123 constitucional. apartado A fraoc16n XI eeff~ 
la que "ounndo, JIOr eirounetaneias extraordinarias de1'Elll au•e!!, 
ta.rae las horao de Jornad~, se aDonar4 ooao saJ.ario por el - -
tiempo excedente un oien por ciento ails d• lo fijado por las -
horas normales. Bn ningdn caso el. trabajo extraordinario podrá 
exceder de tres horal!I diarias, Id de tres veoea consecutiva.e; 
loe ••nares de dieois&ie afias no ser'1t lldJli.tidoe en este clase 
de trabajoe•. Por eu parte, el art!oul.o 66 de la L.P.T. vigen
te que Bi&\l• el. criterio de la l.e:r l.aaoraJ. de 1931 ¡oresoribe1 
"Podr' t-bié prolongaren la jornada do trabajo por oireuna-
ta:aeiae extraordinariae, ein exceder nunea de tres horas dia-

rias ni de tres veces en una ee•ana" • 

.Adn cuando ea evidente la contradiooidn entre lo que disp.2_ 
ne el precepto oonetitiaeional. :r la norma eeaundaria laboral, -
prevalece el. criterio de la L.P.T. por ravorecer m's al. traba
~edor se«tfn se desprende de la redaccidn de la misma; porque -
entre otros aspecto3 coadyuva a preservar la salud del traa&j~ 
dor. Interpretando el. sentido literal de la norma conetitucio
nal., la misma permite que un trabajador laltore semanaJ.raente -
hasta 15 horas extraordinarias; ~or ejemplo, un trabajador con 
jornada de trabajo diurna asignada, labora loa d!ns lunes, •a.!: 
tee y mi~rcoles 9 horae extras repartidas en 3 horas cada uno 
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de eoos d!as, descansa el jueves y vuelve a trabajar los d!as 
viernes y e'Dado otras 6 horas extras con 3 horas cada uno de 
esos d!as. En OBlllbio, la L.P.T. al suprimir el manojo de loe -
Yocabloe "tres veces consecutivas" que estableoe 1a Consti tu-
ci6n, reclu.ce a 9 horas como mibd.mo a la aeatm.a de jornada ex-
traordinarla. 

Los derechos que adquieren loa tra-njadores al laborar ho

ras extras o tiempo extraordinario son de oardcter pecuniario 
de conformidad oon la nonaa oonsti tuciona1 entes aludida que -

en una de sus partee indica "•••ªª abonar4 como salario por el 
tiempo excedente un ciento por ciento m's de lo fijado para -
las horae normal.ea". A su vez, el segundo p{rrafo del artículo 
67 de la L.F.T. aseveras "Las horas de trabajo extraordinario 
se pagar4n oon un ciento 'ºr eiento ª'ª del slill.ario que corre~ 
panda a las horas de la jornada". 

Ahora ~ien, si un tra~ajador laDora mds de 9 horas •xtraor 
dinariae a la semana en su ;lomada de trabajo, el 11atr61> inda
pendientemonte de ast11r ODligado a p~l• el tieapo excade1>te 
oon un doacientoe por eiento m4s del sal.Brio que eorreeponda e 
lae horas de eu jornadR noraal de trabajo, se h~á aoreedor a 
una senoi.Sn de tipo administrativo, la cual se aplicará por la 
autoridad laboral respectiva conforme al eegundo p6.rra.fo del -
artículo 66 de la L.P.T. 

Si un patr.Sn obliga a sus trabajadores a laborar más de 9 
horas extrae a la ee•ana en BU jornada de trabajo habitu.a1, se 
hará aareedor a una eancicSn que de acuerdo a la 1e;y laboral., -
ooneiste en una multa 11or 41 equivalente de 15 a 315 veces el 
eRl.e.rio a!nimo general vigente si se trata de una relaci&n co-
1 eoti va de trabajo conforme al artículo 1000 de la L.P.T.; la 
multa ee e~licará a los centros de trabajo do jurisdioci.Sn fe
deral por porto de la Direcoi.Sn General de Asuntos Jurídicos -
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dependiente de 1a Secretaría de1 Trabajo 1 Previsi6n Soeial -
(S.T.P. S.) y a trav&s de 1ae dependencias adllinistrativae lsb2. 
rAl.ee correspondientes de loe Estados y de1 Depart11111ento del -
Distrito PederaJ. ei se refiere a .. ,resas o eeta9lecimientoe -
de juriedioci6n local. Por e1 contrario, ei eatamoa en preeen

cia de uno. relaci6n individual de trabajo 1a multa serlt JIOr el 
equivalente de 3 a 315 veoee el salario general vigente confo~ 
rae al artículo 1002 de 1a L.P.T., esta eanci6n se nplio~rlt por 
1as autoridades 1abors1es ya mencionadas de acuerdo al BUJIUes

to que ee preeeAte. 

La negativa de 1oa trabajadores a laborar tiem~o extra no 

puede dar lugar a la ap1icaci6n de cualquier sanci6n para loe 
raiemoo por la inexieteneia de una norma jur:!dica laboraJ. que -
o9ligue a 1oe traujadoree a prestar tra9ajo extraordinario; -
por 1o ta.to, •1 heeho de laborar horas extras siea11re eerA un 
acto voluntario de loe tra9ajadoree. 

BD use a 1o que pregonan 1oa artículos 50. constituciona1 
en su tercer pirraf'o en donde se deteraina que "nadie puede -
eer obligado a prestar trabajos personales sin la justa retri
buo16n y ein su pleno consentimiento ••• • 7 el 25 de la L.P.T. 
fraoci6n III, el cual exige que en la f'ijaci6n de 1ae condici2_ 
nas de tra~ajo se deteraine con •lcy'or 11reciei6n el eervicio o 

servicios que de91111 prestarse; deduoiaoe 1a imposibilidad de1 
patr6n para requerir al tra9ajador a realizar una actividad d!, 
versa a la consignada o con.eignadas en su contra.to de trabjo. 

No oloetnnte lo anterior, N&stor De !ben sintetizando su -
postura al reepeoto, soetiane que aí existe la obligaoi6n de -
prestar aervieioe tuera de la jornada ordinaria, JIOrque inter
pretando a contrario seneu el artículo 66 de la L.P.T. en su -
primer p6.rrafo ea infiere esa obligaci6n. El texto del prece~
to oi tas ºLoe trabajadores no estM. obligados a prestar sus --
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servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo". 

La adici6n n la jornada laboral ordinaria por trabajar ho
ras extras, no debe ser un acto arbitrario sino debe derivar -
de una necesidad justificada de loe centros de trabajo. 

Para concluir con la explicaci6n de la jornada de trabajo 
extraordinaria, ea importante destacar que a partir de las re
formas de 1980 a nuestra L.P.T., corresponde al patr6n la car
ga de la prueba de las horas extraordinarias laboradas cuenda 
exista controversia sobre la misma conforme a la fraccidn VIII 
del artículo 784 de la ley laboral, 

5. Jornada de Emergencia. 

Mario De la cueva habla indistintamente de jornada de eme!. 
genoia o trabajo de emergencia mencionando que "Bon 1oe servi
cios distintos de los normales.de la empresa que deben prest"!: 
se cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las perso
nas, los bienes ya de loe trabaiadoree ya del patr6n o la exi~ 
tencia mismR de la empresa".<12 

Para MigÜe1 Borre11 Navarro "la jornada de emergencia es -

la que se cetnb~ece en virtud de un siniestro, fUerzs mayor, -
desastre o riesgo inminente que pongan en peligro la vida de -
loe trabajadores, del patr6n o la existencia misma de la empr~ 
en o establecimiento o sus instalacionee•.(l3) 

Por su parte, el artículo 65 de la L.F.T, establece: "En -
1oe casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la Vi 

(12) 

(13) 
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da del tra9ajador, de sus compefleros o del patr6n, o la exis-
tencia misma de la eapreaa, la jornada de trabajo podr' prolo~ 
~ee por e1 tiempo estrictBlllente indiapensa~le para evitar -
esoe malee". 

PinaJ.aente, el artículo 67 de la J •• l'.T. en su primer phr~ 
fo expone: "Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 

65, se retri lluirk oon Ulla aantidad it:Ual a la que correspondR 
a cada una de las horas de la jornada". 

Los tra9ajoa de eaergeneia al. it:Ual. que la jornada extrao~ 
dina.ria responden a Ulla finalidad determinada legal.mente y pus 
den requerirse al concluir la jornada ordinaria 1o cual se tr!_ 
duce en una la9or diversa a la halri.tu.a1 por 1a preaeneia de un 
heoho riesgoso, o 9ien, durante las horas de la ;lomada ret:11-
lar provooúidoee UJlB sueti tnei6n de las actiYidades realizadas 
noraal.aeJlte por oada tra9a;lador. De lo eXp1.1eeto, se desprende 
que la jol'llada de eaergenoia la pod-os situar en la ;lol'IUlda -
ordinaria o en su easo, en la ;lomada extraordiJlaria; para el 
priaer supuesto, ee deeir, refiri&ndonoe a la ;lomada ordina-
ria, la L.P.!r. no contempla una. retrilluci6za eepeeial, en eaa-
ltio para la ;lomada extraordizaaria e! se comprende un pago en 
un monto it:Ual al que perteneee a eada. 11Jla de las horas de la 
jornada ordinaria. 

1!11 la ;lomada de eaergenaia el patr6n sin duda alguna, te~ 
dr' el derecho de pedir e incluso hasta de exigir a eue tra9a
jadores que peraanezcan en el lugar de trabajo si se suscita -
al.~n siniestro aon el prop6aita de protegerlos 7 los trabaja
dores tendrtfn la o9ligaci6n de o9edecer porque ante eu negati
'YB sin om.aaa justificada, podrá desnedfrselea por incurrir en 
una !alta de proltidad o por negarse el tra\lajador a adoptar -
las medidas que se le indiquen para eu eel!Uridad. Adeaú, la -
ley laboral. o9li~a a loe trabajadores a prestar auxilios en --
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cual.quier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o rie~ 
go in~inente peligren las personas o loe intereses del patr6n 
o de sus compafleros de trabajo, de confoI'lllidad con el artículo 
134 en su fracci6n VIII. 

El tra9ajo emergente no es el trabajo extraordinario a que 
se refiere el texto constitucional., aunque haeiendo extensivo 
el alcance del artículo 123 de nuestra Constitucidn respecto -
al. trabRjo extraordinario podemos considerar al trabajo de - -
emergeneia co•o extraordinario 8ll virtud de que puede requeri~ 
se antes de iniciar o despu~s de finalizar la jornada ordina...
ria de trabajo, 

La jornada extraordinaria, ooaparándola con la jornada do 
emergenoia, persigue un distinto objetiYo, porque responde a -
intereses espeo!fioos de 1a empresa 9aeadoe principalmente en 

aspectos luorativos, mientras que la jornada eaergente su.pone 
un suceso o una situaoidn de riesgo para lae traaajadorea que 
anfrentan los misaos con un indiscutible sentido de huaenidad 
y solidaridad, 

Por otra parte, a pesar de que la Constituoidn no habla de 
la jornada de omergenoia, en su artí.,..lo 123 sí postula princ!_ 
pica tendentes a garantizar la seguridad do los trabajadores -
en el desarrollo de oue la•oree dentro del centro de traaajo; 
1&11.entableaente esos principios ae manejan i.lnioaaente a nive1 
de prevenoi6n, lo eua1 provooauna liaitaoi6n al. no tomarse en 
cuenta los eventos producidos por causas de fuerza mayor. 

6, Descansos durante la Jornada de Tra~a~o. 

El descanso m!nimo obligatorio do media hora durante la -
jornada de tra~ajo no existid en la L,P,T, de 1931 y se intro
dujo hasta la ley laboral de 1970. 
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Kl. art:!euJ.o 63 de J.a L,P.T. vigente declara: •nirante la -
joraada continua de tratiajo se ooncederá al. trabajador un des
canso de media horas, por lo menos". 

El precepto an~erior ao meneiona e1 momento en que el tra

'lla;lador de'llerá descansar J.a aedia hora durante su jornada de -
tra'llajo¡ por tal aotivo, el. patrón y el. tra'llajador tendrán que 
paotarlo en el oontrato respectivo, quedando a la decisión del 
tra9ajador, sin necesidad de eoneignarlo en el contrato de tr~ 
'llajo, el. J.upu- donde deber4 desaa:o.aar. Taa'llimt se haae refere~ 
oia de la jornada contimia.que aunque no se detine por nueatra 
J.ey J.aboraJ., la de'lleaos entender oomo s1n6niao de jornada ord:!:_ 
naria, o aea, la que da inicio y concluye cuando han trenscu-
rrido 8, 7 6 7 horas 7 media sin 1nterrupoi6n de la misma con 
J.a sal.vedad del. J.apso de desoanao de aedie hora. 

Si se ha'llla de J.a ;lomada aontinua se presume J.a erlsten-
e1ia de J.a ;lomada diaooati-a, que pod-os definirJ.a ooao llflll.!!. 
1J.a que se provooa por J.a i•terrupoi6n del tra'llajo durante las 
horas noraaJ.ea de oada jornada la'lloraJ. sin que el. tie111po en el. 
oual. el tra'llajador ae enouentra a disposición del patrón exce
da de loa -'xiaoa J.egal.es. Calle adVertir que J.a L.F,T. omite -
el desoanao en J.a jornada disoontinua por reaoltar innecesario 
to•aado en auenta las peeu.liaridad.ea de la aimaa en donde se -

da una constante internipoi6n ea J.a ejecución del. tra'llajo, - -
equipar&doee esae pausas aachaa veces a un desoaneo que se -
J.oe otorgan loa propios tra'llajadores. 

Qiendo el. trabajador no pueda sal.ir del 1ugar donde presta 
sus servicios durante e1 tiempo de reposo o de comidas, esos -

J.epaoa le ser"1 oomputedos oomo tiempo efectivo de la jornada 
de trabajo, de acuerdo al. art!euJ.o 64 de la L.P.T. 
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La L.P.T. hace una distinci6n entre el tiempo que se cono.!!_ 
de el trabajador con el fin de descanso ;y el tiempo que se le 
otorga para tomar sus alimentos, Para el primer caso fija un -
tiempo mínimo de media hora durante al desarrollo de la jorna
da de trabajo¡ en cambio, para el segundo supuesto no determi
na tiempo alguno que ee utilice con ese propósito. Rata situa
ci&n nos lleva a pensar que los patrones no se encuentran obl~ 
gados n ceder otro tiempo a sus trabajadores para que tomen -
sus alimentos; sin embargo, a trav~s de las contrataciones in
dividuales ;y colectivas, los trabajadores ;y loe sindicatos - -
obreros en repreaentaci6n de ~atoa, respectivamente; han logr~ 
do obtener de los patrones otro tiempo, generalmente de media 
hora, con la intenci6n de que lo ocupen para comer sin que lee 
eea contado dentro de sus jornadas de trabajo. 

Asimismo, en la jornada de trabajo se establecen otros de!!. 
cansos o p1111eae breves que tienen como finalidad permitirle el 

trabajador eatieracer sue neoeeidadee rieiol6g1oas, loe cuales 
son computados dentro de la jornada laboral asignada el traba.
jador. 

II. D!as de Deecanao. 

Francisco Ram!rez Ponaeca afirma que "loe d.!aa de descenso 
son aquellos en que loe trabajadores no prestan llUB servicios 
el patr6n. Estos pueden ser semanal.se ;y obligatorios en la in
teligencia de que Aetoo dltimos pueden derivar de la 107 o del 
pacto colectivo, individual o de la costumbre•.(l4) 

JU hablar de loe d!as de descenso no debemos referirnos -
únicamente al descenso semanal sino tRMbi~n a loa establecidos 

(14) RAMIREZ JIONSECA, Prancieco, Condiciones de Trabajo, ee-
gunda edioi6n, Pac, S.A. de c.v., M6xico, 1985, P~. 41. 
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como d!sa de descenso obli~torio, por esa rRz6n, el concepto 

anterior es acertado, eunque en estricto sentido podemos con-
temp1ar teabi6n a 1aa vacaciones cuya naturaleza da lu~r a -
considerarlas oomo d!ae de descanso. 

Por su parte, Guillerao Cabanel.las nos dice que "el dese~ 
so semanal ea aquel. que comprende un reposo a!nimo do veinti-
cu.atro horas en eada lapso de siete d!ae conaecutivoa". (l5) 

B1 ·descanso sellallal. se ;lueti.:tioa por e1 hecho de que e1 :__ 
trabajador necesita por 10 aenoa de un d:(a oompleto parR pre-
servar su sal.ud f!sioa y •ental. recuperando energías y rompieE, 
do 1a tensi6n a que se hll:J'a 1111jeto en su trabajo. 

1. AntecedeDtee eD e1 aando. 

El antecedente de loe d:!aa de descanso lo enoontraaoe en -
do• aputa4oa de 1a Sacrada BBaritura o Bl.ll11a, a saber, seDfn 
e1 Gmesie, el descenso de1 s6pt1-o cl.{a file estableeido por -
DI.os y pri••r-11>1te para ~l; e1 texto dice 10 siguiente: •y -
aoab6 DI.os e1 d!a s.Sptiao su obra que halda hecho y repos6 e1 
d!a S.Sptiao de toda la obre que halda hecho 7 bendijo el d!a -
s6ptimo y santificolo porque en Al repos6 de toda su obra• (e~ 
p!tulo II versículos 2 y 3). A 1111 vez, en el El:odo se ~ega: 
•el sautificar lae fiestas tiene UD si.gnificado eopecial. por-
que dioe1 los seis días trabaj~s 7 bar4s todas tus labores, 
mis el d!a s&ptiao es s{bado, del seftor DI.os tu7o. Nin.,ln trn
bajo har&s en el ••• • (eap!tulo XX versículos 9 a 11). 

La celebraoi6n del s&bedo, palabra que proviene de la voz 
hebrea aab .. ath cuyo sit:J1ificado es •descanso", eubsisti6 16gi-

(15) CABA1'BLLAS, <Juillerao, Co•peudio de Derecho J,a'bora1, T.I, 

op. cit., PI.«. 543. 
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ce.mente en loa hebreos y primeros cristianos, al. aenoe hasta -
la muerte de Cristo. Poeterior11ente, la iglesia cristiana Cllll
bi6 el sábado ]lor el domingo, palal>ra que proviene del latín -

&!. ~que quiere decir 11d!a del señor", adoptándose como 
d!e. de descanso para recordar la resurrecci6n de Jesucristo, -
producida precisamente en domingo. 

Los d!as de descanso tienen un ori~en religioso que tDJ1.- -
bithi se aprecia en otras religiones, por ejemplo, los •ahomet~ 

nos tur1os descansan el. d!a Vi.emes, loe chinos el lunee y aJ.
gunos pueltlos a:rrlcenos el martes. 

l!!I. emperador Constantino en el al'lo 321 D.C. prohibió toda 
actividad en domingo a trav~s de un Decreto, excepto si se tr~ 
tal>a de aspectos ogr:!oolaa1 adeaáa, se considera ooao el pri-
mer inattumento del poder oi'Vil que reconoce el descanso doai
nical. 

Bn la Edad Media, las Partidas clieponan que en do!rlngo no 
se realicen laboree ni ee tengan tiendas abiertaa y que loe -
cri atienos así como loe judÍoe no lal>ren en ¡niblico ni en lu-
gnr donde se puede ver u oír lal>rar (T:l'.tulo XXJ:I Ley segunda) 1 
en esta etapa la religi6n cat6lica tiene una gran injerencia -
en la vida de la sociedad y sin prescindir de ello, iapone el 
deeeanao dom.inica1 para dedicarlo a cumplir con sus ritos. Una 
situación DlllY particular de aquella época :file que loa gremios 
festejaban a su santo patrono en un d1e determinado procurando 
hacerlo en domingo. 

El descanso dom.inicAl tue regulado caei universa1mente, P!. 
ro con ln llegada del maquinismo y con su consecuente desarro
llo, surgió lo. idea de que el hombre tenía como tarea realizar 

una actividad constante e ininterrumpida al. servicio de una -

producci6n, se requiere de un trabajo en todos loe días de la 
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semana con el fin de aumentar le producci6n, abrir nuevos mer
cados y obtener con ello un lucro. 

En la Aa~rica Preco1ombina, se conoci6 el descanso de los 
trabajadores fijado en UJl d!a por cada diez de labores. 

Las Leyes de Indias por Rea1 C6dula de 1606 estableci6 que 
loe indios no trabajaran los domin&Qs, incluso ya se comprende 
el pago de ese d!a. 

En el sigJ.o XIX, tendi6 a borrarse el descanso dominical., 
por lo cual. el 11toviaiento obrero que eapez6 a conaolidaree pu~ 
n6 por el descenso BelllaDa1 obligatorio :r lograr así ln reivin
dic:ac16n de sus derechos. A partir de 1881 en ileaania regresa 
el deooaneo seaRDaJ. ooao un principio del Derecho del Trabajo 
y no por cuestiones religiosas coao ~e en su.e inicios. 

El descanso s-aJ. :fue proel-o con earllcter ollligato-
rio en lan le;res 1 c6digoe la~ral.ee del priaer tercio del ei
g].o XX predoainendo el domingo coao d!a de reposo. Bn EBpel'ia y 
en Argentina, las leyes del 3 de aarzo de 1904 :r la del 6 de -
septiembre de 1905, respectiTaaente¡ estalllecen el descanso s~ 
menaJ.. 

Bl. artículo 427 del Tratado de Versal.lee firaado el 26 de 
junio de 1919, sel'lal.a en el párre.f'o inicial. de su inciso quin
to1 "l!btre loe principios adoptados para ae;lorar las condioio
nea del tra~ajador, la adopci6n de un descanso seaanal mínimo 
de Teinticuatro horas, que deber4 coaprender siempre que sea -
posible, el domingo". 

La Conferencia de la O.I.T. reunida en Ginebra en el al'lo -
de 1921, aprob6 el Convenio 14 cu;ro artícnl.o 2o. expresa: "To

do el personal ocupado en cual.quier ostableciaiento industrial, 
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,,.Sblico o privado o en sus dependencias deber4 disfrutar en el 
curso de cada per:!odo, de 7 d!as de descanso que comurenda co
mo mínimo veinticuatro horas consecutivas. Dicho descenso se -
concederá al mismo tiem~o mientras sea posible a todo el pera~ 
nal de cada establecimiento". 

En la Uni6n de Repdblioas SociaJ.istas Soviéticas (ahora C~ 
munidnd de Estados Independienteo), se iaplant6 inicialmente -
un d!a de descanso por cada cinco dias de trabajo, pero el c6-
digo de Trabajo de 1922 Volvi6 aJ. sistema de un solo d!a de -
descenso por cada 6 laborados fijándose el domingo para loe t!, 
rritorioa europeos y con traslado al viernes en sus ret;iones -
asiáticas de predominio ausulaf.n. 

Aotual.aente, el descanso seaanaJ. ea admitido, reconocido e 
impuesto como obligaci6n legal. patronaJ. y ooao derecho de los 
trabajadores en auchoe pa:Cses del 1111ndo. 

En M6xiao en el afio de 1917, por primera vez en el aundo -
se consagr6 consti tuoional.aente el descanso semanal al. dispo-
nerse en la fracoi6n IV del artículo 123, que "por cada seia -
días de trabajo deberá disfrutar el operario de un d!a de des
canso, cuando menos". No se eef\eJ.a qu& din debe descansarse ni 
tampoco si eoe d!a de descanso ea o no con ~oce de sa.J.erio, 

El. Programa del Partido Liberal, documento que como ya di
jimos, contiene la estruotura b4sioa del artículo 123 constit\!_ 
cional, ex9one en el punto 33 la obligatoriedad del descanso. 

Con anterioridad a la Constituci6n de 1917, Manuel M. Die
l!llez en 1914 expide en el Estado de JaJ.isco un Decreto fijando 
el descenso ae~enal pero adem4s el descanso obligatorio. En V~ 
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racruz taald~n en e1 al!o de 1914 a1 gobernador de1 Sstado y c~ 

rone1 del ej6rcito Manue1 P&rez Roaero expide un Decreto cona~ 

grando a1 descanso dominical.. Pina1Jlente, en 1a Ley de1 Trabe.

jo promulga.de. por Cmdido Ae>i1ar en e1 llis110 afio se destace. -
e1 descanso seaanal. en domingos y ct!as festivos. 

A partir de 1a L.P.T. de 1931 se contemp1a e1 descanso se
•e.nal. en todo nuestro país, e1 artíeu1o 78 es e1 que menciona-
9a eete aspecto aunque taabi.m, hací11. ref'erencia n su dist'nlte 
sin Pac<> de salario; por al.gdn tiempo se discutió si e1 patrón 
dellería cultrir e1 salario de1 s~pti110 d!'.a o simp1emente permi
tir a1 tra~jador que no 1aborara, estas discusiones desapare
cieron cuando e1 presidente Lázaro cdrdenas en 1936 prol'Uso al. 
Congreso Pederal 1a ob1igaoión de pagar a 1os trabajadores e1 
importe de un d!a de sal.ario en d!a de deBcWlso, re:forma que -
al. prosperar proTooó e1 dereaho de1 trabajador a ser reaunera
do ea ese d!a. La raz6n se justifica por e1 hecho de que al. -

trebaj edor debe pqárseie e1 dfa. de deseaneo ooao ei se tratg,... 

re de un d!a de 1ebores. 

La L,P.T. de 1970 reproduce 1a literalidad del artículo 78 
de la L.1".'?. de 1931 en su art:!-10 69, agregando en su redac
ción 1a obligación de pagar e1 sal.ario en 1oe d!'.ne de desean-
so; subsistiendo tal. situación hasta nuestros d:!as en e1 mismo 
precepto que estipu1a: •Por cada seis d:!as de tra'llRjo dis:rrut~ 
r' el trabajador de un d:Ca de descaaeo, por lo menoe, con goce 
de sal.ario íntegro•. 

Es importante advertir 2 circunstaneies: en primer t&rmino 
e1 art:!cu1o 123 constitucional en su :freccidn :IV del apartado 
A no estab1eoe 1e ob1ignoión de pegar al descanso semanal. con 

un d:!a de salario íntegro. En ceallio, 1B L.P.!r. sí consi91a el 
pago de1 8'ptimo d!a; siendo ea:(, estaríamos en presencie de -
otro caeo en que preval.ece l.o diepiesto por la ley labora1 en 
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luear de lo aanifestado por el prece~to constitucional por fa
vorecer más al trabajador. Si la L.P.~. de 1931 omitió el pago 
del séptimo d!n, menos reeul6 el pago del dptimo d!a de loe -
trabajadores que tuvieran asignado un salario 11.ensu.81; e1 1e
gisl.adbr de 1970 mibse.n6 esa fall.a al mencionarse en el. art:ÍC!!_ 

lo 89 tlltimo párrafo1 "CUendo el salario se fije por seaana o 
por 11.es, ee dividirá entre siete o entre treinta, eet;dn e1 ca
so, para determinar el sal.arlo diario". 

Eln liase a lo anterior se dispone que el importe del sala
rio del s~ptimo d!a o d!a de desee.neo quede incluido en loe ª!!. 
larios fijados por eeaana o por mee, puesto que al dividirlos 
entre siete o treinta se está tomando en cuenta el iaporte del 
salario. Si el salario es por unidad de obra en donde la per-
oepoi6n la deteraina el producto, se apl.ica la regla consiste~ 
te en proaedisr el sal.ario del tll timo aes para estiaar el sal!!. 
rio diario T pecar as!, el ·d!a de deseaneo; la regla de cilcu
lo se contiene en el tercer párrafo del artícul.o 69 de la ley 
lal>oral vigente. 

En segundo t~rmino, ni la Constituoi6n ni la L.P.T. insti
tuyen tajantemente el descanso eeaanal., sino que tal. descanso 
se desprende de 1a lectura de loe ~receptos de loe ordenaaien
too indicados; por lo tanto, para tener derecho al d!a de des

canso ae•anR1 se necesita tra~ajer 6 días como m.!nimo, ed.n - -
cuando no corresponden a loa de una aeaana, o sea, de lunes a 
sábado; porque al completarse el período de 6 d!as continuos -
de trabajo, el patrón tiene la obli~aci6n de conceder al trab!!. 
jador un descanso de un día con pago de salario. Bn ese miSlliO 
orden de ideas, el artículo 72 de la L.F.T. afiraa que "cuando 
el trabajador no ~reste sus servicios durante todos 1os d!as -

de trabajo de 1a ee•ana o cuando en el raiemo dfa o en 1e. 11.ismA. 
semana preste servicios a varios patrones, tendrá derecho a -

que se le pet!_;\J.c la "9arte proporcional. del salario de los d!as 
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de descenso, calculada sobre el sal.ario de loe d!as en que hu
'eiese traba;!ado o sobre el que tiubieee percibido de cada pa- -

tr6n". De este modo, cuando no se lsboran loe 6 d!as por el -

tra~ajador independientemente de descontnrle v~1idam.ente loe -

d!ae que no trabaj6, se aplica un eieteaa matea6tico por vir-
tud del cual. se divide el d!a de descanso entre los 6 que ant~ 
ceden y entonces se resuelve que por cada d!a trabnjndo, el -

trabajador tiene derecho al. salario de ese d!a y Ul1 sexto ª'"• 
ea decir, el pst;0 del séptimo d!a se rea1izar6 proporcionalmen 
te n l.oa d!as trabajados eia. la eeaana que representen une. sex:
ta parte del salario o retrillu.cidn eeaanal. 

Eo. e!nteeia, cuando el trabajador no labore toda la semBll•. 
tiene derecho al. pago de Ulla parte proporcional del salario -
del d!a de descanso calculado eollre el sal.ario de los d!as tr!!_ 
bajados, haci~ndoee de esa aomera equitativo el paco eaJ.ariel 
del 8'ptimo 4!a y que en alglÍll tiempo :!\Je negado a quienes no 

laboraban toda la e-•· 

cuando el trabajador obtiene un permiso con ~ce de eala-
rio del patr6n, esa conceei6n repercute en el PS«O del ª'ptiao 
día; ade•'ª• ei el trabajador falta a sus lalloree por UJl ries
go no dprofeaiona1 pero el patrdn ha convenido pagarle su sala
rio, el pat...Sn taabil!n tiene la obligaci6n de p~rle al trah,!!. 
jador el e6ptiao .U:a. En. caabio, cuando el tr~ba;jador falta a 
su trabajo por un r1eeeo profesional., el patr6n de acuerdo con 
la le:r laboral, tiene la obligacidn de pagarle al trabajador -
el ª'ptimo d!a porque las enfermedades y loe accidentes de tr,!!_ 
ba;!o se proélucen como consecuencia de la relación de trabajo, 
aunque no siempre ocurran. 

~ relaci6n a los d!ae de descanso, el artículo 71 de la -
L.l".T. en su primer i>4rrafo estipulas "En loe reglamentos de -
esta 1ey se procurer4 que el d!a. de descanso semanal sea el d2., 
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mingo•. La L.11'.T. de 1931 en el segundo párraf'o del artículo -
78 eetableci6 al respecto: "Loe gobernadores de loe Estados, -
de loe Territorios y el Je:fe del Departamento del Di a tri to Fe
deral regl.amánterán este artículo, procurando que el día de -
descanso semanal aea el domingo ••• •. (16) 

La L.11'.T. de 1970 reproduce de igual manera la idea que O!! 
tecede, al sugerirse más no imponerse el domingo como d:!a de -
descanso semanal. por considerar que en ese d:!a por costumbre, 
las personas no trabajan para realizar actividades de diversa 
Índole, sobre todo de car,cter familiar. 

El artículo 70 de la L.11'.T, oomplementa al artículo 71 de 
l.a misma ley, en rolaci6n con el establecimiento del d:!a domi!!. 
go como d!a de de1101121eo, ID. precepto 11ellalado en primer lugar 
menciona: "lDl los trabajos que requieran una labor oontimia, -
los trabajadores y el patr6n fijarán de oollllfn acuerdo loa d:!ae 
en que loa traba;ladorea deban di•frutar de loa d:!ss de desoen
eo semanal". Anta la imposibilidad de evitar cierta clase de -
trabajos continuos, el legl.elador establece la preferencia, p~ 
ro no de de:finitividad al d:!a domingo como d!a de desoanso se
manal, por lo que en tal hip6tesis podr' descan11ar el trabaja
dor otro d:!a de la semana. No e11 posible otorgar a todos los -
trabajadores el d:!a domingo como descenso en virtud de que al

gunas industrias, por razones t'cnicee, debon trabajar conti-
nuemente las 24 horas del d:!e durante los 7 d:!ee de le semana, 
por ejemplo, lee industries petroquímica y el,otrica, por oi-
tar algunas. Independientemente de las razones t&cnicaa, enco~ 

tramos otro tipo de razones como las de salud; as! tenemos que 
loe hospitales no pueden paralizar BU actividad porque el ser
vicio que prestan se requiere durante todos loe d:!ee de la se-

(16) Legt11laci6n sobre Trabajo, tercera edici6n, Informaci6n -
Aduanera de M'xico, M'xioo, 1951, Págs. 84 y 65, 
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mana, incluyendo l6e;ica1Bente al domingo. 

Si un trabajador labora en su d!a de descwu.,¡o semanal. se -
incumpliría una prohi bicidn que se sencion:: con el pngo de un 
sa1ario doble por el tiempo trabajado; sin embar~o, este ticm-

110 no tiene la naturaleza de tiempo extra. El artículo 73 de -
la L.F.T. a.punta al respecto que º1oe trabAjadores no están -
obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se -

ouebrenta esta disposici6n, el patr6n pagar~ al trobajador, i~ 
dependientemente de1 salario que le correspond~ por el descan

so, un salario doble por el servicio prestadoº. 

Pbquerto Guerrero opina en relaoi6n a lo comentado ante- -
rioraente que "babi.era sido preferible que se sustituyera el -
d!a de desea.nao aeordado por otro dentro de la seaana siguien
te, lo eia1 responde a la :!'inalidad que tiene el desoanno del 
s&ptimo d!a, porque lo que se pretende es que recupere sus - -
f'uerzae el o~rero y no que ee ea.riquezca".ll7) 

3. Pri•a DomiJU. cal. 

El artículo 71 de la L.P,T. en su segundo p6rrafo seftalat 
"Loe tre~ajedoree que presten servicio en d:!a domingo tendr&n 
derecho a una pri•a aclioiona1 de un veinticinco por ciento, -
por lo •enoe, sobre el sal.ario de los d.:!a.s ordinarioa de trobf!:. 
jo•. 

La prima ee establece para coapenear le af'ectncid'.n 'J)Oeible 
que sufre el trabajador por considerar generalmente al d!a do
aingo coao dfa de descanso y en el oua1 el aiemo trabajador se 

encuentra con mayores posibilidades de aproveehar el d:!a, en -

(17) OUBRll!!l!O, Jalquerio, Derecho del Tra~ajo, decimotercera -
edici6n, Perma, S.A., M6:Jd.co, 1983, Pilg. 142. 
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oomnarncidn con 1os otros d!as de la semana y al no poder ha-
oerlo por verse i•~edido con motivo del desempeffo de sus acti
vidades, se le aumenta al sa1ario una prima adiciona1¡ pero -
además, ee le concede el d!a de descanso en otro de 1os d!na -

de la seama, o sea, del lunes al saiNdo. 

De lo expresado anteriormente se desprenden dos supuestos: 
por una parte, si un trabajador labora en domingo siendo su -
d!a de descanso, tiene derecho el. pa&o del salario doble por -
el tiempo traltajado as! como a1 Pll&O de la priaa dominical del 
25:' y por otra parte, si un tra1tajador la1tora en su d!a de de.!!. 
canso no siendo domingo, tiene derecho a que se le PBAUe ade-
ais del sel.ario do1tle por el tiempo trabajado, la prima del ~ 

25:' por traltajar el domingo, Sin embargo, la Sala del Trabajo 
de la Sapre- Corte de Justicia de la Naoi6n, interpretando •.!!. 
te precepto, var!a el criterio de la L.F.T. al afiraar que "el 
artículo 71 de la Ley l.l'edera1 del Trabajo ltenefioia dnicuaente 
a1 traltajador que presta 111.\B eervicioe en domllgo y deeoa11ea -
auel.quier otro d!a de l.a eem .. a, no así a1 que la'llora en dOmi)! 
go siendo este día su. descanso seaanal., ~arque ~ate tiene der~ 
cho soluaente a que se le pague, ademl.s del salario correspon
diente el. deoclllleo, un ee1ario doble por el servicio prestado 
y no la prima del veinticinco por ciento•. 

En resumen, coneidermaoe que la postura de 1a SUprema Cor

te .de Justicia es equivocada porque el precepto laboral antes 
aludido, es bastante el.aro en el sentido de que no distingue a 
los trabajadores que descansan el domingo de loe que no deBCB!l 
sen ese d!a, incluso no menciona en nin~n moaento este aspec

t~; por te1 motivo, oimplemente bastará que un trabajndor la1>2, 
re en do111intt0 para que ae le cubra la prima dominical del 25:C, 
independientemente de que sea o no su d.!a de descanso semanal. 
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CUando exieta controversia sobre el pago del s6ptimo día, 

la carga de la prueba corresponda al. patrdn conforme a la f'ra~ 
cidn IX del artículo 784 da la L.P.T. 

Por otra. parte, 1os dfas de descenso ee vinculan con la -
jornada de trabajo en razdn de que la misma no sufre demérito 
con la Blltorizacidn dada por el segundo párrafo del artículo -
59 de la L.P.T. por virtud de la cual. loa trabajadores y el P.!! 
tr6n podrá repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a 
loe primero e el reposo del silbado en la tarde o cual.quier mod,!! 
lidad equival.ente. Por lo tanto, la jornada de trabajo ea sus
ceptible de sufrir modificaciones, distribuyendo les horae l,.,_ 
boradae el el.hado por la tarda entre loe deml.a d!as de la aem.!! 
na, repartiendo todas las horas del d!a sábado entre loe otros 
días de la semana o cual.quier otra modal.idad, siempre que el -
propdeito eaa prolongar el período de desceneo semanal, aunque 
cada jornada de trabajo diaria excede del máximo legal, es de
cir, 8 horas pero no de las 48 horas e8111anal.ee fijadas como m! 
ximo durante ese perlado. 

Para final.izar con la explicacidn de loe d!as de descanso 
aemana1, reeul.ta re1evan:te comentar que de conformidad con el 
artículo 994 f'raccidn I de la L.P.T., si el patr6n no concede 
el día de descanso semanal. a eue trabajadores, ee le impondrá 
una multa por el equivalente de 3 a 155 veces el sel.ario míni
mo general Vigente del lugar donde ea cometa la violacidn de -
dicha norma por parte de la autoridad administrativa laboral -
reapecti va. 

4. nías de Descenso Obligatorio. 

Loa d!aa de descenso obligatorio son aquellos que tienen -
por objeto celebrar al.guna festividad ya sea de carácter neci~ 

na1 o en su caso, de índole religioso. 



36 

Nuestra L.F.T. en au artículo 74 sefiaJ.a como d!as de des--
canso oblit;atorio las siguientes• 

l) El lo. de enero; 
En esta fecha se celebra el inicio de arto. 
2) El 5 de febrero; 
Se coru:aemora la promulgacidn de la Constituci6n de 1917. 
3) El 21 de marzo; 
S~ celebra el nntalicio de Don Benito Ju!Ú'ez. 
4) El lo. de moyo¡ 
Se coru:aemora el D!a Internacional del Tra~jo. 
5) El 16 de septiemare; 
Se recuerda la Conswaaci6n de la Independencia de nuestro 
país. 
6) El 20 de noviembre; 
Se festeja el Inicio de la Revolucidn Mexicana de 1910, 
7) El 10. de dicie•bre de cada seis afias, cuando correepo~ 

da a la translllisidn del Poder Ejecutivo Federal; 
Beta techa atiende la euaesi6n presidencial que oaurre ce.
da 6 el'los, 
8) KI. 25 de diciembre 
La fecha que antecede tiene un origen eminentemente reli-

~oso en virtud de que se celebra la Navidad; y 

9) 11'.1. que determinen las Leyes Federa1es y Locales Electo
rales en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar -

la jornada electoral. 

Cabe advertir que el 10. de enero y el 5 de febrero se es

tablecieron como días de descanso o8li~atorio R partir de la -

L.F.T. de 1970. Por otra pRrte, algunos contratos colectivos -
de trnbnjo consioian todavía mds d!as de descanso obligatorio 
a los enumerados por la ley labora1. 

Ln tinalidnd de los días de descanso obli~atorio, en comp~ 
raci6n con los d!aa de descaneo semanal, es di~ersa; los prim~ 
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roa derivan de moti vos penaanentes para con.'"'l.ertorF1r la f P.sti vi

dad de que se trate ya sea cívica o de orden reli~oso; en Cf\!. 
bio, loe segundos resyonden e necesirladea de oará.cter rtét\ico y 
social, i!:eneralmente. J,o coincidente en n:abos días eo que son 
declarados d!ae inh&biles ~ara trabajar. 

El. artículo 75 de la L.P.T. expone: "En los tlía.s de descB!!. 
so obligatorio loa trabajadores y loe natrones determinRrrui el 
mitJ.ero de trabajadores que deban prestar sus servicioa. Si no 
se llega a un conveni.o, resolverá la· Junta de Conci1inci6n Pe~ 
manente o en su detecto la de Conci1iaci6n y Arbitraje. 

Loe trabajadores quedarlhl obligados a prestar los servi- -
oios y tendrM derecho a que se les pa.&Ue, independientet1entc 
del sa1ario que les corresponda por el descenso obligatorio, -
un aa1ario doble por el servicio prestado". 

El precepto que antecede se refiere espocificaaente a loa 
trabajadores de las empresas o estableciaientos cuya actividad 
se rea1iza de aanera continaa y por 10 tanto, coso ya dijiaos 1 

no pueden interrumpir sus labores porque 1a natura1eza del tr!!;, 
bajo que lleven a cabo debe tener un seguilliento. Ahora bien, 
ei loe trabajadores do este tipo de centros de trabajo median
te un acuerdo con el patr6n determinen cuáles y cuántos traba
jadores van a laborar en 1os a.ías de descanso obligatorio, ob
vian.ente no habr~ problema al.~no; ~or el contrario, si no se 
llegara a establecer un acuerdo o convenio en ese sentido, la 
Junta de Conciliaoi6n Peraenente o la de Conciliaci6n y Arbi-
traje resolverá cuá1es y cuántos trabajPdoren deberán labor?.r 
en esos d!ae, teniendo los trabajadoreo seleccionados la obli
~aoi6n de asistir a trnbajnr porque si no ncnten el mrndruaien
to de la autoridad, incurrirían en desobediencia que n su vez 
da lue-ar a la rescisi6n de su contrt'.to sin response.bilidAd '!JP

rR el pntr6n. 
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Los trabRjadores que laboran en los d!ns de descRnso obli

&atorio obtendrdn un salario doble por el servicio orestedo, -

independientemente del pago del eatario correspondiente n1 de~ 

censo equivalente a una percepcicSn itua.l de un d!a laborable, 
cont'o1'ae al segundo pi!.rraf'o del artículo antes mencionado. Si 
el día de descanso obligatorio es domingo y lo trabaja el obr~ 
ro, tendr& que pagársela un salario triple y la prima domini-
col del 25~; adea!s, el descanso obligRtorio debe p¡y;aree aún 
cuando no lo exprese la ley laboral., incluyendo la parte pro-
poroional. del e&ptimo d:!a. 

La L.l'.T. de 1931 en su artícul.o 93 sefial.6: "En loe días -
de descanso obli~atorio ••• los trabajadores recibiribl su sal.a-
rio íntegro ••• ".{1.8 ) 

Por su parte, la L.P.T. de 1970 reconoce t!llll~i&n la o~liA'!! 
ei6n de pagar el sal.ario íntegro an loe días de deecaneo obli
gatorio, situaci6n que preval.ece hasta la fecha. 

C:Uando coincide el d:!a de descanso semanal. con el d:!a de -
descanso obligatorio, el patrón no tiene la obligación de pa-
gar un sal.ario doble derivado uno, por el d:!a festivo y otro -
por el s&ptimo d:!a. Sin embargo, en innlll1lerables contratos co
lectivos de trabajo ee ha conei,t!\tlado el pa,o¡o dobl.e, preeentán
dooe ese supuesto¡ adem~n de conse!:Uir como ya lo hab!tu1oe me.
nifcstP.do, m!e dÍae de descanso ee111nnal. y obligatorio. 

Finalmente, se evita que el tra~ajador en el caso de mant.!_ 
ner varias relaciones de trabBjo con diversos patrones, no se 

le pa~e el día de descanso por los d:!ae trabajados con cada -
uno de ellos, porque en ttll. eituacidn el trebajador tendrá de

recho Bl. pa~o proporcional de los d!aa trabajados con cada uno 

(18) Legialaoi6n sobre Trabajo, op. cit., Pág. 107. 
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de 1os patronea. 

I:J:I. Vacaciones. 

GrematicaJ.mente el Urmino •vacaci6n" signit"icn el tiempo 
que dura la ceeacicSn del trabajo; "vacar" Bil!Ilifice. cesar 'Por 
un tiempo determinado los negocios, estudios o trabajos hnbi-
tueJ.es. 

Nuestra L.P.T. no define a 1as vacaciones, por te1 motivo 
noa auxiliaremos de la det"inici6n de Guillermo Cabanellas. Pu
ra este autor argentino "Vacaciones en sentido amplio se desi~ 
na a 1a temporada desde algunos d!as o varios meses en que ce
sa el traba~o habitual. en loa negocios, estudios, servicios, -
procesos y de'"'8 actividades, a t"in de di.aponer de tiempo para 
un descenso roparador "1 entregar1o a ocupaciones personales n!. 
cesarias o a distracciones•. (l9) 

Bn resumen, 1ae vaco.cionee se equiparan a una ceaaci6n vo
luntsria y no !orzada del trabajo. Además, habría que agregar 
las obligaciones de otorgarlas anual.mente y de retribuirlas -
por parte de los patrones. 

Las vacaciones son una causa t:!pica de interrupci6n de 1a. 
prestacidn de 1os servicios a cargo de 1oe trabajadores, que -
tiene por objeto aliviar la tensi6n derivada del oometimiento 
diario a un r6gimen de disciplina y eubordinacidn. La rutina -
en 1a preetacidn del servicio produce efectos nocivos, 1oa CU!!, 

1es no se superan ni se quebrantan Wiice.mente con e1 deacanao 
semanal sino que es neceserio un descenso mayor o prolongado -

para lograr un equilibrio t"!sico y emocional. 

(19) CAB.ANBLLAS, Cluillermo, Compendio de Derecho Laboral., - -
T.I, op. cit., P&g. 543. 
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1. Antecedentes en e1 Mundo. 

En comparaci6n con el desconso sem~a.l qu~ cu~nt2 con rem~ 

tos antecedentes sobre todo de índole relieioso, las vacacio-
nes constituyen uno de loa más recientes lo~os de los trabaj~ 
dores • .Al{n cuando en los Estatutos de las Corporaciones de Of~ 
cios se contemplaban numerosas festividades y además, ne esta
blecían e1 descanso dominical. y e1 de1 sábado por 1a tarde co
mo aías de deacanao semanal durante la Edad Media, no poderaos 
afirmar que ese hecho constituya un antecedente real. y fidedi~ 
no de las vacaciones. Tampoco podemos tomar en cuenta los 9 -
días de oelebraci6n entregados por el Estado a los Incas durB!l 
te la pascua de sol y en los cual.es se satisfacían los gastos 
de subsistencia y diveraidn de 1os m!bditoe por el miemo Esta
do porque son incompatibles con la idea de un descanso. 

Existe un precedente in&].és en 1872 de vacaciones renDJ.ner~ 
das en la industria. 

J\ntes del surg1ndento de 1a gran induetria, 1a idea de1 -
descanso continuo proporcional. aJ. afio de trabajo no pereció u~ 
~ente a 1os legisladores y estedistas. Pe:•o 1a misma induotri!!: 
liznci6n provoc6 por una parte condiciones de insnlubridad pr2_ 
venientee de loa nuevos m6todoa de producci6n, dando lu~ al 

padecimiento de enfermedades proresiona1ea; de esa manera, pa
ral.elamente a la adopci6n de medidas proteccionistas de higie
ne y seo.iridnd para ser aplicadas en 1oa centros de trabajo, -
surgi aron en n1gunos países las vacaciones cuyo objeto se est!, 
m6 satisfactorio en virtud de pro!lorcionar a1 trabnj P.dor un -
descanso prolon~ado para preservar su sa1ud, principRJ.mente. 

Cabe señalar que las vacaciones inicialmente, ae otor~aron 

a la 1ihre decisi6n de loe patronea y no f'ue sino hasta ~rinc~ 
pioa del sielo XX, que ao ref,Ulnron con cnrácter oblie,atorio -
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en loa ordenamientos labora1es de diversos pa!ees, sobre todo 

europeos. Corresponde a Austria ser el primer país en el mundo 

en regular el eal.ario rúnimo en el afio de 1910. !lb. lu11érica, 
Brasil es el primer pe!s en le~slar sobre la materia en el -
afio de 1920. La reculaoi6n de las vacaciones posterionaente se 
extendi6 a otros países tal.es coao le extinta Uni6n Sovi6tica 
en 1921 e Ital.ia en 1927, por citar al.gunos países. 

2. Antecedentes en Máxico. 

Le Consti tuci6n Pederal. de nuestro país vit;ente no regula 
a las vacaciones como preataci6n de loe trabajadores en ~ene-
ral., sino exolusiv11111ents para loe trabnjadoree al servicio del 
Bstado a loe cuales ae lea concede un período BJUla1 de veinte 
d!ae, por lo aenoe, oonfo?'Dle a la 1'recci6n III apartado B del 
artículo 123 constitucional¡ aspecto que sigue aplicándose. 

Despu'e de la aparici6n de la Con"ti tuci6n de 1917, al.gu-
nas legislaciones da loe Batados en materia laboral., enterio-
ras a la L.P.T. de 1931 como la de lltlr...,.o de octu'llre de 1922, 
la de <luanajuato de 1924 7 la de Om:aca de 1926, otorgen a les 
trabajadores el derecho a diafnitar de Taoaoionea pecadas, ba

sando su establecimiento en la idea de que el artículo 123 - -
constitucional. representa el mínimo de beneficios eozados por 
el tra9ajador; por lo tanto, aJ. no regularse en el apartedo A 

del artículo 123 de nuestra Constituci6n a las vacaciones pnrn 
los trabajadores en g-'enera1, las 1eyes labora1es antes cita.das 
incluyen en su contenido le regulaci6n de esa prestaci6n. Con 

la federnlizacidn de 1a materia laboral desaparecen los orden~ 
mientos laborales de las entidades federativas y e. le i.-~z, - -
nuestra primera L.?.T. regl.e.rnentaria del apartado A de1 Prtí~~ 

le 123 constitucional. dada en el año de 1931, consima e. le.a -
vacaciones como prestacidn laboral de los trabajadores e~ ~en~ 

ral.. 
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lll artículo 24 de la Declaroci6n Univerael de los Derechos 
del Hombre del 10 de diciembre de 1948, put;nn por la presta- -
ci6n de vacaciones pagadas. 

Kl artículo 76 de la L.F.T. vie-ente estipula que "loe tra
bajadores que tenean raás de un ano de servicios disfrutarM de 

un período anual. de vacaciones pagadas que en nin~n caso po-
dr& ser inferior a seis díaa laborables y que mimentará en dos 

d!as laborables, hastn llegar a doce, por cada rulo m.ibsecuente 
de oervicios. 

Uespu~s del cunrto afio, el período de vacRciones se au~en
tará en dos d!ae por cada cinco de servicios". 

Inicielmente se deteriain6 en nuestra ley laboral que el p~ 
r!odo de vncaoiones aer!a de 4 d!as para loe trabajadores con 
un ello de servicios y de 6 d!ae para los trabajadores que tu-
vieran un per!odo mayor el de un afio; despu~e, los trabajado-
res con m&s de un e.f'io de servoioa disfrutaron un mímero •81'or 
al de 6 d:Cas de vacaciones, pero se lillit6 a doce, sin que se 
hiciera menci6n de los trabajadores con un afta de servicios. 

Actualmente, la L.F.T. no s6lo contempla a loa trabajado-
res con un a.f'lo 7 m&a de un w1o de servicios,. sino tembiln a -
los que no han cuaplido el afio de trabajar y de los cuales ha
blaremos posteriormente. Asimismo, sin fijarse un límite, se -
aapl!a el rn!mero de 12 d!ne de vacaciones preVisto con anteri2 
ridad por la ley laboral, para los trabajadores con mito do un 

afio de servicios. Finalmente, se establece como a!nimo 6 días 
anuales por concepto de Yacaciones para loa trabnjadores en g~ 
neral que re~la.rraente son superados n tra.vtSs de ln contrata-
ci6n colectiva a1 reconocerse un ndmero mayor de 6 días. 

A ra!z Uel Convenio de la O.I.T. sobre vocaciones anual.es 
ratificado por nuestro ~obierno el 10. de ~ebrero de 1938, se 
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eetablecid que el número m!nimo de d!es disfrutados por un tr_!!; 
bajador deepu&a de un afio de servicios sería de 6 d!ee, J.os -
cual.es comprend!en d!ee hábil.ea o J.eborebJ.ee. Res~ecto " este 
dltimo punto en donde loa períodos vacacionales deben con~arsc 
descartando J.oe d!as de descenso olll.igatorio, esto es, loe - -
días laborables o loe d!as corridos de calendario, deducimos -
que no deben incluirse en el c6aputo de las vacaciones loa - -
d!ae feotivos ni J.oe s&ptimoe dfas, porque el. precepto citado 
se refiere a d!ns laborables. BD el caso de los dias corridos 
de eaJ.tindario e!'deber"1 eonllidararae eeoa dfae, sie11pre y - -
auendo el. cib.cuJ.o final. no arroje en el. período de veceoionee 
estimado, menos d!as hábil.es de J.oe eef!aJ.adoe por J.a L.F.T.; -
por J.o tanto, laa vacaciones deban dief'l'utaree en d!ee labora
bl.ee para el. patrdn. Loe d!ae de deecanso semanal. u obJ.igato-
rie inoluidos en el. período de vacaciones, son independientes 
y adioiona1ee a loe d!aa oorreepondientee a las vacaciones. 

Las Tacaoiones se regulan en rmeetra ley laboral. en dos 
plenos diatinto11t de una parte, el r6g1aen general. que ae apl.!_ 
oa a J.oe trabajadores en general.¡ de J.a otra, J.oe regímenes e_!!; 
pecieJ.eo cuya aplicecidn ee proyecte precieeeente en divereoe 
trebejoe eepeciRJ.ee, a ee'ller1 el. trabajo de J.oe menores, J.oe -
trabajadores de J.oe buque" 7 VÍBB navegables BBÍ come lee tra
bajadores aeronauticoa a quienes se lea confiere un período -
m&a amplio de vacaciones en co11.pnraci6n con los tra~jad9ree -
en tteneral, en el pri11.er supuesto por condiciones de salud y -

en J.oe dos restantes por J.ee ceraeter!sticee particuJ.eree del. 
trabajo que ee presta; asimismo, en el trabajo de car~ y des
carga, man:l.obristea, autotraneportistes y en el trebnjo n dcm!_ 
cilio se hacen consideraciones es~ecífice..s res~ecto n las vac! 
cionee. 

mi. nuestra normatividad laboral los CactoreR principales -
que d~terminan el incre~ento en e1 r,oce de lRs vac~cionP.~ son 
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como podemos observar la corta edad del trabajañor y los trab~ 
jos especiales cuya denominaci6n proviene de la misma L.P.T., 
aunque tembi6n ee to:?1a en cuenta la anti!';lledad o .,,eyor tiempo 

de 3ervicios en base al principio adoptRdo por la O.I.T. en -
virtud del cuBl. las vacaciones deben m.J.11.entar con 1os af'l.os de 
servicios. 

En relaci6n al seaundo párrafo del art!culo 76 de la ley 
laboral, existe discusi6n sobre la interpretaci6n del mismo. 

Autores corno Mario De la cueva afirman que loa 5 aftoa men
cionados en la L.P.T., deben computarse a partir del quinto -
afio de servicios, ea decir, cuando se alcancen 9 aftas de enti.
gttedad ea cuando podr.t aumentarse en 2 d!as el período de vac~ 
oiones ¡ por lo que a partir del noveno Bflo es ouando el traba... 
jador incrementa en 2 d!as m&s el tope de 12 d!as previsto en 
el pllrr~o primero del art!culo 76, para loa trabajadores con 
4 Bflos o a.te· de anti&lledad sin que llegue a 9 ei'los. 

&> contraposioi6n a •llrio De la Qieva, Alberto 'rnlsba Urb!_ 
na y Jorge T:rueba Barrera realizan un cómputo que a.tribuye a -
los traloajadores 14 días de vaoaciones desde el quinto eflo ha!?_ 
ta el noveno. 

BaeMdonos en loe criterios anteriores, consideramos que -

el punto de vista de Mario De la C\leva es el correcto, porque 
los 5 al'los se cuenten a partir del cuarto eflo de servicios :r -
no desde el nacillianto de la relaci6n laboral. Particularmente 
la pa1abra "despu'a" indica que se trata de una. rmeva si tua- -

oidn la cual se genera al iniciar el quinto afto; de esta mane
ra obtenemos la siguiente tablas 

l ei'lo de anti~edad 

2 años " 

6 dí as de vacnci ones 

8 



3 Bl'lae de antiglledad 
De 4 hasta 8 Bl'loe de 
anti gil edad 
A partir del 9o. año 

11 140. 

" 190. 
" 240. 

" 290. 

10 d:!as de vacaciones 

12 
14 
16 
18 
20 
22 "• etc6tern. 

45 

La S.T.P.s. reaolvi6 que si un trabajador quiere disfnttRr 

14 d{ae de vacaciones, deber4 preetar sus servicios durante 9 

ei'!.oo. La reeoluci6n data del 27 de julio de 1970 y- fue dictada 
por el Departamento Jurídico, ofi.cio 9.00373. 

KI. hecho que antecede se complementa con el artículo 77 de 
la L.P.!. e1 mencionarse "l.oe traDajadores que presten aervi-
oioe diecontinuoe y- los de temporada tendrdn derecho a un pe-
ríodo anual. de vacaciones, en proporci6n al. ml•ero de d:!ae tr!!; 
bajados en el a!Io". Del precepto anterior deducimos que el c6~ 
puto del período vacaoionel. de loe trabajadores cuy-os eervi- -
oios se prestan en temporada o discontinuaaente, se hace en -

:!'orma proporcional. al m!mero de d!ae trabaje.dos durante el CU!: 
so de un afto, a diferencia de los trabe.jadores de '!,llentR qua -
trabajen durante un nfl.o, eaJ.vo en los días de descanso semanal 
y obligatorio aei como en sus vacaciones. 

a:i. s!ntesia, aquellas empresas o establocinú.entos en las -
que el per!odo eea menor de un afto, loe trabajadores tienen d~ 

racho al PB«O de una -parte proporcional. de las vacaciones; le. 

raz6n es evidente 'Porque si no se trabaja durante el t~nwino -
de un afto so de~e a aondioiones particulares de ese tipo de -

centros de trabajo y de ~nguna manera deriva de una negativn 

a laborar o a faltas injustificadas por parte del trabajador. 
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Siguiendo con le explicaci6n de las fal.tae injustificadss, 
el sector patronal siempre se ha mostrado inconforme por no -
descontar los cl:[as de vacaciones cuando existan fa1tae injusti 

fice.das del trabajador y defienden la postura de que las inn-
sietencias injustificadas de los trabajadores deben deducirse 
del per!odo vacacional. A pesar de ello, dicha postura no se -

ha compartido por loe legisladores porque consideran que el -
trabajador faltista a sus labores habituales no percibe el ee.
lario correspondiente a1 d!a o d!as que faJ.td; por lo tanto, -
esa es la sancidn y si se le qui tara un el{ a o varios d:!ae de -
vacncionea, se estoblecer!a una doble sencidn. Anteriormente, 
el art:!culo 62 de la L.F.T. de 1931 diepon:!a: "•• .Bn casos de 
faltas de asistencia injustificadas del trabajador, el patr6n 
podrá. deducirlas del per:!odo de vacaoionee". ( 20 ) 

Para llevar a cabo la dieminuci6n de loe dfae de vacacio
nes de acuerdo con la ley laboral de 1931, loe patronee ten:!en 
la obligaci6n de cumplir las siguientes condioionee1 el patr6n 
no deb:!a sancionar la tal.ta injustificada y por otra parte, -
tampoco podfn ami tir el paeo del eal.erio como ei se tratara de 
un d!a de vacaciones. 

Si el trabajador enferma por un riesgo de trabajo al. enea~ 
trarse disfrutando de sue vacaciones, el patrdn tiene la obli
gaci&n de reponerle loe d:!ae de vacaciones al trabajador por -
estar imposibilitado para disfrutarlas, siempre que el trabaj~ 
dar exhiba ante el patr6n la conetanoia de incapacidad expedi
da por el m6dico que lo atendi6 en el hospital. o cl:!nica del -
Instituto Mexicano del Seguro Social. (I.M.s.s.) y en su caso, 
por la constancia m6dica que extienda el m6dico particular del 
lugar donde el trabajador sufrid la enfermedad, debido a la i~ 
posibilidad del trabajador para acudir al Instituto citado. 

(20) Legielaci6n sobre Trabajo, op. cit., Pág. 92. 
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Otra de l.as obl.igaciones contenidas en l.a J.ey l.aboral res
pecto a lao vncacionee, es la relativa aJ. goce continuo de las 
mismas. El art!cu10 78 de la L.F.T. vigente ClCllOne: "Los tr~bt 
jadorea deber6n disfruta.r en forma continua seia a.íao de vaca
ciones, por lo menos". Del precepto an:terior, inferimos aue si 
un trabajador s6lo tiene derecho a 6 d!ae de vacaciones, las -
deber! disf"xutar en forw.a ininterrumpida o continu~, pero si -
el. trabajador tiene derecho a dis!rutar de un período mayor de 
6 dÍas de vacaciones, podrá optar por gozarl.as en 2 o más pe-
ríodos siempre que el. primer período sea de 6 aína como 10 m"!. 
ea l.a propia L.F.T. 

Tampoco las vacaciones pueden compensarse con dinero. El -
art!cul.o 79 de l.a L.1.".T. en BU primer pi§.rrai'o apunta: "Las va
caciones no podrán oompensaree con una remuneraci6n''• Tomando 

en ouenta esta prohibici6n, si ee l.e p- al trabajador en - -
esos t41rminoe no produoirA efeoto al.guno ni evitarA exigir del 
empresario el. otorgamiento del. período respectivo, aoci6n qua 
tiene a BU favor el trabajador para el. caso de presentarse tnl 
situaoi6n, porque podril. sol.icitar el. descanso al. devolver el -
dinero recibido por el patrcSn. Las vnce.ciones derivan de unn -
exigencia humf\Ila que no puede satiefacerae con la entrega de -
dinero; por l.o tanto, estará afectado de nul.idnd cualquier con 
venio por virtud del cual un trabajador con el 'fin de no die-
frutar sus vacaciones, obten~ a cB111bio un anlario dohlc. En -
este caso, el patr6n tiene 1a obli~ci6n de conceder las vacu
cionee a sus trabajndorcs, llOrque 1as vacaciones confie;urnn un 
derecho irrenunciab1e. Adem&a, independientemente de 1a nuli-
dad, el patr6n se har! acreedor a una eancicSn de tipo ad.mini s
trati vo 'POr haber coinetido una violaci6n a la normativiclad l~.
boral. 'Pese a todo, loa trabajadores por uecesidadea econcSmi-
cas prefieren el !Ja.go do las vacf'.cionea en lu&ar de disfnlte-.r

las. 
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Bas&idonos en la continuidad ñe las vac;;¡ciones, si un tra
bajador únicamente tiene derecho a 6 d!a.s de vacaciones, tiene 
y Uebe disf:n1tar1ae; ahora bien, si tiene derecho a disfrutar 
más de 6 d:!as de vacaciones podrá optar por disfrutar un perÍ.'!. 
do de 6 d!as y los restantes compensfu-aelos con un pa,eo, en -
virtud de que tal supueoto no contraría el criterio de la ley 
laboral. Ante la negativn del trabAjndor para compensarle con 
un pago 1oa d!a.s que sobrepasan a los G, tSate podrá disfrutar 
cus vacR.cionea continuamente o bien, dividirlas en v3rios pe-
ríodos; incluso varios contratos colectivos de trabajo consit;
nan una compensaci6n en efectivo de las vacaciones cuando las 
mismas son superiores a las fijadas como mínimo por la ley la
boral; desafortunadB.11.ente esa si tuaci6n se ha convertido en -
una práctica negativa al ignorarse por completo la finalidad -
de las vacaciones que por supuesto no son de carácter pecunia
rio. 

La remuneraci6n de las v~caoionea debe hacerse inmediata-
mente Bntee de que el trabajador empiece a gozarlas. debiendo 
cubrir el PB«O de los d!as comprendidos entre la f'echa de ini
cio :r aquella otra en que so debe volver al trabajo. Sin emb"!: 
go. frecuentemente lae vacaciones se pagan dcapu6a de haberlas 
gozado, debido a la falta de previsi6n por parte de la ley ln
bornl para. determinar el momento de su pago. 

cuando el trabajador es requerido para trabajar por una ne 
ceeidad de1 patr6n, estando de vacaciones, consideramos que -
tal interrupcidn produce el efecto de reponer posteriormente -
al trabajador los d:!uo laboredos por 61, siempre :r cuando no -
disminuya el '1eríodo de descwiso efectivo de 6 d.Ías seftalado -
por la L.F.T., de tal. manera que un trabajador con derecho ún!. 
cemente a 6 d!aa de vacaciones por haber trabajado durante un 

afio, no se le podrá ocupar. 
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A pesar de 1a prohibici6n de co~nenan.r 1ns vacncionP.s con 
dinero, el segundo párrafo del artículo 79 de l~ L.F.T. cst~-
blcce un caso de cxcc9ci6n a dichn t>rohibicicSn al a.!'irmar~ "Si 
la rcle.ci6n de trabajo tcruinn antes do que ae cumpla el arre -
de servicioa, e1 trabajador tendrá derecho n una renmncracicSn 
proporciona1 a1 tiempo de servicios prestados". La prohibici6n 
se. fley~ona cunndo la relncidn de trabajo se disuelve nntes de 
CWllplirae el año de servicios, circunstancia en la cua1 el tr~ 
bajador tendrá derecho a eer remunerado en forma proporcion:tl. 
al tiempo de servicios prestados. La excepci6n se justifica -
por el hecho de que el trabajador termina su relaci6n laboral 
antes de tener derecho a disfrutar la prestacicSn de las vnca-
oiones, provoc!Úldose además, la imposibilidnd de su goce; por 
esa raz6n ae opte por pagársela el trabajador. 

En relaci6n al tiempo en que deben concederse las vacacio
nes, el artículo 61 de la L.F.T. asevera en su parte inicial• 
"Lae vacaciones deber~ concederse a loe trabajadores dentro -
de loa seis meeee siguientes el CWDplimiento del aflo de servi
cios". 

Si las empresas emplearan el sistema de la suspenei6n to-
ta1 de sus actividades, se generaría una serie de problemas; -
en primer lugar, se violaría la oblicacidn de otorgar le.e vac!!_ 
cianea dentro de los 6 meses siguientes al. cumplimiento del -
aílo de servicios. Asimismo, bastbidonos en la entigUedad, cada 
trabajador podría tener derecho a un período diferente, provo
cándose dificultades porque el descanso tendría que contemplar 
períodos más largos pare loe trabajadores de mayor entielledad 
y final.mente, loe trabajadores de ingreso reciente sin derecho 
a vacaciones se ver!en imposibilitados a seguir laborando por 
la suapensi6n total de actividades y no podrÍen deven«Br sel.A

rio. Por el contrario, si se conceden las vacaciones en formR 
individual y la cmpresn mantiene la continuidad de los traba--
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jos, tendría que contratnroe permanentemente ~ersonal sustitu
to, lo cual. no suele ser una b.lena soluci6n. Ante las situeci~ 
nea que preceden, el lee;is1ador adoT1ta un criterio permitiendo 

el fraccionCJ'!liento de lns vacaciones en un solo período, o - -
bien, en varios períodos. 

El. defecto del. art:!cul.o Bl. de l.n L.F.T. rndica en l.n obl.i
eaci6n de disfrutar las vacaciones en un período de 6 meses en 
lugar de considerar todo el afio siguiente como era lo. costum-
bre y resultaba acertado, para impedir la prescripci6n de ese 
derecho de ].oa trabajadores. J. Je~s Castorena opina al. res-
pactos "La prescripcicSn comienza a correr a pRrtir del momento 
en que se hace exigible el derecho, cuando las vacaciones no -
oo otorgan por loe pRtrones o oe solicitan por loe trabajado-
res o si no existo convenio pera disfrutarles deapu6e y treno
ourre el t6rmino de un afio, prescribe e1 beneficio en contra -
del. trabajador".( 21 ) 

Si e1 trabajador no disfruta oportunam.ente sus vacaoionee, 
queda sujeto al. t.Smino prescriptivo ee!\el.ado por l.a l.ey l.abo
ral. (un afio) corriendo dicho t4!rmino a partir de l.a fecha en -
que tiene derecho a exi~rlne¡ pero adem,s, se ve desfavoreci
do el trabajador porque en rea1idad cuenta con aenor tiempo al 
afio, motivado por el. hecho de quo no puede exie;irl.e al. patrón 
el. disfrute de sus vacaciones sino hasta el. día Bi&Uiente de -
aquel en que haya expirado e1 lapso de 6 meaos; por 1o tanto, 
coneiderruaos que el período de prescripci6n debe comenzar a -
computarse dcoptt 6a de haber transcurrido el. período de l.oe 6 -
meses. 

(2l.) CASTORENA, J. Jestis, Manual. de Derecho Obrero, sexta ed!_ 
ci6n, s.Ed., M6xico, l.984, Pá¿¡. l.23. 
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En la parte :final del ert!culo 81 de la L.P.T. se declPra 
que "los patronea entre~hi anual.mente a. sus trabajad.oree una 
constancia. que contenga su antie'J.edad y de acuerdo con e11a el 
período de vacaciones que 1ee corresponda y 1a fecha en que d!, 
ber6n disfrutarlo"• Desde la L.P.T. de 1931 se contempl6 la -
oblignci6n patronal. citada, con la sal.vedad de que no se incl!!_ 
y6 ln fecha del disfrute porque se conven!a verbal.mente. Ahorn 
bien, en la norma laboral actual se atribuye al patr6n una fa
cu1 tad uni1ateral de decisi6n limitada por el Urmino de 6 me
ses dentro del 01Xel. debe otorgar el: desoaruso. Por otra parte, 
la Violaci6n patronal a esa obligaci6n no tiene sanciones esp~ 
c!ficas. La L.1!'.T. se refiere de modo especial a J.a transgre-
ei.6n de 1a noma relativa a las vacaciones en co.snto el. dere-
cho de los trabajadores para disfrutarlas y en relaci6n oon -
J.os trslla~adores de temporada así como a 1os que prestan serv,t 
cios discontinaosJ pero no a la violacicSn de la entrega de 1a 
constancia que contenga 1011 puntos desori toe por '!>arte del pa
tr6n. La aanoi6n P....S.•ta por la 1e:r labora1 ante la omiei6n -
do otorgar lu 't'acac1onee cone1ete, al iguel que tratándose de 
v:l.olaciones a las dispo11icionee sobre ~ornada de trabajo y - -
~as de descanso, en una milta impuesta por la autoridad admi
niatrntiva laboral respectiva por el. equivalente de 3 y hasta 
155 veces el salario m!mmo general vigente del lugar donde se 
cometa la falta; adem&s, el patr6n de todos modos tiene 1a - -
obligsci6n de conceder J.as vacaciones a1 trabajador que en - -
principio f\le perjudicado por el hecho de no disfnitarlas. 

N~stor De aten afirma al respecto que "como los trabaje.do
res se h~an impedidos en nuestro país e. :fijar el periodo de -
vacaciones y de hacerlo por s! miSlllOS podr!an f6.cilmente ser -
despedidos por :faltar injustifice.dsmente; la inobservanci" pa
tronal del deber de otorgarle ol descanso enuel. los constri~e 
linicemente a :rormilar un recl91110 ante los 'fri runales de Traba
jo y OlÍn cuando la demanda deba tramitarse en el. procedimiento 
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sumarísimo, tanto su 1uraci6n como e1 costo consie;uiente, ha-
can nucatorio su derecho•.< 22 l 

A1eunos contratos colectivos de trabajo establecen el mu-
tuo a.cuerdo del patr6n con el trabajador para la elecci6n de -
las fechas de las vacaciones y si las mismas coinciden, se da 
preferencia el trabajador con mayor entigtledad en el centro de 
trabajo respectivo. 

3. Prima Ve.oacionaJ.. 

El artículo 80 de nuestra L.F.T. expone: "Los trabajadores 
tendr6n derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento 
sobre loe salarios que les corresponden durante e1 per!odo de 
vacaciones". 

La prima vacaciona1 es una prestaci6n laboral que en un -
principio se oontempl6 en al~os contratos colectivos de tra-
bajo y posterio1'1lente :f'Ue regulada por nuestra L.P.T. 

Ln prima vacacional ea una cantidad adicional aJ. pago de -
las vacaciones cuya finalidad es satisfacer necoaidades del -
trabajador y en su caso, de su familia, con motivo del goce de 
sus vacaciones. El. soctor patrona1 se opuso a su eatab1ecimie!l 
to solicitando au aupreei6n, pero dicha petioi6n no proeper6 -
el responderles en un informe oficial emitido por le s.~.P.S. 
que 1ns vacaciones no pueden ser disfrutadas satisfactorieaen
te por el trabajador, si éste percibe dnicEU11ente su salario, -
e1 cual se destina a cubrir neccsidadeo inmediatas, en conee-
cuencia, la prima tiene por objeto satisfacer necesidades ex-
traordinnrins. En la E:<posici6n de Motivos se argument6 que --

(22) DE BUEN LOZANO, Néator, Derecho del Trabajo, T.II, op, -
cit., Pl!.g, 175· 
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"la prima vacaciona1 es un in~eso extraordinario que perrdte 
a1 trabajador disf'nitar satie:tactor::l.amente su descanso". 

El 25" por concepto de prima f"ijndo como porcentnje m:!nirn·O 
por la L.P.T., frecuentemente ea su.pera.do a trav~s de la con-
tratac16n ool.eotiva. Ese porcentaje debe np1icarse sin t<>'.Jla.!" -

en cuenta los d!as de descanso set1.anal. y oblieatorio incluido~ 
en el período de vacaciones correspondiente. 

Si e1 patr6n paga al trabajador 1oa ealarioa re1ativos a -
las vacaciones, pero a.dem.da agrega una cantidad superior a1 -

monto de 1a prima f'i;Jado por la 1e:r 1aboral, el trabajador ya 
no puede exig:irla, toda vez que el ingreso extraorclinario rec!_ 
bido por e1 trabajador equivale o puede ser mayor a 1a prestn
c16n que le corresponda de acuerdo con la L.P.T. 

Bn resuaen, la pri.•a TacacionaJ. oe eatalllece ante l.a nece
sidad de 1oe trabajadores de dief'1Utar real•ente eua vacacio-
nea porque e1 salario por concepto de vacaciones se encuentra 
de ante•ano utilizado. !fo obstante 1o mcnif'estado, en 1a real!_ 
dad 1oe traba;ladoree de nuestro país generalmente no vacaoio-
nan en virtud de que e1 importe de 1a prima sigue reeu1tando -
insuficiente. 

IV. Salarto. 

Kl. salario conf'orae al art:!cu1o 82 de nuestra L.l".T. •ea -
1a retribuoi6n que debe pegar e1 pntr6n al trabejndor por eu -

trabajo". 

Para Mario De 1a cueva •e1 salario oe 1a retribuci6n que -
debe percibir e1 traba3ador por su trabajo a f'in de que puede 

conducir una existencia que corresponda a la diDrldnd de 1a -
persona humana o bien, llJlB retribJ.ci6n que asegure nl trabaje-



54 

dor y a su familia una exietancia decoroea".( 23) 

Por su parte, Guillermo Cabanellae define al. eelario como 
"el conjunto de ventajas materiales que el trabajador obtiene 
como rellWleracicSn del trabajo que presta en una relacicSn subo!:, 
dinada laboral". ( 2 4) 

En la definioicSn de Mario De la D.leVa observamos que el e~ 
lario ee oonfigura como un elemento indispensable para se.tief~ 
oer le.e neoeside.dee del trabajador y en eu oaso, de eu. familia 
en dietintos 6rdanee¡ por otra parte, maneja aspeotoe eubjeti
voe te.lee como la dignidad y el decoro, 1os cua1ea responden a 
le.e nnl'.ltiplee final.idades del salario con respecto el tre.be.je.
dor. En le. definicicSn de Oe.~elle.e se habla de ventajas mate
rial.es, lo que se traduce en una preate.cicSn de carácter pecu-
niario o bien, de cualquier otra :índole que 0011prender!e. lcSgi
csmente prestaciones en especie. 

En contraposicicSn a la definioicSn legal del sal.ario, Pran
oieoo BSll!rez Pone e ea oono1 be al. salario como "la retri buoicSn 
convenida que debe pe.ger el patrcSn el trabajador por el servi
cio prestado o 00110 consecuencia del eervioio preatado".( 25) 

La inconformidad de Pranoisco RSll!rez J'onseoe. deriva de -
que no aieapre e1 sal.ario corresponde a una contraprestaoi6n -
originada por el otorgamiento de un servicio por parte del tr!! 
~ajador; en efecto, todo trabajo debe ser reaanerado, pero no 
toda re111111eraci6n o sal.ario es coneecuenoia de un trabajo rea,.. 
lizado, prueba de ello, son los descansos eeaana1es y las vac~ 

(23) 

(24) 

(25) 

DB LA CUEVA, Mario, Bl Nuevo Derecho Mexicano del Trab,._ 
.1<>_, T.I, op. cit •• P&¡¡. 297. 
~AS, Guillermo, Compendio de Derecho Laboral., T.I, 
op. cit., Pág. 572 
RAllIREZ PONSECA, Prsncisco, Condiciones de Trabajo, op. -
cit., Pág. 77. 
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cienes, situaciones en que existe el pago del sel.ario pese a -
no. haber preatae16n de servioios, aunque cabe aclarar que nor
mal.aente e1 sal.ario se paga como consecuenoi.a de un trabajo -
personal subordinado. 

En la L.P.T. de 1931 se hizo una seperac16n del concepto -
de salario y de loe factores que int•cran al salario. El sala
rio se definía en el art:!culo 64 ooao "la retriluci6n que debe 
pagar el ~atr6n al trabajador, por virtud del contrato de tra
'llajo". (26) 

B1 concepto de salario de la L.P.T. de 1931 desaparece de

fini tiveaente la concepc16n oontractualieta de este a la cual 
se di6 euge en un principio en donde el salario se vinculaba -
astr,ohBlllanta con al contrato, fiaura tm.nent•ente oiVi.lista. 

B1 legislador de 1970 sin ea'llargo, walT• a eaplear un t'!:. 
aino de ou'cter 01.Vi.l ooao es el de •oontraprestaet6n•. El> la 
definioi6n aotual del salario se coaprende no 11610 el desarro
llo e:!'aotivo de la actividad laboral., Bino 1'-"1"1 J.a disponi
bilidad pera trallajar ,. l.a peraanenoia del. traMjador en el. -
centro de trabajo. J!lllpero, el goce del. sal.ario no p11ede condi
cioner11e a que el. trabajo se aateril!ll.ioe en un proc!Uoto porque 
la equivalencia ae J.ogra por cuanto al trabajador preata c!ur~ 
te cierto tiempo su :ruerza a diepoeici6n del. patr6n. 

JD. sal.ario es una contrapreetaoi6n que ee pllp al. tralle.ja

dor por parte del. patr6n por cB11ea del contrato de trallajo, lo 
cual. se tradllce en una o"1igaci6n, so'llre todo, de oar&cter pe
cuniario a cargo del patr6n siempre 7 cuando el trabajador p~ 
ga eu actividad personal a diaposioi6n de aquel.. KI. salario es 
un el.emento del. contrato de trabajo que se origina por el. he--

(26) Legislaci6n sobre Traba;!o, op. cit., Pq. 94. 



56 

cho del trabajo sabordinado, la parson,. a cuyo favor sa presta 

un aervioio estf obligada a re1111ttarar a quien se lo prest6, -

porque todo trabajo o servicio deba retri-.irsa, Obviamente, -

eJ. no habar prestaci6n de sarvicioa de manera subordinada, no 

existe oblicaci6n de papr un salario. 

El artículo 5o. constitucional en su tercer párrafo apunta 
al respecto: "Nadie puede ser obligado a prestar trabajos per
sonales sin la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento 

"· 

l. Antecedentes en el lllu.ndo. 

La voz "salario" proviene del latín~. a su. vez de
rivado da !!.!!:!. porque era coetuabre dar a loe doa&etieoe en pa
Co una cantidad fija por ooneepto de salario. 

A esta denollinaci6n, ea decir, la de salario taabi&n se le 

conoce oon 1oa noa~rea de eueldo, remtneraetdn o paco que el -
trabajador recibe por su tra'lta;lo o ;Jomal, llllilqUe tratmdose -
da la retri bu.ei6n nos referimos a la convenida por d:!a entre -
el patr6n y el trabajador por la preetaci6n del servicio pera~ 
nal subordinado, 

Rl sel.ario aparece regulado en varios preceptos del C6digo 
da HllllllUr&bi, en donde se eellalan loe salarios que debían per
cibir los ;Jornaleros, tejedores, al.ballilee y personas decU.o~ 
das a otros o~ieioa. 

Rl salario tambiom se hace presente en la Edad Antiglla du

rante los primeros siglos de nuestra era con loa griegos y los 

romanos, pero debido a qua se convenía por el libre allledr:!o -

da las partes, los trabajadores f\J.eron las a&s perjudieados ~ 

porque el patr6n ejercía un dollinio abruaador sobre ellos y --
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adem,e, de&!sn aceptar 1es condiciones ~ropueetas o de 1o con
trario no 1os eap1eaban. 

Dentro del Derecho Hispánico en los l'Ueros de Arag6n an el 
títu1a "De Mereenarioa" de su 1i'bro IV, se estab1ece: "Bl. sir
viente aercenario, que no com~enaa e1 servicio, 'Pida el seJ.a-
rio el. dualio; pero si 611ta niega que le debe tanto o cuanto 11!. 
da, jurando el criado sobre el libro de la crug, la cantidad -
que queda del eaJ.ario, el eao le pega el BaJ.l'rio restante que 
pid16•; aaiaisao, a fines del eipo XV durante el reinado de -
Isabel la Cat6liea, ee diet6 el Betatuto del Artífice, que :r:ue 
la Ley Or~ca del Tralsa;lo para ~atoe durante loe eil!loe XVI 
y XVII; el Estatuto establecía que en cada loceJ.idad eer!an 1'!. 
jadoe por 1oa jueces de paz l.os salarios corrientes de manera 
anual 7 previa mtdienoia de l.os interesadoa, teniendo en cuen
ta la necesidad de loe trabajadores de lan indllatriaa. Por - -
otra parte, las Leyes de Indias inclu:hn diversos preceptos P!!; 
ra J.a reguleei6n equitativa y pronto p~ del sel.ario de loe -
indígenas. 

IZ la Bdad Modema a principios del. aisJ.o X:VXIX, J.a Nueva 
RecopiJ.aoi6n y diapcoieionds oompJ.eaantarins contienen nuaero
eaa regl.aa sobre fijaci6n de aal.erioa, eon sensible red:uccidn 
para el. de las 11Ujeree, fijado con frecuencia en la aitad; pe
ro con diepoeioi6n de expedito pago pare el jornsJ.ero, que so
lía ser la noche del aieao d!a en que tralsa;taba. 

IZ la RevoJ.uoi6n Industrial., el aaJ.ario se fijaba por el -
patr6n sin toaar en Ollenta la condicidn aocio-econdmica del -
tra~ajador. Posteriormente, con e1 intervencionieao eetata1 se 
llevan a oabo negociaciones m~a equitativas; R partir de eee -
moaento y hasta la fecha, en 11Uohoa países el sel.ario es fija
do por el Estado para contrarrestar de eJ.gdn aodo la poaici6n 
ventn;loaa del patr6n en cuanto a la detera1neci6n del anJ.erio. 
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Para iniciar con la explicaci6n del presente tema, el sal~ 
rio desde el punto de vista de su sistema de Valuaci6n ee cla
eifi ca en salario por unidad de tiempo, salario por unidad de 
obra, ealnrio por coJ>isi6n y s"1e.rio R precio alzado. XI. artí
culo 25 de la t.P.T. en su 1'racci6n II asevera: "Kl escrito en 
que consten las condiciones de trabajo deber~ contener: ••• II. 
Si la relaci6n de trabRjo es 9ara obra o tiempo deterainado o 
1iiempo deterainedo". A su vez, el artículo 83 de la L.P.T. re
conoce la clasificaci6n antes aludida. 

El Salario por Unidad de Tiempo ea aquel que se calcula t.!!, 
•ando en cuenta el lepao de tiempo e•pleado en el trabajo: ho
ra, d!a, seaana, quincena o mee; es decir, la retrib.lci6n ee -
mide en fUnci6n del niimero de horas durante el cual el tra'llaj~ 
dor eot& a disposic16n del patrdn para prestar su trabajo. Es
te salario, en ooaparaci6n oon los sa:Larioe que mencionareaoe 
a continuaci6n, es el que preYa.leae en m.ieetro pa!s de~ido a -

la :t'aoilidad de su •anejo para el patr6n porque loaatar' <Pl& el!!. • 
rante cierto tie•po el trabajador se encuentre a diapoeioi6n -
de 61 para hacerle el pago de su salario. 

El Salario por Unidad de O'llra o a Destajo ea aquel. en que 
se conviene pagar una cantidad de dinero por ca.da pieza o uni
dad producida por el tra'lla;jador; la suma de l.ae unidRdes que -
se reRlizan duranto la jornada ser' l.a base para ealeular el -
soJ..ario, la naturaleza de las unidadeo que se to•an oo•o "9aae 
son de diversas oaraoter!sticas; asf tenemos por citar e.J.gunaa 
de ellas, las piezRe y las toneladas. Adem6s, cuando el sala.-
rio se fije por unidad de obra, a parte de especificarse l.a n!)_ 
turaleza de ~eta, se hará constar l.a calidad y cantidad del m! 
terial, el estado de la herramienta y ll'.tiles que el )lRtr6n, en 
eu caso, proporcione para ejocutar la o'llra y el tiempo por el 
que loe pondrá a dieposiei6n del tra~ajador, sin que pueda ex;_ 
&].r cantidad aleunR con JOotivo del des~ete natural sufrido --
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por 1a herraaianta ooao conseoueneia del tra~ajo rea1izado. D~ 

~e toas.rae en cuenta a la vez, que el sal.ario A destajo p~do 
Bl trabajador por las unidades produoides en una jornada de 8 
horas de tra~ajo llllnea ood.r4 eer inferior el monto del sal~rio 

a!nimo en une jornada da traoajo eon el mia•o tiempo, sino - -
equivalente o raayor. Cabe aclarar que nos reteri11.os a1 sa1ario 
mínimo general vigente del lu¡ar donde ae pretenda reelizer le 
•oaperaci6n con el salario a destajo y no del selerio mínimo -
proresional., aunque b~ ex~epGionee e1 existir ofieios que se 
eoaprenden en este tipo de salario y por lo tanto, taabi&n de
be observarse el aeHelaaiento citado en un principio. 

Le crítioa respecto aJ. selario por unidad de obra, radi•a 
en el hecho de ser un sal.ario que atente contra le aaJ.ud del -
traltejedor el iapon~reele un ritao acelerado de producci6n pa
ra obtener a cambio sa. sal.ario y por otra parte, el trabajador 
diDaill!Q'e o baja la ealidad del prodlleto qa.e elaltora porque '1 
sabe qa.e entre •'" 1Ulidades prodaaea IU1'0r va a ser el sel.ario 
que reoioa. Adaa Sllith eonsidera c¡ue ae trata de un sal.ario -
aeotador pero adeaás perturbador de la Sel.Ud del trabajador y 

poi: su perta, Carlos Marx e:firaa que el sel.ario a destajo es -
un Bel.ario cna,ra esencia 1' naturaleza se presta a una a&y"or ex
plota•i6n del trabajador. 

B'.l Salario por Coa1si6n oonsiste en une retri'luci6n que g~ 
neraJ.aante es un porcentaje que se PB«B el tra'llajador por la -
ejecuci6n de una operaei6n de yente, es decir, la rstril!lu.ci6n 
se mide en i'1nci6n de loe produotos o aervicios de la empresa 
colocados o vendidos por el trabajador. 

El sal.ario por coaiai6n que no reviste coaplejidad para e~ 
tenderlo, crea una inoertidumbre en el tra'lla~ador pera recibir 
la eoa1si6n respectiva porque bte no puede asegurar que dur"!l 
te cierto tiempo va a vender un miaero determinado de produc--
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tos o servicios, segdn sea el caso, DefinitivBr1.ente estA ea la 
principal desventaja que o'lleervamos en el salario por comiei6n 
en virtud de que ei el trabajador no lo~a vender loe produc-
tos o servicios a unn persona, no obtendr~ la coilisi6n corres
pondiente y por ende, su salario; adeaille, dieha ei tuación no -
iaplian una violaoi6n al. pago del salario porque el mismo está 
condicionado a una operacidn de venta. 

Pina.1mente, el Salario a Precio A1zado es aquel en que el 
trabajador fija una oantidad glo'llal. por realizar una obra, co~ 
prometi~ndoee a poner su fuerza de tra'llajo y el patrón loe ma
teriales y equipo de tra'llajo¡ la retribuoión ee mide en f'un- -
aidn de la oDra que el patr6n se propon&a aetamlecer, tener o 
instalar. 

Coao podemos notar, al se1ario a preeio al.za.do presenta e~ 
racter!stieas del ~alario por unJ.dad de tiempo porque la pree
taoión de loe servteios por parte del tra'llajador se Clllllple en 
una o variaa jornadas de tra'llajo 7 del salario a destajo en -
virtud da que el salario se detel"lllina en liase a la ollra reali
zada, eunque se trate de sólo una. Bl salario que se le entre
.i;ue al tral>ajador al ooneluir la obra, no puede ser aenor del 
salario m.!nJ.mo que peroi'lla un tra'llajador en el tieapo que dure 
la tel'lllinaoi6n de la o'llra. 

En relación a la integración del salario, el artículo 84 -
de la L.J'.T. sef1al.a: "El. salario se integra eon los pagos he-
ohos en efeativo por auota diaria, gratificaoionee, percepcio
nes, ha'91.taei6n, pri•ae, eollieiones, prestaciones en especie 7 
.. aiquiera otra cantidad o prestaci6n que ae entregue el tra'll~ 

jador por su trabajo". Al1n cuando el sal.ario se intecra de mo
do pr1ne1pel en dinero, taa'lli'n lo constituyen la totalidad de 
'lleneficios que obtiene el tra'llajador por eue servicios, loe -
cueles oonfiguran el salario en especie. Por lo tanto, inferi-
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moa la existencia de otros 2 ti~oa de sal.ario, a saber: el sP.-
1ario en efectivo cu70 pqo al. traba~"dor se real.iza en moneñn 
de curso lecaJ.; y el sa1nrio en especie, aue a diferencia del 

saJ.nrio en efectivo, no se abona en moneda. A1gu.nos autores -
el'laden e1 sal.ario mixto en donde ee presenta una conjuncicSn -
del sal.ario en especie y el BAlario en e~ectivo, de elementos 
VAriaDles y de elementos fijos, reapectivaa.ente. 

La suprema Corte de Justicia de 1a Naci6n tiene estableci
do que "el salario no consiate únieaaente en l.a cantidad de ~ 
nero que en :roras pcricSdiea y regul.ar PB«B e1 patrcSn al. traba... 
jador, sino ademAe de esa prestacidn principa:L, eet6n co•pren
didaa en el ai"9o 'todas las ventaja.a: econdmicas consioiadas en 
el contrato en f'avor del traMljador". 

Los 15 d!as de oal.ario por concento de Bt;Uinal.do constitu
ye otra de las prestaciones que integran el eale.r:Lo. Oontrnc-
tual.mente pueden paetaree 1a renta de caea, :rondo de ahorro y 

las despensas, por eitar al.gunas, porque aon prestaciones que 
ee entregarlan al. trabajador por su tra'loajo pera beneficio de 
é1 y de eu :faai1ia. 

Por otra parte, no integran al. salario las nportAeiones de 
1as eapresaa al. Ineti tu to de1 Pondo Nncionnl. de 1a Vivienda PJ! 
ra 1oe Traba;ladoree (IK.1'0.NA.v:I.T.) 7 1as cuotne de 1oa patr~ 
nea al. I ••• s.s. de acuerdo a 10 eetipu1ado por a1 artícu1o 143 
de la L.P.T. en sus incisos e 7 e, respectivaaente, porque ti~ 
nen la natural.eza de ge.atoe de previsi6n aocia:t. Las anortaci~ 
nea el. IN.PO.NA.VI.T. eegi(n 1a SuprelllB. Corte da Justicia de 1a 
Naoi6n "son cantidades destinadas a resolver el probleaR habi
tacional de los trabajadores de aanera ao11daria, sin incre~c~ 

ter e1 salario, porque BU. destino es creer oieteaao de finan-

ciamiento que le oeraitan obtener ar~dito berato lJBrn o.dquirir 

hAbi taciones 11 • TFtmDOoo forman parte del sa1nrio de t".cuerdo A -
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la I •• F.T., el pa~o por tiempo extraordinnrio salvo cuando este 
tipo de servicios se pacte en forma de tiempo fijo; en eso or
den, l>nra 1e SUprea:.a Corte de Justicia de la. Nación "e1 impor
te de las horas extraordinaries trabajadas "./ PB&Bde.s nl. tra9a
jador no forman parte del salario para efectos indemnizatorios 
sal.va on los caeos en qua se paguen en forma fija y permanen-
te", criterio que con!il"!llA el previsto por la ley laboral, en 
el oaso de las horas extras. 

Loe instrumentos de trn~ajo entregados e1 trabajador para 
que deeempeffe su labor, tales como herraaientas, ropa y otros 
similares, no integran el salario. El eutom6vil facilitado a -
un trabajador, no formará pe.rte del sa1ario cuando se le cntr,2. 
gue para el deseapefto de su trabajo y no por su. trabajo; pero 
si se le permite al tra~ajador utilizar el eutoa6vil f'\lera de 
las horas de traBajo y en los d!ae de descanso, entonces e! -
forma parte del sa1erio por oonvertirse en una preataci6n a su 
favor. Los viáticos que son las cantidades entregndaa al. trab~ 

jador para transporte, hospedaje y alimentos con motivo del d~ 
aarrollo de su trabajo tnmpoco integran al sRlario, porque no 
pueden equipararse a una prestaei6n que reci9a el trabajador -
por su trabajo; su prop6sito como podemos evidenciar es el de 
cubrir los gastos del trabajador ausndo tent,a que viajar a un 
lugRr determinado n efecto de cumplir con el trabajo que real~ 
za en su centro de trabajo. 

Los instnimentos de trabajo así como laa horas extras tam.
bi~n son reaulados por el artículo 143 de la L.F.T., eatable-
ciéndose taleo aspectos con determinadns excepciones ~nra que 
formen oartc del. salario. 

Aeirai smo, conforme al art:! culo l 29 de la L. F. T. no ee co:n
!lll tará como Jlarte del snlario, la psrticipaci6n de los tr•b•.j~ 
doreo en les utilidAdes de las empresas, ~ara efectos de les -



63 

indemnizaciones que deban pegarse a los trabajadores. 

Si el ee.1ario se integra con los e1.e11.entos ci tedas en el -

art!oul.o 84 de la L.l'.T., el f'actor que sirve de base pare. el 
cál.culo y Pe.«0 de prestaeiones, es un concepto distinto, por-
que en el~nos casos este factor co•prende todos y cada uno de 
esos e1ementos y en otros se suman o se dieaim.tyen loa eleaen
tos ye. emmciados. Por ejemplo, en la prestaoi6n de habitacio
nes para los tralla.jadores e'l sel.ario se integra únicaaente con 
l.oe el.eaentos 11el1sl.ados en el artículo 84 de la L.F.T. 

Roberto lllu.11oz af'iraa que • ••• cv.ando el. legislador util.iza 
la expreei6n wae entiende por ee1ario", el vooa~lo sa1ario lo 
util.iza eon un ei,;nif'iaado de f'aator eal.arisl. base para el. c4!_ 
culo 7 PllCO de esas preetnoiones y no en su signif'ioado oepecf 
f'ico de sal.ario porque en eete supuesto ooaprender!a todos l.os 
eleaentos a que ea refiere el. art:!ca.10 84 de l.a l.e7•. <27> 

Derivado de l.o anterior, podeaos deeir que el. sel.ario int!!. 
eral. nos sirve prino1.peJ.aente para el. PSCo de ind....U.zaoionee; 
ee as! ecao este sa1ario se vinau.la oon lo que ae ha dedo por 
denoa:l.nar •sal.U'io indeanizatorio•, el. ftal. se aontiene en el 
art:!eulo 89 de l.a L.F,T. de donde se desprenden 3 reglas: 

l.) J!n la priaers regla se advierte que entre la fecha del. 
hecho originador de la indemrl.zaci6n 1' aquel.l.a verificatiTa -
del. paco, pueden tranecurrir d!as, •eses T mfo afloe1 el. seJ.,.__ 
rio de 'llaee eer6 el. del d:!a en que naoe el. derecho a l.a indem
nizaei6n; Bi un traba~ador se separa del. traloajo por C!ll1Ba ia
putalll.e al patr6n, el sal.ario de base eerll el del. d!a de l.a ª!!. 
paraci6a. Beta diepoaiei6n tiene una variante auando ooarre un 

(27) lllllloz !lAllOft, Ro'llerto, Derecho del. !rrabajo, T.II, Por1'11a, 

S.A., •'xl.co, 1983, P6g, 150. 
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rieogo de trabajo, porque existe un período de incapacidad te~ 
por~l durWlte el cue1 el trabajador ae considera en servicio; 
por lo tanto, el salario de base comprende todos los incremen

tos del mismo. Adem!s, en el salario de base se incluyen todas 

laa prestaciones a que tienen derecho los trabajadores. 

2) La segunda regla se ocupa de los problemas que surgen -

on loa casos del salario por unidad de obra y cuando la retri

bución ea veriab1e, sa1ario a comioi6n, trabajo a domici1io, -
de 1os eutotransportistae de servicio pdblico y otros oemejan
t8s: el salario de base será el promedio de las percepciones -

obtenidas en 1os 30 d!as efectivamente trabajados antes del n~ 
cimiento del derecho. La regla tambi6n ss encuentra sujeta n -
una variante aunque en esta hipótesis se ap1ica a 1os trabaja
dores en genera1: si en e1 1apso de 30 días se decreta un ou-
mento en 1os sa1arios, e1 promedio abatiría e1 beneficio¡ por 
1o tanto, el artículo comentado ordena que e1 promedio se haga 
con loe salarios posteriores a1 aumento; y 

3) La tercera y dltima reg:l.a se refiere a 1os sa1arios fi
jados por semana o por mee, situaciones en las cuaJ.es se diVi
dir! entre 7 o entre 30 para determinar s1 sal.ario diario. 

2. SeJ.erio Remunerador. 

El art!cu1o 85 de la L.F.T. en su primer párrafo eefla1a -
que 11 el ealnrio debe ser remunerador y nunca menor e1 fijado -

como m!nimo de acuerdo con 1as disposiciones de esta Ley, Para 

fijar e1 importe de1 sa1ario as tomar!n en considere.ci6n 1a ~ 
cantidad y cn1idad del trabe.jo". 

El ttSrmino "remunerador" se establece en nueotra Cona ti tu
ci6n en e1 inciso b del e.rt!cu1o 123 apartado A, el cua1 decr2 
ta 1e. nu1idnd de 1a c1h.iau1a que fije un aE11ario no remuner~ 
dor a juicio de 1as Juntas de Conciliación y Arbitraje. Aunque 
no cxiGte una norma que defina al. salnrio remunerador, se con-



65 

templa BU determinaci6n por parte de lae Juntae Laborales ate~ 

diendo el caso concreto, a trav'" de un estudio de las circun!!. 
tancias. Además, en el salario remunerador debe intervenir un 
Principio blieico de proporcionalidad porque en BU valoraci6n -
ea necesaria 1a congruencia entre 1a descripcidn y caractería
ticae del puesto y la percepci6n obtenida a cambio del ejerci
cio del mi amo, prescindiendo de las ouelidadea del trabajador 
que ocupe o ve.ya ocupar el empleo respectivo. 

Tomando en cuenta el comentario anterior, el sal.ario rermi
nerador debemos entenderlo como aqua1 que real.mente correspon
de el trabajo realisado, sin dejar de atender las condiciones 
bajo las cual.es ee presta el earvi.cio. Bl salario remunerador 
nunca podr.t aer menor el fijado oomo m!nimo pero tampoco es n.!!. 
cesario que sea ipal. a bte, eino proporcional a la actividad 
•teotuada por el trabajador. 

Paaando a otro t ... con relaoi6n el sal.ario, la igual.dad -
de 11al.ario11 f'ae eatllM.ecida desde la Conetituci6n de 1917 y ea 
ha mantenido hasta la tacha, 11in var:l.aci6n alguna. KJ. artículo 
123 constitucional apartado A tracc:l.6n VII •.nciona: "'Para tr!! 
bajo igual. debe corre11pond•r aal.ar:l.o igual, 11in tener en cuen
ta eexo ni nacionalidad"; a BU ves, la L.P.T. an eua artículos 
5c. fracci6n XI 7 86 tamb:l.&n ee refieran a eete principio lab~ 
ral. Bl primero de ellos sostiene que " ••• no prodllc~r~ e~ecto 
legal, ni impedir.t el goce y el ejercicio de loe derechos, oea 
eocrita o verbal, la eetipulaci6n que establezca: ••• XI. un º!! 
lario menor que el que ee pague a otro trabajador en la mioma 
empresa o establecimiento por trabajo de igual. eficiencia, en 
la mioma claee de trabajo o iguel ;!orna4a, por coneideraci6n -
de edad, sezo o nac~onlll.idad•, el segundo declara que •a trab~ 
jo igual, jornada y condiciones de eficiencia tambi&n iguales, 
debe corresponder aal.ario igual.". La redacci6n del. artículo 86 
de la L.P.T. no ha eufrido modificaci6n desde la ley laboral. -
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de 1931. 

En remt~en 1 en el principio de i~a.ldad de saJ.arios debe-
mos to~o.r en cuenta puesto, jornada, cantidad, calidad, condi
ciones de eficienci& del trabajo y por tlltimc, el sal.ario que 

deba p~se, cuyo monto no es la sie1.ple cuota diaria, sino t2_ 

dos los beneficios ceon6micoa que se otorgan al trabajndor; 
adem!s, el cruapo de apliceci6n del principio de i~al.dad de s~ 
larios ee limita a una e•presa doterainnda, por ejemplo, un 
tra~ajador de una empresa refresquara no puede plantear un re
clamo de i~aldad de salarios ente los tribunales laborales 02 
rrespondientes respecto de un trabajndor que labora en otra e~ 
presa re~reaquern. 

A pesar de la previsi6n del principio de igualdad de sal.a
rios tanto por la Constituci6n 00110 por la L.P.T., dicho prin
cipio fija noraae particulares para la determinacicSn del sal.a
rio de ciertos y diversos tra\Jajos especiales como los que se 
presten en buques, aeronaves, ferrocarriles y eutotrensportes, 
as! como los que realizan los deportistas profesional.es, aoto
rea y atfsicoa, que se coneit;nBJ1 expresamente en loa artículos 
200, 234, 253, 257, 297 y 307 de la L.P.T., respectivamente; y 

no se consideran violatorios del prinoipio en estudio, porque 
atienden razones y oaracter:!etioas particulares, presentes ex
oluaiVNl:ente on esos tra~ajoa especinlee. 

Pare concluir con el an!liais del salario, heltlaremoe del 
plazo pare el pat;o del lid sao. Bl art:! culo 88 de la L. P. T. exp2 
ne: "Los plazos para el pago del salario nunea podrán ser •BY!!, 
rea de una semana pnra las peraonns que desempefien un trabajo 
material. y de quince días para loe dea6o traltajadoree; ~or su 
parte teniendo un aloRnce máa lilldtado, el artículo 123 conet!_ 

tucionnl en su fracc16n XXVII inciso e apunta: "Serán conrlici2 

nea nulas y no obli~a:rdn a lon contratantes, aunque se oxpre--
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sen en el contrato: ••• e) Las que estipulen un plazo ~ayor de 
una seaana para la peroepcicSn de1 jomal. 11 • 

Se pone de manifiesto que tti.antrns el artíaulo 123 consti
tucional da prioridad al plazo de 8 d!as para pagar el salario 
sin explicar el tipo de tral>f1jo, la noraa secundaria laboral -
es m.6.e amplia al. atenderse por la lli.B11a la nnturale~a. del ser
vicio prestado para deterainnr el pla?.O del paco del salario. 

La falta de peco del salario en lea fechas progrBllndne por 
el patrón, ooni'itr.Ura una causal de rescisión de la relación de 
traoajo sin responsabilidad para el trabajador, de conform:l.dad 
con la fraaoión V del artículo 51 de la L.P.T. y por lo tanto, 
corresponderA al. traDajador la fAcultad de ejeroer la aooi6n -

de resoisi6n ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respec
tiva, independienteaente de que el patrón está ooligado n pa-
g&rle su salario al tra0ejador. 

3. A&W.naldo. 

En relaoi6n al a&11inaldo, el artículo 87 de la L.P.T. est!!. 
oleee que "loe traoajadoree tendrán derecho a un aguinaldo - -
anua1 que de9er4 pa«arse antes del veinte de diciemBre, equiv~ 

lente a quince dÍas do sol.ario, por lo menos. 
Los que no hnyan cumplido el ei'lo de servicios, independie~ 

temente de que se eneuentren laborando o no en la fecha de li

quidación del a&11inaldo, tendrán derecho a que es les PB&Ue l" 
parte proporciona1 del aismo, oonfonae al tie~po que hu9ieren 

tra-ajado, cual.quiera que f'uere '9:ste". 

El. a~inaldo es un derecho de 1os trabajadores reconocido 

legalmente a partir de la L.P.T. de 1970. Si Oien rcnreaenteba 
una innovaei&n para esta ley, no reBUltaba novedoso pnra el ~~ 

bito de1 derecho laboral de nuestro pa!s norque a1~nos contr~ 
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toa colectivos de trellajo, coao práctica de una ~en cantidad 
de empresas, ya conced!an esa prerrogativa; en la Bxposioidn -
de !lotivos de la Inieiativa de Ley de 1970 ae argument61 "A1 -
redactarse el proyecto se tuvieron a la vista los contratos e~ 
lectivos de trallajo aáa iaportentea del pa:!a, se lea ooapar6 y 

se extr~jo de ello aquellas inetituciones aás generalizadas ª! 
ti•ándose que precisaaente por su ~enore.J.idad responden a neo~ 

sidadea apre•iantes de loa tra9ajadorea. Entre ellos se encuea 
tra el a~inaldo B?1t1al, loa fondos de ahorro y priaa de anti-
&lledad ••• •. La Rxpoaiei6n de Moti vos del párrafo respeoti vo "1 
aeu,ina1do oita: "El pueblo •exioeno cele9ra al~as festivida
des en el mee de dieiembre, que lo obli&an a e~eetunr trastos -

extras, lo que no puede hacer con su salario porque está desti 
nado a cullrir neoesidadea diarias. KI. artículo 87 reooje esta 
ooatual>re del pueblo y oeñela la obligaoi6n de pagar un agui
ne.J.do anual., antes del veinte de dicieallre de eada Rfto equi'Te.
lente a quince d!ae de es1ario por lo aenoa"• 

La redacoi6n inicial del artÍC11lo 87 sufrió una iaportanto 
modifioaoi6n en su segundo párrafo la cual tuvo y eiaue ten:!.~ 
do traeoendencia. Anterioraante el texto del pl.rrai"o segundo -
indiea~a1 "Loe que no hayan cm.aplido el a~o de eerviaioe ten-
drán derecho e que se lee pegue en proporci6n el tiempo traba
jado". La SUpreaa Corte de Justicia de la Nación interpretando 
el párrafo segundo del ert:Coulo 87 de la L.l".T., aent6 jurie-
prudeneia ne~do el derecho del pago proporeional. a loe trab~ 
jadoree que no se encontraran 1a~orendo o ~restando sus ser'f"i.
cioe en la em~resa o bien, que no tuvieran vigente su contrato 
de tra~A.jo antes del 20 de diciembre. Posteriormente, eon 1& -
reforma planteada por el le.9-elador se dej6 inexistente el crj,_ 
terio de la Corte y de esa •anera en la actualidad, ol patr6n 
tiene la ollligaci6n de pfl&Rr e loa trabajadores que se encuen
tren en esa hip6tesie, la narte proporcional de a~inaldo eo-

rreapondiente al tiempo trabajado durante un e.flo, independien-
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teaente de eetar laborando en le. feche. de p~o del B.!lllinaldo. 

El e.~ine.ldo oonsti tuye una retribuci6n adici.onal oue al~ 
nos autores la denominan cratiticRci6n rm.iA1; sin e~bRry,o, en 
estricto sentido no resu1-te. propio dano11inar1a ~atif'icaci6n, 

porque la grati~ieaeidn en.•Rteria lahoral. debemos entenderle 
como cua1nuier premio entre&ado al trabajador por parte del P!! 
tr6n, activado por un hecho relacionado con la AotividRd o ta
rea ha~itua1 deaRrro1lada por el propio tra~njador; aunque lo 

ª'ªrelevante en eoaentar ae re~iere al.· hecho de que la tITati
tice.oi6n tiene oar,cter opcional y por lo tanto voluntario, en 
oe.a9io, el al!llinaldo tiene carácter o9ligatorio. 

A) Anteoedentee en el Mundo. 

Kl. "Toea91o 11aguinaldo 11 parece derivar de 11!1. palabra cel te 
Guinaud que eignitioa regalo de afio xmevo. XL a,guinaldo viene 
a conficurar en muchos países una coatumbre que so reaonte. a -

loe tieapoe en c¡ue tloreci6 el Orietienieao, ee decir, loe ei

gloa III y IV• en donde se hacían entregas de peque:í'l.as su11as -

de dinero o regalos a sirvientes y su9ordinadoa por parte de -
1os saos con el fin de oon.e~orar lRs fiestas tradicionales -
que se extend!an desde la Noche !Dona hasta el D!e de Reyes; -

ino1uso se contempla9a a personao de eacasos recursos, damos-
trdndoae oon ello 1.a mena yoluntl!l.d y 1a nobleza de 1os e:mos -
el. realizar teles acciones. Asiaioao, se le encuentra un ante
cedente filol6gico (estudio y conooi"1ento de loe ten6menoe e~ 
pirituAJ.es ae.nifeetadoe por el lenguaje) en la e.nti~a loau- -
ai6n francesa "a qui I 'en neuf'" que sit;ni:fica a quien el af'lo -
nuevo, teniendo además, aspecto de salutaci6n u orAoi6n de cir_ 
cunstanoias. La Acadeain Española de la J,encua Castellana em-
plea como sin6ni•os 1os t~rminos a~ine1do y Apti1Ando nin - -
aclarar la verdadera ra!z do una y otra voz; peso a ello, el -
manejo de eoe t~rmino nao hace nensar que au nroccdcncio. es t2_ 
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talmente hispana. 

Actua1m.ente, el or,1.linA.ldo fuera de coneiderarlo co:ao una -

costus•re, constituye un derecho de los traDajadores y una - -
o•ligaoi6n de los pntronas, eatableciándose con esos caracte-
res en rruchas lee;ialaciones 1aborales. 

Para cuantificar el monto del a.guina1do, debemos toaar en 
cuenta el salario percibido por el trabajador diaritllllente y -
las deaáe prestaciones que enuncia el art!culo 84 de la L.F.T. 

Por dispoeici6n le~, el a~ine.ldo de9e pa~rse por los -
patronee a m~a tardar el 19 de dicieabre de cada al'l.o. Ahora -
bien, ante el aaeo de la terminación de una relación de traba
jo antes de la fecha del pago del acuinaldo, el patrón no tie
ne la obligación do pagar el a«Uinaldo en la fecha que se pro
dujo la teriaina1ión incluso puede hacerlo hasta la fecha pre-
vista por la ley la•ora1; sin ea•argo, genera1aente los patro
nee pagan la parte correspondiente al Bt;Uinaldo an el aoaento 
de verii'icarse la termi.nación de la relación laboral, cualqui~ 
ra que sea la fecha. 

V. Se.lario Mínimo. 

De oonformidad con el artículo 90 de la L.F.T. wel salario 
a!niao os la cantidad aenor que debe recibir en efectivo el -
traoajador por los eervieioe prestados en una jornada de trao~ 
jo. 

El salario aíniao deber~ ser sufieiente para satisfacer -
lao necesidades noria&lee de un jefe de faNilia en el orden ma
terial, social., cultural y para nroveer a l'-1 educnci6n ob1i~
torin de loe hijos. 

Se considera de utilidad social el eetnblecimiento de ins
tituciones y ~edidas aue protejan le c•pacidad adquisitiva del 
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salario y faciliten el acceso de los trabPjfldores a 1n obten-

ci cSn de sati s~actores 0 • 

Analizando el artículo 90 de la ley laboral, se advierte -

que el salario míniao delte PB«!U"Se en efectivo al tralta;fedor¡ 
por 10 tanto, está prohibido rea1izar o hacer su pa~o en otras 
condiciones. 

El patr6n ee encuentra obligado a PB«lll" el salar:l.o mínimo 
al tralta;fador que tiene asignada una jornada laltoral diurna, -

nocturna o aixta, siempre y ouendo no ee ha;ya convenido entre 
el patr6n y el tral:>ajador un salario superior Bl mínimo¡ ein -

ea~ar~o, podrá convenirse por las partes de 1a relacidn de tr~ 
lta;jo un salario aenor cuando la d!n'aei6n de la jornada laboral 

sea interior a la aibiaa fijada por la L.P.T. 

La cuarta Sala de la Sttpreaa Corte da Justicia de la Na- -
ci6n aoatiane el eri tario da que e1. en un ;juicio laltoral la l!, 
tia verao. eoltra el paco del salario aíniao 7 el patr6n afi.raa 
que paga al traltajador un salario i.nf'arior al aíniao por trab_! 
;far una ;jornada lalooral por deloajo de la ti;lada eoao aibiaa, -
el ai-o patr6n delter.t exhibir el docuaen1;o en que se hat;a - -
constar el. pacto reepectiTo; de lo contrario, el leudo canden!!_ 
r.t al patr6n al pego del salario ll!niao. 

En el sel!Undo párrato del art!-lo 90 d• la L.P.T. ee con
teaplan las ÉltipleB finalidades del Bfll.ario ÚnilllO y en BU -

dltiao pilrrato ee aeneiona la iaporteneia de las instituciones 

ne! ªº"'º de las aedidae tendentes a proteger el salar:l.o lllÍni

mo, las cuales se consideran de utilidad social y por ende, de 
orden pdblico. 

Guillermo Cabenellas detine al salario a!niao colllo ''un lí

aíte retriWtivo 1aDora1 que no cabe diERlinuir, ln so.mn •enor 
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con que puede remunerarse dete~nado trabajo, en lu~ar y tie~ 
po :f'ijadoa". <28 > 

Cabanellaa en:f'otiza en su de:f'inici6n de salario mínimo ln 
naturaleza del mismo al conaidernrlo oomo el tope inferior que 
puede alcanzar el ealnrio del trabajador~ por otra parte, se -

desprende de su de:f'inioi6n la prohU1ioicSn <le disminuir el sal~ 
rio m:!nimo. Pinal~ente, el mitor advierte que el BR.lario míni
mo se aplica a un trabajo deteI"Tllinado que en nuestro pa!s pue
de tener la oate«or!a de trabajo general o pro:f'eaional y de ~ 
loe 11Uales ha~le.re•oa posteriormente; pero no Dasta la eapeci
:f'icaoicSn del trabajo sino tl!lllbi&n el lugar donde se realiza -
así co•o el horario del aiamo. 

La idea del salario m:!n1110 noe puede llevar a presullir 111. 
ex:l.ateneia de un salario '""'1110, que no existo en nuestra le:y 
lalloral porque la pretenai6n del lecislador as llaa6 dnicaaanta 
en garantizar una retrillu.e16n o ingreso IÚniao T no an 11"'1110 

para el trallajador que desarrolla una aetiYidlld oali:f'ioada o -
no cali:f'ieada, pro:f'eaional y general, respectivamente. 

El. "alario IÚn.iao, de acuerdo a la opin16n de .AJ.llerto Brl
oeflo "tiene un oarlloter jurídico-eoon6núeo-aocial. Ea jurídico 
an tanto que la ley lo establece con carácter ollligatorio en -
toda relaoi6n de trallajo. Econ6aico porque para su :f'ijaci6n d~ 
~en tomarse en cuenta elementos o9jetivos que peraitan la ate~ 
ci6n a loa aspectos f\mdamentalaa de vida de una :f'eailia y sus 
posillilidadea da aupernci6n. Soeial, porque al atendar las ne
cesidades de la :f'amilia cuida y preserva al mf oleo social ~ás 
importante". <29 > 

(28) 

(29) 

CABANELLAS, Guillermo, 
op. e1 t., P6«. 589. 

Co•pendio de Derecho La~oral., T.I, 

BRIC!!RO RUI3, Al.ll•rto, Dereeho rndi Yidual del 
Harla, S.A. de c.v., K&xico, 1985, Pég. 433. 

Trallajo, -



73 

1. Antecedentes en el Jaindo. 

Nueva Zelanda es el primer país en el mundo en establecer 

el sal.ario llÍniao en e1 el'lo de 1894, el cual. :t'U e re~lado por 
una 1ey eepeoia1 para aplicarse a 1oa trallajadoree de 1ae f~-
llricae. En loe el'Ioe de 1896 y 1909 e1 estado australiano de -
Victoria y la Gran Bretel'la, respeotiveaente, t!llllbioo re~laron 
al sal.ario IÚniao en leyes especial.es lalloral.es pera aplioarse 
a loe traltajadoree de las indnatrias de eual.quier g4nero. Las 
leyes espaeia1ea aenoionadaa surgieron a ra!z del intervencio

nieao estatal. con e1 prop6sito de aejorar las condiciones lab~ 
ralea de los trabajadores, las que se deterioraron con la pre
sanoia del Lilleral.isao. 

Bll Aa4riaa, Penl es al priaer pa:!a en re&U).ar eJ. salario -
m:!niao a trav<ls de una 187 eapea:(fioa de oaráoter l.nlloral. en -
el el'lo de 1912, aplieándoae exol.aaivaaente a los trallnjndores 
urllenoe qua presta'llen su.a servicios en las :t~llricaa. Nuestro 
pa:!a eatallleoi6 el sal.ario a:Cniao a partir de la Constituci6n 
PedereJ. de 1917, ~o texto ooneiCJlalla 811 ap1ioaei6n para los 
trallajadores en general.. 

El Tratado de VersaJ.les en el inciso tercero del artículo 
427 declara f'undándoao en el descontento, en l.a miseria y en -
la injustida social., la necesidad de garantizar un sal.ario -
que asegure condiciones deeoroeaa de exietenoi.a. 

!!In el plano 1111ndieJ., J.a Convenci6n 26 adoptada en 1928 por 
la Conferencia General de la O.I.T., instituy6 los •&todos de 
!ijaci6n de loe sal.arios idniaoe. Por aquel proyecto de conve!!. 
oi6n, todo llliemllro de la o.I.~. que !mlliese ratificado tal ªº!!. 
venio se ooaproaet!a a inatituir ~ aoneervar a4todoe que perm!_ 
tan fijar las tarifas mniaas de sal.ario para 1oe trallajadores 

eapl.eadoa en la. industria o en partes de indu.etria.; pero sol.A.-
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mente cuando no exista un r&gimen eficaz para ln fijaci6n de -
sa1s.rioe mediante convenios colectivos o de otro modo y donde 
los salarios sean excepciona1mente bajos. 

En le. actualidad, el sa:Lario m:!nimo se encuentra regulado 
en la mayor!a de los pa!aes en v!as de desarrollo y su impor-
tancia ea tan significativa que representa una garantía inhe-
rente a ln actiVidad del trabajador, 

En K&xi co existen 2 categorías de salarios mínimos r 

l) El Salario Mínimo General, que se establece para los -
trabajadores cuya actividad se cataloga como no cali:f'icada¡ y 

2) Bl Salario Mínimo Profesional, que se aplica a los tra
bajadoreo de una rama determinada o a profesiones, oficios o -

trabajo• oalificados. 

Rl salario m:!nimo general se regula deede nueetra Consti "t!!_ 
oi6n de 1917 en eu artículo 123. Por eu parte, el ealario m!nt 
mo profesional data del al1o de 1962 y se origina como cense- -
cuencia do las reformas que sufri6 el artículo 123 conati tuci,2. 
nal a inicia ti va dol Preeidente de la Rept{blioa Adolfo L6pez -
Mateas. Su establecimiento derivd del incremento permanente en 
el número de pro~csioneo que por cierto se siBUe presentando -

hasta la fecha; ndem6.s, en virtud de las peculinridndes de la 
prestaaidn del servicio manifiestas en esos trabajos, se cona!_ 
der6 l.a necesidad de retribJ.ir1os con un ee1ario mayor, en CO!!!, 

paraci6n con loe trabajos que se rigen por el Balario mínimo -
genera1, loa cuales no revisten en su ejecuci6n complejidad ~ 

guna. 

La clasificacidn de los sal.arios m!nimoe se reconoce en la 
parte inicial del primer p6.rre.f'o de la fracci6n VI del artícu

lo 123 coneti tucional y al inicio de ln reñacci6n del artículo 
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91 de 1B L.P.T • 

.Aunque la Cona ti tuci6n en su artículo 123 del Apartado A ¡r 
la L.P.T. se refieren con amplitud a loa salarios m!nimoe ~en~ 
ra1es y profesional.es, ninguno de esos ordenamientos establece 

un concepto de tales ee.J.arioo. Sin embargo, de loe artículos -
92 y 93 de la ley laboral, yreceptoe que hablan do la aplica-
ci6n de los sa1arios mínimos general.ea y profeaionnles, pueden 
desprenderse loa conceptos de uno y otro sa1ario. 

Los salarios mínimos genere.les al igual que loo profcoion~ 
lee, pueden comprender una o varias áreas geográficas; loa pri 
meros adem~a, pueden extenderse a una o varias entidades fede
rativas. 

Por lo que se refiere a la f1jaoi6n del sel.ario mínimo en 
sus 2 categoríaa, el tercer pdrraro de la fracci6n VI del artf. 
culo 123 constitucional aseveras " ••• Loa salarios mínimos se -
fijarán por una oom1ei6n nacionaJ. integrada por repreaententea 
de loa trabajadorea, de loa patronea y del gobierno, la que P!!. 
drá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consu!_ 
tivo que considere indispensables para el mejor desempefio de -

sus :funciones". La fijaci6n de loa oalarioa mínimoo en nuestro 
paía aiempre se ha realizado por un organismo tripartita en -
donde se ven representados los intereses patronal.ea, obreros y 
del gobierno; el Constituyente de 1917 dispuso que la fijaci6n 
de loa salarios mínimos se haría por comieionea especiales in
tegradas en cada municipio, subordinadas a 1a Junta Central de 
Conciliaci6n instaladas en cada Bstado, obedeciendo tal eitua
oi6n a una distinci6n de diviai6n política. Entre 1917 y 1931 
el sistema da comisionea especiales previsto por el Conatitu-
yente f\lncion6 de manera precaria y anárquica, porque la expe
dici6n de leyes de trabajo locales por cada Estado de la Pede
raci6n, dentro del morco eatablecido por la Conatituci6n, oe -
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desarroll6 con mdltiples limitaciones, dando lugar en 1929, a 
las reformas coneti tucionales, en la que se sustentar!a la nu!_ 
va legislación laboral federal. No obstante lo explicado, la -
propia L.P.T. expedida en 1931 y lae reformRs del 6 de octubre 
de 1933, reforzarían la idea de un sistema de fijación de sal!!. 
rios mínimon constituido por comisiones especia1ec integradas 

en cada municinio. 

AÚn cuando la federalizaci6n de la legialaoi6n labe>ral ca!!; 
trituy6 a lograr importantes evancea en asa materia, tembi~n -
se aprecian mdltiples deficiencias. Por ejemplo, al sistema de 
fijeci6n de loa salarios m!nimos, derivado principalmente de -
1.a di visión territorial, no guardaba relaci6n alguna con les -
características del desarrollo econ6mico regional, por lo que 
no pod!a serv1.r do i'Undemento para la determinaci6n de le>s sa
l.arios m!nimoe en oondicionee favorables y adecuadas. Surge -
así la necesidad de revisar el sistema, al iniciarse la d'oeda 
de los eesentao y darle una organimaci6n más acorde con la re~ 
1.idad nacional¡ se decide que la fijación de loe salarios m!ni 
mos debería hacerse por zonas econ6micas y no por municipios, 

atril:Uy,ndoee esa tarea a dos instituciones en le Repdblica: -
en 1963 se crea una Comiei6n Nacional y 111 Comisiones Regicn!!. 
1.es de los Salarios Mínimos como reoultado de las reformas a -
1.a fracción VI del artículo 123 constitucional y las correspo!!; 
dientes de la L.P.!. en materia de sal.arios m!nimoa, cuyo pro
p6ei to eaancial e ería procurar un mds emplio y efectivo cum- -
plimiento de los preceptos constitucionales en 1.a materia. En
tre los aspectos más importantes de 3U desarrollo cabe desta-
car la desaparici6n, en 1981, del salario mínimo de 1.os traba
jadores del campo, al decidir el. Consejo de Representantes la 
igua1dad de las percepciones de aquélloA con la de loe trabaj~ 

dores de las zonas urbanas. La eetnictura del sistema práctio~ 
mente sigue igual, con la salvedad de que únicamente existían 
68 Comisiones Regionales hasta el afta de 1986, en donde el Ca!!; 
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graso de la Un16n y las Legislaturas de loe Estados aprobaron 
una iniciativa del Ejecutivo Federal "'170 efecto fue reformar 
sustancialmente el e:!stemo¡ ns:! por ejemplo, le. fracci6n VI -
del artículo 123 constitucional, desde el primero de enero de 
1987, seflala a la Comisi6n Nacional. como el dnico 6rgano facu;J,. 
tado para fijar los salarios mínimos, lo cual a su vez di6 lu

gar a la desinte(ll'aci6n del sistema de comisiones regionales -
vigente hasta el 31 de diciembre de l.986, Bn virtud del Decre

to publicado an el Diario Oficial. de la Federaci6n el 2l de -
·enero de 1988, la L,P,T. sllfri6 iaportantea modificaciones en 
la regulaci6n de la Comi si6n Nacional. de los Sal.arios Mínimos, 
porque se sustituyen lea zonas econ6micas por áreea geogr&fi-
oas en donde existen 3 niveles de salario mínimo aplicables a 
cada una de esas '1-eas, con variaciones en loa montos del eal!!: 
rio tanto del general como del profesional.¡ por otra parte, -
surgen las Comisiones Conaultivae que reemplazan a lea extin
tas Comisiones Regional.es moque con f'Unoiones más t6onicas, -
porque en .. actuaoi6n realia1111 eatu.d1os e investigaciones so
bre la materia 7 .. car,cter de coJlBUl.tivo deriva precisamente 
de la naturaleza de sus f'Unciones, 

Para :!'ijar el sal.ario mínimo general se atienden f'actores 
econd'miooe, •oc'!alea, material.ea, iD4Uatriales 7 comerc1.ales, 
así como el &rea gaogr&fica donde habr' de aplicarse; en cam-
bio, para fijar el salario mínimo prof'esional se atienden ade
mb de los f'actores ya citados, la actividad que se va a desa
rrollar, el !!Z"adO de preparacidn 7 l.a destreza exigida para su 
realizaci6n. 

!!l. art:!cul.o 96 de la L,l",T. conf'irma nuestra idea en rela
ci6n al ilree geogrUica en donde habr"1 de aplicarse los sRl.a
rios m!nimos, en cua1quiera de eue 2 acepciones, ea decir, el 

general y el prof'esional.. 
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2, Comisi6n l!acionBl de loa Salarios M!nimos. 

Es un organismo oficial tripartita de eetudioa sobre lP ~~ 
teria, que tiene ln responsabilidad legel de fijar o determi-
nar la cuantía de los salarios mínimos generales y prof"esiona

les en todo el territorio de nueatro pa!a. F.l nrt!culo 95 de -
la L.F.T. ratifica su carácter tripartita al disponer que "ln 
Comisi6n NRcionaJ. de los Sa1arioa Mínimos y l"s Comisiones Co~ 
sul ti van se integrc:;rán en forma tripartita .... ''• 

La Comiei6n Nacional de Salarios M!nimos (CO,NA,SA.MI.} se 
integra con un Presidente que es nombrado µor el Ejecutivo Fe
deral., un Consejo de Representantes conformado por un Presideu 
te que ea el mismo de la Comiai6n Nacional nombrado, como ya -
dijimos, por el Ejecutivo Federal, dos asesores nombrados por 
el Secretario del Trabajo y Previeidn Social, los cuales adlo 
tienen voz informativa y un rnSmero igue.l. no menor de 5 ni ma
yor de 15 representantes de los trabajadores eindicnlizadoa y 

de los patrones, que son designados para efectuar su gesti6n -
durante 4 aflos; adem&a, ae integra con una Direcci6n Técnica -
eatructurada con un director como titular de la misma y los -
asesores t~cnicos que nombre la S.T.P.S., quien trunbi~n desig
na a un rn.fmero igual de asesores t6cnicos auxilinrea elegidos 
por los trebajadoreo y loa patrones. Finalmente, la Comisi6n -
estudiada se integra con Comisiones ConGUltivas formadas con -
un Presidente, un ndmero igual. de representantes de 1oe traba
jadores y de loa patrones, que no podrá eer menor de 3 ni ma-
yor de 5, un secretario t6cnico y los aoesores t6cnicos o eap~ 
cia.l.istas de la materia que ae estimen convenientes. 

Las atribuciones del Presidente de la CO.NA.SA.MI., del -
Consejo de Representantes, de la !Xlrecci6n Técnica y de lee Co 
misiones Consultivas se establecen en loa artículos 553, 557, 
561 y 567 de la L,F,T., respectivamente. 
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Loo oalarioo m!nimoo deben fi;leroe omu•l.mente, pero una -
vez determinadoe, pueden en cual.quier momento eer revisados, -
eiempre y cuando existan ceusae econ6micas que justifiquen su 

111odificaoi6n¡ revisi6n que puede verificarse únicamente a ins
tancia de la S.T.P.S., porque a penar de la eutorizaci6n que -
se otorga por la ley 1abore1 a los sindicatos, federaciones y 
confederaciones de trabajadores o de patrones para solicitar -
la rertsi6n, &stos tienen la obligaci6n legal. de dirigir su e!!_ 
arito a 1e. propia Secretarla de1 remo ¡>ara que a su vez, 1e. -
misma se encargue de haoerla llegar a la Co11lisi6n citada. EJ. -
artículo 570 de la L.P.T. fija las reglas para solicitar lar!!. 
visi6n de los se1arios lllÍnimos. 

!D. procedimiento de revisi6n da loe sal.arios m!nimos ente 
la c.s.s.•. por iniciat1va del Secretario del Trabajo y Previ
oi6n Social 1 a solioitud de loa aindioatoe, federaciones o -
confederacionee de traba;ladorea y de loe patronea, se detaJ.la 
en loa artfoul.oe 571 1 573 de la L,P.!!., respectivamente¡ ad-

virtimdoae en -boa oaaoa, que deben observarse las :Lndioaci2_ 
nea oontenidaa en el art!au.J.o 574 de la propia ley laboral. 

Bn relaci6n a la vigencia de loa aal.82"1os m:!nimoa, el pri
mer sistema adoptado di6 rtgenoia de 2 e!loe a loa ee1arioe mf.
nimoe; e1 segundo, una \rigencis de un afto y e'l. tercero, ct.Ue ea 
el vigente, tiene una W.raoi6n imprevisible siempre que no ex
ceda de un a!'Io. 

Debemos advertir que la revisi6n de loe snlarios mínimos -
es un aspecto totalmente diverso a la reviei6n de los salarios 
contractuales, es decir, 1oe sal.arios en efectivo por cuota. -
diaria de loa contratos colectivos de trabajo 1 de los oontra
toa l.ey, que a su vez constituyen uno de los objetoe de la - -
huelp contor111e a la fraoci6n VJ:I del art!cu10 450 de ln ley -

laboral.. 
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Por 1o que respecta a 1a protecci6n de loe sal.arios m!ni-
mos, 1a fracci6n VIII de1 art!cu1o 123 conetituciona1 apartado 
A, menciona: "El. sal.ario mínimo quedar! exce¡>tuado de embargo, 
com1Jeneaci6n o descuento". 

Por su parte, el artículo 97 de 1a L.P.T. establece al. re!!_ 
pecto: "Los se1arios mínimos no ~odrd.n ser objeto de com~ensa

ci6n, descuento o reducci6n, sa1vo en los caeos siguientes: 

I. Pensiones a1imenticiae decretadas ¡>or 1a autoridad com
petente en favor de las personas mencionadas en e1 artículo --
110, fracci6n V"; 

Las personas a que ae refiere el precepto son la esposa -
de1 trabajador, si 6ete es casad.o, eua hijos, si 1oe tiene, -
sus aacendientes y en su caso, sus nietos si el trabajador :ya 
es ab.lelo. 

"• •• 11. Pego de rentas a que se refiere e1 art!cu1o 151. -
Este descuento no podr' exceder del diez por ciento del e~ 

1a.rio 0 ; 

Las rentas se refieren a las habitaciones dadas en arrend~ 
miento por los patrones a sus trabajadores. 

" ••• lII. Pago de abonos para cubrir pr6etamoe provenientes 
del l!'ondo Naciona1 de 1a Vivienda para 1oe Trabajadores desti
nados a la adquiaici6n, constnicci6n, reparacidn, empliaci6n o 
mejoras de casas habitaci6n o al. pago de pasivos adquiridos ~ 
por estos conceptoa ••• Bstos descuentos deberán haber sido aceE. 
tados libremente por el trabajador y no podr!n exceder de1 20~ 
de1 ea1e.rio"; 
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l!n resumen, laa aportaciones al IN.PO.NA.VI.T. son objeto 
do descuento an el salario mínimo cuando un trabajador, perci
biendo ese salario, tenga contratado un cr6di to a su favor¡ y 

"• •• IV. Pago de abonos pera cubrir cr&d..i'toe otorgados o g!!, 
rantizados por el Pondo a que se refiere el artículo 103 Bis -
de esta Ley, destinados a la adquisici6n de bienes de consumo 
dUradero o al pago de servicios. Ratos descuentos estariln pre
cedidos de la aoeptaci6n que libremente h~a hecho el trabaja
dor y no podr4n exoeder del 10~ del salario". 

Por dltimo, la ley laboral tambi&n permite el descuento -
del sBlario mínimo cuando el trabajador obtenga u:i cr&dito del 
Pondo de !'omento y Garantía para el Consumo de los Trabajado-
res (JONACO!). 

Realizando un 1111Uisia comparativo entre la dispoeici6n -
oonati W.oioD&l y la norma aacuadada laboral qua aoa hablan de 
la proteooi6n del sel.ario m!aiao, s11 ev:l.dente en la redacoi6n 
del precepto oon11tiW.oional. al manejo de los t&rminos "emba.r--
80"• "compensaoi6n" y "d•11mento•¡ mientras el artículo de la 
L ••• ~. emplea loe vocablos •compeneacidn" 7 "deacu.ento" ein -
util111ar •embargo", aunque u11a la plllabra •reduoci6nn. Por - -
otra parte, el contenido del precepto de la ley laboral se ha
ce extensivo e1 establecer determinadas exoepoiones que no son 
consideradas por el dispositivo de nuestra Con11tituoi6n, de -
ah! que no estiaamos aJ. mismo oemo un principio absoluto. Este 
criterio tambi6n se aplica trat&>do11a del ambar¡¡o porque la -
L.P.T. contempla un caso da excepci6n, a saber el art!cuJ.o 112 
de dicho ordenamiento consiSlla• "Los salar:l.os de 1011 trabajad!!_ 
rea no podr4n ser embargados, sa1vo el caso de pensiones e.:Li-
manticilUI decretadas por la autoridad campetente en beneficio 
de las personas seHaJ.adae en el artículo 110, fracci6n V". 
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De acuerdo a un criterio ju:risprudencial. de la &iprema Cor 
te de Justicia de la 1'1aci6n, llUnque el artículo 112 de la le;r -
laboral se contiene en el oepítulo de 1'10RlllAS PRO~BCTORJ>..S Y PRI 
VILBGIOS DEL SALARIO 7 habla gen.!ricemente de salarios, el sC:: 
lario m!nimo tembim podr.t ser objeto de embargo siempre que -
eu propdsito sea asegurar pensiones alimenticias en favor de -
la esposa, hijos, ascendientes o nietos del trabajador. Lo an
terior nos lleva a concluir que tanto el sal.ario mínimo como -
el salario convencional., el cual se pacta entre el trabajador 
y el patr6n en un monto m~or al m!nimo, pueden descontarse en 
el caso de existir pensiones aJ.imentioiBS que cubrir. 

Si se habla de la prohibici6n de oompensaci6n del salario 
m!nimo ea porque a este tipo de salario no puede suati tuirse -
con otra clase de preetaoi6n. Loe vocablos sin6nimoe "descuen
to" y "redUooi6n• denotan que el sali\l'io mínimo no podrá ser -
disminuido espeo!tioemente en su monto, porque una vez fijado 
el miemo en un contrato de trab&30 an aplioaci6n de la ley lu.
boral., su cuantía no podrll decrecer salvo si se trata de rual.
quiera de las situaciones previstas oomo excepciones por 1a -
ley citada. La reducci6n del salario mínimo que perciba un tr,!! 
bajador se considera en la eetera individual como una oau.ea -
grave de incumplimiento al contrato de trabajo; ahora bien, si 
se trata de trabajadores que laboran bajo un contrato ley o un 
contrato colectivo de trabajo debido a que sus salarios gene-
ralmente son superiores en cuantía a loe fijados para loe tra
bajadores que perciben el salario m!nimo general, no ea ver.tn 
afectados por alB\Ín descuento en virtud de que no ae rebasa el 

monto establecido como límite. 

Ante la falta de contrato de trabajo, se presume la ex:l.e-

tencia de la relaci6n laboral con la prestacidn <ie loe servi-
cios, entre el que presta el trabajo personal y el que lo rec!_ 
be, lo cual. puede aoreñi tarae con testimonial.ea consti tutivaa 
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como medios de pru.eba id6neos para acreditar ese hecho. 

Sintetizando, el patr6n tiene la oblignci6n de pe.¡¡ar el v~ 
lor !ntegro del seJ.e.rio ro!nimo el. tre.baje.dor, seJ.vo que bte -
se encuentre con el deber de Pll&'U' una pensi6n eJ.imenticia de
cretada judicial.mente o porque adeude cual.quiera de las prest~ 
ciones establecidas a BU favor en el art!culo 97 de la ley la
boral.. En este Último aspecto, los pagos de los trabaje.dores -

por concepto de rentas, cr~ditos del IN.PO.NA.VI.T. o FONACOT 
;luati:f1.oan BU procedencia en virtud de que no disminuyen el S!!. 
lario m!nimo, sino al. contrn.rio, contri blyen a beneficiar el. -
trabajador y en un momento dado a BU familia pero además en -
otras oca.eionee, incrementan eu patrimonio. 

KI. impuesto sobre productos del traba;lo que paga el traba
;llldor y reepecto del cual. el patr6n se convierte en retenedor 
del aiamo, oonatituye otro de loe descuentos que pueden hacer

•• al •al.ario m!niao a pHar de no establecerse en el art!culo 
97 de la L ••• 'r. 

En este eentido y para evitar las inconrormidades de los -
traba;ladorea al alegar que no debe hac&raeles dicho descuento, 
consideramos que debe incluiree en el art!cu.lo 97 de la 197 l!!. 
borlll. el Paa<> de impuestos fiscales por parte de loe traba~Bd!!. 
rea, como oaso de excepci6n a la prohibici6n de descontar el -
11eJ.ario m:!nimo. 

Siguiendo con la idea de loe descuentos eJ. enlario, el ar
t!oulo 110 de la L.P.'r. determina cu.ilee son loe descuentos -
que pueden efectuarse nl sel.ario convencional. 

B:xaminando el art!culo 110 de la L.P.'r. Y' comparándolo con 
el art!culo 97 de la misma ley, deducimos que el primero fija 

mayores porcentajes para e1 pago de rentas y FO?:ACOT; en e1 e~ 
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so del IN.PO.NA.VI.T. no especifica el límite del descuento -
que puede eufrir el sel.ario del trabajador. Adem.S.e, el artícu
lo 110, a diferencia del artículo 97, considera loe pagos por 
concepto de deudas contra!das por el trabajador con su patr6n, 
de las cuotas en cooperativas y cajas de ahorro eetableoidae -
en los centros de trabajo, as! como las cuotas aindice1es. 

cuando el patrón no cumple con la obliga.oi6n de pagar el -
sel.ario mínimo, se her& acreedor a 2 tipos de sanciones desde 
ol punto de vista ;jurídicos una de oer.S.oter laborel.-adminietr!_ 
tiva y otra de car.S.cter penal.. Consecuentemente, el trabajador 
el. que no se le pague el sel.ario mínimo o se le disminuya su -
importe, tendrá 2 aooiones contra el patrdns 

l) Por la vía laboral., p1.ade solicitar la reeciei6n del ~ 
contrato de traba.jo por causa imp11table el. patr6n de conformi
dad con la f'raccidn V del artículo 51 de la le;r laboral. :Inol!!. 
so la a.tpr- Corte da Juatioia da la l'lacidn ha sostenido que 
la oaieidn del Pll60 del salario mínimo oonati tuya una :tel. ta de 
probidad y honrades del patr&n. 

Independientemente de la accidn de rescieidn promovida por 

el trabajador, el patrdn se har' merecedor de una multa y de -
una pena privativa de la libertad conforme el artículo 1004 de 
la L.P.T. tomando en cuenta e1 caso concreto que se presente; 
aunque como se encuentra prevista por la le;r laboral. la pri- -
eidn, se dar& la participacidn respectiva el ministerio pl{bli

oo; y 

2) Por la vín penal, la omieidn en el Pf180 del sel.ario mí
nimo se equipara al delito de fraude específico conforme a la 
fracci6n lCVII del artículo 387 del C6digo Penal. pera el Dietri 
to Federal. Por tratarse de un delito n instancia de parte, el 
trabajador deber& preoentar su querella ente la agencia del 11!. 
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nisterio l'l!blico para hacer la declaraci6n ~e los hechns que -
motivaron su proceder¡ la agencia deber6. ser la del lup;nr en -
donde el centro de trabajo se encuentre domici1icdo. 

VI. Normas Protectoras y Privilegios de1 Se1nri.o. 

Nueatra L.?.T. prote~e a1 se1ario con una serie de medidas 

tendentes a 1ograr ese fin. Las normas protectoras se c1aai~i

can en 4 gzupoes 
l) Normas Protectoras del Sal.ario contra e1 Patr6n; 
2) Normas Protectoras del Sal.ario contra Acreedores del P~ 

tr6n; 

3) Normas Protectoras del Solario contra Acreedores del 
Traba;ladcr¡ y 

4) Hormas Protectoras del Sal.ario "" Def'ensa de la l"amilin 
del Traba;jador. 

l. Rormas Protectoras del Sal.ario contra el l'atr6n. 

A) La L:I. bre Dl.11po19ic:l.6n del Sa.1111"1.o por parte del Trabe.;ja
dor. 

KI. artículo 96 de la L. P.T. eel'lel.as "Lo• trabajadores d:l.s
pondr6n libremente de su.e salarios. Oull.qu.ier dispo.,ici6n o m!!_ 
elida que desvirtde este derecho eerii nula". Por nine¡!n motivo, 
el patr6n puede condicionar a BUS trabajadores a destinar BU -

salario en lo que 61 les diga, porque el aprovecheaiento y la 
utilisaci6n del sel.ario corresponde decidirlo dnicamente el. -
traba;jador. 

B) La Irrenunciabil:l.dad a Percibir el Sal.ario 
KI. artículo 99 de la L.P,T. apuntas "El derecho a percibir 

e1 sa1e.rio es irrenunciab1e. Lo es igual.mente e1 derecho n pe!:_ 
c:l.bir los sel.arios devengados", Por su. parte, el artículo 33 -
de la misma ley en su primer piirrafo menciona: •Bs nula la re-
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nuncia que loa trabajedorea hagp.n de sua aal.nrioa devengado a, 
de las indemnizaciones y demde prestaciones que deriven de loe 
servicios prestados, cua1quiera que sea la fonna o denomina- -
ci6n que se le d~". Toda persona que presta un trabajo perao-
nal. subordinado tiene derecho a ser remunerada 7 por 1o tanto, 
el trabajador no podrd ranunciar a percibir el sal.ario en la -
forma en que se oblig6 a recibirlo, o sea, por unidad de tiem
po, a destajo, por comisi6n o e precio al.zedo. o.iando le ley -
1abora1 se refiere e. ee.larios devengados se traduce en dere- -
choa adquiridos, es decir, que el trabajador ya cuenta con la 
dispoeici6n de reclamar el pago del sal.ario¡ aunque en tal. hi

p6tesis debemos atender los plazos fijados pare tal efecto y -
que de acuerdo a la L.P.T. son de 6 Mas cuando se ejecute un 
trabajo material. y de 15 Mas cuando se real.ice un trabajo di
verso al. material.. 

Por otra parte, cabe aclarar que la irrenunciebilidad del 
sal.ario comprende tanto al sal.ario en efectivo como aJ. eaJ.ario 
en eapeoie y no -dnicamente al. primero; pero ademh, esos saJ.a
rio11 deben derivar o eer consecuencia de la preetaci6n de 11er
vicioa en forma personal. y subordinada. 

l'inal.mente, si existe una clmleula en un oontrato de traba 
jo que consigne la irrenunciabilided del aaJ.ario aerd Vlb.ide, 
no as! aquella que detennine lo contrario. 

C) KJ. Pago DI.recto del Sal.ario al. Trabajador. 
KJ. artículo 100 da la L.P.T. expones "Bl. sal.ario ae pagard 

directamente al. trabajador. S6lo en los casos en que est& imp~ 
aibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se h~ 
rd a le persona que designe como apoderado mediante carta po~ 
der suscrita por dos testigos. 

El pago bocho en contravenci6n a lo dispuesto en el p!Ú're-
fo anterior no libera de responsabilidad al. patrón•. 
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Este derecho se ;tustif'ica en virtud de que el trabajador -
es el acreedor del &al.ario; por lo tanto, el patr6n deberá pa
gar el sal.ario aJ. trabajador de modo personaJ., ss1vo que áste 
se encuentre impoeibi1itado para ef"ectusr su cobro, como lo -
dicta la le7 labors1. Al. estar impedido el trabajador para re
cibir su saJ.ario en el lugar 7 tiempo convenidos, podrá eutort 
zar a un tercero mediante un JllBlldato, para que reciba el impo!:_ 
te de su sal.ario. In mandato se a;juata a les reglas del dere-
cho conn!n, o sea, que •• le conceda por escrito y ente 2 test~ 
gas, loe cualea ~irm~ en la perta respectiva; sin embargo, 
el trabajador tiene derecho a revocar el poder al. tercero en-
tes del momento en que se ver:lfique el pago del. salnr:Lo, nero 
si el patr6n hece caso omiso de ello efectuando la entrega del 
saJ.ario al. tercero, no lo 11berar4 de la responsabilidad de -
-pagarle al. traba;jador Sil sal.ario. Lll d1sposici6n incluye n los 
trabajadoreo mayores de 16 el'los de edad, parque en la materia 
laboral. ae lee f'aculta para contratar. 

D) Kl. Salario deber4 Paiaar•e en Et'ectivo con •oneda de Ch~ 
BO Legal. 

Kl. artículo 123 constitucions1 apartado A en eu fracai6n X 
correlativo del artículo 101 de la L.P.T. diepone1 "Kl. sal.Brio 
deber4 pagarse precisamente en moneda de curso legal, no sien
do permitido hacerlo en mercancías, val.es, f'ichas o cuaJ.quier 
otro aigno repreaontat~vo con que se pretenda sustituir la mo
neda". No obstante lo eefta1ado por los preceptos, la norma - -
constitucional dni.aamente se ref'iere a eal.ario, a diterencia -
del art!culo de la L.P.T. que habla de sal.ario en efectivo, ~~ 
ro en baee aJ. tama ans1izado entenderemos el eBJ.ario previsto 
en el artículo 123 constitucional. como prestaci6n pecuniaria. 

Eh la RxpoeioicSn de •otivoo respecto al. pago del sa:tario -
en moneda se dijo1 " ••• La parte del saJ.ario que debe pegarse -
en efectivo, que es la ~arte principa1 del miomo, no podrá pe-
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garee nunca en mercanoía ••• las prestaciones en es~ecie, como -
a1imentos, vestido, etc&tera, deben ser de ta1 natureJ.eza que 
no violen la prohibici6n que se acaba de citar ••• ". Baaih!donos 
en la explicacidn anterior, sal.va las prestaciones en especie 
pactadas entre las partes de la relnci6n de trabajo, loa dem!s 
paeos deben hacerse en moneda. 

P'inalmente, oon apoye en el artículo 4o. apartado 2 del -
Convenio No. 95 de la O.I.T. relativo a la protecci6n del Bal.!!. 
ria y que ya f\le aprobado por el Senado de la ReptÍblioa de -
nuestro país, se establoci6 el artículo 102 de la L.P,T. que -
determina la naturaleza as! como las finalidades del salario -
en especie, Respecto a la proporcionalidad del salario en esp.!!_ 
oie, se estimAn proporcionadas las prestaciones en especie el. 
importe del salario en efectivo, cuando por ejemplo, el traba.
jedar disfruta de alimentos y habitaci6n en un porcentaje equ:!,_ 
Valente lll. 50~. 

B) Prohibioi6n del Batableoimiento de Tiendaa de Raya. 
lll primor t4:rm:l.no, el artículo 123 oonstituoionlll. apartado 

A, fracoi6n XXVII, inciso e declara nula la cledaula del con~ 
trato de trabajo que entrei'ia la obligaci6n de adquirir los pr~ 
duetos o artículos de consumo en tiendas o lugares determina-
dos; el artículo 5o. de la L,P.T. en su fraoci6n IX retoma la 
prohibici6n del precepto constitucional entes aludido, Por su 
parte, el artículo 103 tambi4n de la L.?.T., regula el eetabl,!!. 
cimiento de tiendas en donde se expenden productos para los ~ 
trabajadores, de la siguiente manera: "Los almacenes y tiendas 
de ropa, comestibles y artículos para el hogar, podri§n crearse 
por convenio entre 1oe trabajadorea y loa patrones, de una o -

varias empreaas, de conformidad con 1aa normas siguientes: 

I. La adquisici6n de laa mercancías ser~ libre, sin que 
puedn ejercerse coacci6n sobre los trabajadores; 
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II. Loa precios de venta de 1os productos se fijarlln por -
convenio entre 1os trebeje.dores y 1oa patrones, y nunca podrlln 
ser auperiorea a 1os precios oficial.ea y en su defecto e 1oa -
corrientes en e1 mercado; 

III. Las modifioaciones en 1os precios se auj etarlhi e 1o -
dispuesto en 1a fracci.Sn anterior; y 

IV. En el eonvanio se determinará 1a participaci6n que co
rresponda a 1os trabajadores en 1a adminJ.etraci6n y vigilancia 
de1 al.mee&. o tienda•. 

Kl precepto que antecede se oomp1ementa con e1 art!cu1o --
103 Bis de le L.P.T. 

Pinal.mente, 1a fracci6n II de1 art:!ou1o 133 de la L.1'.T. -
prohibe a los patronee que exijan a BUS trabaje.doras comprar 
eue artfouloa de oonsumo en tienda o lugar detend.nado. 

Las tiendas de rqa reprHentaron un eficaz instrumento de 
explotaci6n para loa trabajadores; adea!a, como loa precios de 
loa prodllotoa eren lllllJ' al.toa, el poder adquisitivo del sal.ario 
de loa trabajadores d1"111it111fa todavía llÚ al. comprar esos pro
dllotoe en la tienda propiedad del patrdn o de interp6sita per
sona, la ou.al. se conetitufa como preatanombree para ocu1tar la 
propiedad de1 patr6n. 

Actualmente, aunque se hace posible e1 eetab1ecimiento de 
tiendas o oantros de consumo y abaato de comeetib1ee, ropa y -
artículos en general. pare beneficio de loa trabajadores, siem
pre que medie a001erdo entre .latos y el patr6n de una empresa o 
varios patrones de diversas empresas, en 1a reaJ.idad no ocurre 
por lo ooatoso qne resulta para el patr6n o patrones su ccnst~ 
tuci6n. Sin embargo, es coim!n observar en la actueJ.idad que l!I\!. 

chos trabajadores, independientamente del pago de su sal.ario -
habitual., obtienen de loe patronee como prestaci.Sn, la expedi-



90 

ci6n de val.es para adquirir mercancías en centros comercial.es 
de la iniciativa privada o del Gobierno Pederal o Looal. 

P) El Sel.ario no puede Cederse. 

El artículo 104 de la L.P.T. dispone: "Ea nula la oesi6n -
de loa salarios en tavor del patr6n o de terceras personas, 
cua1quiera que sea la denominaoidn o forma que se 1e d&". 

Q.iando 1a ley laboral. habla de terceras personas se re~ie
re principalmente a los familiares del trabajador y en se81lJlda 
inatanoia a cual.quiera otra persona. A pesar de que en el der~ 
cho civil y concretamente en materia f'amiliar se permite la -
afectación del sel.ario del trabajador, en el sentido de rete
nerlo, para garantizar elimentoe hablaríamos en todo momento -
de un embargo del sel.ario, pero no da una cesicSn del mismo. -
Por ta1 motivo, eo neceaario oonooer el hecho concreto para -
precisar si se va aplicar la L.P.T. o el CcSdigo Oivil y de ese 
modo evitar un conflicto de aplioaoicSn de 1971111. 

G) KI. Pago del Sel.ario no se lbspende. 
El artículo 106 de la L.P.T. estableces •La obligaoi6n del 

patr6n de pagar el sa1e.rio no se suspende, 11al.vo en los caeos 
y con loe requioi tos mencionados en esta ley". 

Las circunstancias que dan lugar a la euspeneicSn en el p,._ 
go del salario se determinen en la L.P.T. a 2 niveles1 cuando 
la relación de trabajo es indiViduel y cuando &eta es colecti
va. Para el primer case, atenderemos el contenido del artículo 
42 de la L.P.T. ¡ y para el segundo, observaremos lo diB!JUesto 
en el artículo 427 de la ley citada. 

La suspensión de la relnci6n individuel nor cual.quiera da 

las causas se!'llll.adns en el artículo 42 da la ley laboral, pro

vocan a su vez las suspensiones del pago del salario y la pre.!!. 
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taci4n de1 servicio, respectivamente. Además, se hace evidente 
en la suspensi6n de la relaci6n individual de trabajo y los -
efectos que procluce, 1a vigencia de la relaoi6n laboral a ese 
nivel, porque si hablemos de una ai'ectaci6n definí ti va de la -
relaci6n de trabajo y no de una at'ectaci6n temporal como es la 
que en rea1idad ocurre, estaríamos en presencia, aeeún el ca-
so, de una terminaci6n o de una resciaidn de la relnci6n mult!_ 
citada. 

Por su parte, las causas de suepenai6n de las relaciones -

colectivas de trabajo, al igual que las causas de auspensi6n -
de la relaci6n individual de trabajo, producen los efectos de 
la suepensi6n del pago del salario y de la suspensi6n de la 
preetaci6n del servicio por parte dal patr6n o empresario y de 
loe trabajadores, respectivemente, debido a que la relaci6n c~ 
lectiva, a difereno1.a de la relac1.6n individual de trabajo, i!!! 
plica p1Ural1.dad de trabajadores. 

Para final.iaar, la su11pensi6n de las relaciones col.ectivns 
de trabajo tsabi6n se encuentra revestida de un requisito im
prescindible que es el de l.a temporalidad, el. cual se advierte 
en la redacci6n inicial del artículo 427; porque de no ser así 
se configuraría una oeuaaJ. de terminaci6n de la re1aoi6n cole.!:_ 
tiva de trabajo. 

H) Proh1.bici6n de Jlultas a los Trabajadores por parte del. 
Patr6n. 

KI. artículo 123 constitucional apartado A en eu fracci6n -
XXVII, inoiao f, menc:lona: "Serthi condiciones rmlas y no obli
garilli a los contratantes, aunque se expresen en ei contrato: -

" ••• f) Las que perm1.tan retener el salario an concepto de l!Dll.
te". A su vez, el artícul.o 5o. de l.a L.P.T. en su fracci6n X -
declara lUll.a la eet1.pul.aci6n que establ.ezce en un contrato l.n
boral, la facultad del patr6n de retener el sal.ario por cono•~ 
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to de multa; finalmente, el artículo 107 de la r,.F'.T. prohibe 
la impoeici6n de multas a los trabajadores, cualquiera que sea 
su ceuoa o concepto. La proh1bici6n se eetebleci6 porque los -
patroneo sancionaban a sus trabajadores imponi~dolea multes, 
cuando htoe incurrían en alguna feJ. ta de cumplimiento al con
trato de trabajo o el re¡¡J.amento interior del centro do traba
jo; pero al. ya no permitirse, si el patr6n procede de esa man~ 
ra cometerá una violacidn a la norma laboral. y por lo tanto e~ 
rá sancionado por la autoridad administrativa laboral correo-
pendiente. 

I) Lugar de Pago del Salario. 
El artículo 108 de la L.F'.T. expone1 '"Kl pago del salario 

ee efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus -
servicios". 

La finalidad de esta dispoeici6n legal ea evitar que el p~ 
go del sal.ario de J.os trabajadoras se lJ.even a cabo en lugares 
ajenas a donde desempel'len habitualmente eua J.aboree; lo cneJ. -
provocaría un trna1ado innecesario oon la oonaeouente p~rdida 
de tiempo. No obstante, en un momento determinado el patr&n -
conjuntamente con eJ. trabajador pueden fijar un lugar diverso 
eJ. centra de trabaja pera que se reRl.ice eJ. pago del eaJ.aria, 
siempre y cuando exista una causa justificada. Tampoco hay in
conveniente cuando loe trabajadores que laboren en lugares do 
recreo, locales o establecimientos cuya naturaleza eoo. partiC!:!_ 

lar como por ejemplo las cantinas, lee seen pagados sus saJ.e.-
rios en eeoa lugares; esta ~ltima postura se confirma en e1 8!: 
tí culo J.23 cona ti tucionaJ. apartado A, 1'racci6n XXVII, inciao d 
y en el artículo 5o. fracci6n VIII de J.a L.F'.T. 

El lugar de pago del. sal.o.ria ee complementa con loe artÍ"!!_ 
los 89 y 109 de la L.l'.T.; el primero de eJ.J.os indice el pJ.aza 

para rea1izar el pago del ee.J.ario, que como ya dijimos, es de 
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8 d!as si ae desarrolla un trabajo materie1 y de J.5 d!as si se 
trata de otro tipo y el. segundo precepto seffe1a el. d!a y la b~ 
ra del pago del salario en los siguientes t&rminoa: "El pa~o -
deberá efectuarse en d.!a 1Rborab1e, fijado por convenio ent~c 
el. trabajador y el. pntr6n, durante las horae de trabajo o inm~ 
diatRJ'Ilente después de su terminaci6n 11 • 

J) Las Deudas Contraídas por J.011 'rrabnjadores con sus Pa-
tronee no causan Intereses. 

Kl. art:!culo J.l.l de J.a L.P.T. determina: "Lao deudos con- -
tro.!dae por los trabajadores con mts patrones en ninp;Ún cnso -
devengarM intereses". 

Kl. precepto e1 no real.izar distinoi6n alguna con relaci6n 
a los adeudos de los trabajadores con su.a patronea, ea obvin -
la aplicaci6n de dicha prohibici6n a toda clase de deudas y no 
únicamente a lea ostablecidas en J.a :frecci6n I del. artículo -
J.10 de J.a L.P.T., que ya comentemos. 

2. Normas Protectoras del Sal.ario contra Acreedores del P~ 
tr6n. 

A) Preferencia de J.os Salarios sobre Cr6di tos. 
Kl. artículo l.23 consti tucione1 apartado A en su f"racci6n -

XXIII especifica: "Los cr6di tos en favor de loa trabnjndores -
por se1arios o sueldos devengados en el ~ltimo el!.o, y por in-
demnizacionee, tendrÑl preferencia sobre cual.quiera otroo cré
ditos en 1os caeos de concurso o de quiebra". Por su parte, e1 
art!culo 113 de 1a L.F.T. estnb1ece: "Loa sa1arios deveneados 
en el ~ltimo año y lns indemnizaciones debidas a los trebejad~ 
res son preferentes sobre cuo.:Lquier otro cr~dito, incluidos -
los que disfruten de garantía real., ].os fiscal.es y J.os n favor 
del Instituto Mexioano del. Seguro Social., sobre todos los bie

nes del patr6n 11
• 
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Entre el precepto consti tucionaJ. y el artículo de la ley -
laboral se hace patente una diferencia, porque el primero est_!: 
blece la preferencia ante el concurso o quiebra de lA empresa; 
en cambio el segundo, contempla la preferencia en relaci6n a -
los acreedores con garant:!a real, al. fisco y al I.M.s.s. 

Por lo que respecta a las indemnizaciones, también quedan 
protegidos el importe de 3 meses de sal.ario y los sal.arios ve!!_ 
cides a1 ser considerados por la L.F.T. como ta1es. 

El procedimíento sobre 1a preferencia de cr6ditoa semen-

ciona en los art:!culoo 979 a 981 de la L. P. T. 

B) l'referencia de los Salarios ante e1 Concurso de Acreed2_ 
res o Quiebra de la Empresa. 

El artículo 114 de la L.J!'.T. complementa al. artículo ll.3 -
de J.a misma J.ey 1aboral y a su vez se vincuJ.a con el. precepto 
oonsti tucional. antes llJ.udido llJ. disponer: "Los trabajadores no 
necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensi6n de pagos o S!!, 

cesi6n. La Junta de Concil.iaci6n y Arbitraje proceder' al em-
bargo y remate de loa bienes necesarios para el pago de los ª!!. 
larios e indemnizaciones". 

La preferencia de cr6ditoe se determina en 1os aa1arios d,,ll 
venga.dos por 1os trabajadores durante e1 ano anterior a la fe
cha de J.a decl.eracidn de 1a quiebra o del. concurso, Asimismo, 
l.a J.ey J.aboral faculta a J.a Junta de Concil.iaci6n y Arbitraje 
para que embargue bienes suficientes propiedad de la empresa -
o, tratándose de persone. física, del patr6n y en su cnso, CUB.!!, 
do no se verifiouen los pagos correspondientes al remate de d.!., 
chos bienes, siempre que e1 prop6sito eea go.rantizar e1 pago -

de sa1arioe o bien, de lao indemnize.ciones adeudadas a los tr~ 
bnjndores. 
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A pesar de que en la L.l'.T. el pago del salario, cquipnrá!l 
dolo a un cr&dito del trabajador frente a su pntr6n, tiene un 
carácter prioritario porque el patr6n está obli¡:ado e pagarlo 
en el lugar y tiempo fijados; la Ley de Quiebras en !lU artícu
lo 262, ubica el pago del sa1ario del trabajador en Último plt_ 
no entre 1os noreedores que denomina ''privi1egiAdoau, ante la 
dec1araci6n de quiebra en un centro de trabRjo constituido co
mo sociedad mercantil, siempre quo ese aa1e.rio no baya sido ~~ 
gndo nl trabajador durante el afio anterior a dichn declaración 
que realiza el juez civil. La raz6n se justifica en virtud de 
que la Ley de Quiebras persigue propósitos y tiene coneccuen-
ciaa de índole eoon6mico; en cambio, le finalidad do la ley l!!, 
bora1 eo eminentemente socio.l. 

Pine1mente, aunqua no se contiene en e1 capítulo de la ley 
labora1 relativo a las normae protectoras y privilegios del B!!, 
lario, la preferencia de asegurar Ba1arios de los trabojadoreo 
antes de eotal.J.ar una huelga, ae constituye sin duda alguna C!!. 
mo una norma protectora del. saJ.ario, de acuerdo a lo dispuesto 
por J.a fracción I del. artícuJ.o 924 de la L.F.T. 

3. Normas Protectoras del Salario oontra Acreedores del -
Trabajador. 

Comprenden el pago directo del sa1ario al trabajador, la -
inembargabil.idad del. sal.ario y J.a prohibici6n para ceder el S!!, 

lario; aspectos qUe ya enaJ.izsmoa en las normas ¡>rotectoras -

del salario contra el patrón. 

4. Normas Protectoras del Sal.ario en Defensa de la l'emilie 

del. Trabajador. 

A) Probibici6n de la Tranemioi6n de Deudas del. Trabajador. 
El artículo 123 constitucional. apartado A en eu fracc16n -
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XXIV determina que "de las deudas contra:!dns !'Or los trabajad!!_ 
rea n favor de sus patronea, s6lo será responsable el m.il!!llDo -
trabajador y, en nin¡¡\Ín caso y por ningihi motivo se podr6n sxj,_ 
gl.r a los miembros de su !'ami.lis, ni ser6n exigibles dichas -
deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en 
un mes". 

Anteriormente, las deudas de los trabajadores pod!an tren~ 

mitirse a sus familiares, lo cuBl. provocaba un totaJ. someti- -
miento no sólo hacin el trabajador sino también hacia sus t'eJD!. 
liares, a veces interminable. 1!n la actunlidad se impide que -
cualquier t'amiliRr del trabAjndor se convierta en deudor del -
patr6n con motivo de un adeudo persona1 del primero, os decir, 
del trabajador hacia el patrón¡ ni .Wn con la muerte del mismo 
trabajador, porque en este caso se configura una oousn do ter

minación de la relación individual do trabajo. Por lo tanto, -
las deudas del trabajador que 'hayan quedndo pendientes de li-
quidar no podr6n extenderse a otros miembros de su familia. 

B) 'l'ransmisión de los Derechos y Acciones de los Trabajnd!!_ 
res. 

El artículo ll5 de la L.P.T. declara: "Los beneficiarios -
del trabajador t'Bllecido tendrihi derecho a percibir las prest~ 
cianea e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las 
acciones y continuar loe juicios, sin necesidad de juicio su.e~ 

sorio". 

KL precepto conaigna un derecho de los beneficiarios de1 -

trabajndor que muere como consecuencia de un riesgo de trabajo 

o por cua1quiera otra cmJsA, para reclamar las preataoionea -

adeudadas o t'nvor del trabajador. 

Los benet'icinrios de la indemnización ante la muerte del -
trabnjndor se erruncian en el artículo 501 do la L.P.T. 
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Adem&s de 1as normas protectoras del so1ario explicndas, -
encontramos en este can!tulo de la L.l'.T. una disposici6n que 
en estricto sentido no podemos considere..rle como una norma ~r~ 
tectora del sa1ario sino como una prohibici6n pe.rEL 1os centros 
de trabajo en raz6n de que eetab1ezcon expendios de bebidas e~ 

briagantes y de caoas de ;luego de azar y de asignación en un -

radio de 4 kil6metros cuando dichos centros de trabajo se ubi
quen fuera de 1ae poblaciones; s.simismo, se señala que para -

loa efootoa de la ley laboral, son bebidas e~bria.gnntes eque-
llas cuyo contenido e1coh6lico exceda de1 5~ (artículo 116 de 
la L.1'.T.). 

VII. Part1.cipaci6n de los Trabajadores en las Utilidades -
de las Empreoas. 

Para iniciar con 1a explicaci6n del presente tema trenscri 
biremos y anal.izaremos las definiciones de 2 autores con rea-
pecto a esta prestaci6n laboral. de los trabajadores que tiene 
un papel de primer orden en el llmbito del derecho del trabajo. 

Mario De J.a cueva argumenta que "la participaci6n obrera -

en las utilidades, es el derecho de la commúdad de loa traba
jadores de una empresa a percibir una parte de 1os reBU1 tndos 
del proceso eoon6mico de producci6n y distriblci6n de bieneo o 
servicios•. (30) 

En la definici6n anterior notamos e1 mismo criterio de ln 
ley labora1, en el sentido de referirse ~nicrunente a las util~ 

dades generadas por lna empresas o personas jurídicas, ignoré~ 
dose por completo lea utilidades generede.a en 1oe centros de -

trabajo donde e1 patr6n es una. peraona f'!eica; por tal. motivo 

(30) DE LA CUEVA, J!ari.o, Kl 'lluevo llerecho J!exicano del Traba

~. ~.:i:, op. cit., Pág. 331. 
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debemos advertir que, tanto las empresas o unidRdcs econ6micae 
de produooi6n o distribuci6n de bienes o servicios como los P!. 
tronos personas físicas que tengan a su servicia trabajadores, 
estmi obligAdos legal.mente a repartir utilidades entre los mi~ 
moa cuando éstas se generen en los respectivos proceaoa produ~ 
tivoe. 

En segundo y último término, para Miguel Borrell Navarro -
0 el reparto de utilidades ea une. inati tuci6n leeal ... y consis
te en el derecho de loa trabajadores de planta o evontueJ.es, -
sean o no eindical.iza.doe cuando han preata.do servicios a una -
omprcoa durante eeoenta dÍas o más, a recibir de ésta cuando -
tiene utilidades, un porcentaje de las mismas, preataci6n de -
carácter anual. y adicional que es independiente y distinta del 
sueldo o sel.ario •• •"• (31) 

En la definici6n de Borrell Navarro se manejan diversos a~ 
pectos; en primer lugar, reconoce el derecho a participar en -
las utilidades do laa empresas, incluso lo jerarquiza al. const 
derarlo como una inetitucidn. Por otra parte, habla de los tr~ 
bajadores de planta que son aquellos cuyos servicios son pres
tados el patr6n en forma permanente y de los trabajadoras evea 
tualca, los cual.es preotnn m.is ocrvicioo en laborea distintas 
a lna que nonnaJ.monte oc dedica la emprean, por ejemplo, el -
trabajador contratado por cierto tiempo para pintar la fábrica 
o establecimiento. Asimismo, establece el mínimo de tiempo pr~ 
Visto por la ley laboral. para gozar del derecho a las utilida
des siempre que ~atas existan; finalmente, el autor hace una -
aclaraci6n en el sentido de no contundir el sel.ario que perci
be el trabajador como consecuencia de ln prestaci6n de sus se~ 
vicioa, con el salario pagado por concepto de a.guine.ldo, por--

(31) BORRKLL NAVARRO, Jliguel, Anilisie Práctico Y Juriepruden 
cial del Derecho llexicano del Trabajo, op. cit., Pi§&. 189. 
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que uno y otro ea1ario son distintos e independientes a 1a ho
ra de compararlos. 

La participación de utilidades constituye en cotricto ocn
tido, un derecho colectivo porque corres~onde ejercerlo a loo 

trabajadores considerndos en su conjunto; prucb~ de e11o es -

que el oindicnto ti tul ar del contrato colectivo de trabajo o -
la coa1ioi6n de trabajadores son los únicos :facultados par" -
exigir el cumplimiento de las disposiciones relati,•as n la VS!. 
t1cipaci6n de las utilidades, poro nunca a un trabajador consi 
derado individUalmente, configurándose además el primer caao, 
como una de las causas de procedencia. de la lwelea conforme n 
la :fracc16n V del artículo 450 de ln L.?.!.; sin embargo, ln -
participaci6n de las utilidades se proyecte en un beneficio 1!!_ 
div1dua1 porque cada trabajador recibir& la parte proporc1ono1 
c¡ue le corresponda de las misma.e. 

Aunque la Conutituc16n y la L.?.!. no de:finen a la partici 
paci6n de utilidadeu, e! es reconocida por los ordenamientos -
citados; en el primer caso, por el artícu1o 123 constituciona1 
apartado A en la parte inicia1 del primer pt\rra:fo y en el se
gundo caso, por el artícu1o 117 de ln L.?.!. tsmbi'n en eu P"!: 
te inicial.. 

l. Antecedentes en e1 lllundo. 

Al.gunos mJtores encontraron un remoto antecedente de 1a -
participaci6n de uti1idadeu en 1a Ordenanza de Minería de 1776 
mediante 1n cual. se otorgaba a loe trabajadores la mitnd del -
meta1 extraído de ias minas, une vez descontado e1 asignado e~ 
mo tarea. Empero, no podemoa considerar que el trabajador par

ticipaba en loe bene:ficios porque necesitaba neotar la tarea, 
o sen, la cantidad de mineral. previamente :fijado y ei excedía 

entonces se 1e entregaba le. mitad, de lo contrario, no gozo.r:!n. 
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de ese derecho. 

Ln mayoría de 1os autores coinciden que e1 reparto de uti
lidades fue establecido por e.lgunoo potrones, primero en los -
Estados Unidoo de Norterun~rica y deepu~s en Francia; en cru es
tablecimiento no intervinieron ni los trabajadores ni el Esta
do, porque se produjo por unn neceoidnd oociol con el P.fÑl de 
estimulc.r 1a 1Jroducci6n. En 1794 AJ.bert Gu11atin, quien deo- -
puéa oer:!a. Sccretnrio <le Comercio de loa Hatadon Unidos de No!:_ 
teeméricn, implanté por primera vez aunque en formn rudimenta
ria un reparto de utilidndes con sus trabajadores en la f~bri
ca de vidrio de su propiedad, en New Geneve, Pennoylvania. En 
1876, ln empresa Leather Compe.ny of Worcerter en Maaanchueseta 
estab1ece un plan de repnrto y en 1892 nace en eso pa:l'.s 1a Pri 
mera aaociacidn de reparto de utilidades. En Francia, se seffa-
1a oomo precursor de1 sistema que 1ea permite a 1os trabajado
res participar de 1os resu1tados eoon6micos favorRb1es de 1a -
empresa a Juan Loc1airo quien en 1827 en 1a ciudad de París r.!!. 
tri 'tuye a su.a trabajadores con un salario superior al usual. -
equipo.rab1e a una pnrtioipaci6n; a 1Jartir de 1842 y hasta BU -

muerte en 1872 ap1ic6 dicho sistema, representando para ~1 1a 
acumulación de una considerab1e fortuna y para sus trabajado-
res una excelente paga. 

Otros autores expresan que el derecho a ln participaci6n -
de utilidades ee debió a Roberto Owen en sus propiedades e in
dustri!la de Escocia a principios de1 siglo x:IX; Y finnJ.mente -
tenemos a Godin, empreaario frenc&a Que en el nilo de 1680 no -
s6lo concedi6 igun1es beneficios a sus obreros sino tennin6 -
por donar1es las fábriccs de BU propiedad. 
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2. Antecedentes en M4xico. 

En relaci6n a loa antecedenteo de ln pcrticipAci6n ~e l~~ 
utilidades en lUJ.estro ~aío, Ignacio Rlll!lÍrez en ln Asemble~ - -
Constituyente de 1857 ee moatrd psrt:!cipe de la idea de que J.a 
única respuesta a loa problemas socia1es de la época er~ lo- -
grAr una justa dietribuci6n de la riqueza, por lo que n1 ripli

car ese principio a la materia laboral se traduce en un ndect.t!l 
do equilibrio entre los ractores de la producci6n, es decir, -
el oapital representado por el patr6n y el. trabajo representa
do por el obrero. El. logro de eee objetivo se iba a realizar, 
entre otros nspectos, mediante la repartici6n de las utilida-
des generadas por laa empresas, el mecanismo eugerido era div!, 
dir proporcional.mente las ganancias con todo empresario ademñs 
de asegurar el. sel.ario o PB80 habi tuol el. trabajador por parte 
del patr6n; sin embargo, esa aepiraci6n qued6 en el. vacío, ya 
que aquell.a sociedad carec:!a de sensibilidad para la justicia 
social. y por ....i.e, pera la clase traba;fndora al. existir la - -
preelllineno:l.a de loa intereses bu'gueeee protegidos en todo mo
mento por el. Retado. 

Btl l.914, Antonio Sarabia proponía sn el. Proyecto de la Ley 
Reglamentaria del Art:!culo 5o. constitucional, precepto re!ll•l.!!; 
dor de la materia labore1, que las utilidades generadas en 1Rs 
empreaaa con capitel. superior a mi.1 pesos, cuyo finencismiento 
requiere trabajo permanente y regul.ar, pertenecería y se divi
diría anus:Lmente entre loe empleados y trabajndoroa, ain impo;: 
tar eu categor:!a en proporci6n a eue sueldos o sal.arios y rl. -
número de d:!as que hubieran trabajado. 

Kl. Conereeo Conatituyente de l.916-1917 conse.!ll'a l~o norman 

básioae de l.a relnci6n de trabajo. Entre las intervenciones r~ 

ferentee al. reparto de util.idadee, destoca l.a de Carloc L. Gr~ 

cida que en cu discurso se prommci6 en fe.vor de loa trabajncl~ 
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res 'Parn que se 1ea otorgara e1 derecho n obtener una pnrtici
!JBcidn en 1os beneficios de las empresas, pero nt,ncn en las -

p~rdiaRs. La comisi6n encare:ada de nroponer el texto del nn- -
ciente artículo 123 constitucional intell?'ada por los diputAdoc 
Múgica, Recio, Colunga y Monz6n en su dictBl'len, tambi~n defen
di6 y se mostro part!cine ñel derecho de los trabPjadorea parn 

obtener una pertici?aci6n en lna utilidades de lns empresas, -

incluso les hicieron saber a los empresarios que esta canee- -

si6n no re~resentaba de~ventaj~ nlguna ~ara ellos.sino a1 con

trario, era provechoso para ambas partea en muchos eepectoo, -

sobre todo econdm.icos. 

B1 texto originaJ. de la fracci6n VI del artículo 123 cona
ti tucional apartado A diapon:!'.a: "••.En tode. empresa agrícola, 
fabril, comercial. o minera, los trabajadores tendrán derecho a 
unn participaci6n en las utilidades, que será regulada como in 
dica la fracci6n IX". (32 ) -

A su vez, la fracoi6n IX determinaba: "LB fijaoi6n del ti
po de anlnrio y de la partioipaoi6n en las utilidedes ••• ae ha
rá por comisiones especie.les que se f'ormnrM en el municipio, 
subordinndna a la Junta Central. de Conciliaci6n y Arbitraje -
que se estnbloc~rá en cada Estado". (33) 

El defecto do las decisiones de los diputados constituyen
tes consistid en no precisar las bases para el repnrto y monto 
del porcentaje a repartir, por estimar que laa comisiones po-

dían hacerlo tom~ndo en cuenta las posibilidades de cada re- -

gi6n. La consecuencia de ello f'uo que la prestoci6n referida -
figurnrn sin una adecuada obeervancin y nplicocidn. 

(32) Legielaoi6n sobre 'l'rabajo, op. cit., P,g. 15. 

(33) Ibidem, Pág. 16. 
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Loe diputedoa de 1a Legislatura del Estedo de Veracniz en 
l92l re:f'oaaaron m 197 del trabajo, motivados por el hecho de 
que loa trabajadora• realmente dief:rutaran de esa presteai6n; 
el texto de la ley con la re:f'orma planteRdR quod6 de la manera 
siguientes •se entiende por utilidad la ganancia líquida obte
nida por la empreea despu&s de descontar el interés y la amor
tizaci6n de1 capital. invertido, el porcentaje que correspon1e

r:!a al trabajador nunca sería menor del diez; las utilidades -
se repartirían en proporoidn a 1os sa1arioe percibidos por ca

da trabajador• • .lbmque f'Ue evidente la buena intenci6n de los 
diputados para que se diera un disfnite eudntico de la parti
cipaoi6n de utilidades, no lograron su prop6aito, pero sí se -
presente.ron importantes avances en ese reng16n. 

La L.P.T. de 1931 no regul6 en aus disposiciones el. dere-
oho de los trabll;ledores a participar en las utilidades de las 
empresas. in 2l de novitDbre de 1962 ee reform6 la :f'racci6n XI 
del artículo 123 ooneti tuaional. apartado A 'lf el derecho a1 re
parto qued6 oonaigpedo en la :f'racci6n U del ademo ordenomien
to. En la Bxpoaici.Sn de Wotivos do la iniciativa preeidencial 
de Adol:f'o L6pez •ateos ee asent6: "Une. de lae -.pi raciones le
g:!timas de la clase trabajadora es la de tener derecho n partt 
oipar en las utilidades de 1aa empresas ain haberlo logrado, -
porque las comisiones m..tnicipa.1es especia1es que deben fijar -

dicha pnrticipaci6n carecen do capacidad para ello, ya que la 
detenninaci6n del porcentaje que he.ya de corresponder a 1oe 
trabajadores debe hacerse con un criterio unifonne y previo e!! 
tudio minucioso de 1aa condiciones generales de la economía n~ 
ciona1 "• Adem!e, se crea la Comisión Nacional para 1a Pnrtici
paci6n de loe Trabajadoreo en las Uti1idadee de lm:1 J')npresas -
(C.N,P.T.U.B.) con :f'acultad para fijar el porcentnje de utili
dades a repartir entre los trabajadores; para tranquilidP-d de 
los patronee, se determina que ese derecho no implica int~rve
nir en la direcci6n o adminiatraci6n de las empresas por r>artc 
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de 1os trabajadores. Con base en las refonnas constitucional.es 
ae modific6 tambi4n 1a L.F.T. a efecto de regu1ar esa preeta-
ci6n de 1os trabajadores. 

Loe principios f\lndamente1es de la refonna constituciona1 
de 1962 fUeron: 

1) Laa uti1idades de 1as empresas se definen como 1a canti 
dad que sirve de base para 1a aplicnci6n de 1a Ley de1 Impues
to sobre 1a Renta (L.I.s.R.); 

2) El reparto de uti1idadee tendrá que verificarse dentro 
de 1os 60 d!as siguientes a 1a fecha en que deba pagarse e1 1!!! 
puesto enua1; 

3) El derecho de 1os trabajadores a conocer 1a dec1araci6n 
BJ1Ua1 que los patrones presenten ente la Secreta.ría de Hacien
da y Cr&dito Mb1ioo (S.H.C.P.) y formular 1as observaciones -
que juzguen convenientes; 

4) El monto se divide en dos partees la primera, se distri 
buir!·por igun1 entre 1os trabajadores en fUnci6n de1 tiempo -
de servicios prestados; la segunda, en raz6n de los se.J.arioe -
devengados por cada trabajador; 

5) El. aalnrio se entiende para este s61o efecto, como la -

cantidad que perciba el trabajador en efectivo por cuota dia-

ria, sin tomar en cuenta grntifice.cionea, percepciones y dem6.a 
prestaciones¡ 

6) Se aeña1Rn las empresas exentas as! como las personas -

que no gozarán de reparto o que lo harán en forma limitada; 
7) Lna madres trabajadoras durante los períodos pre y post 

natales se considerar~n en servicio activo y por lo tanto, go
znren de ln µnrticipaci6n de utilidades; en cambio, los traba

jadores con menos de 60 d!as de servicio en el a.i'i.o no pe.rtici

cipndn; y 
8) Se dec1nrn que ln participación de uti1idaues no forma 

~arte del snlnrio pe.ra efectos de ~ago de indemnizaciones. 
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Bn le iniciativa de le L.P.T. de 1970, en el rengl6n de r~ 
parto de utilidades ee contemplaron los aspectos siguientes: 

1) Pare que los trabajadores puedan formular sus objecio-
nes a la declareci6n anual, el petr6n debe entregarles junto -
con 1aa copias de su declaraci6n, una copia de loa anexos que 
la acompa.Pien. Kl. sector patronal. se opuso, argumentando que -
esa aituaci6n lesionaba el principio de confidenciaJ.idad de -
las informaciones, a1 imponer la obligacidn de entregar la de

claraci6n y copias de los anexos a loa trabajadores, con fllnd~ 
mento en disposiciones del C6digo PiscaJ. de la Pederaci6n y de 
la L.I.S.R, que obligan e guardar reserva y disoreoidn en los 
asuntos concernientes a la deolareoidn. La S.!.P.S. a trav'a -
de un informe oficiaJ. respondi6 al sector patroneJ. que la fin~ 
lidad de la medida era hacer llegar a loa vaba~adoree no 1101~ 
mente la carátula de la declaraoidn del impuesto sobre la ren
te, sino tambim loe anexos de la misma para que 4stoe puedan 
analil!larla satiefeotoriamente. Pese a que la L.P.T. de 1931 -
obligaba a loe patrones a poner en conocimiento de sus trabaj~ 
dores la declarsci6n anueJ. incluyendo loe documentos que de- -
b!en presentarse ente la s.e.c.P., en la reaJ.idad los patrones 
no acataban esa norma, pero tampoco 1oe traba~adore• mostraban 
interés para que se cumpliera; 

2) A fin de evitar abusos, se dispone que los trabajadores 
de confianza tangan un derecho limi tedo a partioipar cuando BU 

saJ.ario sea superior al. que corresponde aJ. máximo salario del 
trabajador de plante, el cual se tomar& como base pare Cal.Clll

lar su participeci6n, increment&ndolo dnioaaente en un 20". KI. 

sector patronal. tembi&n se inconform6 con esta medida seffaJ.an
do que se reduc!a indebidamente el salario de los trabajadores 
de confianza pare loa efectos de participaci6n, viol&ndose ad~ 
m'e el principio de jueticia dietributiva, Le S.!.P.S. ofici~ 
mente rindi6 un informe por virtud del cual hac!a manifieete -
le necesidad de limitar el derecho de loe trabajadores de con-
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fianza a participar en las utilidades, precisamente por un cri 
terio de justicia di.atributiva, porque los sal.arios elevados, 
reales o nomina1ee lesionaban e1 derecho de loa dem~s; 

3) Le revisi6n del porcentaje determinado por la Comiai6n 
Nacional para el Reparto de Utilidades puede iniciarse a soli
citud de loe trabajadores o de loe patrones y en su caso, cue:a. 
do la s.T.P.S. lo juzgue pertinente, en virtud de estudios e -
investigaciones que justifiquen su procedencia; 

4) Se insiste que la perticipaci6n de lae utilidades es -
una de las instituciones legal.es tendentes no s6lo a mejorar -
los ingresos de los trabajadores, sino tambi&n para conseguir 
peri6d1011111ente la armonía de loe intereoes entre cepi tal y tr~ 
bajo; 

5i Se precisa que la facultad de la C.N.P.T.U.B. es deter
minar el porcentaje aplicable T no 1a autor1maci6n para hacer 
dec!U.coionee sobre el porcentaje fijado o para establecer dife
renaiaa en1;re las empresas; T 

6) Se orea o-o omeal. de melga el exiglr el awnplimiento 
de lae di.apo•ioion•s legales ubre participec16n en laa utili
dades. A pesur de la oposicidn del sector petronel para la re
gulaci6n de esta CIEBal de buelga en la L.P.T., solioit8DdO i!:!. 
cluso la supreei6n de la miBlll&.; no prospere$ eu peticidn al ra
tificarse por le Secretaría del ramo la propuesta inicial. 

3. Comiei6n Nacional. pare la Perticipaci6n de loe Trabaja
dores en las Utilidades de las l!lapreeee. 

Be un organismo oficial. dependiente de la s.T.P.s. cuya -
principal. tunoidn es fijar el porcentaje a repartir en las uti 
lidadee de las empresas, de acuerdo e lo que dispone el art!~ 
lo 575 de la L.P.T. 

La estructure y tllncionamiento de eeta Comiei6n es semejB!l 
te el de le Comiei6n Nacional de loe Salarios l!Ínimos, eunque 
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16gicamonte, cada una de ellas cumple con un objetivo específt 

co Y diverso a la vez, LR C.N.P.T.U.E, al igual que la de los 
Sal.arios Mínimos se integra con un Presidente, un Consejo de -

Representantes y una Direcci6n Técnica; difieren en las llamA

das Comisiones Consultivas, las cual.es dnicamente se estable-

can en la estructura de lA CO.NA.SA.MI.; las demás diferenciaa 

entre nmbRa comisiones se relacionan directamente con la natu

ralozA de las :f\lnciones realizadas por cado una de ellas. 

Loe deberes así como las atrib.lcionea del Presidente de la 
C.N,P.T,U.E., del Consejo de Representantes y de ln Direcci6n 
T6cnica se señalan en loa artículoa 578, 581 y 584 de la ley -
laboral, respectivamente. Pr4ctiaemente, las regJ.aa aplicables 

a loa 6rganoa de ln CO,NA.SA.MI. tembi6n ee observan por loe -
6rganoe de la C,N.P.T.U.B. conforme a la L,P.T., aunque debe-
moa tener siempre en cuenta, que las reglas fijadas para la -

CO.NA.SA.KI. necesitamos adaptarlas a la actividad realizada -
por la C.N.P.T.U.E. 

En el :funcionamiento de la C.N.P.T.U.B., el Presidente de 
la Comiei6n publicar& un aviso en el Diario Oficial de la Ped~ 
racidn, concediendo a loa trabajadores y a loa patrones un té~ 

mino de 3 meses pare que presenten sugerencias y estudios, - -

acompnfiados de las pniebas y documentos correspondientes; la -

Comisi6n dispondrá de un t6rmino de 8 meses para que la Direc
ci6n T6cnica desarrolle el plan de trabajo aprobado por el Co~ 
eejo de Representantes, el cual dictará la resoluci6n dentro -
del mee siguiente, expresando los 11.lndementos que la juetifi-
quen y fijando el porcentaje que deba corresponder a loe trab~ 
jadores sobre la rent~ gravable. Pinalmente, el Presidente or

denará la publicaoi6n de la reeoluci6n en el Diario Oficial de 
la Federaci6n, dentro de loe 5 d!ae siguientes. Eetae reglas -
se contienen en el artículo 586 de la L.F.T. 
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Por 1o que respecta a 1a determinaci6n de1 porcentaje por 
concepto de utilidades, el artículo 123 consti tucionsl en su -
fre.cci6n IX, inciso b, corre1e.tivo del nrt:!culo ll6 de 1a ley 
1aboral este.b1ece: "Para determinar e1 porcentaje de utilida-

des, la Comisi6n Nacional practicará las investigaciones y re~ 
1izord. los eetudioa neceaarios y apropiEtdoe para conocer 1as -

condiciones generales de 1a econom.!a nacional. Tomará asimismo 

en coneidera.ci6n 1a necesidad de t"omentA.r e1 desarro1lo indus
tria:!. del. pa.!s, el. inter6s razone.ble que debe percibir el cnpt 
toJ. y la neceas.ria reinverai6n de capitales". Sin embargo, ca~ 

sideramoa que los preceptos citados no deben incluir los dos -

dltimoa aspectos, ea decir, el inter6a razonable que debo per
cibir el. capital y 1a reinverai6n de capitales; porque el pri
mero da 1a pauta a que la c.N.P.T.U."R. perticulerize.1e. prote_s 
cidn al. sector patronal. y el. oaenndo, provoca la axtensi6n del 
ca111po inllustrial. que beneficia dnicamente a los patrones desde 
el punto da vista scon6cnico. 

Bn relacidn a la revisión del porcentaje, el artículo 123 
constitucional apartado A, :fracci6n IX, inciso c, ee!le.la: "La 
misma Comitsidn podrá revisar el porcentaje cuando existan nue

vos estudios e investigaciones que 10 justifiquen"; este crit~ 
rio se reprodllce de igual manera en el ert:!culo 119 de la 1ey 
lsbore.1 al consignarse por el mismo que la C.N.P.T.U.B. podr6. 
revisar al porcentaje fijado por el.la. Para la revisi6n del -
porcentaje, la C.1'.P.!!.U.B. se reunirll por convocatoria expedt 
da por e1 Secrettsri.o del. !'rabajo y Previsidn Social., cuando -
elti11tan estudios e investigaciones que lo justifiquen, o bien, 
a solicitud de 1oe sindica~os, federaciones o confederaciones 
de trabajadores o de los patrones, de acuerdo con loa art!cu-
loa 567 al 590 de 1a L.l'.T., los cuales establecen 1as reglas 
procedimental.ea de la reVísi6~ del porcentaje de las utilida-

dee. 
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Para determinar el monto de las utilidades, se tomar& como 
base la renta gravable de cada empresa, de conformidad con las 
dispoaicioneo de la L.I. S.R. (artículo 123 consti tucionnl apar, 
tado A, fracci6n IX, inciso e). La explicacidn anterior se ººfil 
plemente. con el artículo 120 de la L.P.T. e1 apuntar: "El por
centaje fijado por la Comisi6n Constituye la participaci6n que 
corresponderá e loa trabajadores en las utilidades de cada em
presa. Parn los efectos de esta Ley, se considera utilidad en 
cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta". Bn síntesis, el monto 
de las utilidades se basará en el porcentaje determinado por -
la C.N.P.T.U.B., fijilndose el mismo sobre la renta grsvable de 
las empresas, aeg\Ín su declaraci6n anual. del impuesto sobre la 
renta del ejercicio fiscal respectivo. 

lrlario De la cueva opina con relaci6n Rl porcentaje de uti
lidades que 11 •• • el porcentaje obrero debe ser un tanto por - -
ciento que se otorgue por el trebejo, una participaci6n juste 
en los beneficios de la produoci6n, para los fines del derecho 
del trabajo, de sus principios, normas e instituciones; son -
una aproximaci6n cada vez mayor a la idea de justicia sociel, 
aapiracidn que todo obrero quisiera verla realizada pera mejo
rar su condicidn de vida en todos los niveles; pero ha de ser 
también un porcentaje que al mismo tiempo permita la vide de -
la empresa y su crecimiento". (34) 

A le fecha la c.N.P.T.U.B. ha dictado 3 resoluciones donde 
se fije el porcentaje a repartir por utilidades, a saber: 

l) Le primera resolución data del 12 de diciembre de 1963, 
en donde se determin6 como porcentaje el 20~. Aunque puede pe-

(34) DB LA C!TEVA, Mario, F!I. Nuevo Derecho Mexicano del Traba

..:1.2.• op. cit., Pág. 336. 
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recer extraordinario el 1ogro obtenido por 1oe trabajadores, -

l.a apl.icaci6n de l.a reeol.uci6n resul.t6 enticonetitucioneJ. en -
virtud de que no se tomaron en cuenta los elementos conoigna-
doe por l.a propia Conetituoi6n para fijar el. porcentaje y que 
ya mencionamos; además, se estableci6 una tabla para obtener -

un eupueato factor de rel.aci6n entre cnpitRl. y trabajo sefial.a
do por el. patr6n a fin de que 6ete decidiera el. monto del. cap!_ 
tel. invertido y de l.oe sal.arios pagados a oue trnbajadoreo dU
rante el ejercicio anua1 respectivo; 

2) La segunda resol.uoi6n ea dict6 por l.a C.N.P.T.U.B. el. -
l.l. de octubre de l.974 y fUe publ.icnda en el. Diario OficieJ. de 
l.a l'ederaci6n el. 14 de octubre del mismo afio, determinllndoee -
como porcentaje el. 6~. A diferencia de l.a resol.uci6n anterior, 
en ~ata si se contemplaron loa elementoa constitucionales para 
eatableoer el porcentaje y a eilllilitud de la reeol.uoi6n del -
afio de 1963, se dispuso sostener un fildco porcentaje para apl:!:_ 
carla a todas lee .. preeao; 7 

3) La tercera reeoluoi6n data del. 26 de febrero de 1965 y 
fUe publicada en el. DI.ario O!io111l. de la Pederaoi6n el. 4 de -
marzo del miemo ef1o, fi jllndoee el 10" como porcentaje a repar
tir por ooncepto de utilidades; 6ete porcentaje ea el que se -
aplica actua1mente en loe centros de trabe.jo. 

· Por otra parte, el. ejercicio del. derecho de loe trabajado
res a impugnar la declaraci6n anual. del. 1-esto sobre la ren
ta del patr6n se reconoce constitucional.mente en el art!culo -
123 del. mismo ordenamiento en au apartado A, fracci6n IX, par
te fineJ. del inciso e, emmciando que • ••• loe treba;ladorae po
dr4n formular ante la oficina correspondiente de la Seoretar!a 
de Haciende. y Cr6di to Pl1blico l.ae objeciones que juzgue conve
nientes, ajustaindose a1 procedimiento que determine 1a ley". A 
eu vez, el art!cul.o 121 de la L.P.T. regula el. derecho de l.os 
trabajadores a fornRllar objeciones a l.n decl.araci6n presenteda 
por el patr6n ante la S.H.C.P., est&bl.eciendo el procedimiento 
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para tal efecto. A pesar de que por dia,osici611 de ln. L.F.T. -
no son recurribles les resoluciones a las impugnaciones formu
ladas por los trabnjndores, podrá interponerse contra ellas el 
juicio de amp~ro en los t6rminos de la ley de la materia. 

En el derecho laboral exiotc el Reglamento de los P.rtícu-
los 121 y 122 de la L.F.T.; en el mismo se establece el proce
dimiento y ~or ende, el sesuimiento de las objeciones forruula
dno por los trabajadorea ns! como de loa repartoo adicionales. 
En base a ente Reglamento, loa trabajadores deberkt presentar 
su aolicitud de objeci6n ante las dependencins de la s.H.C.P. 
respectivas. Los trabajadores pueden ser representados en la -
~ramiteci6n correapondiante por f\lncionarioe de la Procuradu-
r!n de la Defensa del Trabajo ya sean FederP.les o Locnlee, de 
acuerdo a la jurisdioci6n a la que pertenece la empresa. Tam-
bién en el Reglamento se estipula la creaci6n de una comiai6n 
intersecrotarial. integrada por igue1 ndmero de tu.ncionnrios d~ 
signados por los titulares de la S.H.C.P. y de la S.T.P.s., p~ 
ra atender las quejas planteadas por los trabajadores ante el 
incumplimiento del Reglamento por parte de la autoridad compe
tente; lo cual constituye un ncierto del legislador para gar"!l 
tizar plenamente el ejercicio del derecho multicitado. 

m. procedimiento para el reparto anual de utilidades de -
las empresas tiene lna oiguientes etapas: 

l) Nos debemos ubicar en el ejercicio fiscal anual respec
tivo, cuya.periodicidad abarca desde el lo. de enero hasta el 
31 de diciembre; 

2) Prescntaci6n de la declaraci6n anual y pago del impues
to sobre la rentR por las empresas o por el patr6n ~ersona ~!
sica nnte ln S.H.C.P., el plazo establecido para tal efecto es 
de 3 1neaes una vez tenninRdo el ejercicio fiscnl correspondien, 
te; 
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3) Entregi> a loa trabajadores de la copia de ln declara- -
ci6n. El "Plazo co de 10 dias contados a partir de 1a fechn en 
que el patr6n precenta su declaraci6n ~iscnl¡ 

4) Revisi6n de loa anexos de la declRTaci6n de la empresa 
o en su caso, del petr6n persona f'!sica por parte de los trnb~ 

jadores, la cual se hnrá durante loa 30 d:!aa hábiles sieuien-
tes a la fecha de la entrega de le. copia de la declnraci6n; 

5) Presentaci6n del escrito de objeciones ante ln S.H.C.~. 
para el cnso de que loa trabajadores impugnen la deolnraci6n -

anual. del impuesto sobre la renta. El plazo es de 30 d!aa con
tadoo a partir del vencimiento del t~rmino de loa d:!as csti~u
lados para la revisidn de los anexos; y 

6) Integraci6n de la ComisitSn Mixta para la formulaci6n -
del proyecto do reparto individual de utilidades. K1 plazo no 
se encuentra previsto por la ley laboral., pero ea converU.ente 
hacerlo dentro de los 10 d:!aa siguiantea, contados a partir de 
la entrega de la copia de la declaraci6n a los trabajadores o 
a loe representantes de loa mismos. 

La Comiai6n llixta de Participaci6n de Utilidades es un 6r
gano obrero-patronal, ea decir, bipartita que se inteera por 

igual mímero de representantes de los trabajadores y del pR- -
tr6n encargada de elabornr el proyecto de rep<U"to individual -
de utilidades entre 1os trabajadores de la empresa. Bn el caso 
de existir un confl.icto entre ambas representaciones derivado 
de un desacuerdo en la determinaci6n de la PRTticipaci6n de c~ 
da trabajador, se faculta a una autoridad del trabajo como ea 
la J:napecci6n del Trabejo, para que a trav's de un inspector -
federal o local., decida al respecto. El. artículo 125 de lR ley 
laboral an sus fracciones I y II reiteran lo expreaado ante- -
riormente, aunque tombi!n las fracciones III y IV del mismo -
precepto comp1e•entan eatc napocto al mencionarse que ºloe tr!!_ 

bajadorea ~odr~ hRcer los obaerve.cionea que ju7.euen convenie~ 

tea, dentro de un t6rmino de quince días; y si formulRn obje--
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cionea, ser~n resueltas por la misma comiai6n ~ que ae refiere 
la f"ra.cci6n I, dentro de un término de quince días". Además, -
3e fccul te. n1 inspec·~or, previn oolici tud dP.. los trnbnjndorea, 
par:;. que intervenga en ln inteernci6n de la Comisi6n en el :JU

puooto de que las empresas se abo~1vieran de designar a sus r~ 
presen~ontes, advirtiéndose que si las empresas mantienen esa 
actitud, el inspector del trabajo podrá hacerlo en rebeldía, -
dictando inclusive las resoluciones necesarias para y con el -
prop6sito de acatar l~s. normas laborales. Es conveniente levll!!. 
tar un acta de integracicSn e insta1Aci6n de la comisi6n mixta, 
finnnda por las personas que intervengan ~ara tal efecto. 

La infonnaci6n y documentos que el patr6n o la empresa es
tán obligados a proporcionar R la comisi6n mixta non: 

1) NcSmina y listas de raya del personal sindicnlizado y de 
confianza; 

2) Tarjetas o listas de asistencia; 
3) Constancias de incapacidad y permisos concedidos; 
4) Listas de ex-trabajadores en donde se contenga sus nom

bres, sa1arios percibidos y fechas de eeparaci6n; 
5) RelacicSn de loe Trabajadores de confiRnza, describiendo 

las :fUncionee que reo1izan; 
6) En su cRso, listado de trabajRdores eventual.es con el -

rnlmero de días trabnjados; 
7) Informe de las cantidades no cobradas en el ejercicio 

anterior; 
8) Presentaci6n de n6minas y/o recibos de pago de utilida

des cobradas por loa trabajadoras en el ejercicio anterior; y 

9) Los dem~a elementos quo la Comisi&n considere neceas- -
rios pnre lleVAr a cabo su funci6n. 

Ln inform~ci6n proporcionada por la empresa a la comisi6n 
mixtR, deberá incluir a todoo los trabaje.dores que tengu n BU 
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servicio. 

Las !Unciones de la Comisión MiY.te par~ 1n Participación -
de Utilidades son: 

' 1) Fornu1er el proyecto de reparto individus1 de uti1idn--
dee de 1os trabajadores; 

2) Determinar las be.aes be.jo l.as cuRl.es se repartirán 1ao 
utilidades entre l.oe trabajadoras; y 

3) Dar l.a debida publ.icidad al. proyecto de reparto, :fiján
dose en su caso en cada estab1ecimiento o aucureal, cttAndo me

nos con l.5 d!as de anticipación al. pago. 

Las obl.igaciones de l.a Comisión Mixta parn l.a Participe.- -
oi6u de Util.idadea eon1 

l.) Jll proyecto de reparto de utilidades debidamente aprob~ 
do por loa integrantes de la comisi6n mixta, deberá entregarse 

al. pstr6u para que proceda al. pago en loe t6rminos establ.eci-
dos; 

2) Bld.gir s1 patr6n a pegar oportunamente las util.idades y 
conforme a1 proyecto de reparto individua1 aprobado; 

3) Comunicar a l.a empresa sobre eu obl.igaci6n de informar 
por escrito a sus ex-trabajadores sobre la utilidad que lee C2., 

rresponda; 
4) In~ormar a los trabajadores sobre el derecho que tienen 

para inconf'o:rmarse con respecto a mi pRrtici9aci6n individual; 

5) Recibir y resol.ver las inconformidades que presenten -
loe trabajadores en lo individua1 respecto a su repe.rto y re-

aolverlas dentro de un plazo no mayor de 15 a.1as; y 
6) La dl.tima etapa del. procedimiento para el ronarto anual. 

de uti1idadee de las emprase.a, se refiere a1 paeo de 1as utili 

dados, el. cual. tendrá que verificarse dentro de l.00 60 d!ne s!_ 
guientes a l.a fecha de la preaentaci6n de la dec1araci6n e.nual. 
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ante la S.H.C.P. por parte del patr6n persona f!sica o personn 
jurídica. 

La utilidad repartible se dividirá en 2 partes iguPlcs: la 
primera se refiere al reparto por iguaJ. entre todos los traba

jadores, tomando en considerncidn el m1mero de d!ae trabajados 

por cadn uno en el e.Fio, independientemente del monto de los ª!!. 
larioa. La segunda se repartirá en proporci6n a1 monto de los 
salarios devengados por el trabajo prestado durante el af'io (8:!: 

tículo 123 de la L.P.T.). 

Para loa efectos de ln participaci6n de los trabajadores -
en laa utilidades de las empresas, se entiende por sa1ario la 
cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota di~ 
ria. No se conaiderarhi como parte del sel.ario, leo gratifica
ciones, percepciones y demás prestaciones previstas por el ar
tículo 84 de la L.P.T., ni las sumas que perciba el trabajador 
por concepto de trabajo extraordinario. En loe caaoe del sel.a
rio por unidad de obra y en genera1, cuando la retribuoi6n ses. 
variable, se tomará como sel.ario diario el promedio de lee pe.!: 
capciones obtenidas en el af'lo. 

Además, en el artículo 129 de la. L.P.T. oe advierte: "La. -
participaci6n en las utilidades a que se refiere este capítulo 
no se computari como parte del sa1ario, para loe efectos de 

lae indemnizaciones que deben pegarse a loe trabajadores". 

4. "0npresae Exentas y Limitaciones el. Derecho de Partici-
par en las Utilidades de las Elnpresas. 

Las empresas exentas del pago de utilidades se detallan en 

el artículo 123 c~nstitucion!ll. aparta.do A, fracci6n IX, inciso 
d, eun~ue con mayor detenimiento y amplitud en el artículo 126 
de la L.P.T.; el texto de la. norma. laboral. secundaria determi-



116 

na: "Quedan exce!)tundas de ln oblie;oci6n de repartir utilida-
dee: 

I. LAS empresas de nueva creeci6n, dUrante el primer afio -
de fUncionamiento 0 ; 

La raz6n resulta pxudcnte, porque da margen a la nonnaliz~ 
ci6n del fUncionAmicnto de esas empresas con el prop6eito de -
que adquierN'l unR regularidad en sus actividades. 

"•· .11. Le.e empresas de tuleva creacidn, dedicadas a la el~ 
boraci6n de un prodUcto nuevo, durante loe dos primeros años -
de f'uncionP.miento. La detenninaoidn de la novedad del producto 
se ajustar! a lo que dieponean las leyes para fomento de indu~ 
trias nuevas"; 

La reforma de 1962 conoedi6 un plazo de 5 aftas, la L.?.T. 
de 1970 lo disminuy.S a 2. Si bien la introduccidn de un produg_ 
to puede contrib.Jir a fomentar el progr8so nacional desde el -
punto de vista comercial; por otra parte, implica un riesgo -
que merece cierta consideraci6n, porque DJ.Chae vecee no se - -
acepte el producto o simplemente, no hB1' demanda del mismo. 

" ••• 111. Las empreons de industrie extractiva de nueva - -
creaci6n, dUrante el per!odo de exploraci6n"; 

La justificaci6n se debe a que la industriR extrncti va al 

tener en a1gunas ocasiones la tarea de 11evar a cabo trabajoo 
o actividades constantes de b.Iequeda, exi.ste incertidumbre re~ 
pecto a si los objetivos trazados se van a realizar. Por lo -
tanto, no constituird excepci6n cuando pasado el ~er!odo de e~ 
ploraci6n, se haya determinado el elemento, mineral, compueoto 
o suate.ncia que se va R extraer; por~ue a partir de ese momen
to se tomar!r~ en cuontn el tiempo reqverido por la L.P.T. 9nro 
disfniter de ese derecho, bas4ndonos en la actividad realizndn 
por le empresn. 
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Es importante apu.ntar que el nrecepto consti tuciona1 antes 
a1udido, únicamente reconoce como casos de exce11ci6n del. pago 
de las utilidades a la.a empreoao citadns en las fracciones - -
transcritas. 

"• •• IV. Las insti tt1cion~s de Rsistencin pri vadn 1 reconoci
das por las leyes, que con bienes de propiedad particular eje

cuten actos con fines hUrnonitBrios de asistencia, sin ~rop6si
to de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios 
existentes"; 

La raz6n es obVia., si se atiende la naturaleza de las fun
ciones que tienen esas inati tuciones, que en ningd'.n momento -
b.lscen obtener un beneficio propio sino a1 contrario, se pro-
yectan a favorecer a terccrns peraonas. 

"•.,V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las Inat~ 
tuciones pd.blicaa descentrn:Lizadas con fines culturales, asis
tenciales o de beneficencia"; 

La juetificaoidn de la procedencia de la presente freccidn 
la podemos fundamentar en la Exposici6n de Motivos de l!ltl regu-
1aci6n en donde se dijo: "No se comprende s loe ingresos que -
pagan loa trabajadores y loe patronea pare la seeuridad aoc1e1 

en virtud que se consideran como t\tilidadea de la inati. tucidn; 
tratándose de las instituciones !JÚblicnH deacentral.izadas, sus 
ingreeos tienen un destino nacional. o sirven para la prepara-
ci6n de :Loa j6venes y para el. progreso de la cultura". 

AdemAs de las razonea mencionadas en le. F.xooeici6n de Mot!_ 
vos, debemos tomar en cu entl" que esas denendencias estatales -
~nmµoco persiguen fines de lucro porque su l)reaupueato se des
tina ·precisamente para el objeto que fueron cresdas. 

"••.VI. Las empreana o,ue tengan un ce:,1te1 menor del que -
fije la secretar!a tlel Trab~jo y Previsi6n ;,ociol ~or rrunns de 
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la industria, previa consulta con la Secretaría de Industria y 
Comercio. La reeoluci6n podri revisarse toteJ. o parcialmente, 
cuando existan circunstancias ccondmicas importantes que lo -

justif'iquen •. 
Bll esta dltima f'racci6n se coDBidera a la peque~a indus- -

tria. La S.T.P.s. por reaoluci6n del 28 de febrero de 1985 - -
exenta de la obligeci6n da reparti.r utilidades a las empresas 
cuyos ingreaos totalea NDla1es no sean mayores a seis millonea 
de pesos; sin embargo, la propia Secretaría podrá vnrier el i~ 
porte tija.do en. su reaoluci6n, OU.8'1ldO ya no responda a la rea
lidad ecan6mica del pe:(s. Observamos tambi~ que el precepto -
maneja toda'V:Ca a ln extinta Secretar.Ca de Industria y Comer- -
cio, actual.mente denominada Secretarla de Comercio y Fomento -
lndUstrtal (SB.OO.P.r.). 

1!111 relaci6n con la lÍltima f1"acci6n del srt:Cculo 126 do la 
L.P.T., Alberto Truebo Urbina opina: • ••• Respecto a la f'rac- -
oi6n Yl que faculta B la Secretll.J":Ca del Traba~O y Pra'Visi6n S~ 
cial para exceptuar a detel'll1nadaa empresas de la obligeci6n -
de repartir utilidades en ra116n del monto del capital, es not~ 
rtamente inconsti tuciona1, porque 1a.s excepci.ones a que se re
fiere el inciso d) de la tracci6n ll, "1>8ñado A, del artículo 
123 constitucional, se basan en la !ndole y naturaleza de las 
acti'Vidades de la empresa 7 no en el capital de 1aa mismas. Bn 
conaecuencia, loe trabnjadores que resulten excluídoe 7 consi
guientemente perjudicados por declaraci6n de la mencionada Se
cretaría, podrjln impugnar dicha resoluci6n a tra'V'S del juicio 
de amparo indirecto ente el ~es de distrito competente". (35) 

!ll 22 de abril de 1972, se expidi6 la Ley Reglamentaria -
del ZN.PO.NA.Vl.T. cuyo art:Cculo 63, cre6 una excepci6n ""-s a 
la obligeci6n de repartir utilidades en base a los remanentes 

(35) Ley PederB1 del Trabajo, op. cit., P~. 78. 
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que obtengo al instituto en su.a operaciones, no estRrWl suje-
tos al impuesto sobre la renta ni n la pnrticipacidn de los -
trabajadores en les utilidades de l~s empresas. 

En virtud de que el precepto constitucional relativo a las 
empreaAs exentas de la oblie~ci6n de repartir utilidades em- -
plea la pn1abra 11podrá 11

, a di:fcrencia del ut!culo 126 de la -

L.F.T. que utili:r.e e1 término "Quedan", equiparable a un aspe.E_ 

to imperativo; se faculta al legislador ordinario para exentar 
a determinadas empresas, si lo juzga conveniente. Por lo tan-
to, este circunstancia nos hace pensar que ln facultad de exeu 
tar a lao emnresas del pago de las utilidades a sus trabajado
res no corresponde únicamente a la S.T.P.s. 

Laa limitPciones al derecho de loa trabajadores a psrtici
~ar en las utilidades de las empresas, las cuales explicaremos 

por separndo, se determinan en el artículo 127 de la L.P.~., -
que expone: "E'l derecho de los trabajadores a participar en el 
reparto de utilidades se ajustará a lns normas siguienteer 

I. Los directores, administradores y carentes generales de 
iae empresas no participarM en las utilidades"; 

Se excluye al personal de las empresas que realizan :f\inci~ 

nea 9jecutivas tales como lns de direccidn, administraci~n y -
control, precisamente por mantenerse ajenos material.mente ha-
blando, al proceso productivo al no intervenir directamente en 
el mismo; además, debido a la naturaleza que tienen esas tun
ciones no se generen utilidades para la empresa. 

"· •• JI. Los dem~s trobnjodores do confian~a participardn -
en 1aa utilidn1es da lne empresns, ~ero si el sel.ario que per
ciben es ma:ror del que corresponda al trabajador sindicnlizado 
ele ml"'s al to salario dentro de la empresa, o a fnl ta de 6ste al. 

trab~jPdor de pl!'Ulto con la misma carRcterística, se consider~ 
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rá este salario aumentado en un veinte por ciento, como salA-

rio mtb:imo"; 
En eeeundo lugar, los trabajadores de confianza que no - -

sean directores, administradores o gerentes generales, pero -
que lleven a c~bo f\lnciones de inapeccidn, Vigilancia o fisca
liza.cidn con ccrácter general.. dentro de la emprean o establect 
miento, se les limite su derecho o participar en las utilida-
dcs, tal cor.io se den-prende de la lectura de esta fraccidn, s1 

permitirles participar en ese concepto incrementando su eala-
rio únicamente en un 20" sobre el sel.ario mayor que percibe un 
trabajador sindical.izado o en su defecto, por un trabajador de 
planta sin la particularidad de ser sindicolizedo. 

La ley laboral al hablar del trabajador de planta, a quien 
ya definimos, no aclara si debe ser sindical.izado o no; aunque 
suponemos que se refiere el no eindicaJ.izado porque la frac- -
ci6n estudiada en su parte inicial, 1Ínicamente menciona al tr_!! 
bajador sindicalizado, independientemante de eer o no de plan
ta; sin embargo, tembihi debemos advertir que existan trabaja
dores no eindica1izadoa que no son de p1enta ni tampoco e.epi-
ren a serio • 

..... rrr. Rl. monto de la participecidn de les trabajedore3 
al. servicio de personas cuyos 1.ncreeoa deriven exolueivamente 
de su trabajo, y el de loa que ae deilquen el. cuidlldo de bie-
neo que produzcan rentas o a1 cobro de cr4di 'toa y sus intere-
aes, no nodrd. exceder de un mea de aal.ar:Lo 0 • 

En esta :fraccidn, podemos notar un gren acierto del legio-
1ador por no dejRr a1 margen del goce de esa derecho a 1oa trri 
bnjedores que !lrestnn aus servicios bajo tal.es particulerida-
des; en el primer SUfJUee'to se refiere a 1oe trabajadores cue -
nresten sus servicios a personas t:Ceicae cu7n actiVidad Be re
tri tuye mediante honorarios; en el segundo caso se contem-,lf1 e. 
loa trabajadores que laboran en bodegas o lugares an4l.o~oe pr~ 
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uiedad de un natr6n persone físic::: y que fl.dem~s obtienen un ll!_ 

ero por 10 natividad realizad~; en el tercero y Último supues
to la ley labornl toma en cucntn n los trnbajAdores que pre3-
tan sus servicios ~ un pPtr6n uersona física dedicado n otor-
gor crád.i tos y préatamoa a terceras personas para posteriorme!!_ 

te convertirse en cobrndor de los pagos como consecuencia de -
la actividad desempeñada por el mismo, loa pagos comprenden el 
adeudo principe1 y comunmente loa intereses devengados por di
chos pr6sta.moa siempre que se haya convenido bnjo esa candi- -
ci6n. Todos los servicios seffalados con anterioridad tienen -
que dcsnrrollaree como m!nimo, durante 60 días para podar exi
gir el derecho de la participaci6n de las utilidades; w!n CUa:!, 
do no senn trabajadores eventuales. 

" ••• IV. Las madres trabnjadoraa, durante loe per!odoa pre 
y postnntales, y loa trabajadores víctimas de un riesgo de tr~ 
bajo durante el período de incapacidad temnor~l, serán consid~ 
radoa en servicio activo"; 

De acuerdo a la L.P.T., el tiempo que eberca loe períodos 
pre y poatnateJ.ea son de 6 eemenas nntea y de 6 semanas des- -
pu6a del momento en que se produzca el parto, respectivamente; 
además, se estima a los trabajadores que como consecuencia de 
riesgo de trabajo sufren una incapacidad tempora1, es decir, -
la p6rdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial 
o tota1mente a una persona pera deeempefiar su. trabajo por a1-

gdn tiempo. 

Para concluir, al sef'l.alo.r la ley laborc1 "en servicio e.et!_ 
vo 0 , significa tiempo laborado por esos trPbaje.doree, minque -
de hecho existe inactividad de trabajo. 

11 ••• v. En la industria de la construcci6n, despu4s de de-
terminar quá trabnjadoree tienen derecho a pertici~"r en el r~ 
pBrto, la Comisi6n a que se refiere el nrt!culo 125 adoptará -
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las medidas auo juzgue conveniente para su ci. taci6n"; 
La ~revisi6n que se infiere, se debe a que la actividnd de 

la industria de lR construcci6n ea irrecular; nor lo tanto, se 

faculte a la Comisión Mixta da Participación de Utilidades pa
ra determinar en base a loa d!ae trabajados qui~nes son los -
trabajadores acreedores al pago de la participaci6n de utilid~ 
des. 

" ••• VJ:. Los trabajo.dores dom,sticos no participartht en el 
reparto de utilidades"; 

Aunque los trabajadores dom6sticos perciben el sel.ario su
bordin"1dose a un patr6n, realizando detenninade tarea, ~atoa 

no generan utilidades porque su actividad se basa en quehace-
res del hogar. de una oficina o de un local.; y 

"••.VII. Los treba;ledores eventuales tendrfn derecho e par. 
tioipar en 1es utilidades de 1a empresa cuando hlcy'en trabajado 
sesenta d:(aa dUrante el afio, por lo amoa". 

Loe trebe.;tadoree eventualea, 7a di;limoe, aon aque1loa que 
prestan sus servicios en labores distintas a las que normal.me!!. 
te se dedica ia empresa; sin embargo, 1a 11W7or{a de 1oa auto-
res 1oe identif'ica como aque11oa que prestan MIS servicios en 
una empresa o pera un patr6n persona f'Ísica durante cierto - -
tiempo. En este d1timo caso, el tiempo deber! ser cuando menos 
de 60 dÍes durante el all.o, para poder recibir uti1idades. 

Otro de 1os aspectos 'lUe merecen particular atenci6n, es -
el relativo e 1a incompensabilided de lae uti1idades. Kl artí
culo 126 de 1a L.P.T. dispone a1 respecto: "Ro ee harthi compe!!_ 
naciones de los años de !)'rdida con 1os de eana.cia". 

Kl. 1egi.s1e.dor prohibe 1A co•:ipensRci6n de las utilidRdea en 

el cnoo eooccífico que se cita por 1n uropie ley 1Ahor~l; nor 

lo tanto, sicmnre (!11e el ejercicio fiscal anual en el rubro --
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del impu.eato sobre la renta de una empresa o de una persona íf 
sien arroje utilidades, &atas tienen que dietrib.tiree en le -
form~ y cuant!a prescritas, entre sus trabnjndores. 

Las cantidades que constituyen las utilidades de loe trab~ 
jadores, a l)cBar de no formar parte del sel.ario por ser una -

prestaci6n diversa al mismo, gozan de todas las medidas o nor
mas de protecci6n determinadas para el salario. Rl. artículo --
130 de la L.F.T. apunta: "Las cantidades que corresponden a -
los trabajadores por concepto de utilidadee queden protegidas 
por las normas contenidaa en los artículos 98 y siguientes". 

El pago en efectivo y en moneda de cureo legal de las uti
lidades as! como la libre dieposici6n de las cantidades que -
perciban loe trabajadores por ut11idades, ee constituyen l•s-1 
mente como medidas protectoras del reparto de las utilidades, 
por citar algunas. 

De acuerdo con el artículo 123 coneti tucional apartado A, 
fracoidn :IX, inciso t, correlativo del artículo 131 de la le;y 
laboral "el derecho de loe trabaj~dores a participar en las -
utilidades no implica la facultad de intervenir en la direo- -
ci6n o adminietracidn de las empreeae•. Be facultad exclusiva 
del pntrdn, de los directivos, accionietae, consejeros ;y apod!_ 
rsdoe de una empresa participar en la direcci6n y ac!minietr,.,._. 
cidn de la mioma. 

En el campo del derecho del trabajo existe una corriente -
doctrinal moderna denominada •cogeetidn", que implica la part!_ 
cipacidn conjunta entre el patrdn ;y eue trabajadoreo para la -
toma de decisiones que conciernen a loa intereses de 1a empre
sa; adem4s, se su.man a esa corriente las funcione• de l• dire~ 
c16n ;y adminietraoidn de lae empresae, que son unidades econ6-
micae de producci6n o dietril:ucidn de bianee o eervicioe. La -
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Cogeati6n no la recoge nuestra L.P.~. por considerar que se i~ 
vadiría la es~era de actuaoidn que siempre corresponde eJ. ca11!, 
te1 o indirectamente, a los que tienen un nexo particular en -
la estructura de la empresa. Kl. derecho de loe trabajadores en 
este aspecto ea concreta a conocer, anal.izar e impugnar la de
cleracicSn azmlll. del impnesto sobre la renta y sus anexos ciue -
presente el patr6n a ln s.u.c.P., mi cumplimiento a las dispo
o:l.ciones de la ley de la materia 7 loe ordenmn:l.entoe relacion~ 
dos con ella. 

ID. derecho de loe trabajadores e1 cobro de las utilidades 
de las empresas prescribe en un ello, contado a partir del d!n 
posterior en que debe verificarse el Pll80 de las utilidades, -
de conformidad con el artículo 516 de la L.P.~. que declara: -
"Laa acc:l.on.., de tra11a30 prescrJ.- - un afio, contado a par-
t:l.r del .sía 8:1.guiente a la fecha an que la obligacidn sea ex:l.
gl.ble, con las excepciones qua aa cona:l.gn8D en loe art:!culos -
11iguiante11•. Sin -bc'go, cu1111do un traba3ador no reciba el p~ 
go de laa u1'ili4ade• qua la correspondan en el afio en que sean 
ex:l.gl.ble11 no •• Yerf. par3ud:l.cado, toda YH que podrl. reolMUU' 
el l'll80 de ai :!.aporta entee de conclll:l.r el t'rm:l.Do de preecriJ!. 
c:l.6n o acu-1.aree a la utilidad repartible en el arto siguien
te, acorde con lo d:l.spueato por el dlt:l.•o pl.rrafo del artículo 
122 de la L.1'.~.; el t&nd.no de prescr:l.pcidn en baae a una ju

ri•Prudenci.a ... tentada por la llllpr- Corte de Justicie. de la 
Jfaci6n, aa cc.patarl. inolu7.,do loe Mas inlulb:l.le11 que en ese 
lapeo llllb:l.ere F acSl.o excapc:l.Olllllsente •e -1:1.ard eee tt!lrmino 
cumldo aa dltimo dfa •- inldb:l.l. 

La s1111cidn prevista ante el :l.ncum¡>l:l.miento de lae diepoai
c:l.ones legalea sobre el reparto da utilidades cone:l.ete en una 
multa, conforme al art:Caul.o 994 de la L.P.'!. f're.ccidn ll que -
estipula: •se :l.apondrd milta, cu.,t:l.f:l.cada en loa t~rminoe del 
artículo 9921 por el equivalente: ••• 11. De 15 n 315 vecea el 
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aa1ario mínimo .genernl, al. ?>atr6n que no cumpln las obligacio
nea que le impone el cnp!tulo VIII del Título Tercero". 

La IlDllta se aplicará a nivel federal por la Secretaría del 
ramo y a nivel local siempre que oe trate de empresas eujetas 

a esa jurisdicci6n, a trav~a de las deyendenciaa de car~cter -
laboral encargadas de aplicar laa multas, debiendo aplioarae -
dicha multa por cada trabajador afectado. Cabe agregar, que i!l 
dependientemente de la multa administrativa, el patrdn deberá 
responderle al trabajador por no cumplir con esta obligacidn -
legal a eu cargo, cuando 'ate se lo real ame ante la Junta de -
Conciliacidn y Arbitraje Pederal o Local; por lo t1U1to, el pa
trdn no solamente incurre en una responsabilidad administrati
va sino tambi~n en una responsabilidad laboral. 
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CAPITULO Sl!IGUl'IDO. ANTBC!IDENTBS DB LA INSPBCCION DBL TRABAJO. 

Para hnb1ar de los antecedentes de 1a Inspecci6n del Trab~ 

jo es necesa.rio partir de 2 acepciones: 

l) En sentido amplio, la inspección del trabajo siempre hn 
erlstido, si bien deede la etapa del EaclaV1.smo a principios -
de nuestra era aunque la protecci6n no se proyectaba en 1as -
concliciones bajo las cuales desarrollaba eu trabajo el escls-
vo, el. se dirig(a a terceras personas interesadas en los _serv!, 
cios del esclavo. La actitud del duelio del esclavo consistía -
en protogerl.o, motivado principal.mente por sus intereses. 

Tambiht existid inspección del trabajo en la civilización 
:taradnica, al. real.i11ar11e las grmidee obra& hidradlica11 y las -
llUlltuariae. La in11pecci6n no consistid en observar el desarro
llo de eu trebejo sino en protegerlo11 de las ;tornadas extremas 
de trabajo. 

11111 la Grecia anti1'la, la característi.ca de la 'poca f\Je la 
-plia intervencidn dal. Blltado; llin -bargo, eea particulari
dad del Batado no inQ071l en bu11car el mejol'Slliento de las CD!!. 
dicionee del esclavo, 11ino dnicammte ae li"'1tRbe al. &mbito -
mercantil al. e11tablecer impueetoe sobre l.oe oficios, bien en -
:toras de regl.-ento11 para rejpll.ar las expl.otac1onee a lllllml:t'&c

turae, bien •ediente l.a exietancia de impuestos sobre loe ofi
cios. 

!lb Roma, una vez iniciada aaestra era, toda pro:!'esidn te-
n:ía estatutos y fines, que, primeramente, eon de tipo religio
so, l.uego cooperativo y autuBl.ista 7, por tfl.timo, industrial\ 
estas asociaciones pro:!'esionales participan an la reglamenta.-
cilln del trabajo, como lo denusstran algunns disposiciones de 
loe Clldigos Teodosiano y Justiniano. 
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En todos 100 casos explic~dos, la insnocci6n se oricP.nr -
llOr una necesidad social y m.t'n curndo en alguno ñe el.los exio
te la intervenci6n del Estrido, ésta no se manifieste. en la. ma
teria labora1; por otra ')"'IP.rte, el trabajo es considerndo como 
cosa vil a la que deben dedicarse las el.Roes bajas, porque las 
claee-s superiores, es decir, ].os que se ubican a la cabezn de 
loa estratos socia1ea, deben dedico.rae a la política, el arte, 
e1 deporte o ia mi1icia. 

Al. 11egar e1 crietianiemo en 1oe sig1os III y IV d.O., se 
preaic6 una nueva moral, combiándose radicalmente J.ao ideaa -

que se tuvieron con respecto al trabajo, al elevarl.o auna co~ 
dioi6n decorosa y por catal.ogarl.o a partir de ese momento, co
mo una de ].na m&s nobles actividades humanas. Loa postulados -
cristianos ee impusieron, ~revocando que la vida de 1oa traba
jadores fuera favorecida, sin necesidad de la intervencidn de 
1oe poderee pdblicos para 1ograr eee objetivo. 

l!n e1 eigl.o VII aparecen 1as Gi1das, corporaciones de1 tr~ 
bajo con ideas de eo1idaridad, 1ibertad y derechos humenoe de 
las ~ersonas, que además constituyen un antecedente directo de 
las corporaciones grcmiAlea de la Bdad Media, teniendo como -
atri b.lciones especial.ea, la inspecci~n de las normas regulado
ras del trabajo a.sí como la aplicaci6n de aancionee n loo in-
tractores de tales normas; misione~ que posterionnente fueron 
asiGiladas a los gremios. 

Ln inepeoci6n, cuyo prop6si to es e1 de justicia y protec-
ci6n a 1os trabajadores, aparece en e1 sig1o XVI con la promul 
gaci6n de lRB distintas disposiciones oue en su conjunto (com
pilnci6n) se conoce con el no~bre de Leyea de Indias. 

Lr. corona es~a~olr independientemente de conferir a loe -
ciudE>de.nos e!lp~ñoles los cnrGon oficialen de virreyes, corree!,_ 
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dores y visitadores de 1a Nueva Espafia, los facultaba pera re~ 
lizar inspecciones a fin de observar el cumpl.imiento de las L.!!, 
yes de Indias. Estas autoridades se rogÍnn por 1os siguientes 
principios: 

1) Eran funcionarios imparcie1es de gran autoridad more1 y 
cu1tura s6lida¡ 

2) Deb:!an exigir e1 cump1imiento de 1as 1eyes tute1sres de 
.los trabajadgres, vigentes en ese entonces, imponiendo las a~ 
ciones a las in~raccionee cometidas por los empleadores; y 

3) Ton:!an 1a ob1igaci6n de visitar 1os centros de trabajo, 
smp1iando au funci6n a reunirse con 1os trabajadores para ha-

cerlee saber sus derechos 7 obligaciones aaí como recibir l!ftle 
quejas y denuncias. 

Las Leyes de Indias contienen disposiciones sobre jornada, 

prohibici6n de imponer tareas fi.j8'1, nenias sobre seguridad e 
higiene de1 trabajo en 1ae llinas, ~ermedades prof'eeione1es y 
de1 trabajo. Cabe apuntar que 1a inepecci6n de1 trabajo actu6 
en~rgicamente para 1ograr e1 c:wnp1imiento de esae normas 1ega-
1es. La actuaci6n de1 Consejo 31premo de Indias en materia so
cial. fue 1a de un verdadero conaejo de trabajo, de donde par-
t:!an no s61o 1as normas de trabajo, sino tambiki 1as instruc-
ciones a 1oe inspectores de1 trabajo y a donde 11egaban infor
mes sobre los trabajadores indi.os; podemos atiraar, que loe -
trabajndores de 1a Pen:!nsu1a Ib&rica no tan:!an ni gallaban de -
un estatuto tan f'avorabl.e como el. de 1os inUgenae americanos. 

E1 respeto a 1a 1ibertad del. indio, 1a necesidad de uti1i
zar ou trabajo para 1levar a cabo 1a tarea co1onieJ., 1a garan
t:!a de una justa retril1lci6n por e1 es1\Jerzo prestado y 1a - -
crcaci6n de un r&gimen de asistencia sociol. 1\Jeron 1aa priori
dades de les Le7es de Indias en e1 &ibito 1eborn1 y si no fue 
poeib1e la anlicnci6n de eses medidas, se debid a 1a existen--
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cia de encomenderos y nutoridedes totalmente carentes de csp{
ri tu humano para proteeer y atender a los ind!genae. 

2) BU sentido estricto, la inspecci6n del trabajo a"9arcce 
a :fines del siglo XVIII y princi'1ioo del XIX, como 6rgano del 
Estado. Inici!'_lmente la inopecci6n 1Rbora1 f\1e facultativn, es 
decir, quedabR a la decisi6n de lna personas designadas para -

tal efecto por el Estado la vie;i.lancia del cumplimiento de las 
normas y disposiciones del trabajo existentes. No f\le posible 

eotnblecer ln inspecci6n laboral obliee.torin debido a la abe
tenci6n del Estado en la ~roducci6n y por ende, en les relaci,E. 
nea de trabajo entre patrones y trabajadores. 

Lo. crcaci6n y regulaci6n de or,;nnismoe de inepecci6n del -
trabajo re:fleja una monifestaci6n típica del intervencionismo 
de Estado en el runbito laboral. Bl. Botado asume el papel de -
protector de las relaciones de trabajo en virtud de que ln in.[ 

pecci6n laboral tiene como f.'Unci6n principal vigilar el cumpl!_ 
miento de las normas dictadas en materia de trabajo. La inape!:_ 
ci6n del trabajo conjuntamente con la.e eatad!eticae del traba
jo f'ueron las actividades que dieron origen a la administra- -
ci6n laboral. 

Manuel Alonso García afirma que "la si tuRci 6n do desigual.
dad que ae crea entre las partes da unn relaci6n laboral acon
seja ln croaci6n de loo organismos necesarios para llevar a -

e:fecto la ejecuci6n de las leyes de trabajo con la.e máximas g~ 
rantíns de celeridad y e:ficacia". (3G) 

Kl sistema c;romial. no pudo ada~taree a ins necesidadeo de 

ln economía capi telista y como rencci6n l6gicn contra un eist.!!. 

(36) ALONSO GARCIA, Manuel, curso de Derecho del Trabajo, 
cuarta edici6n, Ariel, Barcelona, 1973, Pág. 761. 
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ma interYencioniata, se cay6 en e1 Liberalismo, verdadero ~er

men y causa primera de la inspecci6n del trabajo. 

La Revo1ucicSn Industrial. con el consecuente nacimiento il'll 
capitsl.iemo a fines del eigl.o XVIII, traen aparejadas la apnr~ 
ci6n de 1a emprena como ente social. contratador del trabe.jo y 

e1 sureimiento de1 proletariado como ciudadanos libros. Las -
personas en uso de eaa libertad venden su fuerza f!sicA. a ln -
empresa, sujetándose la contra.tnci6n a la libre competencia y 

por consiguiente, a la ley de 1a of'erta y la demanda; empero, 
al no existir demandas de emµleos si se contrataba a le.a pera~ 
nas, ~etas debían aceptar 1ae oondiciones do trabajo impuestas 
por las empresas, de lo contrario, no se lea contrataba, pero 
generol.mente las aceptaban por no tener otra forma de al.legar
se de recursos econ6ad.coe para sa~~ef'acer sus neceaidBdes per
sonal.es y en aJ.gunos casos hasta 1os de su. f'am11ia. De esto. m_!!; 
nera son evidantea 1ne jornadas de trabajo de 17 hasta 20 ha-
rae, e1 uao de mujeres en trabajos de fuerza 7 1a uti1izaci6n 

de ni!loe en 1a indUatria. Adeauls, 1a indUetriBl.iBaoi6n y el -
creciente emp1eo de la t4cnica en 1os procesos productivos a -
partir de la Revo1uci6n Industrial., trajo consigo un sin mme

ro de accidentes y an~e:nnedadea profesiona1ee, a 1aa que no se 
hab!on visto expuestos los trabajadores. Tambi~n ea observa 1a 
sustituct6n de 1a mano de obra a causa de1 emp1eo y oreaoión -

de 1aa m"iuinns, provoc6ndoae a au "fez, la eimp1ificaci6n de -
l.a labor del hombre, la cual se consideraba como mercancía. A!!_ 
te tal.ea situaciones eo hizo neoeaaria la intervenci6n del Es

tado. 

K1. pontífice Le6n XIII areument6 en su Bnc!clica ~ !!2,
~: "Bs preciso dar pronto auci1io a 1os hombres de 1a Ínf:!, 
ma c1ase, JJUesto caso que inicuamente ee hal.lan 111. m~or parte 
de o11os en una condici6n mísera y cal.ami tosa ••• de ta1 suerte, 

que unoa cuantos hombres opu1entos y riqu!simoa han nueato so-
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bre 1os hombros de la rmlltitud innumerable de ~roletarios un -

yugo que difiere poco del. de l.os eacl.avos", C37 > 

El defecto del Liberalismo coneistid en ao1icar el mismo -

criterio de l.ibertad sostenido para el. ciclo de producci6n, al 
de distriblci6n del.a riqueza y así, el. caoital.ismo daría lu-
gar a que la.a masas de proletarios vivieren en estado de mise
ria sin contar con los medios suficientes pAra sustentarse y -

que l.ae ganancias obtenidas de l.a industrieJ.iznci6n fuesen a -
parar a pooaa manos. 

Los Bstados regidos por gobernantes que tuvieron el. acier
to de anteponerse a la rea1idad de los hechos, propusieron so

luciones prácticas dictando l.eyes de protecci6n al trabajo, de 
l.os menores así oomo de l.as mujeres, ].imitaciones al.a jornada 
l.aboral y auprimieron l.as trabas que imped!an a l.os trabejlldo
res organizarse en asociaciones profesionales para la defensa 

de sus derechos. 

B~l.gica instituye en el. año de l.888, ].os del.egados del. go
bierno con derecho de entrada en todos l.oe establ.eaimientos p~ 
ra vif!il.ar principalmente el. trabajo de l.es nu;!eree, l.oe niftos 
as! como las disposiciones sobre establecimientos peligrosos, 

insalubres o inc6modoa, m«quinao y ce1deras de vapor. 

Bn Dinamarca se crea l.a inspecci6n del. trabe.jo en l.873; en 
9uecie. y 9uizn en l.884; en Pinlandia ¡¡ l.os Países Bajos en el. 
afio de l.889 y 'Noruega en l.902, por citar algunos países. 

Ingl.e.terra, Pre.ncie. y Bspaffa, países a l.os que en partie11-
l.ar eatudiaremos, establecen el. servioio estatal. de inspecoi6n 

(37) SAN MIGIJBL ARRIBAS, Luis, La Inapecc16n del. Trabajo, In!!. 
tituto de Bstudios Pol.Íticos, Madrid, l.952, P~. 38 y 39. 
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laboral. en loe afioe de 1833, 1874 y 1907, reapectivrunente, 

Rn t6rminos genere.les afirmamos que a1 terminar el si[",lo -
XIX habían sido craados en la mayoría de loe países europeos, 
servicios da inspecci6n del trabajo, extendi&ldoee allos más -
tarde e casi la total.idad de los países del mundo. 

Rn al Tratado de Versallee de 1919, se univereslizn la in~ 
pecci6n del trabajo en eu artículo 427, incieo 9 que estable-
da& "Cada Bstsdo deber& orgen1.11ar un servicio de inspacci6n -
qua oomprenderá a laa mujeres con objeto de asegurar la aplic~ 
ci6n de las Leyes y Raglamentos para la protacci6n a los trab!!; 
;!adores•. (3B) 

J1 tilltll. del artículo 427, laa partee contratantes daclar!!; 
ban que 1011 principies consignados en eate precepto, consti- -
tu:!an los m&11 adecuadoa a 11agu.ir por la política da la Socia-
dad de laa llaoionea y para oonaeguir conatm"l;as beneficios a -
loa asaJ.ariadoe del mmdo. Ademl.s, la norma nulticitada const!, 
wye la baae de la inspecci6n del trabajo en al nuevo derecho 
administrativo laboral. 

KL primer convenio internacional. sobre inspección del tra

bajo fil• aprobado an la octava reunión de la aaamblea de la -
o.I .~. an al allo da 1926, pero deade 1923, ae hab:!a aceptado -
una 1111geran't• Recomendación "sobra los principioa general.ea de 
la organiaaci6n del aervicio de inapecc16n, para garan'tizar la 
aplicación de laa Leyes y Reglmnentoa de pro'tecci6n a loe 'tra
ba;ladorea"(Beoomand&cidn 1'o. 20), que file adoptada por unanim!_ 
dad de los 37 pllÍses que entonces formaban parta da la O.I.T.; 
por virtud de la Bacomendaci6n, se estudiaron loa siat-as ya 

illp1m,a4011, ae eaquama'tizcS al eatudio separando lo que const!, 

(38) Ibidaa, pi.¡¡. 46 



133 

tu:!an reglas y pri!:cticas judiciales da las adnlinistrativas y -
pol:!ticas sobre todo; se tuvo en cuenta la variedad originada 
con la tradición hist6rica por las condiciones industrie1es, -
as:! como el distinto desenvolvimiento social y, final.mente, se 
llegaron a :fijar los principios generales cOlllllnes que pod!an -
ser dtiles a todos. 

Otras 4 Recomendaciones sobre la materia se aprobaron en-
tre 1927 y 1939. La primera sobre inspección del trabajo de la 
gente de mar; la segunda sobre inspección para la pravsnoi6n -
de accidentes de trabajo; la tercera sobre la edificación y -
const:rucoi6n de locales industriales T la cuarta sobre inspec
ción de instalaciones t&cnicas para la protecci.Sn del trabajo. 

Sin embargo, en 1939 lu actividades de la O.I.!'. ae vie-
ron internimpidae y paralizadaa por la. Segunda <Juerra *'1dial, 
por tal motivo, file hasta el afio de 1947 cuando se aprobaron -
objetiY-enta 18" bases de la in9pecci'5n del trabajo (Convenio 
No. 81), adoptadas entonces por 45 pa:!ees "lf que ha serY'ido h•!. 
ta el momento con algunaa modificaoionea y adiciones, para la 
casi totalidad de loa Bstados lld.-bros de la Orgmnizaci6n, po_!: 
que en menos de 20 a!!.os estas bases han sido incorporadas a -
las leg:l.slaciones de 1111chos pa:!see del mundo. Nliestro pafs· de!. 
de .su ingreso, adopt~ 1oe aonvenioe 7 recomendaciones aproba-

dos por la Conferencia Internacional de In11peooi6n del !'reba
jo. 

Peae a loa intentos para uni:formar cri. terio11 en la inspec
ción del trabajo, varios países muestran diferencias en la es
t:ruotura de su inspecci.Sn en comparación con la de otroa paí-
se11. As! tenemos por ejemplo a Bapl!fta, que considera fijar un 
sólo tipo de inspección para aplicarla a todas las actirtdades 
produotivas; en cambio, pa!aH coma Brasil e Inglaterra esti-
man que en base a la nnturaleza de cada actividad ea aconseja-
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ble estudiar por separado la iupecc:l.6n en la :l.nduetria, en el 
oomero:l.o considerado como negooio particular, en lae m:l.naa, en 
loe ferrocarriles, etc&tera. Lo co:l.nc:l.dente en esoe pa!ees co~ 
e:l.ete en oonaiderar al control de las diepos:l.c:l.onee lega1ee -
protectoras del trabajador en el ejercicio de 1111 profea:l.6n u 
oficio como la tarea princ:l.pel. de la :l.napecc:l.6n del trabajo. 

Loe adelantos en materia de :1.napeccidn del trabajo logra--
doe con la co1aboracidn de la O.I.T., ooneietieron en que loa 
países m:l.eabroa, a trav•• de sus reapect:l.vu legislac:l.onas, -
obligaran a las empre&llB a dar fac:l.1:1.dadee para que loa :l.nape.!l, 
torea cuapl:l.eran con su a:l.ai6n, ax:l.g:l.eren el absoluto secreto 
prote•:l.onal. a loa :1.nspectoree cuan.do por ru6n de sus V:l.a:l.taa, 
ee lea diera a conocer el.guna 1nf'oraaci6n contidenoial inhere~ 
te a la aot:l.V:l.dad. de la ..,.. ••• , :tilullaonta, otro 4• loa ade-
lantoe file el eatablec:l.a:L .. to de la organi~ac:l.6n naoional. y -
centralizada del servicio inepeotivo laboral. 

x. • :a.ropa. 
l. P.rancia. 

lllll la esplioac:l.6n de loa antecedente• de la :l.nspecc16n del 
trabajo en este pafa, as:! coao en Xngl.aterra y Bapafla, noe ap!!, 
71111110& en lo• tu:toa de lll:I.• Sen tiguel, Alberto Trv.eba y san
t:l.aco Baraju t:l.tuladoa "La Inapecc:l.6n del Trabajo", "ftllevo ~ 
recho .lda:l.n:l.•trat:l..,,o del Trabajo" y .._el. de Derecho Ada:l.n:I.!. 
trst:l.vo del Trabajo•, respeot:l..,, .. enta. 

lllll Prancla, ss defiende coao antecedente h:l.stdrico-;lur!d:l.
co d• la :l.nspecc:l.6a del trabajo de este pa:!a, a loa veedores o 
personas enoargadaa de reconocer 1- obru de cual.quier gremio 
o corporao:l.6n; r de :l.napaco:l.oaar laa oondic:l.oaea en qua se - -
preataban lo• aerv:l.o:l.oa por parte de les trabajadores de eeoa 
grem:l.oa. 'f11111bi&n se d& ored:l.bil:l.dad como antecedente del serv!, 
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cio de inapecci6n a loa inspectores de fábricn, tambi~n conoci 
dos con el nombre de ••aeentea gubernamenta:tea", cuya actuaci6n 
se advierte dur3.llte el siglo XIII. Un fUero de Pe1ipe Augusto 
en 1204, nombra 4 ing,ectores en las fAbricao de hilados con -
la f\lnci6n de '\'igilar que el trabajo comenze.ra y casara a la -
hora reglament~da, su ndmcro tue aumentado por E)'l.rique III y -

Enrique IV, extendiéndose su funci6n e la viffilancia de loa r~ 
g1ementos dictados. Bajo Riche1ieu, 1a inapecci6n constituye -
un~ profesi6n hereditaria • .Aunque los inouectoree se ocupaban 
del pngo de sel.arios, jornada de trnbnjo, reglementaci6n de --
103 conf1ictos y otros tantos asuntos relacionados directamen
te con 1a materia 1abora1, su princi,ia1 :fUnoi6n era de tipo -
ccdnomico al ~ener que asegurar la primacía en el mercado in-
ternacionnl de los productos mam.ifacturados franceses; por 1o 
tanto, los inspectores franceses en un principio tuvieron una 
diversidad de ntrituciones pero no estrictamente 1aborlll.ea. -
Posteriormente, 1a fina1idad de 1a inspecci6n de1 trabajo fue 
netamente oocie1, porque no pr~tend16 proteger a1 tralla~o en -
a!, sino a lns condiciones bajo las cua1ea el trabajador pres
tara sus servicios a una persona en forma subordinada. 

No obstante 1o anterior, todavía oxiet!nn defectoo en 1a -
inspecci6n de1 trabajo porque a 1os oficial.es de 1a po1ic!a j\!_ 
d1cia1 se 1es confer!a 1a :tunci6n de ve1ar por e1 cump1im1ento 
de la Ley aobre protecc16n de loa niffos empleados en profesio
nes emtu1nntea. La Ley de 1841 :fUe discutida en e1 Par1emento; 
e1 tema principa1 de 1a diacuai6n vera6 en qui&n debería cum-
p1ir 1e m1si6n de hacer1s respetar a ra!z del prob1ema presen
tado anteriormente entre los inspectores del trabajo y los oft 
ciel.es de 1a no1ic!P judicial. La cámara de París desonbn que 
fUeso confiada a loe prefectos, aubprefectos, e1ce.J.des y tam-
bi6n a loe inspectores de inatrucoi6n primaria, soluci6n que -
p~rmitir!a econom!aa, ~ero la mayoría se prormnci6 en favor de 
lE\ insti tuci6n de un cner90 de artentes especinlizados. Se die-
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cuti6 tambi&n si ser:!an o no retribu!dos, adoptándose como re
so1uci6n e1 sistema de gratui.dad, credndoae com:iaionc:: de hor.1-

bree cuya reputaoi6n era significativa por su honorabilid~.d y 
fi1antrop:!a., f'unciono.rioe, sacerdotes y dem~s persone.!! que so
ciaJ.mente tenían una dietinci6n eepecie1; pero su acci6n resul 
t6 ineficaz por su inco~petencia para atender esos aspectos. -
Por fin en 1874 se instituye 1a inspecci6n del trRbnjo como d!:, 
pendencia de1 Batado contando con un mhnero de 15 inspectores 
al frente de las 15 circunscripciones en las que se divid!n e1 
territorio nacional.. Pranoia a parUr de ese momento, eren se.: 
vicios especisli•ados dependientes del llinistorio de Trabajo, 
aunque la vigilnncia de la legisl.aci6n laboral en l.a agricul.~ 
ra, minas y transportes, ae encomendaba a ru.ncionarios depen-
dientes de 1011 llinisteX'ioo de .Agricultura y de Obrno Wblicee, 

respecti V-ente. 

La inspecci6n del treba;lo y de la IDIUlO de obra como se 11!!_ 
maba, se integraba por un 1.nspector general. a cuyo cargo esta
ba 1a vig11ancia y superv1sic!ln de l.os servicios; inspectores -
divisionarios, que coordineberl 1es actividades y vi¡;11nbBn el 
~noionami.ento de 1as direcciones departamental.ea de su cir- -
cunscri~ci6n; directores departamental.e&; inspectores princio~ 
1es, encargados de 1a inspecci6n de un servicio especializado 
y por subinspectoreo; ad.ena4s de estar formado por un cuadro n~ 
ministrativo que integraban aecret&rios, redactores, ayudante~ 

y euxil.iares. 

Actualmente, 1a estructura de este 6r(lSllo ~stat..:i. ha vari~ 
do <iebido a la deeaparici6n de 1os inspectores principales y -
de los subinanectorea, a quienes ahora se 1eo da el cnrActer -
de inspectores, 1os cua1ee ya exist!an en 1n organizaci6n ini
cial; por otra parte, el radio de acci6n o actuaci6n de lB in~ 

~ecci6n del trabajo es extenso, quedf\Jtdo excentuadoe oo1runento 

el personal dom,otico, loca1es en donde se 11eve a cnbo un tr~ 
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bajo cient!fico Y. aquellas industrien que ticni?n un servicio -

especial de inspecci6n. 

El Regltunento de Ins'!'eccicSn del 'r'rabnjo Viffente 1e3 conf'ie 
re a los inspectores las :f\lnciones de velar por la a~liceci6n 

de lao disuoaicionee le~slativas en materia de condiciones de 

trabajo y de seguridad e higiene. A su vez, el C6digo de Trab.'! 
jo define la competencia de la insnecci6n del trab~jo en loe -
siguientes aspectos: 

l) Vigilancia de las disposicionea sobre declaracionen de 
establecimientos industria.lee y comerciales, edad de Rdmisi6n 

al trabajo, jornada laboreJ., trabajo de noche en las panade- -
r:!as, trabajo de noche de loe niños y mujeres, desceneoa aema
nalea, d!aa feeti'VOS y de la 11Ujer embar11zada hasta la lactan
cia., permisos arrue1es, empleo de nif'ioe en profesiones runb.11Bl1-
tes, em11leo de extranjeros, higiene y seguridad de loe trabaj!!:, 
dores¡ 

2) Vigilancia de las disposiciones sobre aprendizaje y sa
larios (modo de pago, subsidios familiares y salarios mínimos 
de los trabajadores); 

3) Infracciones eobro accidentes y enfermedades profesion~ 
leo; 

4) Vigilancia de las disposiciones que protegen la mano de 
obra naoional; 

5) Vigilancia de lo dispuesto por la Ley sobre los delega
dos del persona1. Esta Ley introdUce novedades en la t6cnica -
de inspecci6n a1 ordenar al inspector que se ho.ga aoompafta..r en 
su visita por los delegados del personal o re¡lresentantes de -
1oe factoras de l.a tJrodu cci6n, cuando se realice como cona e- -

cuenciR de une. denuncie. fonnul.ade. por cualquiera de ellos; y 
6) La Ordenanza del 2 d• noViembre de 1945 lee confiere 111 

obligaci6n de vip,ilar 1a aplicaci6n de los reglamentos de fé.-

brica. 
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Adem,s, al. Ministro del. Trabajo sel.e permite nombrar méd~ 
coa e ingeni.eros consejeros de 1a inspecci6n de1 trabajo en lo 

relativo a 1a higiene del trabajo, con las mismas ntrib.tciones 

que l.os inspectores del. trabajo en dicha mnteriu, snJ.vo on lo 
que respecta a actas y requerimientos. 

La inapecci6n del trabajo en determinadas industrias co- -

rreaponde a .t'Uncionarios especializados, dependientes en cuan

to a J.a f'unci6n inspectora del. Ministerio de Trabajo. De eoe -
manera, 1a vigilancia de las empresas de produccidn, trans~or

te.ci6n y diatrib.lci6n de energ!a ee realiza ~or ingenieros, -
con un jefe e.l. frente; la de empresas de prod1lcci6n, trWlspor
tacidn y distril:lloidn de gas, a ingenieros e inspectores de m!_ 
ne.a; finalmente, el trabo.jo en loa puertos marinos y f1uvia1es 
se vigil.a por agentes designados por el. dirsctor del. puerto, -
dependiente tambi~n del. !Uni.sterio de Trabajo. 

2. Ingl.aterra. 

XL m~rito de Ingl.aterra "1 estudinrl.o, deriva del. hecho de 
oer uno de J.oo primeros po:!oes europeos durante el. eigl.o XVIII 
y principios del. XIX en ini.oiar 1.a rev~l.ucidn l.egisl.ative, con 
el. propdsito de mejorar 1.a condici6n de J.os trabajsdorea, eJ. -

dictar l.a Ley sobre trabajo de 1.os aprendices. La razdn obede
ce a que tamb16n es uno de 1os pafees europeos en donde 1a Re
vol.uci6n Induatrial. cobra mayor tuerza e importancia. 

Sin embargo, 1oe poderes p.lb1icoe reconocen quo no a61o -

bastaba 1a 1egie1aci6n protectora, sino tambi'n era necesario 

imponer e1 respeto a 1aa 1eyes ~or medio de un organismo espe
cial. y t&cnioo dedicado a el.l.o; eo es! como surge entre otras 
dependencias o instituciones estateJ.ee, J.a inspección del. tra
bajo. En J.oe de""8 pe1eee de 'El.lropa f'ueron surgiendo p1111J.atin~ 
mente disposiciones o normas protectoras de loa trabajadores, 
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que dieron lugar a la creaci6n de 6rgenos del Estado anoerga-
doe de vigilar au cump1imiento. Los 6rganoe eetate.J.es con la -
ce.J.idad de eutoridades, constituyen el antecedente de la ins-
pecoi6n del trabajo que ex:l.ete actua:Lmente an muchos pa!ses. 

J!n 1802 se establece el Reg].emento de 'Pábricas conocido -
con el nombre de •oral. and Heal.th Aot• (Aooi6n •ora1 y da Sa.

lud), que contempla los primeros servicios de inspecci6n del -
trabajo. Además, dispuso que entra los jueces do paz o los - -
eclesiásticos se designaran 2 personas por cada distrito o 5 -
t'i!.bricas, pera que a título honorlt'ioo desempe!leran fUncionee 
de inspección. 

Con anterioridad a la Ley Althorp de 1833, en la que se -
precie., las fttnoionea d• lo• inepaotorea del traba~o :r .. f'.,_ 
cultad para imponer eanoionea a loa 1.Dt'raotorea de las leyes -
labore.J.es aaf como decidir sobre las reclamaciones da loe tra.
bajadores aan motivo de violaciones a la l•:r• iaplilll11'"1do•a de 
..riera objeti"fa la vigilancia oficial., ya •a ventan realir:ando 
las f\Jnciones d• inepeotor labora1 por 111&e11troo, p6rrooo• :r -
jueces, pero limitada a ciertas inlb1Btrillll como lae textiles, 
por citar alguna de ellas. ~mnbi6n loe inspectores del trabajo 
a título honor:!f'ico :f\leron oompan11adoe oon una particip11oi6n -
en las multas¡ emparo, no 11e consiguieron re.ul.tados ••tief'ac
torioa por la f'al.ta de oompetenoia para la miai6n confiada; -
f'e.J.ta de 1111toridad; inauf'icienoia d• atrimcionae y f'alta de -
control por no existir una 1111toridad central. o0111petente. La -
inspeooi6n oreada por la Le:r Al.thorp ten!• aoao principal obj!. 
tivo la vigillll'.laia de la ~orna4a de trabajo de loa menores; 
aaimimno, conf'er:!a a los inspectores del trabajo el derecho de 
viei tar todo establecimiento inl!llstrial. con la fine.J.idad de -
cuestionar a 1011 trabajadores sobre las aondioionee bajo laa -
cuales prestaban sus servicios a efecto de sancionar cual.quier 

irreguleri.dad. 
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Pese a 1o anterior, la 1ey mencionada fU.e mal. aco{P.da no -
e6lo por 1011 empresarios Bino t11111bi6n por loe trabajadores; --
1os primeros opinaban que adeau(a de 1eeionar sus intereses, -
constituía un grave peligro para el pe!e y acabaría arruinando 
a la industria ingl.esa, por esas raaonee, iban a luchar contra 
esa ley y ee iban a negar a las investigaciones de los inspec
tores. Los trabajadoras por su parte argumentaban que la Ley -
Al.thorp restringía sus ingresos al limitarles la duraci6n del 
trabajo, pero tambi6n la consideraban como una ley atentatoriR 
da 1a libertad da V.bajo. !'- concluir, 1011 acomietas do ese 
país reprobaban esta intervenci6n legi.elativa e inspectora es
tableoida contra le;ree naturales y &1 gobierno, movida tambi6n 
por oonaideracionee divar•...., de tipo pol:!tioo sobre todo, ade
mAe de la indeciei6n de imponer au6rgi.camante el servicio ere.!!:. 
do. Por tal. lli.waoi.6n, lo• :t.n1111eowra• H dedicaron priaarame!?;. 
te a desarmar la opoaici6n contra ellos existente, mediante iE 
teligentes eet'llerao• de parB11aei6n y 1"mac14a4 en la defensa -
de 1011 principio. en que •• iJlepirB'ba m aotaaci6n. La hoetili 
dad H fue deevllllllciendo poco a pooo 7 la op1ni6n pdblica aca: 
b6 por habi tuaree a e11te mi'"'º dgla-. Lo11 inspectores tienen 
que redoblar e111\lerso11 porque 1011 eapreeari.011 en un mievo in
tento para despra11t1par 1a inetituoi6n, per111laden a 1111e tra'b!, 
jadoree " ir contra 1a lay, al. ti-o de aauear a loe propios 
inepectoree de tal.ta de probidad :r de afirmar que loe dato11 da 
81111 visitas son ineicaotoe; a peeu- de al.lo, loe inspectoree -
acablln por consa¡pair 1a ejecuci6n estricta de las medidas de -
protecci6n dicta! .. , 1uchmldo pñnoi.palaeiite con loa 911Pres
ri.o• que, al. varee torssdos a iaplentarlas, se conviertan en -
1111xiliaree de la inepeoci6n al. climar por una aplicaci6n uni.-

torme de esas aadidaa para evitar la concurrencia de criterios 
diferentes y de un trato deai91al. 

lllll 1844 :r en 1847 ee proailgaron nuavas leyes sobre el tr! 
bajo nocturno de 1a nujer obrera, ee limi. t6 ln jornada de trs-
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bajo semanal a 69 horas y so introdujo el sistema de media jo!: 
ne.da 1abora1 para loe nif1os, 

Bn 1871, el servicio de inspecoi6n se centreliz6, confian
do la direooi6n a 2 inapectore11, se dividi6 el pa!11 en 5 gran
des aeocionea, a la cabeza de 1aa cual.es so encontraba un su-
perintendente inspector, con el deber de controlar a loa ina~ 
pectares de f!bricaa. 

Deapu6e de 1900, la inspeooi6n del trabajo de Ing:Laterra -
pr!cticamente no ha tenido cambios signifioativos, a exoepcidn 
que dicha 1netituoi6n ml1Dent6 el ndmero de inapeotoree porque 
listos resultaron ineu!ioientea para loe centroa da trabajo que 

fueron cre~dose durante todos esos afloe. 

La organizeci6n aotulll del servicio de 1Jlepecci6n laboral. 
:l.nglh t11D1bi6n se encuentre. centrali11ada en virtud de que de-
pende del llinieterio de fraba~o • .Aaill:l.lllllo, la IJnm Bretafla 1111 
el pa!a m6e representativo de la multiplio:l.dad de serv:l.oio11 de 
:l.nspecc:l.dn 7a que mantiene 1&11 inspeocione11 de f'bricas, empr!, 
se.e comeroieJ.es, minas, navegaci6n 7 almacenes que dependen en 

su mayoría del llinisterio de !'rebajo y otraa del ll:l.ni11terio 
del Interior as! como de las 1111toridades locllles. 

Canad6, Australia y la India, por citar algunos países, e!. 
tablecieron la inspecci6n del trabajo copiando la estructura -
de la inspecci6n laboral inglesa debido a que este país loa d!?_ 
m:l.n6 política y territorialmente. 

Bspaña es uno de los dl timos pa!ses europeos en establecer 

el servicio de inapecci6n del trabajo. Antes de 1907, año en -
que se dispone su funcionamiento, no existe antecedente legi.a-
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lativo ni mfo parlamentario de esa inatituci6n. A partir de su 
establecimiento, la principal f\Jnci6n de la inapecci6n del tr!_ 
bajo espaflola fue la vigilancia de las condiciones de trabajo, 
del cumplimiento de lea leyes reeuladoras de ésta y el inter~s 
por el trabajador. Sin embargo, dantro de le época del inter-
vencionismo estatal, se encuentran l\lltecedentes en diapoaicio

nes de policía o inapecci6n industrial cuyo objeto ea velar -
por el. cumplimiento de las leyes especial.es. Suele cite.rae a -
la Ley de Minas de 1859 que atribuye el gobierno, por medio de 
los 1n8enieroa de minas; la viliilan.cia· o inspecci6n de su cum
plimiento 7 ldgicamente se menciona como precedente de 1a ins
pecci6n del trabajo de este país. 

Kl. primar antecedente legal de la inspecci6n del trabajo -
lo oona•1~• la L•7 de 1873 sobre el trabajo de los niffos 7 -
llliffas menores de 10 affos qua conced:!e la :!IJ.ncicSn de inspacoicSn 
a las Juntas Provinciales 7 Locales, integr4ndose por igual "!!, 
aero ds patronea 7 ~bajad.oree 7 con representantes de la - -
.. toridad ci'V"il 7 aclasi6stica, presidida por el gobernador et 
vil la provinm.al 7 por alcaldes las locales. La actuec16n de 
las .Juntas se e:ictend!a a todos los centros de trabajo, con la 
excepo16n d• los llinistarioa da lluerra y •arina. 

Le Ley sobre establecimientos insalubres, peligroaoo a in
ccSmodos de 1878, encomendaba les :!IJ.ncionea inspectores e las -
autoridades 1ocal.es, gobernadores y agentes consulares de Bsp~ 
fta en el extranjero 7 llU sanci6n a los tribmel.ee ordinarios. 

Pinalmente, la L87 de 1900 sobre el trebejo da lee 11111jeres 
7 de loa niffoe, encomendaba la :!IJ.ncicSn inspectora laboral a -
loe llamado• Jurados ti:ictos, integrados por obreros, ~abrican
tes, maestro• de escuela y m'dicoe, bajo la presidencia de un 
juez mmicipal. 



143 

De la inspecci6n como un todo oreñnico es antecedente di-

recto el proyecto de Reglamento Proviaionel para el servicio -

de Inspecci6n del Trabajo, elaborado por el Instituto de Ref'o!: 

mas Sociales y que fuo aprobado en marzo de 1906, Este Insti tu 

to tue un organimno creado en l!epaf!a en 1903 para preparar la 
legislaci6n del trabajo y cuidar de su ejecuci6n, entre sus d!?. 

pendencias ee encontraba precisamente el de la Inapecci6n, la 

cu.e.1 operaba con una inspeccidn centrnJ.., inspecciones regiona
les que in:Cormaban sobre la si tu.aci6n en sus res pe e ti vas zonA.fl 
y de inopecciones provinoilllee. Rn el Reglamento se detennina

ba 1a forma de reclutar a loa inspectores y lo.a cond.icionea -
que debíRn de reunir loa aspirantes, seleccionados princi 'Pnl-
monte entro licenciados en derecho e ingenieros civiles, así -
como sus obligaciones y ~acultades; empero, las sanciones ee -
continuaban apl.ioando por l.as autoridades gubernativas y juri!l. 
diocionaJ.es, segdn indicaran las leyes respectivas. Dado el p~ 

quell.o mfmero de inspectores a cuyo cargo estabn ln vigilnncia 

del trabajo 4e menores, descansos y accidentes de trabajo y la 

gran cantidad de centros industrial.ea afectados por teles as-
pactos, as{ como el llllmento de lee disposiciones legalea en m.! 
teria de trabajo, era neoeaari.o que continuaran funcionando -
las Juntas y otras autoridades con el prop6si to de ef'cctunr la 
labor de la inepecci6n. Debido a ello, con el tiempo se empli6 
el ndmero de funcionarios inspectores para a1i vi ar esa si tua-
ci6n de insufioienoia y conseguir el. cumplimiento de las nor-
mas de trabajo hasta entonces dictadas. 

Inici!llmente, la actuaoi6n de loe inapectores del trabnjo 
se lim1:t6 a comprobar la observancia de unas cufllltas leyes re
laci onad11.s con la materia laboral. En esta primera ete.pa el in, 
ter&e que persigui6 la inepecci6n fue recebar clatoo eatad:!sti

coe e informaciones que sirvieran para sucesivas uctunciones y 
para la proD111lgaoi6n de leyes necesarias en el 6mbito del tra

bajo. La labor desempei"lada nor los inauectorea fue die.na de --
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respeto y admirnci6n, ~ero a 1?. vez ejemplar, narri los que ler: 
contitmaron. 

::&l 1910, los insnectorec d.el trabPjo tuvieron cofl'lo funcio

nes, Vigilar la erlotencia de reglamentos internos o particul!!. 
res en las fábricas, informar sobre los incinicntea regímene~ 
de preVisi6n 7 reservar la plaza. e ln trabo.jndorn embaro.~o.dn -
dllranto el. período posterior al. parto. 

Bl l.9l.5 1Uamit6 l.a l.abor de l.a inapecci6n del tre.bnjo Rl -
tanor loe inspectores como atribuci6n la vigilancia de lR Ley 
de l.a Sil.l.a aobre induatria textil.. 

l!il l.917-l.918, l.a inspeccidn redobld sus esfuerzos parR vi
gl.l.Rr las l.qee dictadas que proteg!en el. trabajo de l.as nrujc
raa, pero sobre todo el de lo~ menores porque ante el increme~ 
to de loe precios en los art!cul.os de primera neceaidRd y el -
haabre que azotaba los hogares ln.unildes, loe niftos se vieron -

en l.a necesidad de 19t1dar 7 socorrer a sus familias, trabajan
do en condiciones deplorab1es. 

91 l.9l.8 se introduce a l.a actividad inopectiva laboral la 

Vigl.l.ancia de la Le.Y de Jornada Máxima (8 horas), cuyo nrece-
dente lo constituye un convenio inteni~cionel suscrito por Ss
pafta en esa materio. 

l!D l.924, nl integre.rae el. Instituto de ReformAs Socialen -
en el. l!!inisterio de Trabajo, pRB6 tembi~n l.a inopecci6n del -
trabajo a depender del. miamo. 

Con el. advenimiento de l.a República en el. Riio de l.931, se 

atrihlye 1n facultad de im~oner sanciones a 1os ins~ectores r~ 
gl.onal.es del. trabajo. Al. hacerse cargo del f.~inioterin del Trn

bPjo, el !iOcin1iota Lar=.o caballero reor~iz6 ·lurnntc :JU rnt>n-
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dato el Departamento con la supreei6n de las inspecciones re-
gionales del trabajo y la creaci6n de las delegaciones de tra
bajo dependientee de la Direcci6n General del Trabajo, perdi6!!_ 
dose la autonomía de que gozaban dentro del Ministerio. No ob.!!, 
tante lo Anterior, no se presentaron consecuenciae negativas, 
al contrario, esa nueva estnictura sirvid para unificar todos 
los servicios de trabajo de las provincias. Loa inspectores t~ 
nían RBtgna.das funciones de oará.cter preventivo pero no de iñ
formaci6n, ya que el inspector se limitaba a eeffalar al. patr6n 
laa fal.taa observadas y el modo de evitarlas. 

Con la II Guerra Mundial., qued6 desorganizado el servicio 
de inspecci6n labora1. Por tal motivo, se expidi6 un Decreto -
en el afio de 1938 sobre adminietraci6n central del Botado que 

. reorganiza los Departl!l!lentos Mi.nieterlales y entre ellos, el -
de Organizaci6n y Acci6n Sindical del cu!ll. depend!a la inspec
c16n del trabajo, integr&ndose por 6 inspectores general.es de 
trabajo quienes tuVieron designado un dietrl to terrl torlelmen
te delimitado. 

Bn 1939, ee promulg6 la Ley y el Reglamento de la Inepec~ 
c16n del Trabajo. Bn loe preámbulos de ambos ordenamientos ee 
expresa que "es f'uncidn propia y exclusiva del Estado, vigilar 
el exacto cumplimiento de las leyes reeul.adoraa del trabejo•. 

BXisti6 tl!l!lbi6n la inspecci6n do emigrac16n creada por Ley 
en 1907; eu m!e remoto antecedente legiel.ativo lo encontramos 
en una Real. Orden de julio de 1681, por l.a cual se creaba una 
comiai6n encargada de estudiar loe medios para evitar en lo P!!. 
eible la emigracicSn espe.f'l.ola, o sea, el pe.eo de un pa!e a otro 
y que comenz6 a manifestarse como fendmeno socia1 en esta na-
oi6n deepu&a de la independencia de las naciones americanas. - . 
Bn la Ley de 1907 ee dispuso que la 1nanecci6n se aplicarla en 
lae regiones espefiolae donde existiera cmigraci6n y en loe - -
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puertos de embarque 7 desembarque, por funcionarios nombrados 
para ta1 efecto, loa co.a1ee f\leron coneideradoe como agentes -
de 1a autoridad y teniendo como facultades, levantar actas, r!. 
cibir a los emigrantes, eustanoiar las reclemacionea prescntn
dae por los miemos, in~ormarles sobre el pa!e de destino, pro

tegerlos en caso de incwnplimiento del contrato de trabajo, 
cuidar su repatriaci6n si se presenta ta1 hacho, etc6tera. 

En 1921 ee establece la inspecci6n de Seguros Sociales de
pendiente del Instituto Nacional. de Previsidn. El retiro obre
ro constituye el pri.mer seguro social. obligatorio español y p~ 

ra su observancia, se cre6 un Regl.amento en donde oe fij~ron -

nonnae sobre inepecci6n, denuncias p!Íblicae y la obligaci6n de 
los empresarios para facilitar a los inspectores el ejercicio 

d• 1• tunc16n enooaendada, entre otroa aepeotoe. 

:en 1931 se insti tuy6 el r&gimen obligatorio del Seguro de 
Maternidad 7 su Ragl.-•nto incluy6 normas sobre la inepeoci6n, 
a eu vez, al. implantarse en 1932 el seguro obliBatorio contra 
el Riesgo de Incapacidad Permanente o !!berta, ea eometid a le 
inspecci6n de seguros todo lo relativo e1 cumplimiento de eus 
clisposicionee, que inc1u{an tmnbi&n a los accidentes y lns en

fermedadeB de trabajo, pero adeds se encomendaba a la 1nspec
ci6n labora1 la prevenci6n de esos hechos; la facultad de san
cionar las infracciones cometidas en loe reg!menea de los oe€'l.. 
roe social.es obligatori.os ee con~ería a loe delegados del Ine
ti tuto Nacional. de Previei6n. Aeimiemo, durante esta primera -
'poca independientemente de loe organismos e institutos cita-
dos, ree1izaron :f\lncionea da inspecci6n del trabajo loe inge-
nieroe indlletrial.ae con reláci6n al. cumplimiento de loe prece??_ 
tos del Regl.lllllanto para el reconocimiento y pnieba de los apa
ratos ~ recipientes que contenían :rl.ufdoe a preei6n y loe ing~ 
nieroe de minas por su parte, proteglan a los obreros oontre. -

los peligros aue amenazaron su ea1ud en el ejercicio de sus l~ 
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Pasando la d'cada de loa cincuentas, la inapecci6n del tr~ 
bajo en Bapllfla ee rige por la Ley 39 del 21 de julio de 1962 -
que reesti:i.tctura el servicio de inspecci6n y en le. tembit!n Ley 
228 del 28 de diciembre de 1963, que nos habla de la integra-
ci6n y modif'ice.ci6n de las plantillns de los cuerpos de inspe~ 
ci6n del Ministerio de Trabajo. Ambae leyes son complementadas 
por loa Decretos 2121 y 2122 del 23 de julio de 1971 1 que en -
su contonido aprueban el Reglamento del cuerpo Nacional y el -
Regl.emento de la Inapecci6n, respectivamente. 

Loo ordenamientos aparecen presididos por la idea funde.me!}_ 
tal de la unif'icaci6n de cuerpos do ti tulnci6n anáJ.oge y de •!. 
mili tud de f'unciones pare. eetnblecer un rllgimen jurídico uni t.!!, 
rio, debido a que existían cuerpos con una sie;nif'icaci6n inde
pendimte dentro del mismo Departe.mento; de acuerdo con te.J. -
criterio, quedan integrados en el cuerpo Nacional. de Inepec- -
ci6n del Trabajo en su escala tllcnica, las dependencias actua-
1es con eu. respectiva denominacidn y las que pertenecen a la -
materia de Previsi6n Social, Asimismo, queda oonstitu!dB la e!!, 
cala de inspectores provinciales, con plantilla propia. 

La inspecci6n del trabajo en este país consti tu;ve aotue.J.-
mente un cuerpo nacional especializado. RI. prop6si to principal 
que persigue oon su actue.cicSn es vigilar el cumplimiento de -
las normas laboral.es por parte de loa patrones¡ l.as normas ee 
refieren tanto a las condiciones de trabajo como a la seguri
dad social. Bn este sentido, corresoonde e. la inspecci6n del -
trabajo velar por la correcta aplicaci6n da lna normas genera.
les vigentes en materia 1abora1, as! como por loe aapectoe es
pec!f'icoa de seguridad, higiene, jornadn y horarios, retribl-
oiones, trabajo de menores y mujeres, descanso dominical, acc~ 
dantes de trabajo, trebejo de extranjeros, etc~tera. Tambi"1 -
ectdn como 6rgano medindor en conf'lictos colectivos de traba-
jo, controla. el cxncto c\\mplimiento de las disposiciones sobre 
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a 1a misma, derive.das de 1iquidaciones de cuotas o pr1111&B en -
1a previsi6n social ob1igatoria de car,cter nacional. como 1os 
seguros de accidentes, enfermedades profesionales, ení"ermeda-
des comunes, maternidad, vejez e invalidez, subsidio fami1iar 
y seguro de pe.ro; pero se suman a los anteriores, los reg!me-
nes especiales de seguridad social. que comprenden loe seguros 
agrarios, de nrtietas, trabajadores BU.tdnomos, trabajadores -

de1 mar, trabejadorea ferroviarios y empleadas del hogar, ~or 
citar algunos, 

Por otra parte, fiece.1.iza y en otros casos infonna sobre -
la.e normas relativas a empleo y co1ocaci6n de trabajadores, -
cooporativns, economatos, universidades labora1os, fondo naci~ 
nal. de protecci6n al. trabajo, programa de formaoi6n profesio-
nal. obrera 11 migraciones as! como 1as emigraciones; en este dl 
timo aspecto, tutela a los emigran.tea, inf'onne. a los intereaa
doa, vigi1a 1as condiciones en que se tras1adan al. extranjero, 
amp1ikdose 1a vig11encia y ayuda a 1oa repatriados. Se recon2. 
ca tembi6n como a tri buci6n de 1os inspectores, real.izar di1i-
gencias tendentes a cerciorarse de1 cump1imiento de 1os reg1e.
mentoe de empresa y 100 regl.amentoe interiores d~ trabajo. Pa
ra conc1uir, los inspectores de1 trabejo llevan a cabo tuncio
nes comp1ementa.rine de estad!stice. y asesor!a laboral. a los -
trabajadores y patrones respecto de loe derechos y obligacio-
nes conoig:nados pe.re ellos en los ordenamientos del trabajo. 

La inspecci6n de1 trabajo puede res1izar 1as f'unciones en
comendadas por propia iniciativa (de oficio), por denuncia, o 
e. potici6n de 1a organizeci6n oindics.1 patronal u obrera. Sin 
embargo, 1a actunci6n de 1a inspecci6n de1 trabajo se desarro-
11a norma1mente mediante visita a 1oe centros de trabajo, a --
1os que tiene libre ncceeo y sin previo avtso en cuelquier mo
mento del día o de la noche, oca laboral o festivo. Están fa--



149 

cul tadoa para real.izar 1as pruebas e investie1-1cioneo que esti
men oportunas, interrogar a los trabajadores en el propio cen
tro de trnbajo y fUern de él así como axi¡¡ir la 9rescntaci6n -
de libros de contabilidad y relaciones de seguridad aociAJ.; 
aunque tembihi pueden requerir la presentacidn de cunl.auier d2_ 

cu.mento que creen conveniente. Del reaul tado de las vioi tas E'. 

los centro de trabajo, el inspector extiende un breve resumen 
en el libro de visitas que obligatoriamente deben tener todas 
lae empresas para ponerlo a su disposici6n. 

La facultad sancionadora corresponde a las Delegacione= -
del Trabajo. ft.hora bien, le inspecci6n del trabajo puede orop~ 
ner e aqu~llas las sanciones derivadas dol incumplimiento de -
las normas labora.lea; esa f\J.neidn la ejerce mediante las notan 
de 1ntracci6n o de liquidaci6n, segdn ee trate, bien de un in
cumplimiento a las normas de trabajo o de la falta de afilia-
oi6n o cotiznci6n incorrecta a la seguridad sociru.. 

Si ee obstaculiza o entorpece la tar•• de la inspeccidn l~ 
boral el negarle al inspector la entrada al centro de tre.bajo 
o cuando a. ofote en el desarrollo de la. visita inspectiva no le 
presenten 1oe documentos que les exijo, podr' ~rouoner sancio
nes a la autoridad encargada de aplicerlna. 

KL radio de a.cci6n de la inspecci6n del trabajo comprende 
los centros de trabdjo de toda clase, incluyendo los ferrovia
rios y loe mineros; sin embargo, a los ingenieros de minas les 
corresponde la vigilancia de la eenuridnd del obrero en lao r.i!_ 
nas y cBnteras. Por lo tanto, ln fUnci6n inspectora se limit~ 
a no intervenir en les minas y canteras en cuento Rfecta o ln 
seguridad del obrero y la. de loe centros de trabajo ree;idos o 
admi.nistradoe por el Bstado, cuya i\lnci6n inspectora se reser
va a fU.ncionnrios del Qlerpo Nacional. de Inspectores del Trab~ 
jo, pero ndemás, lo fUncicSn ins'(lectora en los industrir.s nili-
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tares se rea1iza por :f\lncionnrios designados por los respecti
vos ll!inieterio del Ej&rci to, •artna y Aire. La inepeccicSn in-
fluye en todas lea actividades laborales efectuadas por los -
trabajadores que presten sus servicios en los centros de trab~ 
jo con las excepciones de carácter :f'Blllilier y loa del servicio 
doméstico. En relacicSn a:I. llmbito geográ:f'ico, la inspeccicSn del 
trabajo se extiende a toda la península ibérica, islas a.dyaco!!. 
tea y territorios de soberanía espallola. 

Loe inspectores se rec1utan entre Universitarios y loe su.E. 
inspectores entre bachi11eres, maestros, peri tos induetriaJ.es 
o graduados socia1ea. Son eeleccionadoe mecliante prueba de op~ 

eicicSn con el propcSsi to de obsorver su :rormacicSn jurídica-eo
ciel y eue conocimientos sobre legisleci6n laboral; loe inspe!:_ 
torea tienen la onlidad de 1111torilladee y disfrutan de loe der.!_ 
ohos que su oondio16n de :t'l.ulcicnarioe lee con:f'iere. 

l!b cada oapi tal de proVincia existe un je:f'e de inspecoicSn 
cuya :runoicSn es organizar el serVioio dentro de "" territorio, 
trami ter a la delegaoicSn del trabajo lae actas donde ee conti.!_ 
nen propuestas de eancicSn y al servicio central debed. enviar 
tMJbi•fa las propueetae de eano16n así como de 1 tinerarios, - -
cuentas, estados mensual.ea de Visites rea1izadaa, memoria y e~ 

tadísticas anuales. 

Otras autoridades, organismos e ineti tucionee que reelizan 
:f\lncionee inapeotiTBB en el lllmbito laboral, son las delegacio
nes proVinoilll.es de trabajo que tienen asignadas :tuncionee de 
inspeoc16n y minque no pueden levantar actea de in:f'raoo16n el 
observar a1guna de ellna, e! deben poner en conocimiento del -

;!ef'e de inspeocicSn esa ra:i. ta a efecto de 1evantar el acta co-
rreapondiente. Kl. cuerpo de ingeni.eroe de minas tienen como -

f\mcicSn la inspecoicSn y vigilBlloia de esos centros de trabajo 
y del cumplimiento de las normas protectoras del trabajador --
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contra los peligros que amenacen su salud o vida. 0:1 e1 ejerc~ 
cio de mis atribuciones los ingenieros de minas pueden leVNl-
tar actas de inepecoi6n labora1 y cuando se percaten de la. pr.2. 
eencia de al.guna violaci6n a la leeislaci6n nplicable, tienen 
la obligaci6n de proponer en fllnci6n de inspectores del traba
jo al. delegado de trabajo, la aanci6n o sanciones que corres-
ponden a la persona que cometi6 dicha viol.ac16n. 

Las divisiones inapebtorae e interventoras de ferrocarri-
lea y las jefaturas de obras pdbl.icae, tienen facuJ.tadee para 
conocer de 1a aplicaci6n de leyes sociales a los agentes de -
lae compafl!as ferrocarrileras. Tamb14n tanemoe al. Instituto ll!!_ 
cional. de Previei6n y la Inspecoi6n T'cnica de Praviei6n So- -
cial.. La primera tiene como 1\lnci6n principal., revisar la con
tab11:1.4a4 d• l.as -iir•eu, libree 4• -tr!ml.a, elll.arios de BU 

personal., ;!Uetificantee del. pago de subsidios familiares, sel!\!. 
ro de anfermedad y af:l.liacionee¡ aeimiemo, comun:l.car.t. a la in,!!. 
pecci6n del. trabajo l.as irregularidades obe•rvadaa. La Inepec
oi6n !Ucnica por eu parte, ejerce ma fUnc:l.onea inspectivae ª!!. 
bre lae entidades que practican el eegu.ro de acc:l.dentes y en-
fermedad, ,..tulll.idadea 7 111ontap!o11 laborlll.aa (lugares de pr&s
t-oe o cr6ditoa para loa trabajadoras). La actiV:l.de.d de loe -
6rganos da previei6n ee desarrolla precia ..... ,. entre las entt 
dadas de previai6n 7 loe asegurados, mien1'ras qua la inepec- -
ci6n del trabajo ae dee•nvuelve entre la empresa y el. trabaja
dor, ea deo:l.r, aqu'll.aa garantizan el CWllpJ.imiento de las oblt 
gacionea derivadas de la relaci6n existente entre el. trabaja-
dor asegurado en cualquier ru.bro y r'gl.man al que pertenezca, 
y loe que se encuentran con el deber de conced6reelos a trnvés 
de J.oa órganos de previei6n socilll.. 

Pinalmente, tene111os a la inspección del trabajo en las co
l.anisa, en donde las atribuciones, misi6n confiada y proceden
cia da actuaci6n, eon igual.es a la de l.os inenoctorcs del trn-
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bajo en la península ib&rica, con las diferencias propias de -
la distinta estructura político-social de las colonias; el de
legado del trabajo tiene atribuciones para levantar actns de -
infracci6n, actas que tramita el gobernador general de las co
lonias. Las demás diferencias inspectoras vienen determinadas 

por la distinta legielaci6n aplicable, porque en aquellos te-
rritorios no rige más legislaci6n que la promulgnda por el go
bernador general de la colonia. 

Podemos notar despu&s de todo lo expuesto, que el servicio 
de inspecci6n del trabajo espa.l'lol siempre ha estado reveatido 
de un~ complejidad en su estructura, provocando confuei6n por 
momentos; la raz6n de esa circunstancia se debe n que muchos -

6rganos estatal.es ae lea confiere atrib.Lcionea en la materia -
laboral y concretamente en la rama da la 1nspecci6n, provocán
dose la compatibilidad con la actiVidad realizada por loa ins
pectores del trabajo. Sin embargo, a fin de eVitar un conflic
to, se delimita la oompetenoia de eaoa 6rganos. 

II. Bn M&Xioo. 

Bn nuestro país, el origen de la inspecci6n del trabajo lo 
encontremos antes de la promulgnci6n de nuestra Constituci6n -
de 1917. Las primoreo normas en relaci6n con la inspecci6n del 
trabajo para hacer efectiva la aplicaci6n de las leyes labora
les, se plasmen en la Ley del 7 de octubre de 1914 expedida en 
el Estado de Jalisco por •anual AgUirre Berlanga¡ en la Ley ~ 
del 19 de octubre de 1914, pronul¡¡ada por el General C"1dido -
Aguilar para el F,stado de Voracruz¡ en la del 11 de diciembre 
de 1915, expedida por el General Salvador Alvaredo en al Bata
do da Yucatán y en la del Botado de CoahUila expedida en el -
afie de 1916. Con posterioridad el primero da ~o da 1917, fe
cho on qua entr6 en Vigor nuestra Conetituci6n Política, las -
legislaturas de loe Estados expidieron leyes reglamentarias ~ 
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del artículo 123, en 111a cueles ee re¡¡lementan l!:'S facultades 
de los inspectores del trabajo, consistentes en vigilar y hn-
cer cumplir las normas laborales, así como imponer snnciones n 
quienes infrinjan dichas normas. 

Con motivo de la reforma constitucional de 1926, el. Congr~ 
eo de la Uni6n dict6 la primera Ley Federal del. Trabnjo, que -
:rue promul¡¡adn por .. 1 Presidente de la Re]llibl.ica Pascual Orti7o 
Rubio el 18 de agosto de 1931, en la cual se consienan normas 
sobre organisaai6n 7 tnncionsmiento de la inepecci6n del trab~ 
jo, establecimdose formal.mente lee servicios de inepecci6n la 
borel como 6rgano del. Batado a nivel. federal. (39) -

Para conocer a la inspecci6n del Trabajo sin la cal.idad de 
6rs-no eetailel, debemos r-ontarnoe a la Colonia con las Leyes 
de. Indias 811 donde se miestran algunos indicios de esta ineti
tuci6n, la culll. eetudil!llloe el principio del presente capítulo. 

La L.P.T. de l.931, primera l.eJ' regl.ementaria del artículo 
l.23 constitucional. apartado A, incl.UJ'6 en el capítulo VII, de
nominado •De loe Inspectores del. Trabajo", las fllnciones de ~~ 
toe, laa ou.&le11 ee reterfen "a cuidar en 1oe cen1iroe de trabajo 
la obaervancia de las disposiciones sobre seguridad e higiene 
y a cerciorarse del cumplimiento de la.a normas tendentes n co~ 
servar las l:uenas relaciones entre los factores de lo. produc-
ci6n. Las fllncionee de la :l.nspecci6n :rueron precieedae por el 
Begl.•anto de Inspscci6n Pederal. del Trabajo expedido el 23 de 
octubre de l.934 7 publicado en el. DI.ario Oficial. de la Pedera
ci6n el 3 de noV:l.embre del. miBlllO al!.o¡ el 1legl.11111anto establee!" 
como objeto de la inepecci6n, vigilar en todos los centroa do 
trabajo de jurisdicci6n :f'ederel. el cumpl.imiento de las leyes y 

(39) Cfr. filU1IBA UBBIIU, Al.berta, ttu..vo Derecho Administrati
vo del. Trabiiº• !.I, segunda edlci&n, Porñla, S.A., Mlirl
co, 19't§, p • 677. 
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d.ienoaiciones del ramo, oaí como evitar los confl.ictoo entr~ -

trabajadores y patronea o loa que surjan entre ~atoa o n.qu&- -
llos Únicamente, ya sea previniéndolos o procurando un acuerdo 

conciliatorio. Dentro de la 1\mci6n de vigilancia se estable-
cían expresamente obligaciones para los inspectores con rela,..

ci6n a los rubros de contrataci6n, descansos, aa1arios, contr~ 

'to de aprendizaje, pago de indemni-ciones, liquidaciones o -

convenios, transacciones, compensaciones, te11eres familiaroa, 
trabajos ferrocarrileros, de loa tripulantes, a domicilio, del 
campo, dom6stico y vigilancia de la actuaci6n de l.aa organiza
ciones de trabajadores; en cuento el. procedimiento de exclu- -

ai6n da socios, rendici6n de cuantas y diaoluci6n. Adem,o, ti!!. 
nen a ou cargo vigil.ar el cumplimiento da l.aa dispoaioionea r!!. 
l.ntivas n l.oa Reglamentos Interiores de Trabajo que se esta- -
blezoan en l.oa centroa laboral.es y deben tomentar l.a integr
ci6n de comisiones mixtae formadas por representantes del cap~ 
tel. y del. trabajo con el prop6aito de lograr una mejor aplica
caci6n de las normas 1aboral.es en los centros de traba;fo. Asi
miamo, el Regl.amento con1'er!a tacul tndee aepeo!f:l.cae a loe in!!. 
pectorea parn conci1iar a las partee ante la presencie. de un -
connicto laboral e interveni.r en la fino.a de convenios en ca
l.idad de testigos, e1 cuel. se remi t!a a l.a Junta Pedera1 de -
Conciliaci6n correspondiente para su aprobaci6n; se hace man-
ci6n de le Junta Federal. de Conciliaci6n y no de l.a Junta Ped!!. 
rel. de Conci~iaoi6n y Arbitraje en virtud de quo el inspector 
e6lo pod!a intervenir en loe conflictos de trabajo a nivel. de 
conciliaci6n.(40) 

~ relaci6n a la "fUnoi6n social de educaci6n" el Regl.ame!!. 
to de Inanecci6n Federal del Trabnjo impon!a la obligaci6n a -
].os ins!]ectorea de impartir pl.,tioae sobre temas de seguridad 

(40) Cfr. CASTORENA, J. Jemis, ~ratado da Derecho Obrero, Ja-
ria, M6x:l.co, s.f., P4g. 778. 
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e higiene, riesgos de trabajo y su prevenci6n, y en gcnernl., -
la explicación de la L.P.T. con la f'inal.idad de colaborar en -
1a educaci6n de los trabajadores; da igunl me.ncra, los inspec
tores de1 trabajo debían hacer promoci6n de libros e instruir 
a 1os trabajadores sobre organizaci6n de cooperativas. 

Final.mente, el Regl.amento citado f'acultaba a los inspecto
res del trabajo para informar y asesorar a los trabnjn.dores y 
patronea sobre cua1quier asunto de carácter labora1. 

Actual.mente la f'Unción de inspocci6n f'ederal., administre.t!_ 
ve.mente, Be deeempefia por el 6rgano del Bjecutivo Federal den~ 
minado Secratar!a del Trabajo 'lf Previsión Social. (S.T.P.s.); -
en 1912 correspondió al. área de trabajo de l.a Secrete.ría de I!! 
c!Detria, Comercio 7 ~aba;lo, en 1932 al. Departamento Autónomo 
de Trabajo 7 final.aente a la S.T.P.s., a partir de la Ley de -
Secretarlas 7 Depertamantos de Estado del 31 de diciembre de -

1940. 

La inspección del trabajo surgió como una oficina del De-
partamento de Trabajo qua depend!a directamente del. Ejecutivo 
Pederal.. 1ln 1933 se expidió el. Regl.-ento del. Departamento Fe
deral. del. Trabajo, el cual conf'ería a la Of'ioina de Inspección 
l.a vigilancia del cumplimiento de las l.eyes y regl.amentoe lab~ 
ra1es, el acuerdo entre loe factores de la produccidn ante un 
cont1icto, e1 contro1 de inspectores 7 1ae re1acionee con 1aa 
Juntas Pederal.ea. De caDfol'llidad con este Regl.emento, le. Of'ic!_ 
na de Higiene 'J' Seguridad Industrial. tembiiln ten!sn f'Unciones 
inapectivas en materia de seguridad e higiene. 

Una vez establ.ecida como Secretaría de Estado, la S.T.P.S. 
en materia de inspección, se contaba can l.a Dirección Generel. 

de Trabajo dependiente del DepartB1Dento de Inspección; a su -
vez, la Dirección General de Previsión Sociel. tenía un Depart~ 
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mento de Seguridad Industrial, y de la Dirección General de -
Servicios •~dicos depend:!a un Departamento de Higiene del !rra
bajo, es decir, la funci6n de inonección estaba dividida en -
esos 3 departamentos. 

HRota el alfo de 1970, por Decreto publicado en el Diario -
Oficial de la l'ederación del 8 de abril del mismo e.il.o 1 se crea 
en nuestro país la Dirección General de Inspección l'sderal del 
Trabajo (D.G.I.P.T.) dependiente de la S.T.P.s. para_etectuar 
inspecciones en las empresas sujetas a dicha jurisdicción, re
lativas a condiciones de trabajo, higiene del trabajo, seguri
dad induatrial y seguridad social. 

En 1976, mediante un acuerdo interno se reestructura la -
D.G.I .P.'f. 7 desaparecen loe Deps.rtlllllantoa mencionado" para 1!!. 
tegrar la inspección del trabajo en un solo cuerpo, eaquema -
que prevalece hasta la techa bajo un nuevo enteque administra
tivo del Bstado encaminado a le modernizaoi6n, protesioneliza
ci6n y morel1zaci6n de los servicios de 1nspecci6n laboral, m~ 
diante la inoorporaoi6n de t6cnicoe y proteaionistas como ins
pectores tederales del traba3o.C 4ll 

Se ha considerado a. 1os 6rgenoe eubernemental.es de cada -
pa!s los apropiados para encargarse de la inapecci6n del trab!!; 
jo, incluidas todas las actividadeo end:Logas que a la mismn -
competen, independientemante de que alguna otra 1111toridad adm!. 
nietrativa tenga a eu cargo f\mcionea adicione.lea como pueden 
ser las de salud en el terreno de las instalaciones eani tartas 
o las destinadas a otorgar licencias de construcción o f\.tncio
namiento de empresas y comercios, en particu1ar las negociaci2,_ 
nea cuya operación puede pro<!Ucir perjuicios ambientales o las 

(41) Ctr. Secretar!a del Trebajo 7 PreV1ai6n Social (D1recci6n 
General de Inapecci6n Pederal del Trabajo), •llllllal del -
Inspector Pederel del Treba;lo, •&xico, 1987 1 PACB.ll 712. 
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propiamente ~iscal.es. Salvo situaciones copecil'\les como 1r.8 ya 
eeftal.adas, 1a inspecci6n de1 trabajo comprende todos los aspe~ 
tos relacionados con 1n opernci6n y desarrollo de los centroc 
de trabajo. 

Al.berta Tru.eba Urbinn afirma el reapecto: "La intervenci6n 
de1 Retado en las relaciones obrero-patronal.ea, en raz6n de su 
car&cter socie1, requiere no solo de 6rgnnos jurisdiccionalee 
9.Ue diriman 1os con'1;1ictos, sin<? de 6rgenos P..dministrntivos ª!!. 
pecial.izadoe encargadoe de vigilar el cumplimiento de las le-
yes 1abora1es en aquel.las re1ac1ones, anteo de exigir la ropa.
reci6n respectiva en la juriedicci6n del trabajo. Bn consocue~ 

cia, se cre6 le inepecci6n laboral. a cargo de tuncionarioe de
pendientes del Poder Ejecutivo a trav&s de la Secretor!a del -
!rebajo y Previeidn SOoial. y de le Inspecci6n, el Poder Ejecu
tivo procura el mantenimiento de un estado de ermon!a entre -
trabajedoree y patronee, al miemo tiempo que pueden eliminarae 
U tig!.os en la vfa ;turisdiccional., porque imponer el cumpli- -
miento de deberes sin contienda entre partee evita conflictos 
y problemas•.< 42> 

Del planteamiento anterior, deducimos que la inepecci6n -
del trabajo podemos catalogarla indispenaab1e para evitar pos!_ 
b1ee controvereiae o contl.1.ctos 1abora1es entre 1oe factores -
de la producci6n por la vfa juriediccionnl. porque nl interve-
nir en las empreaae, su f\mci6n principal. es vigi1ar el cumpl!_ 
miento de la normati"ridad laboral.. 

La inepeccidn del trabajo coao 6rgeno del Batado, en le a~ 
tua1idad se encuentra inrnersR en e1 eieteaa administrRtivo rle 
cada pa!s, conoretemente es un 6rceno centra1 denominado gene-

(42) '!llU1tBA URBI1'A, Alberto, 1'11.,,,o Derecho Administrativo del 

'1.'raba;lo, op. cit., P6g. 677. 
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rnlmente Ministerio del Trabajo y que en M~xico recibe el nom
bre de Secreter!a del Trabajo y PreViai6n social cuyos titula
res ac les denomina Ministro del 'l'rabajo y Secretario de Esta
do en ese ra~o, respectivamente; la estntctura vigente de la -
S.T.P.S. de nuestro país establece Delegaciones Federales del 
Trabajo en cada una de las entidades ~ederativas a efecto de -
inepeccionRr les empresas o eatablecimientos de juriadicci6n -
~ederRl localizados en tales lugares. 

Ante la perspectiva comentada con anterioridad, la inepec
oi6n del trabajo en M&xico presenta una dualidad de :t\tnciones, 
en virtud de que existen inspectores dol trabajo de juriedic-
ci6n tederal y por otra parte, inopectores del trabajo de ju-

riedicci6n local. Loe primeros son designados por le S.T.P.s. 
a trav'e de la D.G.I.P.!.; en oambi.o, 1oe inspectores del tra
bajo locales cuya competencia se baaa en el conocimiento de -
loa asuntos no previstos para la inapecci6n tederal, son daei_s 
nadoe por los gobernadores de loa Blltadoa por conducto de BU& 

dependenciae adainiatrativae que te"4!&11 aaigaada la tlinci6n ~ 
inspectiva laboral y tratalndoae del DI.atrito Padaral, el Jete 
d•l Departamento del Distrito Pederal nombra a loa inspectores 
del trabajo a trav•a de la Direcci6n General da !rrabajo y Pre
viai6n Social (D.G.T.P.S.) que depende precisamente del Depar
tamento antes mencionado. 
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CAPI'l'ULO TBRCBRO. llARCO COl'ISTU'UCIONAL Y LEGAL DB LA INSPBC-

CIO!f DBL 'TRABA.JO. 

I. l'\J.ndamento Constitucional de la Inopecci6n del Trabajo. 

Loe art!culoa 5o., 73 fracci6n X Y 123 conatitucion,.les, a 
pe11ar 4• contemplar la garant!a individual da ln 11 bertad da -
trabajo, establecer la facultad del Congreeo de la l'ni6n parR 
expedir leyes 4•1 trabajo reglamentarias del art!culo 123 y f!. 
jar laa baaH del trabajo para loa trabsjadoreo en general. en 
su apartado A y para los trabajadores al servicio del Retado -
en au apartado B. respectivamente, no contienen expresamente -
al@ilna referencia a la inspecci6n del trabajo. Sin embargo, e~ t' fuera de toda duda la conati tucionRJ.idad de la inspecci6n -
del trabe.jo y de malquiera otra aater.l.a que forme parte del -
derecho laboral. porque este derecho ee encuentre reconocido -
preoiaamente por nuestra Conetituci6n. Adem&o, no podemoo i¡¡n~ 
rar la exiatenoia de la L.P.T. reglamentaria del art!culo 123 
conetitudonal. apartado A, que rige a loa "trabejadoree en gen.!!. 
ral y en l.a ooal 11• inoluye l• regulaci6n de la inspecc16n del 
trabe.jo • 

.Aunque e11 incuestionable la coneti tucion&lidad de la ins-
pecci6n del. trabe.jo b&emdonoa en el criterio comentado ini- -
cial.mMlte, en reaJ.idad el. fundamento coneti tu atonal de toda -
inapecci6n d• car«oter adldni11trativo y en especial de la ins
pecci6n del. trabajo, 10 enoontr..oa por e1<tenei6n en el segun
do pkrato del ar1i{oolo l.6 de maestra Con11tituci6n que mencio
na1 "La mitoridad lldlliniatrativa 9odr' prscticPr visitas domi
ciliariaa dnic-... t• pera ceroiorar11e de que ee han cumplido -
loe reg].-entoa a.Utarioe 7 de polio!a; 7 exif;ir 1a el<hibi- -
oi6n de loa libro• 7 papelee indispensables para comprobar que 
se han aoatado 1a11 diepollioionea tiucal.ea, eujet&ndose en es-

tos casos a las le7ea respectivas 7 n las ~ormAlidades prescrt 
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tas psra 1os cateoe 11 • 

Decimos "'Por extenei6n11
, porque el precepto consti tucione.:L 

aefieJ.ado, se refiere concretamente a las visitas domiciliarias 
de :!ndolo sanitario, fiscal y de polic:!a (aplic&ndose a toda -
diepoeici6n administrativa sin incluir las de carácter sonita
rio o hacendario); empero, áetFle ee equiparan a las vi si tao do 
miciliariao o viei tas do inepecci6n de cualquier materia a ni: 
vel federal, estatal o J111nicipal. a> el primer caso podemos c!_ 
tar como ejemploa a las inspecciones del trabajo, autotr11napO!:_ 
te y comerciales realizadao por la S.T.P.S,, Secretaría de Co
Jlllnicaciones y Transportes (S.C.T.) y SB.CO.P.I., respectiva-
mente r a n1ve1 estata.1 tenemos tembi.l§n a las inspecc1.onee lab~ 
ra1ea, las cue1es conocer«n de los asuntos no reservados a la 
tn11pecc16n federal del treba;to y lae 1napecc1ones fisc&le11 - -
principalmente en el rengJ.6n de impueatoa, entre otras; final
mente, a nivel municipal ubicamos generalmente a las inspeco1.2, 
nH 1'1acal.e11 efectuadas por servidores pdbl.icos c¡ue pertenecen 
a la ad111inietraci6n del ~tamiento correapondiente y a las -
inspecciones que tienen por objeto vigilar el CW11plillliento de 
los regl.ea911tos relativos a loe servicios pdblicoa tales como 
agua, limpia, rastro, etc6tera. 

Para complotar la explicaci6n anterior, debemos advertir -
c¡ue los reglamentos sani torios exietenteo en loe Bstad<>e y llb
nicipioe no deben contravenir loe prinoipios de la Le:r General 
de Salud cuya aplicaci6n 11e confiere a la Seoretar:!a de Salud 
por tratara• de un ordenamiento federal.; en relaci6n a 1011 ra
gl. .. antos de polic:!a que excluyen loe aspectos aanitarios y ~ 
fiecale11, como ya dijimos, pueden reservar au aplicaci6n tanto 
a las autorid&dell federales como a le.e 1111toridRilee estata1eo o 
1111111cipal.ea, pero 11:! la materia respectiva se regular& a nivel 
federal, obaervaremoe la regla indicada en los regl.Bl!lentoe sa
ni tario11, ea decir, loe reglamentos de po1ic:!a estab1ecidoe en 



161 

las entidedos federativas y nunicipios no deberaht transgredir 

las disposiciones del reglamento de caricter federal. Para oo~ 
ciuir, en Virtud de que existen diepoaicionea fieca1es federn

los, local.ea y JlllllÚCipaJ.es, correoponde a las autoridades de -
esos tres niveles de gobierno vigilar su cumplimiento en el -
marco de su competencia. 

Do acuerdo a una ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, radi
cado en la Ciudad de •'neo, basada en el teaa de la naturaJ.e
za y formalidades de las inspecciones sobre medidas de seguri
dad, derivadas da la ley del trabajo, "las inspecciones practi 
cadas en un negocio por el inspector respectivo, para cercio-
rnrse del cun1plimiento de las disposiciones sobre medidao de -
seguridad que eatabl.eca la Le7 Pederal del !rebajo, conetitu-
yen visitas domiciliarias practioe.dae por una autoridad admi-
nietrativa. ai eetaa condicionea, quedan comprendidas dentro -
de 10 previsto por el ert:!cu10 16 de la Consti tuci6n Pederal y 
por lo tanto, para eu realizaoi6n deben cumplirse estrictamen
te las formalidades que el propio precepto eeRaJ.a, entre las -
que figura la existencia de una orden aecrita•.(43) 

La ejecutoria qu.e antecede, peae a re:ferirse a la inateria 
de seguridad e higiene, abre toda posibilidad para considerar 
tambi~ a las inspecciones de trabajo cuyo prop6sito es el de 
cerciorarse del Clllllplimiento de la L.P.~. an el rubro de condi 
cionee de trabajo o cual.quiera otro, siempre que se relacione 
c<>11. la materia laboral.. 

BD este orden de ideas, para reVisar e1 cumplimiento de -
las leyes se puedOln practicar inspecciones en los domicilios -

(43) Proauradur:!a PedereJ. de la Defensa del 'i'rabajo. •anual de 
Derecho del Trabajo, •&xico, 1978, P'8. 250. 
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de loa particulares, sefln personas f!sicaa o jurídicnc siemnro 

y cuando en la observancia de esos orden~mi~ntoo se vea involld_ 

erada una autoridad administrativo.; TJrecisamonte el tipo de -
inspecciones aludidas rocibon el nombre de vi si tRs domicilie-
rias. Ahora bien, aun cuando la L.P.T. no es en estricto sent~ 

do un ordenamiento de carácter administrativo, parR el caso de 

las inspecciones del trabajo, en virtud de intervenir una eut~ 
ridad administrativa federal o local tal como lo son la Direc
ci6n General de Inspecci6n Federal del Trabajo y las Dependen
cias administrativas estatales en el marco de su competencia, 

respectivamente, se aplicnn loa principios de las visitas dom!. 

ciliarias. 

Por disposici6n constitucional, las visitas domiciliarias 
deben sujetarse a las formalidades prescritas para los cateoo; 
que son inspecciones realizadas por la autoridad judicial pe-
nlll. para la inveetigaci6n da un delito cuyos principios o for
mlll.idadae se oonei!!JlUl en la dltima parte del p"°1"&.ro primero 
del miamo artículo 16 constituoional en loe siguientes ttlrmi
nos: "Eh toda orden de cateo, qua s610 la autoridad judicial -
podrf. expedir y qua ser' escrita, ae expreearil el lugar que ha 

de inepeooionaree, 1& persona o personas que h~an de aprehen

derse y loe objetos que ea buacen a lo que dnicrunenta debe li
mitarse la diligencie, levkitandoae el concluirla un acta cir
cunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el -

ocupante del lugar cateado o en su misencia o negativa, por la 
autoridad que practique le diligencie•. Sin embe.rgo, debemos -
advertir <!U• las visitas domicilis.ries dnicamente tomarán en -
cuenta aquellos elementos que pueden aplicarse a las misma.a, -

inclusiva adaptkidolRB a ln materia respectiva si se trata de 

une diversa a la penal. 
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Las visitas domici1iarias generalmente se oujetan P las s!_ 
guientes regl.as: 

1) La autoridad competente deberá e:q:ie<1ir previamente una 

orden para su pr4ctica; 
2) La orden deberá ir firmada por quien responda de .1a vi

sita y e1 lugar o loe lugares donde deba 1leva.roc a cabo; ind;,_ 
cMldoee en ella el nombre de lo. persone. o por:Jonas que deben -

efectuarla y la motivnci6n que se tenga para pr~cticnrla; 
3) Si.se.encuentra el afectado en ei domici1io, e1 visita

dor (inspector) le presantarA 1a orden y procederA a 1a ejecu
ci6n de la misma; de no encontrar al. intareoado, dejará ci tat2_ 
rio para que 1o espere el. d!a siguiente a hora d.etenninada¡ 

4) Si en la segunda ocasión no estA presente el Visitado, 
se practiaari 1a visita con quien se encuentre; 

5) Bl f\nlaionario 'Yieitador deberA identificarse en todo -
caso con quien se entienda la rtsi ta o inspección y so1ici tar4 
el. visitado o 1111 repreeant1111te, deeigne 2 testigos de asisten
cia, n.,,.brádo1011 por 1111 parta .., caso de negativa; y 

6) Se 1evantari acta de di1lgencia anotando el ro1JUltado -
de la rev111i6n hecha ..,. doOW1entos, libros o papeles en poder 
d111 'riel tado. 

l. Tipos de inspección del trabajo a nivel federe1. 

La8 1nepecc1onee laborales ~edernles son refll.izadee por la 
s.~.P.s. a trav'• de 1os ~nepectore11 de la D.G.I.P.T. 

De conformidad con 1oe art:!culoe 541 7 542 de l"- L.P.T. y 
e1 art:!oulo 27 del Regl.amento de Inspeccidn Pedersl del Trebe
jo (R.I.P.T.), las insp11ccionee del trabajo son de 4 tipos, P 

saber: 
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1) Inapecci6n Inicial. Es aquella que se practicn por pri
mera vez n un centro de ~rabajo, puede ser por apertura, cuan

do se haya recibido eviao del patr6n o de los trabajadores; -

por haberse determinado como de ;turiedicci6n federal: por cam
bio de raz6n aocial o domicilio, habiendo estado registrada; y 
por detecci6n del personal. del Directorio de Empresas de juri~ 

dicci6n federal; 
2) Inspecci6n Peri6dica. Las que ae efectúan a intervalos 

de 6 meses y comprende generalmente la reviei6n de las cond.i-
ciones de trabajo y de seguridad e higiene. Bl plazo referido 
puede ampliarse o disminuirse de acuordo con la evalunci6n que 
se ofectlf e, tomando en coneideraci6n el m.t'mero de trabajado- -
res, el grado de riesgo y loa antecedentes que se tengan del -

respectivo centro de trabajo; 
3) Inspeco16n de Varificao16n. Son las que se llevan R ca

bo pare constatar el cumplimiento por parte de loa pntrones de 
las modificaciones ordenadaa en materia de seguridad e higiene 
mediante un emplazamiento expedido a fin de ajustar en el laP-
110 que en ese documento se indique, a1 equipo o 1as inatal.e.ai2. 
nee de los centros de trabnjo a 1aa normns de 1a L.P.T., 111.lB -

reglamentos o instructivos; "I 
4) Inepecci6n Extraordinaria. Son lae que se realizan en -

cualquier tiempo, independientemente de haber transcurrido el 
lapso de 6 meaea. General.mente tiene por objeto investiaer la 
existencia de alguna violaoi6n a la normatividad laboral. La -
mayoría de ias veces estas inepaccionea se 1levan a cabo a pe
tici6n de otras autoridades o dependenciaa del sector 1aboral, 
tales como lae Direccionea Generales de Regl.stro de Aeocincio
nea; Capacitaci6n y Productividad; •edicina y Seguridad en el 
Trabajo; Junta Peoieral de ConciliacHn y .Arbitraje "I Com1ai6n 
Nacional de los Salnrioa M!nimoe, por citar llJ.gunae. Igualmen
te, por denuncia de incumplimiento de llJ.guna di•poeici6n labo
ral presentada por uno o varios trabajadores o sus sindicatoe 
en calidad de repreaentnntes de ellos. ~ estos dltimoa caeoa 
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la persona que reciba 1a so1icitud correspondiente, deb~rá co
municar a la parte o partes interesadas la procedencia o impr~ 
cadencia de la misma. Asimismo, 1•s inspecciones oxtraordina-
rias pueden ordenarse de oficio, en e1 cRso de que loa ~ronino 
eutoridadee de inepecci6n presuman la existencia de alguna vi~ 
1aci6n R las disposiciones laborales. 

El alcance de las inspecciones extrRordinarias pueden com
prender la totalidad de las condicion~s de trabajo, seguridRd 
e bi.giene o &J.gdn aspecto específico de esos conceptos u otro 
distinto, cuyo car4cter se vincu.1• con la materia lnbora.l. y ne 
contemple en la competencia de la ins~ecci6n del trabajo. 

Bl motivo por el cual. no hablamos de loe tipos de inspec-
cidn a nivel local. se debe a que en au mayor!n cada entidnd r~ 
derativa si¡¡ue loe miemos lineamientos del 6rgano federal en -
e1 aarco de su. competencia con relaci6n a los tipos de ins~ec
ci6n. No obstante lo anterior, cual.quier Betndo de nuestro - -
país puede omitir uno o varios tipos de inspecciones laborales 
de fndole ~ederal. en razdn de no corresponder a 1ns necesida-
des de eua dep1111denciae administrativas del trabajo conformo n 

la competencia que constituciona1mente tienen noiennd0. 

2. Documentaci6n a Revisar en el desarrollo de una Vi~itn 
de Inapeccidn del ~abajo a nivel federal. 

l!il t'rminoa general.es, con apoyo en la fracci6n IV del nr
t{aulo 541 de la L.P.T., el ine~ector eet' facultado para eoli 
citar al. patr6n, inaiueo basta de exigirle la preeentnci6n de 
libros, registran u otros documentoe a que obliguen las normaD 
de trabajo. Rsa doCW!lentaci6n no s610 deriva de la L.?.T., si
no taabi&n de otros ordenamientos incluyendo reglamentos de c~ 
r'cter laboral. 
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La práctica inspactiva ha determin~do que se debe solici-
tar la siguiente docunumteci6n: 

l) Acta Conotitutiva de la empreea, en caso de ser persona 

moral., :r solicitud de inecripci6n en el Registro l'ederal. de -
Contribuyentes de la S.H.C.P, en caso de ser persona física; 

2) Capi tlll. Social :r C11pi tlll. en Giro; 
3) C'dul11 de Bmpadronemiento del Impuesto AJ. Valor Agrega

do (I.V.A.); 
4) Registro o Regiatros Patronales ante el I.M.s.s., con -

oleeificaoi6n, aa:! como le dltima determinaci6n del grado de 
riesgo; 

5) Liquidaci6n del dltimo bimestre de las cuotea obrero-p~ 
tronlll.es al. I.x.s.s. :r al.tas ;y bajas de trabajadores en ese 
lapao¡ 

6) Ultima liquidaci6n bimestral de aportaciones ;y pagos al. 

IN.PO.NA.VI.T. 7, en su caso, convenios celebrados con late si 
aporta menoe del 5-· 

7) R•gietro de la cáiara Patronal a la que ae encuentra -
afiliada la empresa; 

8) Relaoi6n de loe P&(!OB al l'ONACO!, si existen trabajado
res que hayan obtenido cr,dito a trav6e de esta inetituci6n; 

9) Car,tula sellada de la dltima daolaraoi6n anulll. del In
greso Global. de las Bmprasas del dltimo ejeroioio riscal. (para 
erectos de partic1paci6n de los trabajadores en las utilidades 
de la empresa); 

10) Acta de integraci6n de la Comisi6n Mixta pera el Repar
to d• Utilidades de la .. presa; 

11) Proyecto de reparto indirtdual. de ln perticipaci6n de -
utilidades (desplegado de c'1culo); 

12) n6minae ;y recibos d• pago de la participaci6n de utili
dad•• de cada uno de lo• trabajadoroa; 

13) Doa dltimae n6minas ;y liataa d• r~a, quincenal :r aem&
nal.; 
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14) Tarjetas de asistencia, lista y rol,.ci6n de las jorne.--
das de trabajo¡ 

15) Reciboa de pago de vacaciones y de primas vnca.ciona1es; 
16) Recibos de pago de aguinn1dos¡ 
17) Contrato colectivo o contrato-ley aplicable para el ca-

so que existen y tambim los contratos individual.es; 
16) Reglamento Interior de Trabnjo reg!.strftdo¡ 
19) ()ladro de entislledadee; 
20) Registro de la Comisi6n lllixta de Seguridad e Higiene, -

acta constitutiva de la misma y acta.a de recorridos mensual.es 
durante los dltimoe 6 meses, incapacidades extendidas por el -
I.•.s.s. en ese lapso y reporte de accidentes; 

21) Pl1111oa de generadores de vnpor y recipientes sujetos a 
preei6n, debidamente B11torizados por 111. S.T.P.S. ¡ licencia de 
operadores de cal.deraa y je~• da planta, en au caso, li broa o 
bit,coras de loe generadoras de vapor y recipientes sujetos a 
preaid'.n, en el caso de que en el centro est~n inste1adea ca1dE,_ 
rae o reoipi .. tea 1111jetos a presi6n; 

22) Licencie de tuncionemiento de maquinaria y equipo con -
mfsero de motores y totel de cabellos de fUerza inetalados y -
libro de bit,oora de aequinaria, la cual no es necesl!l.rio regí!!_ 
trar; 

23) Licencia de operadores de gn{as y montacnrgns si el ceu 
tro de trabe.jo cuenta con ese equipo; 

24) Libro m'dico regietrado ente la S.T.P.S., historias cli 
nicae, copias de las conrerencias menauales del m&dico y m1mo
ro de regiatro del m'dico ante 111. misma Secretaría, si el cen
tro de trabajo tiene m'8 de 100 trabajadores¡ 

25) Registro de ComisioneB l!ixtas de C&pacitnci6n y Adiee-
tremiento, planee y programas mitorizados, libro de r.ctae de -

la Comiei6n y conotanciae axpedid•rn; y 
26) Copia del acta de la .Slti- inepecci6n de trabajo nrac

ticada en el centro de trabajo. 
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n'ebemos advertir que, tomendo en cuenta los tipoa de ins-

~ecci6n federal, a cadn una de ella~ corresponde diversa docu

mentacidn a revisar. 

Para el caso de las inspecciones iniciales a las empresas, 
se aplican todos los rubros con excepci6n de la participaci6n 
de utilidades, siempre que se trate de cualquiera de loa BU- -

puestos previatos por el artículo 126 de la L.?.T. al cual - -
exenta a ciertas empresas de otorgar ese derecho, aunque el -
inspector deberA cerciorarse en eu visita si efectivamente co
rresponde a un caso de exoepci6n, porque de lo contrario, tie

ne la obligación da realizar la inspección en ese n>bro. Ahora 
bien, si determinadas empresas no se encuadran en cual.Q.uiera -
de los supuestos sef'l.a1ados por el precepto entes alud.ido y l'lll!l 
oa han sido objeto de al.guna inspección laboral, al inapeotor 
proceder' a revisar la documentaoión relativa a la partioip,._
oión de las utilidades an loe períodos omitidos. 

'rrat~doee da las inspeccionen peri6dicas, no existe pro-
blema alguno en razón da que el inspector del trabajo debe re
visar cada uno de 1os documentos enumerados con anterioridad. 

Dnpero, es im"Portnnte apuntar que en las inspecciones ini

ciales y lae peri6dicae, a dif'erancia de las inspecciones de -
verificaci6n y lBB extraordinarias, loe inepectoree del traba
jo no se limitan a revisar durante el daearro1lo da lae miamae 
la documentación mencionada, sino tambi~ eetiln f'acu1tadoe pa
ra requerir a los patrones la preeentacidn de otros dooumentoe 
relacionados con loe nibroe de actividades cu1turales, deport~ 
vas y educaoiona1ea, condiciones ambienta1es, etcAtera. 

!In relación con las inspecciones de verificaci6n, las cu"'" 
les ea orienten generalmente a 1a materia de seguridad e higi~ 
ne, e1 inspector debe concretarse a corroborar el cumplimiento 
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de las medidaa dictadas en esa materia que previrunente se not~ 
ficaron mediante un emplazamiento al patr6n o al inrractor co!!_ 
cedi&ndoles un t&rmino pnra tal efecto. 

Final.mente, en las inspecciones extrnordinarias el inspec
tor tambi6n se va n concretar a revisar 1a. documentaci6n que -
se relacione directamente con el rubro espec!~ico objeto de -
inspecci6n; pero e diferencia de laa ino~eccionee de verificn
cidn, 1as inspecciones extraordinarias no tienen como propdoi
to constatar el cumplimiento de alguna disposici6n laboral en 
materia de seguridad e higiene que fue requerida pEITn implAn-
tarla en un plazo determinado. 

No obstante lo anterior, en todos los tipos de inspecci6n 
f'edera1 se asientan en 1as actas respectivas datos que aon co
nunes a todas como por ejemplo, los datos general.es de la em-
presa mencionados con los 1DJ.Dlera1ee 1 al 4 y el 7. Pero si so 
trata de un patr6n persona física únicamente se atenderi!.n loa 
numeral.es l. al. 4. 

Por otra parte, l.aa inspecciones inicial.es y peri6dicne so 
integran por 2 apartados: el. primero comprende todos aquellos 
aspectos re1acionadoa con la normativi.ded 1abora1 en ios ru- -
bros de condiciones de trabajo T segnridad social, por ejem- -
p1o, vacaciones 7 liquidaciones bi.meetra1os de cuotna obrero
patr~nel.ea a1 I.•.s.s., respectivamente; el segundo, se basn -
en un aspecto meramente t~cm:ieo que consiste en cerciorarse -
del cumpl.imiento de l.ss disposiciones contenidas en el. Regla-
mento e InsnuctiYoa de Seguridad e IH.gl.ene en el. Trabajo. 

A su vez, las inspecciones de verifi.cac1.6n se refieren ge
neralmente a l.& materia de segnridad e higiene en l.os centros 
de trabejo basadas en observRr eJ CUl'llllimiento de l.aa medidas 
enceminsdas a proteger nl trabajador desde el. punto de vista -
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de l.a salud con motivo de l.a actividad que desempei'l:a en el ce!!_ 
tro de trabajo. 

Para tenninar, lne inspecciones extraordinarias indietint~ 

mente se pueden ocupar de las condiciones de trabajo o de la -

seguridad social as:! como de la seguridad e higiene; incluso -
puede comprender varios rubros, siempre que la inapecoi6n se -

formule en esos t~rminoe y previn solicitud de la parte a:f'ect.!!. 
da o perjudicada. A di:ferencia de las inspecciones periddicae, 
las inspecciones extraordina.riaa no ae orientan a Vigilar el -
cumplimiento de la normatividad laboral considerada en eu int.!!_ 
gridad sino que atiende •ituacionee específicas y por otra pe,;: 
te, no requieren de una previa programacidn para su real.iza- -
cidn o ojecuci.Sn. 

Adem&e, cabe citar que las inspecciones del trabajo cuyo -
propdei to sea el de vigilar el cumplimiento de las disposicio
nes legal.ea sobre condiciones de trabajo, aesu.ridad social y -
aesuridad e higiene ea real.isan por inspectores eapeoi&lizadoe 
en 111. materia del. derecho labora1; en cambio lu inspecciones 
de oar,cter estrictamente t&crdco como por ejemplo, aquellas -
que tienen por objeto oeroioraree del cumplimiento de la norm~ 
tividad aplicable para la inataJ.aci.Sn de generadores de vapor 
y recipientes sujetos a preei.Sn en loe centro• de trabajo, pe
ea a implicar una eituacidn jurídico, se lleven a cabo por in.!!. 
pectoree con conocimientos en la pro:feei.Sn de la ingeniería i!!, 
duetrial. 

ll!anifestamoa que aon eatriotamente de car4cter t&cnico PO!: 
que los inspectores del trabajo al. efectuar una inepecci.Sn pe

rtddica o inicial, adem'" de solicitar la documentac16n sobre 
condicionea de trabajo, Beguridad social y seguridad e higie
ne, ee lea taculta para requerir la preeentac16n de la dOcum8!!, 
to.oidn relativa a los equipos industrialeo con que cuenta la -
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empresa o establecimiento; limitkidose el requerimiento preci

samente a la exhibicidn de la doaumentaci6n respectiva pero ~ 

nunca a 1ae pruebas de funcionamiento de ta1ee equipos en vir
tud de ser una tarea reservada a loe ingenieros induetrieJ.ee. 

II. Ubicaci6n de la Inspecci6n Federal del Trabajo en la -

Adminietracidn l'l1blica Pederal.. 

La or¡¡a.nizaci6n política del Bstado Mexicano ee de tipo f,!!. 

deral., es dedr, integrado por Bstadoe unidos en una Peder.,,_ -
ci6n eunque libree y eut6nomos en su r&gimen interior, cuyas -
~aau1tadea 7 ee~erae de ooapetencia establece 1n propia Conet!_ 
tuoi6n de nuestro país. lle este orden de ideas existen nutori
dadee y normas federales como por ejemplo, las Secretarías de 
Bmtado (- -toridacl) 7 la Lq o-eral de Salud (como norma 
federal); 7 onae ..... toridadee 7 normae que son ll&11adae loca-
lee, tales coao lu dependencias adminietratiVRB de cada enti

dad federativa 7 loe cddigoe civiles de cada l!Btado de la Ped.!!. 

raoi6n, respecttvaaenta. Ba importar..te eefln1ar que lae norma.e 
federales ti-en valide1: en toda la Replblica y las normas lo

cal.ea dnic-m>.te imperan en loa territorios de cada Estado, -
lli.-bro de la l'ederaddn. 

Raeilndonoe en la expl1-ci6n enterior, en materia de traba 
jo no hq sino una 197, que es de cañcter federal. y la cual -
recibe el n-bre de Lq l'ederal del !frabajo¡ por lo tanto, ni!!, 

¡pin Retado puede expedir 1111 propia 107 laboral.. Sin -bargo, -
para aplicar la L.P.~. si exiate una diferencia 1"eica entre -
el ramo federal. 7 el local.. lln relacidn a loe servicios de in~ 
peccidn del trabajo, 'atoe ae encuantr1111 a cargo de las autor!_ 
dadea federal.ea 7 local.es bajo una reglamentncidn similar, en 

virtud de que eu re¡pl].acicSn flmdamental. proviene de la L.l'.1!., 

en 8U Htulo Once, Capítulo V, artículos 540 a 550. 
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::J. ~_¡:¡bito federal del trabajo y por oonsiBUiente, de la -
inspeccidn del trabajo, por citar un aspecto, está constituido 
por las re.u111a indt1striaJ.ea, empreaa.s y materias conaignadas en 

la frcccidn XXXI del artículo 123 constitucional apartado A c~ 
rrelntivo de los artículos 527 y 527-A de la L.P.T. que deter
mina: "La a'l)licacidn de las leyes de1 trabajo corresponde a -
las autoridades de los 3stndos, en sus respectivas juriad.icCi2, 
nea, pero ea de la competencia exclusiva de 1as autoridades f~ 
derales en loa asuntos relacionados a: 

a) Ramas Industriales 1 

l. Textil¡ 
2. Eléctrica; 
3. Cinematográfica; 
4. lblera; 
5. Azucarera; 
6. llinera; 
7. Ketaldrgioa y siderdrgica, abarcando la explotaéidn de 

los minerales básicos, el beneficio y la fundicidn de los mis
mos, así como la obtenci6n de hierro metdJ.ioo y acero a todas 
sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos; 

8, De hidrocarl:Alros; 
g. Petroquímica; 

10. Cementara; 
11. Calera; 
12. Automotriz, incluyendo sutopartes mecánicas o el&ctri-

cas; 
13. Química, incluyendo la química farmacedtica y medicBm8!!_ 

tos; 
14. De celulosa y papel; 
15. De aceites y grasas vegetales¡ 
16, Productora de alimentos, abarcando exclusivcmente la f~ 

bricaci6n de loe que sean empacados, enlatados o envaeadoe o -
que oe destinen a ello; 
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17. lllaboradora de bebidas que sean envasadas o enle.tadas o 
que se destinen a e11o; 

18. Ferrocarrilera; 
19. Maderera bd.sica, que comprende la producci6n de aaerrn

dero y la fabricaci6n de triplay o agl.utinados de madera; 
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabrica-

oi6n de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio; 

7 
21.. Tabaca1era, que comprende el beneficio o fabricaci6n de 

prot!u.c~oe de tabaco; 
b) Bnpreeae1 
1. Aquellas que sean administradas en forma directa o des

centralizada por el Gobierno Federal; 
2. Aquellas que actden an virtud de un contrato o canee- -

ai6n federal 7 laa inl!uatriaa que lee sean conexas; y 
3 • .Aquellaa que ejecuten trabajos en zonas federales o que 

se encuentren ba;lo ;turieclicci6n federal, en las eauae terri to
rialea o en las ccmprendidas en la zona econ6mica exclusiva de 
la 1'aci6n. 

T-bi6n aertl competencia exclueiva de las autoridades fed.!!_ 
ral.ea, 1a ap1icaoi6n de las diaposioiones de trabajo en los -
aauntoa relativos a contlictoa que afecten a dos o mds Entida
des Pederativae; contratoa colectivos que hayan sido declara-
dos obligatorios en 11'8 de una Entidad Federativa; obligacio-
nes patronales en materia eclu.cativa; en loa t~rminos de Ley; y 
respecto a las oblip.cionee de los patronee en materia de ºªP!. 
citacidn T •diestrmliento de 11110 trabajadores, ae! como de se
guridad e higiene en 1os centros de trabajo, para lo cual las 
lllltOridadea federales contarán con el 1111xilio de las est~teles 
cuando ea trate de rmias o actividades de jurisdicci6n local, 
en 1oa t~rminos de la ley regl.eaentaria correspondiente". 

La coapetencia en el li{mbito local se constituye por todas 
1ae act;ividades, aaterins, empresas y ramatJ in<1\,:"':tria1t"?s no --
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comprendidas en loa prcc~ptos scaaJ.~dQB con enterioridAd, de -
conformidad con el artículo 529 de la J,.P.T. 

Pinalmente, ln fUnci6n de lr in~!)ecci6n del trahajo lncal 

la ejeroen le.a autoridades laborales admini strati vRs de loa ~ 
tados de lr\ lle¡n1blicR y del Departamento del Distrito Federal. 

Lo S.T.P.S. forma pnrte de la eatructura administrativa. -
del Gobierno Federal y está relJUladn por la Ley Or¡¡ánica de la 
Administración Pl1b1ica FedersJ. (L.O.A.P,p,) en su artículo 40, 
el cual señala lna atrit.ucionee de la misma y entre las que -
destacan, vigilar la observancia y aplicación de las dispoei-
oiones relativas contenidas en el artículo J.23 1 en la L.F.T., 
as! como en sus reglrunentoo; procurar ol equilibrio entre los 
faotorea de la produooicSn de conformidad con lee dieposioionee 
legal.es correspondientes y promover el incremento de la produ~ 
ti vi dad del trabajo, por citar algunas. J,aa a tri rucionee de 1n 
S.!.P.S. indicadas por la L.O.A.P.P., se realizan a trav'e de 
loe órganos eetableoidoe an el Reglamento Interior y en el Ma
nusJ. de Organización de dicha Secretaría. 

La historia de la S.!.P.S. eettl ligada a J.a historia de la 
adminietracicSn del trabajo en nuestro pn:!e y a su vez, .Seta -
marcha al lado de la historia del derecho del trabajo¡ no fue 
sino cuando el Eatado dict6 las primeras leyes laborsJ.ee que -
bubo de preocuparse por su vigilancia y cumplimiento. 

Luie mane en 1846 elev6 una propuesta a la Asamblea Cons
tituyente para crear en Prancia un ministerio qua denomin6 •De 

Progreso y !rabajo"; deee.1'ortunad .. ente su petici6n no prospe
ró porque de acuerdo a la opini6n de loe miembros de la Asa..

blea, no correepond1:a a laa noceeidadea del pa!e. Lae oficinas 
del trabajo nacieron en Inglaterra en 1666 con el nombre de 
•Jllltad:!aticaa del Trabajo" y fUeron imitRdas posteriormente --
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por el 3stt>do '!e •c..son.chucsetts en los Estados t?nidos de Nort~ 
am~rica, sirviendo de b!lse a otras que se crearon en los der:iá.s 

Estados de le. t!ni6n Aoericanu he.sta la fUndaci6n de una ofici
na f"edcrnl en 1884. 

Al. f"inaJ.iv.nr el siglo D:X, treinta Estados de la Uni6n Am!!_ 

ricana tenían oficinas de trabajo. En Francia se crearon en el 
año de 1889, en Al.emanin en 1892, Inglaterra las actue1iz6 en 
1893, B&l.gicn y- Rspalia en l.894, Dinamarca en l.897, Austria en 
l.898, :Ita1ia en 1902, Argentina y- Chile en 1907, Urueuay- en el 
año de l.908, •b:ico en l.912, Portugal en 1916, Polonia, Brasil 
y- la extinta U.R.S.S. en 1921, por citar aleunos países.<44 ) 

1111 nuestro pa:!e, antes de la Revolucidn de 1910 hablemos -

de una orsanizacidn adm1.nistrntiva laboraJ. incipiente. J,oa hi:!_ 

toriedores de la adllinistraci6n del trabajo en M~xico sel'lelan 

el 21 de mlQ'O de 1911 como f"echa del primer intento de orgeni
aaci6n naciODBl. l.aboreJ., al. crearse una dependencia encargada 
de loa 1U1Untoe del. "h"aba~o. siendo hasta el 22 de septiembre -
de ese aflo que ftle presentado a la Cáara de Diputados un pro

recto de decreto para establecer un Departamento del Trabajo, 
no como depen4enda .. tdna.a sino incorporado a l.a Secretaría 
de Pomento, Col.oniBaci6n e :IndllBtria; l.a iniciativa se aprob6 
hasta el. •ea de noviembre r el. decreto file publicado en el Di!!_ 

rio Otici"1 de la Pederacidn •JD. Constituyente" con f"echa 18 -

de clici-hre. a. el. ert:!ouJ.o l.o. del. decreto se determin6 el -
establecimiento de una oficina dena.ineda Depsrtemento del Tr~ 
ba~o dependiente de l.a Secretaría de Pollento, Oolonizaci6n e -
Industria. Otro de l.oe precepto" trascendentes file el artículo 

20. • que establ.eci6 l.as fllnciones del. Departamento del TrRbRjo 
ctre laa cual.eB aobresal.en l.a de reunir, ordenar y- publicar -

(44) at'r. CUIU.CllD llllll:IQUBZ, Olai.l.ler.o, Derecho del. Trsba;!o, 

!r.x. ~ª• BDgotit, 1961., pqa. 219 r 220. 
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datos e informacionea re1acionadoa con el trabajo en toda la -
ReptÍblica; servir de intermediario en todos los contratos cel~ 
brados entre braceros y empresarios cuando los interesados lo 
soliciten; y, procurar el arreglo equitativo en los casos de -
connicto entre empresarios y trabajadores sirviendo de árbi-
tro o conciliador en sus diferencias siempre que as! lo eolic~ 
ten los interesados. Los hechos que anteceden se presentaron -
durante el gobierno presidencia1 de don Francisco I. Madero, -
ante uno evidente aituacidn de crisis política, social y econ~ 

miou de1 Estado •exioano. 

A1 crearse 1a Secretaría de Industria y Comercio en eusti
tuci6n de 1a de Pomento, 1a mencionada oficina file adscrita a 
ella, teniendo encomendadas como atriblciones, el trabajo co-
mercie.1 J' minero, e1 trabajo industrie.1 o fabri1, 1a estad!et!_ 
ca genera1 y buscar a trav~s de 1ae ineti tuciones, e1 mejora-
miento de la.a condiciones de los trabajadores. 

Un decreto posterior de Venustieno Carranza de fecha 2 de 
diciembre de 1917, en su carácter de Presidente Constitucional. 
de 1os Eetadoo Unidos Mexl.canos, di6 origen a 1a Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo, ae! como a una Direcoi6n de1 -
Trabajo, cuyas atriblciones se distribuyeron en 1as oficinas -
de industria minera, industrias varias no especificadas, prof.!!. 
eiones divereae, investigaciones, informes social.es, agregadoo 
obreros en e1 ex1:renjero y de oo1ooaoi6n de trabajadores. Ade
m'8, en ese mismo afio 1a Ley de Secretarias de Botado inc1u!a 
1a materia 1aboral. como uno de 1oa ramos de 1a Adminietraci6n 
Pltblioa, inetituy~ndosa e1 servicio inspectivo de1 trebejo, e!!. 
tre otros, a cargo de un departamento espec!fioo dentro de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 

Una vez promu1gada 1a primera L.P.~. en agosto de 1931, -
por decreto 'Presidencial. !'llb1icado en e1 Diario Oficia1 de 1a 
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Federncidn el. l.5 de diciembre de 1932 ee cred el. Departamento 
de1 Trabajo como organismo ait6nomo. con subord:lnaci6n directa 

al. titul.nr del Poder Bjecutivo Pederel.. Bntre J.ao ntrib.tcionc" 
de1 m.tevo Departamento destacaron 1a propuesta de iniciativas, 
apl.icaci6n y vigi1ancia de l.ae J.eyea federal.ea del. trabajo y -
su.a regl.ementos; 1a conci1iaci6n y prevenci6n de conflictos -
obrero-patronales e intergremioles; 1a promoci6n de confiTesos 
y reuniones naciona1es e internacional.es en me.teria laboral; -
1a creaci6n de comisiones mixtas y otros órganos preventivos y 
conoi1iadores de con.f:Lictoe, as{ como e1 establecimiento do -
bol.esa de 1iraba;lo. 'rambi® se de;l6 el. Departamento .Autdnomo -
del. 'rrftbe.;jo el. control. administrativo de J.as Juntas y Tribuno.
J.es de Concil.1eci6n y Arbi1ira;le de ;luriediccidn federal., :f'Un-
cidn que posteriormente ee eatabJ.ecid en J.a Ley de Secretarlas 
y Departamentos de Batado, .,.1ieoedente de J.a actual. Ley Org4nt 
ca de J.a Adainietrac16n Pdbl.ica hderel.; ~eta departamento tu
vo una vida e:f1m.era de 8 e.ll.oa, porque J.a estructura del. miemo 
no reapond!a a J.aa oaractarfa1i1- y ooapJ.e;lidad de J.oe probl.~ 
mae J.aboral.ee, debldo a J.a nolllcl6n del. a<rfillianto obrero y -
el. deaarrol.l.o experiaantado por el. pode durante este período. 
Por tal. motivo, el. 3l. de dioi-bre de l.940, mediante un proye.!?., 
1io de ref'oraaa a l.a Lq de Seoretarfu y Departamentos de J!Bt~ 
do enviado &l. Congreso Peder&l por el. Presidente de J.a Repdbl.!_ 
ca General. KmmaJ. AYiJ.a ---oho, ae transf'oraa en J.a actual. s~ 
cretar:Ca del. 'rraba3o 7 Prfti11i611. IJOoi.:L, dependencia del. Eje~ 
tivo PederaJ. que :inicia su aoti'Wi.da4 adllin111trat1Ta el. J.o. de 
enero de l.941 con el. prop6aito de llacer trente a 1aa llllavae -
circunatanciu. in 9 da abl"il de l.941 se expidid el primer Re
gJ.maento :Interior de esta Seore1iarfa, lli-o que definid l.c.s -

funciones y est:rv.ctura de J.a Dependmoia. KL 9 de abril. del. -
afio de J.957 entr6 en vigor un rmevo ll•gl.-ento :Interior para -
ampl.iar .... mbito de competencia, habiendo Bido reeetructurade 
J.a orgmdsac16n interna de J.a Seoretar!a en varias ocasiones. 

KI. Regl.amento In"lierior de J.a s.or.P.s. vigente se expidi6 por -
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el 'Presidente de la Repdblicn Cnrlos Salines de Gortari y f'ue 
pub1icado en e1 Diario Oficia1 de la Federacidn el 13 de di- -
ciembre de 1990.(45) 

l. Estructura de la Secretar!a del Trabajo y Previsidn So
cial. 

De acuerdo con el Manual de Organizacidn de 1a s.T.P.s., -
esta Secreto.r!e. ee estructura de la. siguiente manera:. 

I. Secretario. Es el titular de 1e S.T.P.s. y de 61 depen-
den los siguientes drgsnos: 

l. Junta Pederal de Conciliscidn y Arbitraje¡ 
2. Unidad de Comunicaoidn Social; 
3. Procura&ir!a Pederal de la Defenea del ~abajo; y 
4. Direcoidn General de De1egsoiones Pedere1es del Traba-

jo, que para su f'uncionemiento establece Delegaciones, SUbdelJ!. 
gacionea y Oficinas Pedere1ea del Trabe.jo. 

II. Subeeoretar!a "A", que se integra con 1as siguientes -
Direcciones s 

res; 
l. Direccidn General de1 Olerpo de P11noionsrioa Conciliad~ 

2. Direccidn General 
3. Direcoidn General 
4. Direco16n General. 
5. D:l.recci6n General. 

de 
de 
de 
de 

Convenciones; 
Inspeccidn Federal. del Trabajo; 
Registro de ASociecionea; y 

AllUntos Jur!dicoa. 
III. SUbaecretBr!a "B", c¡ue se compone con las siguientes 

unidades aaminiatrativaa1 
1. Coordinaoidn General de Pol!ticas, EBtudios y EBtad!st!, 

ces del Trabajo¡ 
2. Direoci6n General del llnp1eo; 

(45) Cfr. BARAJAS •ORTBS D'S OCA, Santiago, Wanual de Derecho 
Adminiatrativo del Trabajo, Porrda, S.A., lliico, 1985, -
PAgBo 91 B 94. 
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3. Direcoi6n General. de CapacitRci6n y Productividad; 
4. Direcci6n General. de Medicina y Seguridad en el. Traba--

jo; y 

5. Direcci6n General. de Fomento Cooperativo y Organizaci6n 
Social. para el 1'rabajo. 

IV. Oficial.!a •eyor, que se constituye con los siguientes 
6rganos1 

l. D'ireccidn Genera1 de Administraci6n de Recureos Humanos 
y Servicios Social.es; 

2. Direcoi6n General de Progremaci6n y Preeupueetaci6n; 

3. Direcoi6n GeneroJ. de Ac!ministreci6n de Recursos Materi~ 
lea y Serv1.cioa Genere1es; y 

4. Unidad de Control.orla Interne. 

Ad .... , •• conteapl.an como 6rganoa aeotorimadoe de la Se-
cretar!a en eetucHo a l.a COmia16n Nacional. de loe Sal.arios !U
nimos ( CO.llA.SA.U.), al. Comi t4 Nacional. Mixto de Proteccidn -
al. Sal.ario (00.llA.•.PRo.s.), al. Comit6 llixto de la Industria -
Te:ñil. del. Alp46n (co.mx.IN.T • .l.) y al. Pondo de Pomento y el!! 
ran-t!a pi.ra el. Conauao de l.oe 1'raba~adores ( P01'ACOT). ( 46 ) 

BI. artfGDlo Jo. del. Reglamento Interior de l.a S.T.P.S. t~ 
bim coaprende a l.oa 6rganoa cita.dos an la estructura de dicha 
Secretarla, con excepcidn de l.oe drganoe aectorizados. 

La tuncidn de Yigl.l.ancia 4• la S.T.P.S. se ejerce por con
l!ucto 4• la D.G.I.P.T., en l.a cir"'1!lllcripci6n territorial. del 
DI.atrito· l'ederal. y an l.oa .. nicipios collUrbadoe del. Batado de 

•6xico para lu .-preaaa y eetablecimiantoe ,..jetoa a ;juriecHs_ 
oidn federal. llll loa Batadoa de la Repdblioa para el ejercicio 
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de la funci6n inspectiva en asuntos de competencia federal, se 
cuenta con las Delegaciones Federales del Trabajo, 6rgenoe de~ 
concentrados de la S.T.P.s. quo dependen directamente de la D!. 
recci6n General de Delegaciones Federales del Trabajo, las CU!! 

1es tienen a su cargo la representacidn de la S.T.P.s. en las 
entidades federativas a trav&s de eus titulares de conformidad 
con el artículo 28 del Reglamento Interior de la m:l.sma Secret,!!; 
r!a; ahora bien, en materia de inepeocidn las Delegacioneo Pe
dera1ee del Trabajo en coordinaci6n con la D.G.I.P.T., están -
facultados para progremar y ordenar las viei tes de inspeooidn 
a los centros de trabajo de la circunacripci6n que lea corres
ponda, ea! como realizarlas por oonduoto de los inspectores f~ 
dera1ae del trabajo adaori toa a cada Delegec16n. 

Para el cumplimiento de aua tu.noionas, le D.G.J:.P.f. •e i¡;¡ 
tegra de la •il!lli•nte 1'orma1 

I. D1recc16n General, 4e cuyo titular dependen l.., Bil!lli•!!. 
tes urrl.dadea administrativaa1 

l. Coordinaci6n Adm1nistrativa1 
2. Direocidn de Inapecoidn 'I Pro-as, qua se estructura 

con 2 911bdireccionee, a aabar1 
l) SUbdireccidn de Progreaacidn 'I Control de Visitae, que 

a IN vez cuenta oon 2 Departamentos: 
l.- Depart-anto de Slcpedicidn 'I Registro de Ordene• de V!_ 

sitas Inapectivaa1 'I 
2.- Depart-ento del Directorio lfacional de lllDpreaas. 
2) 911bdireoo1dn de IDapeooidn 'I .&.vmiaiento, que tiene en 

eu organlsacidn 3 Depart-.,toa1 
l.- Depart-ento 4e .&.veniaiento 'I Padronea ID.eotoralea; 
2.- Departamento Inapectivo del Valle de •6rloo; 'I 

3.- Departamento IDapeotivo Por'2ieo. 
3. Dl.reooidn de lfozwaa 4e Traba~o. Esta dlti- Dl.recc16n -

tambi6n ae constituye con 2 9ubdirecciones que aon1 



1) Subdirecci6n de Informacidn y Orientacidn en Normas de 
Trabajo, de 1a cuel. dependen 3 Departamentos: 

1.- Departamento de Aeeeor!a y Orientecidn; 
2.- Departamento de Coordinacidn y Di'llU1geci6n; y 

3·- Departamento do Dictamen y Elnplazemiento. 
2) SUbdirecci6n de1 n-abajo de Menoree y EspeciaJ.ee, que -

se compone con 2 Departamentos: 
1.- Departamento do1 'l'rabajo de lllenoree; y 
2.- Departamento de n-&bajoe Especial.ea. 

La D.G.I.:r.T. a trav6a de 1a Diroccidn y Programas rea.l.izn 
1as fllncionea operativas de 1a inapoccidn en los centros de -
trabajo de ;luriadi.cci6n federal 1oce1iaados en e1 Val.le de t.16-
x:l.oo, progr&111111do 'T ejecutando 1as Visitas de inepecci6n y ev.!!: 
1'1a 108 pre- de inapaoo16n real.isodoe en lee 31 De1egaci2_ 
nea Pederalem de1 'rraba~o de meetro pa1'.a por conducto de su -
Depart-ento de Inapeoei6n :ror"'1ea. Por otra parte, 1a Direc-

oi&a de llonaa de ~· •• e1 Area reaponaable de planear y 
noraar 1aa aoti'ri.dall•• ral.acionadaa con 1a inapecci6n; edioio
nal.aente 11e 11110-p 4e capacitar 111 personal. inepectivo y aae-
11ora a 1oa fllOtorea 4• 1a proclucoi6n, sntro otras tareas. 

La8 unidades cen~•• de la s.~.P.s., como ee e1 caso de 
1a u.0.1.•.~., •2•roen 1.\anoione• normatiTas para 1ae De1egac1~ 
nea Pe4eral.~• del. trabajo, .. t: 0090 operati't'ae 'T normativaa en 
•1 per!aetro 4•1 '981.1• de lll~co ... este sentido, 1os 6rganoe 
cen.trlll.•• eatablooan 1- pol!ttcu de operaci6n, e1abortm e i!!!_ 
plmt• -111.•• adm.Jd.•~ti't'oa, inatructivos 'T gu!ae, eefla--
1m cri torio• "T prioridades para el 4aaarrol1o da lo• servi- -
cio• 'T de la capacitaci6n del per11onel., a.sí como 1os sistemas 
de .... a1uaci6n "T cont1'ol do 1o• progl'-aa do trabajo. Lo ante-
rior, an cool"<ttnaoi6n adainiatrati't'a con 1• Direcci6n General. 

(4'1) !bid•, Hg. 64. 
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de Del.egrciones Federales del. Trabajo. 

III. T,a Inspecci6n del Trabajo como AUtoridad Laborru.. 

El Título Once de la L.F.T. denominado "Autoridades del. 
Trabajo y Servicios Socia1es", menciona en 6'U e.rt!culo 123 cu~ 
lee son las ew. toridadeo encargadas de aplicar la.e normas labo
rales. Bl. :precepto eotablece: ''La aplicaci6n de 1as normas de 
trabajo compete, en su.a respectivas jurisdicciones: 

I. A l.a Secretaría del. Trabajo y Previei6n Social.; 
II, A lee Secretarías de Hacienda y crédito Pdbl.ico y de -
Bducaci6n Pdblica. 
III. Al.as autoridades de lee llntidades FederatiVllB y a -
mis Direcciones o Departamentoe de Trabajo¡ 

IV. A l.a Procuraduría de l.a Def'enaa del. Trabajo; 
V. Al. Servicio Nacional. del. l!Dlpl.eo, Capaoitaci6n y Adiee-
tremiento; 
VI. A la InepeccicSn del. Trabajo; 
VII. A l.a Comiei6n Wacionnl de l.oe Sal.ar.loe MÍnimos; 
VIII. A la Comiei6n llacionel. para la Part1cipaoi6n de l.oe 
Trabajadores en l.as Utilidades de lae 9npreeaa1 
IX. A l.ae Juntas l!'ederal.ee y Local.as da Concil.iaci6n; 
X, A l.a Junta l!'ederal. de Concil.iaoicSn 1' Arbitraje; 
XI. A las Juntas Local.es de Conoiliaci6n y Arbitraje; 1' 
XII. Al Jurado de Responsabilidades•. 

Podamos notar que este precepto incluya en au fraooicSn VI 
al.a Inapecci6n del. Trabajo; por l.o tanto, l.a olll.idad de auto
ridad de l.a Inspección en estudio se la otorga. precisamente la 

ley laboral.. Sin embargo, se habla de l.a inspeccicSn del traba
jo en forma general sin seftal.ar si es federal. o loca1, aitua-
ci6n que no ocurre con otras autoridades mencionadas por di.cho 
precepto tal.ea como las Juntas laboral.ea, por citar alguna de 
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ellas. 

Por otra parte, Rosolío Bai16n define a las Autoridades -

del Trabajo como 11los drganos del Bstlldo que se encargan de -
aplicar las normas de trabajo en sus respectivas juri.sdiccio-
nes. Jurisdicciones significa el ámbito espacial en donde las 
autoridades J.aboral.ee aplicarán les normas de trabajo". ( 48) 

En primer t6rmino, el autor sie;ue el criterio de la L. l".T. 

porque admite que cada autoridad laboral aplica las normas de 
trabajo en su respectiva jurisd.icci6n, aspecto quo forme parte 
de la competencia. Sin embargo, consideremos que Ba.il6n debi6 
manejar el aspecto de la competencia por tener un sentido más 
general., en J.uger de ].e jurieclicci6n, le cual. ee J.imi ta R]. run
bi to espacial. y ad-'e, coneti tuye uno de loe lÍmi tes de acpa&-
11a. La competencia es la facultad que tienen las autoridades 
para conocer de un asunto determinado. 

A peear de que J.a L.P.T. eepecif"ica la juriedicci6n de las 
Juntas de Conciliaci6n 7 de Concil.iaci6n y Arbitraje, por otrP 
parte, ami te citar J.a jurisclicci6n de J.a Inspecci6n del. Trnba
~o, de J.a Proauradurla de J.a Def"enea del. Trabajo y del. Jurado 
de Reaponsabi1idades. ai. eete sentido, entendemos 1n omisi6n -
eatab1ecida en la L.P.T. en virtud de que esas autoridades del 
~rabajo reunen ambae ceracter!eticaa, ea decir, son federales 
r local.es; no obstante. en ras6n de que inferimos la existen-
Di.a de 2 autoridades. es pertinente advertir que cada una de -
ellas tiene una actuaci6n 111t6noma e independiente y por J.o -

tanto, 1111nque coinciden en 1a materia, el 6rgano federal. no P!!. 
4ri in'9a41r 1• eet'era de competencia del. 6rgano J.ocnJ. y vi ce-

'Yere•. 

(48) BAZLOll VALDOYillOS, Boeal.:!o, Legieleci6n Laboral, Liauea, 

S.A., .,rlco, 1990, P'8. 97. 
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Por otra !>arte y de acuerdo al ert:!culo 523 de la L.F.T., 
tenemos como autorid ... dea del trabajo de juriadicci6n federal a 

le. S.T.P.S., S.H.C.P., Secrete.ría de Educaci6n Ptlblica qua se 
identifica con las siglas S.B.P., Servicio Naciona1 del &ipleo, 
Capacitación y Adiestramiento, CO.NA.SA.l!I. y C.N.P.T.U.E. 

Para concluir, e1 precepto citado en el párrafo anterior -

menciona como dnice_s autoridades de jurisdicci6n local en mat!. 
ria de trRbajo a las Direcciones o Depn.rtamentos de Trabajo de 

los Estados y aunque con esta consideraci6n ee excluye al Die
tri to Federa1 porque no ea una entidad federativa, también de
bemos tomarlo en cuenta en virtud de que es una autoridad de -
carácter local. A estas mitoridades les corresponde conocer de 
todos los asuntos no reaervndos a las autoridades administratt 
vas del trabajo a nivel federal.; podemos citar como ejemplos, 
entre otras, a la Di.recci6n General. de Trabajo y Previsión So
cial del Departamento del Di.stri to Federal. y a la Secretaría -
del Trabajo del Gobierno del Estado de Kbico, cuya denomine
cidn ee presta a oonf\J.eidn al. tener parcialmente e1 mismo nom
bre del 6rgano federal.. Ahora bien, les autoridades locales i~ 
dicadas como ejemplos, representan las mAx:imas autoridades ad
ministrntivas laboreJ.es en BUS respectivos territorios. 

Finalmente, Bail.6n reconoce an BU definición e laa autori
dades del trabajo como 6rganos del. Betado, lae cual.es pueden -
ser jurisdicciona1ee o administrativas, este reconocimiento ee 
hace evidente al promover un juicio de amparo porque el quejo
so en la promocidn respectiva debe eefial.ar a la o las autorid~ 
des responsables, que corresponden a la estructura de la admi
nistraci6n pdbl.ica federal, estatal. o municipal y en BU caeo, 
a la estructura de le administreci6n de justiciR tambi&n a - -
esos 3 niveles. Sin embarsa, pueden verse involucradas conjun
tamente una o ve.rias autoridad•• adminietrativas con una o va
rias autoridades jurisdiccionales como drganos responsables. 
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Por su parte, Alberto Tro.eba Urbina y Jorge Tn>.eba Barrera 

nos dicen que "las Autoridades del i'rabajo son aquellas que se 
encargan de la aplicacitSn de las normas laboral.ea y pueden ser 

de diversas categorías: autoridades adminiotrativas, las men-
cionadaa en las fracciones I a VI; J.ae Comisiones crean un de
reoho objetivo fijando salarios mínimos y porcentaje de utili
dades; las Juntas eon autoridades ;lurisdicciona1es y el Jurado 
de Responsabilidades ejerce jurisdicci6n administrative al im
poner scnciones n representantes del Capital y Trabajo". (49) 

Del concepto anterior deducimos que la s.T.P.s., S.H.c.P., 

S.B.P.; las Bl.ltoridades de los Estados y sus Direcciones o De
partamentos de Trabajo¡ el Servicio Nacional. del J;lnpleo, Capa.

citaci6n y Adiestramiento, la Procurru!ur!a de la Defensa del -
Trabajo 7 la Inapecoidn del !'rabajo son autoridades adminietr~ 

ti.ves. Blltre les mtoridades juriadiccionales tenemos a lee -
Juntes Pederales y Locales de Conoiliaci6n, la Junta Federal -
de Oonciliaoicfn 7 Arbitra.je, es:C coao a las Juntas Locales de 
Conciliacidn 7 Arbitra.je. Por lo qua respecta a las Comisiones 
~acionale• de Salario& llfnimoa 7 de Participaci6n de Utilids-
dea. a peaar de que lo• 11.1.toree no lss reconocen como autorid~ 
de• 8daini•trattYaa, deb-s conaiderarlaa como tales ba8'ndo
noa en la idea de que f'o:rwan parte de la estructura orgánica -
de la S.T.P.S. y f'inal.lllente, minque el Jurado de Reeponsabili
dadee ea una -toridad de ttpo adlllinietrativo, sus funciones -
laa realiza 1111te <'lrganoa ;furiediccionalee como lo son las Jun

taa LaborBlea. 

Jlb. otro orden• una vea eetu.41.adoe los antecedentes, el de
sarrollo 7' la e11tructu.ra de lo que actua1mente conocemos como 
Secretar:Ca del Trabajo 7 PrBYid6n Social. en su calidad de 6r

gano estatal, •• iaport1111te aallel.ar que la 111.bd.ma autoridad l~ 

(49) Lg Pederlll. del Tral>ajo, op. cit., p4g. 283. 
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boral de nuestro pa!s es preciaa~cnte ln S.T.P.s., este Rrinn~ 
ci6n se desnrende no sólo de lR redacci6n del artículo 523 de 
le ! .• F.T., sino también de la jerarquía que tiene como 3ecret~ 

ría de Bstndo. De esta manP.ra, todo asunto que tenBn implice-
ci6n federal en materia de trabajo será de la competencia de -
cual.quiera de loa 6rB&nOB de la S.T.P.S. y particularmente si 
se trata de la inspecci6n labora1 nos referiremos o hRblaremos 
de la U.G.I.F.T. 

Asimismo, la L.P.T. no se limita a reconocer a la S.T.P.S. 
como autoridad laboral sino tambi~n reconoce como tal.ea a 100 
6rganos de dicha Secretaría, los cuales cumplen con funciones 
específicas dentro de la estructura de ese 6rgano federe.J.. Bn 

este sentido, la S.T.P.s. lleva a cabo la tarea inspectiva del 
trabajo a travh de la D.G.I.P.!r. en las empresas o estab'.l.eoi
mientos sujetos a juriedicci6n local, Vinculllndose de esa for
ma uno y otro 6rgano adminietrativo. 

En otro orden de ideas, la S.H.C.P., S.B.P., el Servic~o -
Racional del l!mp1eo, Capacitaci6n y Adiestramiento, las autor!_ 
dadas administrativas laborales eetatalee o 1ocales para in- -
o1uir al Distrito Pederal, 1a CO.l'IA.SA.lll:. 'T la C.1'.P.T.U.B. -
aunque no intervienen de modo directo en la pr,ctica de inepe~ 
cionee del trabajo a nivel federal., e! pueden verse involucra
das caaua1mente en las mismas. 

Bas4ndonos en 1a afirmaci6n que antecede, en materia de r.! 
parto de utilidades, e1 inspector de1 trabajo al momento da 
realizar 1a inapecoi6n debe requerir a 1oe patronea y en BU c~ 

so, a las personas que actdan en repreaentaci6n de 61 durante 
la diligencia respectiva, 1a preaentaci&n de 1a car,tula de le 
dec1araci6n anual. de1 impueeto eobre 1a renta ante 1a s.H.C.P. 
de1 ejercicio f'iscal. correspondiente, entre otros documentos. 
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~el rubro de capacitaci6n y adiestramiento, los pntrones 
o sus representantes debcrlÚl exhibir ante el inspector del tr~ 
bajo los 91anes y ?rogramas de cnpacitaci6n y adiestr~miento -

anrobndos por lo. S. E.JI. en coordinPci6n con la Direcci6n Gene

ral de Capacitaci6n y Productividad de la S.T.P.s. y adem!s, -

deberán presentar las constnncina de habilid~des laborales re
gistradas ente el Servicio Naciona1 del Empleo, Capaci taci6n y 
Adi.estramiento para el caso de existir trabajadores que tengun 
acreditados curaos de capacitación o añiestrruniento el aleuna 
materia determinada. 

Bn relacidn a las outoridadeo administrativas labornles de 
las entidades federativas y del Distrito PederaJ., ~atas deben 
auxiliar a la D.G.I.F.T. hasta el grado de poder participar -
aanjuntaaente con ella en la realización de una inspecci6n del 
trabajo CUJ'O prop6Bi ta sea el de constatar el cumplimiento de 
1aa normas 1abora.l.ee ra1ativae e. 1as mA.terias de seguridad e -
higiene 'T aapaci1;aci6n y adiestramiento, en loe centro e de tr~ 
bajo sujetas a jurisdicci6n local. 

Por lo que ee refiere a la CO.NA.SA.llI., en lae inapeccio

nes del traba~o de carácter tederdl., los patrones o aue re~re
eententee deber«n mostrar al inspector del trabajo las nóminas 
y 1oe recibos de pago de loe trabajadores que perciban sa1a- -
rioe m!nimos, cu70• montos no deber4n ser interiores a los fi
jadal!I por esa Collli.si6n 'T para el caea de c¡ue existan trabajad!!, 
res a los que ae lea Pa.!& sal.ario m:!nimo profesional., el imt>o~ 
te de los mimos t1mpoco podr' eer menor a los que sefial.a la -
Camiai6n. 

Las d-'8 1111toridades del trabajo, es decir, la Procuradu

ría de la Defensa del Trabaja, las Juntas de Conciliaci6n, lae 

Juntes de Conciliaci6n 1' Arbitra~e y el Jurado de Responeabilt 

dades tanto a nivel federal coD10 local, no intervienen ni wSn 



eventi.ialmente en la práctica de inspecciones del trabajo fede
rales y locales porque sus·fUncionea atienden el cumplimiento 
de la normatividad laboral con otro car~cter que no es compati 
ble con el de 11?. inspecci6n .. 

Sie:1ien:li:> con lR eT.plicacicSn del presente temn, Ernesto -

Krotoschin def'ine a la inspocci6n del trabajo como "el conjun
to de las insti tucionee, 6rganos y medida.o: previstos por el E:e 

tado para procurar la. aplicación de la legislación del j;rabfl-
jo". (50) 

El concepto de Krotoschin confinna la f\tnci6n eeenciAl de 
la inenecci6n del trabajo que es precisamente la de observnr -
el cumplimiento de la normatividnd laboral y de su debida apli 
cación en loe centros de tra~o de jurisdicción federal. o lo: 
cal.. Asimismo, podemos notar que el autor entiende a la inepeo 
ci6n del trabajo con un sentido global porque por una parte, : 
se refiere a 1aa instituciones y a loe drganoe que tienen como 
finalidad constatar y vigilar, respectivamente, la ejecución -
de lae disposiciones laboral.es en el marco de eu competencia y 
por otra parte, habla de lae medidae CUJ'O propósito es conse-
guir la debida aplicaci6n de las normas da trabajo y que ade-
m,e, deberán aer congnientes con la inepecci6n laborBJ., aaf e~ 
mo tener 1\lndamento legal para lograr eee objetivo. Bntre lae 
insti tucionee podemos sel'lal.ar a las Comiaiones Mixtas ds Segu
ridad e l!igiena y la de Participación de UtiUdades, por citer 
algunos ejemplos; en relación a los órganos debeaoe reteri:nioa 
a los que torman parte de la astniotura de la inapeoción del -
trabajo federal. y local, identificadas 11111baa como autoridades 
administrativas y final.mente con respecto a lae medidaa, t1111e
aos a todos aquellos aspectos que eirven para realizar eatie~ 

(50) KRO!OSCHIN, Enlesto, Inatituoionea del Derecho del ft'aba 

á!!_, segundn adición, Da Palma, Blenos Aires, 1968, P6g. -

597. 
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factoria y eficazmente 1e actividad ir.spectivn del trabRjO ta-
1ea como las actas, 1os requerimientos y las s~ncionea, por -
enunciar algunos aspectos. 

En nuestro país, 1a tarea in~pectivn 1aborcl. se confiere n 
órganos federal.ea y a 6rgenos de carácter local: así tenemos -
que la D.G.I.P.T. y las Delegaciones Pedersles de la S.T.P.S., 
como ya lo hemos manifestado, son los 6rganos encargados del -
servicio de ._inspeccid'n en l.os centros de trabrijo de jurisdic-
ci6n federal. ubicados en el Val.le de •'xico y en les entidades 
federativas, respectivamente. Por otra parte, las Direccioneo 
o Departamentos de Inepecci6n de los Estados son los &rganos -
encargados de la actividad inepectiva en las empresas o esta-
blecimisntoe de jurisdicci6n local. Trat!Úldoae del Distrito F~ 
deral., el aervi.cio inepectivo ae atribuyo lll. Departamento de -
Inspecci6n de la Direcci6n General de Trabajo y Previei6n So-
cial. del Dapartsmento del Diatri to Federal, el cuel. uctiia úni
camente a petici6n de parte. 

Da aouerdo al Manual. de Organizaci6n de la S.T.P.S., la D!:. 
reoci6n Ganarlll. de Inapecci6n Pederal. del Trabajo tiene como -
objetivo vigilar el cumplimiento de lee normas de trabajo con
:f'onoe a las diepoaicionea lege1ea vigentes, as! como progrrmar 
7 practicar las inapacciones de todo tipo en los centros de ~ 
trabajo aajetoa a la competencia de las autoridades federal.es 
del trabajo. Asimi111110, bae&ndcnoa en el artículo 21 del Regla
mento Interior de la S.'f.P.S. 7 en al Wlenual. de Orgenizaci6n -
de 1a lli•a Secretaría "la Direcc16n General. de Inepeccidn !'e
deral. del 'fr~o tiene como :f'uncionee vigilar el cumplimiento 
de lae normas de trabajo contenidas en la Constituci6n Pol!ti
ca de los Batadoa Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Tr,.,_ 
bajo r en 1oa regl. .. antos, convenios, acuerdos y contratos do 
trabajo, aa! como da todas aquellas disposiciones dictadas por 
la Secretar1a en ejercicio de sus atribuciones; facilitar in--
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fonnaci6n t~cnicn y asesorar a los trabajadores y a los patro
nes sobre 1a manera m4e efectiva de cumplir las normas de tra
bajo; vigilar y asesorar n loe patrones pera que oontril:uyan -
al fomento de las actividades edUcativas, culturales y deport!_ 
vas entre sus trabajadores y proporcionen a 6stos los equipos 

y útiles indispensables para el desarrollo de tales activida-
des; programar y practicar las inspecciones inicial.ea, peridd!, 
cae, de verificaci6n, extraordinarias y de todo tipo en los e~ 
tablecimientos y centros de trabajo, de patrones sujetos a la 
competencia de las autoridades federales del trabajo, así como 
rea11zer estudios, investigaciones y acopiar loe datos que le 

soliciten las autoridades y loe que juzgue convenientes para -

procurar la armonía entre trabajadores y patronas; certificar. 
por medio de los inspectores federales del trabajo, los padro
nes relacionados con las elecciones de representantes obrero
patrona1e11 ante la Junta Pederal de Oonoiliaci6n y Arbitraje, 
Comisi6n Nacional de los Salarios Mínimos, Comi11i6n l'laoional -
para la Participaci6n de los 'l'rabajadores en las Utilidades de 
lae ltnpresas y de otras elecciones que requieran esa tormaJ.1-
dad; vigilar el t'Unoionamiento de las Comisiones llixtae de Se
guridad e Higiene en loa centros de trabajo; sellal.ar los pla-
mos en que deban cumplirse las medidas de aeguridad e higiene 
contenidas en ias actas ievantadae por 1oa inspectores 7 fol"llll.:!. 
lar los emplazamientos a trav6a de les cu.alea se comunica a -
J.ae empresas el tiempo en que deberán llevar a cabo las medi
das ordenadas; proponer el apoyo que las autoridades de las ea 
tidade11 federativas deban prestar a la inapecci6n tederal del 
trabajo en las materias de capacitaci6n 1 adieatramiento de -
loa trabajadores 1 de seguridad e higiene; proteger 1 vigilar 
de manera especial el trabajo de loe lllSl'Oree de catorce a!ios y 

menores de diecie6is, expedirles las autorizaciones que seaa.J.a 
la Le;r l!'ederal del 'l'rabajo, verificar que cuenten con llllB cer
tificados m6dicos de aptitud para el trabajo 1 ordenar loe ex! 
menes m'dicos peri6dicos a los que debe someterse; vigilar el 
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cumplimiento de lee normae que reglamentan el trabajo de las -
1m1jeree 7 finalmente, denunciar ante el llinisterio Público los 
hechos que se susciten o se conozcan. con motivo de las diligen 
cias inspectivae, cuando ioa miemos puedan configurar ln exis
tencia de un delito". (5l) 

Consideramos oportuno transcribir las flmciones de la Di-

recci6n General de Inspecoi6n Pederal. del ~e.bajo, porque di-
chas :t'uncionea tembi6n se llevan a cabo en el marco de su com
petencia 7 aiguiendo loe lineemientoe del 6rgano federe1, por 
las dependencias administrativas laboral.es looalee a quienes -
se les encomienda el servicio de inepaoci6n. 

(51) ••fl,•BDto Int•rior d• la S•oretarfa del. \'rab&jo l Pr•Vi

a&a llooilll., pabl.ioüo - •l. DI.ario Oficial. le 1& hd•~ 
oidn del 13 de dicieabre de 1990, ~. 28. 



192 

CAPITULO CUARTO. LA INSPECCION DEL TRABAJO EN LA LEY PEDERAI, 
DKL TRABAJO. 

La inepecci6n del trabajo es reBUlRda por la L.P.T. en sus 
artículos 540 a 550 que corresponden el capítulo V del título 
once del mismo ordenamiento. 

El artículo 550 de la L.P.T. aclara sin embargo, que "los 
reglamentos determinar"1. las atril:uoiones, la forma de su eje~ 
cicio 11 los deberes de la Inepeooi6n del Trabajo". llll este s"!!. 
tido es importante seHalar que en la legislaoi6n laboral ex1.s
ten diversos Reglamentos de Inepecci6n del Trabajo, uno fede-
raJ. y varios local.ea; loe cuales son precisamente a loe que h!!, 

ce menci6n este precepto. 

Baa4ndonos en el comentario que antecede, por una parte t!. 
nemoe un ordenamianto que corresponde al ihnbi to federal. de l.a 
inspaoci6n del. trabajo 11 por otra perta, contamos con regl .. a~ 
to• de in11peocidn laboral. de la• l!lntidade• Pederati Va• 1 del. -
Distrito Pederal, qua deberm Hil!Dir en el. marco de ,.. comp
tencia J.oa l.ineamientoa 11 no contravenir l.os prinoipioa del. R~ 
g].amento de Inapeccidn Pederal. del. frabajo (R.I.r.T.) J da l.a 
propia L.P.T. 

I. Atribuciones de l.a Inapecci6n del Trabajo. 

Cabe advertir que aunque l.a L.P.T. habl.a de l.o• deber•• J 

atribuciones d• loa inapectorea del. trabajo J an otro •antido 
de laa t\lncionea de la inspecci6n del. trabajo, eatas últimas -
se real.izan y/o ejecutan precisamente por J.oa inapeotorea del. 
trabajo an los centro a l.aboral.ea. 

Ademda, debemos mencionar que l.a L.P.T. hace una diatin- -
ci6n entre deberes 11 atribu.cionee de l.os inspectorea del trab~ 
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jo con e1 de 1as f'uncionee de 1a inspección de1 trabajo; a BU 

vez, e1 R.I.P.T. conjunta en un eo1o precepto 1as funciones y 
atrib.lcionee de 100 inspectores federa1ee del trabajo; final-
mente, e1 Reg1amento de Inspección Local. de1 Trabajo de1 Di.s-
trito Pederal. (R.I.L.T.D.P.) tambi~ reune en un so1o artículo 
las funciones y 1ae atrib.lcionea de loe inspectores laborales 
del Distrito Pedera1, poro por otra pe.rte, repite innecesaria
mente 1ae fUnoiones de 1a inspección de1 trabajo an BU artícu
lo 90. 

Observando lo anterior, nos parece inadecuado que la ley -
labore1 separe las :runciones 7 las atrib.lciones, porque ambos 
t-Srminos para el caso que nos ocupa tienen el mismo sentido, -
por ese motivo, con•ideremos necesaria une modificaci6n a 1a -
L.J'.T. a fin de agrupar en un so1o precepto 1as f\Jnciones y --
1ae atri't:llcionee de 1oe inspectores de1 trabajo tlll. como se e~ 
tablece en 1oe artfcu1oe 10 y 13 de1 R.I.P.T. y R.I.L.T.D.P., 
reapeotiv .. ente, ,..prilli.6ndose ad""'8 e1 t'rmino "deberes•. 

Ro obstante 1o dicho, a contiiuaci6n transcribiremos y ex
plicaremos los artículos que se refieren a las funciones y - -
atriblloiones de 1os inspectores de1 trabajo en 1a f'orma que -
aparecen regulado• por la L.J'.T. 

ai primer lugar teneaos al. artfcu1o 540 de la L.P.T. que -
1itera1Aent• detera1na1 "La Inapecci6n del Trabajo tiene 1ae -
funciones eiguientes1 

I. Vigl.1er el cuaplilli.ento de las normas de trabajo•; 
Def'initiv11111 .. te ••te aspecto conetitu;ve la :t\lncidn primor

dial de la inap•cci6n del trabajo. Anteriormente ya habíamos -
aenif'eatado que 4• BG11er40 con la L.O.A.P.P., la s.T.P.s. tie
ne antre otra& atribllcionea, vigilar la observancia Y aplica.-
c16n de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 
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123 constitucional, en le L.P.T., en""ª reglamentos y en to-
dos los ordenamientos de car4cter laboral. 

La funci6n de vigilancia precisrunente es delegada adminis
trativamente a le D.G.I.P.T. por parte de la S.T.P.s., porque 
jurisdiccionelmente la observancia de la L.P.T. ee delega n -

les Juntas de Conciliaci6n y de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Manuel Alonso R:ountet a1 respecto: 11La apreciaoi6n de la 1!!, 
f'racci6n es cometido !ntimemente ligado e1 ejercicio de la fU~ 
ci6n en e!. Le misi6n de ~eta reside en vigilar, pare en su c~ 
so, levantar acta de que se ha vulnerado una norma y cometido 
en consecuencia, una infraoci6n. No as!, en cambio, resulta e~ 
metido de le inspecci6n el ejercicio de funciones sancionado-
ras. Rotas son propias de la Autoridad que las fij6. La compe
tencia de la sanci6n viene atribuida al 6rgano que la tiene p~ 
ra establecerla y dicho órgano no puede ser otro que el Reta~ 
do, el cual la ejercerá a trav~s de sus orgtUú.amos adecuados; 
es decir, por medio de las autoridades que tienen encomendadas 
funciones de imposici6n 7 ejecuci6a de a.acionea, por lo t1111~ 
to, dichas autoridades eotlien dentro de los l!mites que e cada 
una se lee reconoce. A lo sumo, cabe atribuir a la Inepeecidn 
la propuesta de la aenci6n que eetime debe imponerse, atandi~ 
des la oalificeci6n de los hechoe que constituya la inf'racci6n 
cometida, la tipicidad definida de lata 7 la eancidn que para 
la misma se seftala. Pero, en todo caso, la decisidn en virtud 
de la cual la sanci6n adopta oarid:cter ejecutivo, exigible c-o 
tal, creando un acto administrativo; ha de corresponder e la -
autoridad administrativa laboral. La diferente naturaleza de -
potestad de vigilancia y potestad sancionadora impone esta eo
luci4n •. <52> 

(52) ALO~SO GARCIA, MB11Uel, lllrso d• Derecho del Trabajo, op. 
cit., P!lg. 764. 
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La opini6n de •anue1 A1onso nos muestra c1aramente 1a f\ln
ci6n esencial. de 1a Inspecci6n de1 Trabajo, que como ya 10 he
mos dicho, consiste en vigilar e1 cumplimiento de las normas -
de !ndole 1abora1 en loa centros de trabajo y por otra parte, 
observamos que loa inspectores laboral.es podr4n proponer cmte 

la dependencia administrativa competente la sencidn correspon
diente a 1a 1nfracci6n o vio1aci6n cometida o una norma de tr~ 
bajo por cual.quier persona que generalmen~e recae en la perso
na de1 patr6n. 

Asimismo, 1a fracci6n I de1 art!cu1o 541 de 1a L.P.T. co-
rre1ntivo de 1a fracci6n primera de 1oe art!cu1os 10 y 13 de1 
R.I.P.T. y de1 R.I.L.T.n.P., respectivamente; guardan estrecha 
re1aci6n con 1a fracci6n ane1iEada, observllndose que ~etas ad~ 
mú de hab1ar de modo general de 1as normas de trabajo, rea1i
zan eepecit'icaoiones en cuanto a loe derechos 7 obligaciones -
de 1oe trabajadores y patronee, 1aa que regl.amenten e1 trabajo 
de 1aa -;!ere• 'J' 1oa menores, as! como 1as que determinan 1ae 
medidaa preventtvaa de rieegcs de trabajo, seguridad e higiene 
en el. trabajo. Pero e1 Jl.I.P.T. tiene todavía un alcance mi.e -
empl~o en oomparaci6n con 1• L.P.T. 7 el R.X.L.~.u.P., a1 con
siderar al.a materia de capecitaci6n y adiestramiento. Ad"""a 
pod-oa evidenciar que eatoa aspectos tienen un 1uger privi1e
giado y prioritario frente a cual.quier otro aspecto 1abora1. 

Trat6ndose de 1oa derechos de l.oa trabajadores y de l.oa p~ 
tronea, el. inspector de1 trabajo al momento de practicar 1a ~ 
inepecci6n no •• 1iai.ta a vi~l.ar e1 cump1imiento de las nor-
mea contenidas en e1 título cuarto de l.a L.P.T., aunque de he
cho dnicamente se refiere a los derechos obreros ta1ee como h~ 
bitacionea, capacitacidn y adiestramiento, prerarencia, anti-
l!lledad 'J' ascenso, as! coso l.aa invenciones de l.o• miamos en -
aus respectivos centros de trabajo; sino tmabi'n de todos aqu~ 
1los derechos que derivan de la L.P.T. considerada en su inte-
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gridad y de otros ordenRmientos laborales tanto pare el capi-
tel como para el trabajo, incluyendo por supuesto el artículo 
123 constitucional. 

Respecto a las obligaciones de los patronee y de los trab~ 

jadores, el inspector del trabajo no se limita a verificar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en loe artículos 
132 y 134 de la L.P.T. que precierunente detallan lee obligaci~ 
nea de unos y otroa sujetos de la relaci6n laboral, sino ade-

mda se cercioran del cumplimiento de laa obligaciones coneign~ 
das en la L.P.T. y en loe ordenamientos laborales. Sin embar-
go, en la realidad ocurre que el inspector del trabajo verifi

ca exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones patrona
les establecidas en la L.P.T. y en el Reglamento de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. aunque en aJ.gunas ocaaiones por ini-
ciative propia o e petici6n de los patronee, loe inspectores -
del trabajo observan lea obligaciones que les atB!'len a los tr~ 
bajedoree confo.,.e a la ley laboral.; ello obedece a que en la 
mayoría de loe caeos las visitas de inepecci6n laboral ee ene~ 
nrl.nan a constatar el cumplimiento de las no.,.ee laborales en -
los centros de trabaje por parte de loa patronee y no de loe -
trabajadores, es decir, ae da preferencia 7 mayor atencidn a -
le protecci6n obrera frente a la patronal, en razdn de consid~ 
rar al trabajador como la parte nu\e d&bil y desfavorecida en -
una relaci6n de trabajo por mantenerse subordinado a un patr6n 
y en algunos casos inclusive a varioe patronee. 

Por lo que respecta al trabajo de leo mujeres y loe meno-
rea, el inepactor del trabajo verifica las condiciones en que 
desarrollan su actiVidad ei aqu,lloa son ocupados por lae em-
presas o establecimientos, las cual.es deben correeponder prin
cipalmente el cumplimiento de lae diepoeioionea contenidas en 
los t{tuloe Quinto y Quinto Bis de la L.P.T, 
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Al referirse la L.F.T. a los riesgos de trabajo, el inspe~ 
tor del trabajo debe asentar en el acta respectiva si 6stos -

han ocurrido y en su caso, sugerirá medidas de seguridad e hi

giene con el prop6sito de aplicarlas en los centros de trabajo 

para de ese modo evttar ta.les riesgos. 

En materia de capacitncidn y adiestramiento, el inspector 

del trabajo se encarga de reVisar los planes 7 programas apro

bados por la S.E.P. en coordinaci6n con la Direccidn General -

de Capaci tacidn y ProlluctiVidad, a efecto de que las empresas 
cumplen con la obligacidn de proporcionar a eue trabajadores -
capacitaoidn y adiestramiento. 

Adem'8, el artículo 11 del R.r.P.T. expone: "Para loa efe~ 

"'º" de la vigilancia dal cumplimiento de lea nonaas relativas 
a la seguridad a higiene y las de capacitacidn y adiestramien

to, las autoridades locales del trabajo intervendrln en eu ca

r4cter de .. xiliarea de las autoridades federsl.ea del 1'rabejo, 
en loe t6rminos de loa ar1'!culoa 512-P, 527-A, 529 y deuul.s re

lati voa de la LQ' Pederal del Trabajo"• Por lo 1'11111'0, las eut2_ 
ridades de loo Bl>tadoB awd.llar4n a las del orden federal en -

la aplicaoidn da las noraas de aeguridad e higiene en el trab~ 
jo y de la capacitacidn y adiestramiento, cuando se trata de -
cen1'roa de trabajo que, en loa demás aspectos derivados de laa 
relaciones laboral.es, esthi sujetos a ;turiadiccidn local, ea -
decir, tanto loe inspectores locales como loe inspectores ~ed!!, 

ralea del trabajo ae anau.antran f'acul tadoe legal.mente para CO!! 
probar el cumplimiento de las normas relativas a esos >Ubros. 

Santiago Barajas opina1 "l!b materia de aplicaci6n de lee -

normas de capacitaoidn y adiestrlUlliento de los trabajadores -
as! como de segur1.dad e higiene, las .. toridadea locales deba

r4n auxiliar a lae f'ederalea trat4ndose de los aspectos de ob

servancia estatal.. Las obligaciones en estos ramos se contraen 
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a: a) poner ~ disposición de las dependencias del Ejecutivo P~ 
deral competentes la informacidn que 6stas soliciten; b) parti 
cipar en la inter;reci6n y funcionamiento de los Consejos Con-
sul ti vos Esta teles de se.q;t.tridad e higiene del trabajo; e) pnr

ticipar en la integración y f'Uncionamiento de laa Oomiaionea -
Oonaultivea Eatntnles de aoBUridad e higiene del trabajo; d) -
reportar a la SecretPr!n del TrabRjo las violaciones patronR-
lea en materia de seguridad e higiene o de la capaoitacidn y -
adiestramiento e intervenir en la ejecuci6n de las medidas que 
se adopten paro sancionar tal.ea violaciones y para corregir -
las irregularidades observadas en las empreeae y establecimie~ 

tos sujetos a jurisdicci6n local; e) cond)'Uvs.r en los respcctt 
vos comit6a nacionales de capacitación y adiestramiento; f) "!!. 
xiliar en la realizacidn de los trámites relativos a la expedi 
ci6n de conatanciea de habilidades laborales y g) preVia dete~ 
minaci6n general o solicitud especial. de las autoridades fede
rales, adoptar aquellas otras medidas que resulten necesarias 
para au:ldliarlas en lo oonoenU.ente a taJ. detBrminaci6n (artí
culos 427 a 429".< 53> 

~ambi6n la fracción V del art{oulo 90. del R.I.L.T.D.P. p~ 
ne de manifiesto el auxilio de l.as 1111toridadea locales a l.aa -
federales en las materias de sel!!Urided e higiene 7 de capaci t2_ 
ci6n y adiestramiento en loa t6rminoa de la L.P.T., la cuaJ. se 
apoya en el apartado A del artículo 123 conatitucionaJ.. 

Siguiendo con el an'1iais de la f\inci6n de vigilancia por 
parte de la inapecci6n del trabajo, cabe hacer notar que en 111;!_ 

chos centros de trabajo loa patronea ea niegan a permitir la -
reslizacidn de una inspección laboral, presentándose con m117or 
frecuencia en los que eet"1 eujetos a juriadicci6n federnl, 8!: 

(53) BARAJAS Jl!ONTBS DE OCA, Santiago, Jl!BDUal da Derecho Adlli
niatrativo del ~rabejo, op. cit., Pág. 101. 
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BUmentnndo <fotos a1 inspector que el establecimiento o en su -
caso la empresa, no es de su competencia, edn cuando se encue!!_ 

tren registrados en el directorio de la Dirección General. de -

Inspección Pederel. del Trabajo. Ante ta.J. situación, el inspec

tor del trabajo procederá a soli ci torle los siguientes datos -
al patr6n o a 1a persona con quien se entienda la diligencia: 

l. Objeto Social. Que deberá tomarse de la Bocritura Nota

rial de Constitución de la empresa y transcribirlo. Si es ner
sona :rfsica se anota el pro que se toma del el.ta ante la Se-'
creter!a de Hacienda y Cr'di to Pllb1ico¡ 

2. ActiVidad. La que materialmente real.iza la empresa; 
3. Productos que Elaboran o Jlanejan. Describir .Setos y el 

uso a que se destinan; 
4. Jlaterias Primas. Selia1ar las que utilizan para elaborar 

los productos y ei 1aa 1'abrican o adquieren de sus proveedo- -

res; 
5. llquipo y lblquinaria. :Indicar la que emplean en la :fabr!, 

oación de los producto• y aellal.ar la parte del proceso que re~ 
li1um; 

6. Proceso de Pabricaci6n del o de los Productos. Descri-
bir cada paso del proceso, desde que reciben la materia prima, 

hasta que el producto quede terminado; 
7. Relaciones Laborales. Si se rigen por: 

a) Contratos :IndiVidualea de !'rabajo; 
b) Contrato Colectivo de Trabajo, seftalar el nombre del -

Sindicato, -tori4Ad ante quien ae rallistró, si es o no oblil!!. 
torio en otro B8tado; 

c) un eontrato-Ley; y 
8. Características Administrativas: 

a) - :Industrial a la que pertenece la empresa; 
b) Si ea un orgmti-o pfblico descentralizado, si es unR -

e111presa da Participación Batatal DI.recta, en la que el Gobier

no 1'9dera1 sea propietario del 5°" o más del capitRJ. social o 
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de las acciones de ln empresa; o que pueda nombrar a la mayo-

ría del Coneejo de Administraci6n, designe al. Presidente o Di
rector, al Gerente o tenga facultadeo parn vetar loa acuerdos 

de la Asamblea General de Accionistas, del Consejo de Adminis

traci6n o la Junta Directiva; 
e) Si opera o no por contrato o concesi6n f'edera1, o si es 

conexa o no e una de enta naturaleza; 
d) Si tiene sucursal.es en otra EntidRd Federativa, si for

men una sola unidad ccondmica con la misma Ad.ministraci6n, que 

se rijan por el mismo Contrato Colectivo de Trabajo; 

e) Si ejecuta o no trabajos en zonas federales o bajo ju-
risdicci6n federal; y 

f) Si opera en aguao territorial.ea o en las comprendidas -
en la zona econ6mica exclusiva de la Nacidn. 

No obetante, si el patr6n o eu representante tambi&n se -
niegan a proporcionar la documentaoi6n anterior, el inspector 
del trabajo hará conetar en el acta respectiva tal negativa a 
fin de que la dependencia competente le aplique la aanci6n co
rrespondiente. 

Ahora bien, si el inspector federal del trabajo apoyándose 
en loe datos que anteceden, determina efectivnmente que e1 ce~ 
tro de trabajo no pertenece a la jurisdicci6n federal., válida
mente puede inepeccionar el cumplimiento de ias normas 1abora
lee re1acionadaa con las materias de seguridad e higiene y ca
pnci taci6n y adiestramiento, como ya lo hab!amos citado. 

En el caso de que la oposici6n se funde en la ausencia del 

patr6n o su representante, el inspector deberá dejar citatorio 
en poder de 1a persona que lo atienda y volverá en la recha ri 
jada en el citatorio. Si no ee atendiera el citatorio, o bien, 
si encontr4ndose el patr6n o su representante se oponen a la -
inspecci6n, el inspector asentará en e1 acta de inspecci6n la 
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negativa. Asimismo, ai el inspector laboral no se le permite -
1a entrada eJ. centro de trabajo, 6ste proceder~ e levantar e1 
acta en las oficinas de adscripcidn del inspector; en virtud -
de que no es posib1e designar testigos del patr6n, el inspec-
tor del trabajo designará como ta1eo a 2 personas que se en- -
cuentren presentes en las oficinas. 

Conforme a la fracción XXIV del artículo 132 de la L.P.T. 
loa patronea eatán obligados a "permitir la inspección y vigi
lancia que las autoridades del trabajo practiquen en su esta-
blecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normRs de 
trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispens!!:, 
bles, cuando lo soliciten. Loa patronee podr&l exigir a loa -
~napectores o comisionados que lee 11B1eatren sus credencia.les y 
lee den a conocer l.ae instruccionea que tenean" • Independient2 
mente de la obligación patronal comentada es i11110rt11nte decir 
que e1 precepto anterior ademAs de citar a 1oa inspectores, -
menciona a 1oe comisionadoe que son aque11os servidores ptibli
cos diversos ~ los inspectores federal.es de1 trabajo pero que 
tambi'n pertenecen a cualquiera de las dependencias de la Se-
creta.ría del Trabajo y Previsión Social para realizar activid~ 
des no de inspecci6n, sino su :fUncidn va encaminada a reportar 
el estado que guarda un determinado aspecto laboral. en el mar
co de BU competencia. Sin embargo, en la misma D.G.J:.P.T. exi~ 
te e1 Departamento de Asesoría y Orientación que pertenece a -
BU vez a 1a Dirección de l'lo:nnas de Trabajo, al cual son turna
das las inco~ormi.dadee planteadas por loe patronea o sus rs-
'Preeentantee con respecto a1 cumplimiento de una norma de tra
bajo o oon la adopción de una o va.riae medidas de seguridad e 
bigl.ane dictadas por ol inspeotor del trabajo; para dar res- -
puesta a dichas inconformi.dadee el m1111110 Departamento con la -
111111encia de la Dirección General y de ;tu~garlo conveniente o -
neceaario, comisiona a un empleado del personal. a su cargo a -
efecto de dictaminar si son ciertoo loe argumentos asentados -
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en el act~ ~or parte del patr6n o su representante pAre no cu~ 
plir con determinada medida de seguridad e incluso si se impo
si bili tR la o.plicaci6n de la misma o oi nadA más constituya un 
pretexto vara no ecatar la medidP y en su caso, trotándose del 
rubro de con1iciones de trabajo, ei en realidad cumple con la 
normativi'.lad aplicable, teniendo el deber de comunicnr el ser

vidor público al Depnrtaoento suo resultedos 1 con el prop6sito 
de que éste decida finelmente lo procedente, preVia aprobaci6r. 
de lA Direcci6n de Normns y de la Direcci6n General a trav~s -

de BUS respectivos ti tul ares. 

Con relaci6n u la obliePci6n !)t.tronn.l cte permitir el acce
so n sus centros de trabajo a las autoridndes laborales y con

cretemente a las de inspecci6n o vigilancia, el o.rt:!culo 29 -
del R.I. P.T. en eínteoio ecf!elR que no sólo el patrón al momo!?_ 
to de practicarse una inspecci6n deberá dar todo tipo de faci
lidades pC".rO ml SeBUimiento, sino tambi~n BUS representantes y 
trabajadores, aunque estos dltimos general.mente no proceden n~ 
gativrunente; además, el patrdn o sus representantes deben pro
porcionar la informncidn y documentoci6n que les sen requerida 
por el ins~ector con .run~omento en ln L.F.T., ous reglrunontos 
y demás dieposioiones aplicables en la materia. Finalmente re
aul ta prudente aerta1nr que nineunn peraom~ al. momento de ree1!_ 
zarse ln inspecci6n e inde9endientcmente de ser trnbnjndor, p~ 
tr6n o rcnresentnntc de cualquiera de ellos, no tiene derecho 
alguno para impedirla ~or ser complctl'\mente ajenR eJ. centro do 
trabajo, aún cuando a~a accionista de la misma empresa o esta
blecimiento ni tarnpoc·1 porque persiga cuo.lquicr otro tipo de -
intoráa on áotoa. 

La sP.nción ante la negativa patronal pera la real.isac16n -
de un~ inspección lcbora1 se especifica en la fracción V del -

artículo 994 de ln L.P.T. que decle.ra: "Se impondrá multn, - -
cuantificPdA P.n loa t6rmino~ del artículo 99~, nor el equiva--
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lente: "• •• V. De 15 a 315 veces el saJ.ario mínimo general, el 
patr6n que no TJermi ta la inspecci6n y VieilanciR que les auto
ridR~es del trabajo practiquen en su establecimiento y no ob-

serve en la instal~ci6n de IJUG eat~blecimientos las nonn~s de 
seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes parn pr~ 

venir los rieseos de trabajo. La rm.11 ta se duplic?r~, si lR - -

irreeulcridad no es subannnda dentro del nlnzo que se conccdr 

per2 ello, sin perjuicio de que las autoridndes procedan en -

los t~rmino~ del artículo 512-D". 

En resumen, podemos afirmar que la inspecci6n del trab~jo 

prioritariamente ea un 6rge.no de vigilancia no sancionRdor, -
aunque el inspector a1 apreciar lea infrRcciones o violacione~1 

~ las nonnas laborales en los centros de trabajo, podrá formu
lar las propuestas de sanci6n, apoyándose en todo momento en -

1a L.P.T. para proceder con~orme a derecho, ante 1a Direcci6n 

General de Asuntos Jurídicos dependiente de la S.T.P.s. que e~ 

1a mitoridad encargada de imponer las sanciones y de aplicar-

las. Esta situaci6n tambi6n ae aprecia en Eapllf!a el aaeverer -
Javier Pernandez Micheltorena en su obra "Derecho del Trabajo 11 

que loa inspectores del trabajo no ti.......,i'acultadee reeoluti-
vaa en el orden sancionador, se limitan n proponer la BN1ci6n 

que juzguen oportuna a la Delegaci6n del Trabajo e lR que ee-
tán adscritos ~orque ~ata es la competente para imponer las -
sanciones. 

Aleunos m.itoree sostienen que no es necesario el establee~ 

miento de la inepecci6n del trRbajo como 6rgano d.el Estado pn
rn vigilar y hacer cumplir las normas do trabajo, basándose en 

el principio de que la ta.rea inspectiva puede llevarse a cebo 

a trav~s de las Comisiones Mixtas constituidas en los centros 

de trabajo. ftosotros discrepamos con 1a idea anterior porque -

en las Comisiones tixtas concurren intereeea contrapuestos y -
~or lo tanto, resulta contraproducente dojnr en manos de lao -
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mismas ln funci6n inepectiva, al no existir una eiutoridad u 6!: 
gano estatal laboral encargado de vigilar su actuaci6n con re~ 
pecto al cumplimiento de las normas de treibajo; sin ernbnrgo, -

consideramos que las Comisiones Mixtas no se fflentienen ajenas 
a la inepecci6n del trabajo, porque constituyen un elemento v~ 
lioso de auxilio y colaborsci6n para el inspector del trRbajo 
al momento de que ~ate efectt.ta la visita respectiva al centro 
de trabajo. 

Continuando con el estudio del art!culo 540 de la L.P.T., 
ln f'rncci6n segunda seflala: "• •• II. Pacili tAr inf'ormnci6n t~c
nica y o.oeaorar a loa trabajadores y El los patrones cobre la -
manera más efectiva de cumplir las nonnas de trabajo"; 

Bl artículo 90. del R.I.L.T.D.P. en su f'racci6n II retoma 
esta facultad de los inspectores del trabajo. No existe duda -
que constituye une de las 1\.lncionea mds importantes de la ins
pecci6n del trabajo al igual que ln citada en la f'racci6n I; -
por lo tanto, la inspeooi6n laboral no se proyecta dnicamente 
en le vigilancia de las normas de trabajo en loe centros labo
rales, aunque como dijimos s! es la primordial, sino tambián -
actda como 6rgano de instrucci6n con el prop6sito de que loe -
patrones y loa trabajadores no incurran en una violncidn a uno 
dispoaici6n del derecho laboral. En la práctica esta f\lnci6n -
la realiza el pereonal del Departamento do Asesoría y Orienta
ci6n cuando acuden ante sue oficinas conjuntamente o en f'orma 
separada los sujetos de la relaci6n de trabajo. 

Bn relaci6n a la informaci6n t6cnica, 6ota se proporciona 
por especia1istaa, presentándose en la mayoría de los ce.sos en 
cueationes de ingeniería. 4rratdndoae del asesoramiento, ee re~ 
lizo un estudio del caso concreto para doterminar legalmente -
cudlea hfUl de ser las medidas m4s convenientes para aplionrsc 
o adoptarse aer.:dn se refiera e la materiri'. de seguridad e higi!!_ 
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ne o a las condiciones de trabajo. 

Ln informaci6n técnica que la inspccci6n de1 trabajo nro-
porcione n los trabajadores, patrones o n loa renrosentanten -
de cualquiera de ellos, en ningdn caso y por ninedn motivo de
be propiciar la revelnci6n de secretos industria.lea o comerci~ 
les ni de procedimientos de fabricaci6n o explotacidn de QUC -

se entere la nutoridad por el ejercicio de BUS f'unciones. Por 
otra parte, la informaci6n t4cnica proporcionnda por ln inspe~ 
ci6n del trabajo a trav6a de la dependencia administrativa lR
boral indicada, deberá entenderse siempre a título de mera op~ 
ni6n¡ por lo tanto, generará esa inf'ormaci6n un punto de vista 
pero nunca derechos u obligaciones de alguna índole. Además, -
loa servicios de informaci6n tdcnica y de orientación brinda-
dos por el Departamento de Asesoría y Orientaci6n serán total
mente gratuitos, terü.endo el peroona1 de esa dependencia la -
prohibici6n de recibir c11ntidedes de dinero por los servicios 
solici'tadoa. 

Con re1acidn a 1ae :f\ulcionee de vigilancia y asesoramiento 
por parte de la inspecci6n de1 trabajo, '!lrnesto ~rotoschin di~ 
pone que •111 ejercicio del poder de policía consiste en una -
t\tnci6n continuada Y pe!'lllmlente que cumple la adl!linietraci6n -
en todo lo inherente al cumplimiento de la legl.slaci6n 1aboral 
a trav6a de loe 6rganoa establecidos para el logro de ese fin; 
la f\ulci6n de la inspecci6n no es solamente de control sino -
... eomprende tllnciones co1U111ltivae e in1'onnativas•.C54) 

Los interesados en solicitar a la inepecci6n del trabajo -
in€ormaci6n t&cnica o asesoría, tambi~n lo podrán hacer por e~ 
crito, debiendo aeftal.ar loa objetivos específicos de su pedi--

(54) IJIOfOSCHIW, Bnleato, Tratado ~cttco de Derecho del Tra 
;;¡~· cuarta edici6n, De fuma, liíenoa Aires, 1981, plg. 
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mento. La dependencin competente dará respuesta por el mismo -
medio de comu.nicPci6n al. solicitente de acuerdo a la urgencia 
del caso, ""te la falta de previsión por ~arte de elgún ordena 
miento de un tén:iino para dar la conteetaci6n corresponñiente~ 

''• •• III. Pon~r en conocimiento de 11?. autoridad los defi- -
ciencic.s y lns violacioneo a lns normns de trabnjo que ohs.:>rv•! 

en lR.s empresas y establecimientoe 11
; 

Bata :f\.tnci6n correlativa del primer párrefo de la fracción 
III del artículo 9o. del R.I.L.T.D.P., tiene dos sentidos: 

l) Por une parte se habla de las deficiencias, si ~stns se 
presentan al momento de verificarse la inspecci6n; el inepec-
tor del trabajo podrá sugerir medidas tendentes a corregirlaa 
para aplicarlas an ese instante más m1n si se treta de un pelt 
gro inminente y de eee modo quedar resuelto, de lo contrario -
tendrá la obligación de asentar an el acta de inepecci6n la d~ 
ficicncia obeervnda a efecto de que la D.G.I.P.T., tratlllndose 
de inepecciones del trabajo federales, prosrame una inspección 
de verificación para constatar el cumplimiento de las medidas 
sugeridas por el inspector del trabajo en el plazo concedido -
por el mismo; y 

2) CUando la L.P.T. se refiere a las violaciones, pr4ctic~ 
mente estamos en presencia de otra aituaci6n en comparaci6n -
con les deficiencias, porque en este caso el inspector de1 tr~ 
bajo deberá informar a la depandencia citada talea hechos para 
oue ésta R BU vez dirija un escrito a la Dirección General de 
Aountos Jurídicos que ea la dependencia encargada de aplic~r -
la sanci6n respectiva. 

Adem~s, notamos un acierto en la redncci6n de ln fracción 
en estudio en virtud d~ que se comprende tnnto a las empresas 
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como a loa eateblecimientoe, o sea, 1~ L.P.T. no se limita n -

considerar e las personas jur!dicas sino ta:nbi'n ~ los patro-
nes personas físicas que instalen sus centros de trabnjo en e~ 
tablecimientoo, el existir tembi~ empresas cuyos patrones son 
personas físicas. Por lo tanto y pese al acierto, la L.P.T. d~ 
ber!a emplear loe t'rminos centros de trabajo cuyo o1cnnce es 
global. 

Kl R.I.L,T.D.P. define las deficiencias y las violnciones 
laborales en los párrafos segundo y tercero de la fracci6n III 
de su artículo 9o. de la siguiente manera: "Se entiende por d.!! 
f'iciencie. laboral, cualquier onomal!a, irregularidad o defecto 
en las instalaciones o en loe m6todos de trabajo, que ntaf1en a 
las relaciones obrero-patronal.ea y no transgreda la Ley. 

Se conceptda como violaci6n laboral, toda acci6n u omisi6n 
que oontravenga una diaposici6n legal o contractual", Resulta 
cuestionable que la L.P.~. establezca laa defioienciae sin re
oonooer qua las mi-ea puedan constituir an algdn momento una 
violaci6n laboral auando en la realidad 11111chae veces ae pres"!'.!. 
ta as{. Con reepeoto a las violaciones laboralao, ~etas no pu.~ 
den derivar exclusivamente de loe ordenamientos de carilcter l!!; 
borlll 11ino tambi4n de 1011 contratos de trabajo que rigen lee -
re1aoionee obrero-patrona1ee ya sean indi.vidueJ.ee, colectivos 
o 1os denominados contratos-ley. 

" ••• IV. Relllisar loe estudios y acopiar los datos que le -
11oliciten las mitoridadee y los que jumgue convenientes para -
procurar la armonía de laa relaciones entre trabajadores y pa
trones''; 

Además de las inspecciOnes rea1izadas por los inspectores 
federales del trabajo, otras autoridades identificadas como 6~ 
ganoe administrativos laborales, como 6rganoe jurisdiccionales 
o que sin tener esas calidades son entidades o instituciones -
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con atrib.J.cionea en materin 1aboral, pueden solicitnr a 1os -
inspectorns del trnbRjo ln ~ráctica de una inspecci6n R un de
terminado centro lahorRl a fin de reportarles el estado que -
guarden loa am1ntos concernientes a su competcncin. Por otrA -
parte, inferimos una fncultad diocrcciona1 de loa inapectoren 
dei trabajo en virtud de que podrán efectuar ias inspeccionea 
necesnrina con el prop6sito de procurar el b.len entendimiento 
en laa relaciones obrero-pntronelco nl igunl que en las inspe~ 
cianea requeridas por las autoridadea mencionadas al principio 
de este pilrrat'o. Debemos advertir que ias inspecciones por in~ 
ciativa de los inspectores del trabajo nunca podrán ser aotoa 
arbitrnrios, sino a1 contrerio, tend.rdn que estar fundamenta-
das y motivadas. 

El R.I.P.T. detaiia. con mayor omplitud in !acuitad eeliaJ.n
dn con anterioridad e1 estabiecer en su tracoi6n IV dei artí"!!, 
io io que •ser"1 :f\lncionee y ntrib.lcionea de ioa inepeotoree -
federales dei trabajo, iae aiguientess ••• IV. Intervenir conci 
liatoriamente entre los factores de 1a producci6n, cuando ae! 
se io soiiciten 'atoa, a fin de b.lecar ei cquiiibrio de sus i~ 
teresee, sin perjuicio de 1as atrib.lcionea conferidas e1 res-
pecto por la iey A otras autoridades•. De ia redacci6n ante- -
rior se desprende que ei inspector dei trabajo puede conoti- -
tuiree también como una instancia conoiiiatoria con ia finaii
dad de evitar oonnictoe iabornlee, independientemente de iaa 
atrib.lcionee que ie atril:llye ia L.P.T. a ios 6rganos juriedic
ciona1as del trabajo. 

"V. Las demf.e que le confieran iaa iey!'ª"• 

El R.I.P.T. es más preciso a1 respecto e1 exponer en ia -
t'racci6n VJ:II dei artícuio io que "ser6n f\mcionea y atrib.lci!!_ 
nea de ioa inepectorea federal.es dei trabajo, ias eiguientea1 

••• VIII. Las demiia que les confieren otros ordenuúontoe vtgen. 
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tea, aplicables en 1a materia". Be decir, no se limita a cona!_ 
derar a laa leyee en virtud de utilizar la palabra "ordenamj."!!_ 
toa", cuyo Rl.cance ee mis general. Sin embargo, debemos sefta-

lar que en la L.P.T. tambi'n encontremos otrao facultades neis 
nadas a los inspectores del trabajo que no se regulan en el e~ 
p!tu.lo relativo e la insnecci6n del trabajo, a saber: 

1} Fh el trabajo de los menores, la inepecci6n del trabajo 

vigila y protege su desarrollo, proporciona nutori.zacionea es
pecial.es para que sean empleados en trabajos aml:ulantes, los -
somete a ex"9enea m6dicoe peri6dicoe y recibe loa in~ormee re
queridos a los patronea que tengan a su servicio menores de -
edad (artícul.oo 173, 174, 175 :rracci6n I inciso c y lBO frec-
ci6n V de le L.P.!r.); 

2) Bn el trabajo en loe luquea, le inepecci6n del trebejo 
tiene en eu poder un ejemplar en donde se constan las cond:l.ci~ 
ne• de trabajo, reciben lae denuncias de violaciones aJ. Regla
mento Inhrior de !rr&Hjo y Vigila el cumplimiento de las le-
yea y demtle normae de trabajo, atendiendo e lae leyea y diepo
aici.ones sobre cOlmlnicaci.ones por agua, cuando los buques es-
tln en puerto (artículos 194, 211 y 212 de la L.P.!r.); 

3) "illl al trabnjo a domicilio, la inapecci6n del trabajo 
cuenta con el Registro de Patronee del Trabajo a Domicilio pe
ra inscribir a J.oe patronee qua den trabajo a domicilio1 con-
serva un ejemplar en donde se hacen constar las condi.ciones de 
trnbejo, .,toriza loa libros de registro de trabajadores a do
micilio. recibe para 1111 l!lltorizaoi6n las libretas de trebejo ~ 

domicilio por parte de loe patronee, solicita informes a los -
traba~adorea, comprueba si las personas que proporcionan trab~ 

jo a domicilio se encuentr11n inaori tas P.n P.l Registro de Patr,2_ 
nea, compruebm. fd. ae lle'W'Wl correotmnente 7 se encuentran al -

dÍa loe libros de registro de trabajadores a domicilio y las -
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libretas de trabajo a domicilio, vigil.a que l.R tarifR de sal.a
rios se fije en lugar visible de los locales en donde ne reci
ba y se proporcione el trabajo, verifica si los salarios se P.! 
gen de acuerdo a la tarifa respectivn, vigila que los sal.arios 
no sean inferiores n los que se pagan en la empresa aJ. trabajo 
similar, practica visitas en los local.es donde se ejecuta el -
trabajo con el prop6sito de vigiler que se cumplan las dispost 
clones sobre ae¡¡uridad e higiene e informar a l.a 00.N.A.SA.M:I. 
las diferencias de salarios que adviertan en relaci6n con loa 
que se pagan a trabajadores cuyas l.abores son eimil.ares (artí
cul.oe 317, 318, 319, 320, 321, 324 fracci6n V y 330 de l.a l.ey 
laboral.); 

4) En la induotria f'amil.iar, l.a inepecci6n del. trabajo vi
gil.a el cumpl.imiento de lRB normas rel.ativae a oeguridad o hi

giene (artículos 352 y 353 de la L.P.T.); 

5) En materia de participaci6n de utilidades, l.a inepec- -
ci6n del trabajo decide sobre el proyecto que determine la PB!: 
ticipaci6n do cada trabajador en las util.idedes de la empresa, 
cuando los ropreeententee de loe trabajadores y del patr6n no 
ee pongan de acuerdo (artículos 125 fracciones I 7 II de ].a -
L.P.T.}; 

6) Bt1 el trabajo en hoteles, reeteurentea, bare• y otros -
establecimientos enilogoa, l.a inepeocidn del. trabajo Vigila -
que la alimentacidn proporcionada a loa traba~adores eea sena, 
ab.lndante y nutritiva, verifica que las propinas correupondi9!!. 
tos ee entresuen en su totalidad a los trabajadores y vigila -
que se reepetsn lnu normas sobre jornada de trabajo (artículo 
350 de la L.P.!r.). 

7) Bt1 el procedimiento de pago de indemnizaci6n en los ca
sos de muerte de un trabajador por riesgo de trabajo, el ine--
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pectar del trabajo interviene en loe siguientes términos: 

a) Si recibe el aviso de la ll!llerte, mandará practicar den
tro de lae 24 horas siguientes una inveatigaci6n encaminada a 
averiguar qué pereonu depend1an econdllicamente del trabajador 
y ordenaril se fije un aviso en lugar visible del centro de tr!!. 

bajo donde prestaba sus servioios, convocando a los beneficia
rios para que comparezcan a la Junta de Conciliacidn y Arbi tr_!!; 

je dentro de un t6rmino de 30 d!as a ejercitar sus derechos; 

b) Si la residencia del trabajador en el lugar de su muer

ta era menor de 6 meses, se girarA exhorto a1 inspector del -
trabajo del lugar de la dl.tima ree:l.dencia, n fin de que se - -
practique la inveetigacidn y se fije el aviso mencionado; 

e) Independientemente del aviso lllllltioitado, el inspector 

del trabajo podril emplear loe medios publicitarios que juzgue 
convenientes para conYocar a loe bclef:l.ciarios; y 

d) Conclufda la imrHtigaoi6n, remitir& el expediente a le 
Junta de Conc:l.liaci6n y Arbitraje (artículo 503 fraccioneo I, 

II, III y IY de la L.P.T.) • 

.ld..Am, los inspector•• del trabajo en aateria de riesgos 
de trabajo, tienen 19B atr:l.bacione• y deberes eapec:l.al.es ei- -

gui-tee: 

a) Yigll1111 el CU11J11iaiento de la8 normas lepl.ea y regl.a
amtariae Hbre prfteno:l.6n de loe riellgOe de trabajo y seguri

dad de la 'rida y •alud de los trabajadoree; 
b) Hacen oonat;- ., actaa eapec:l.al.ee lae violac:l.onee que -

de11C11bran; 7 
e) Colaboren con los trabajadorH y el patrón en la difu-

sidn de lae no- eobre prHencidn de rieegca, higiene y •111!!. 

bridad (artfculo 511 de la L.P.T.). 
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Para concluir, en materia de riesgos de trabajo, los pe.tr.2_ 
nee tienen las obligaciones especiales siguientes: 

a) Dar aviso escrito a la S.T.P.s., al inspector del trn~ 
jo y a la Junta de Conciliaci6n Permanente o a la de Conoilia
ci6n y Arbitraje, dentro de las 72 horas aiguientee de loe - -
accidentes que ocurran, proporcionando 1os siguientea datos y 

elementos: 
I) Nombre y domicilio de l.a empresa; 
II) Nombre y domicilio del. trabajador; 
III) Lugar y hora del accidente, con expresi6n sucinta de 

1oe hechos; 
IV) Nombre y domicilio de l.as personas que presenciaron el 

accidente; y 
V) Lugar en que presta o hlQ'a prestado atenci6n m&dica al. 

accidentado. 

Finalmente, debe proporcionar el nombre 'T domi01lio de las 
personas que puedan tener derecho a la 1ndemnimaci6n correepo!!. 
diente (artículo 504 de la L.P.T., frRcoiones V 'T VI); 

6) ~la elecci&n da loa reprHmt-tea 4a loa trabal.a
res y de lo• patronea mita laa Junt1111 Pederal. y Local.es de CO!!, 
cilia.cicSn y Arbitra~a, aa:C ooao en lee Juntas de Conciliaoi6n 
Pel'llallentaa, loa ~pectoraa del. traba3o compl'llaban y oartifl
oan la azaotitud de loa padronea (artículo 657 de la L.P.!.)¡ 
las credenciales deben regl.11trarae ante la s.t.P.S. o ante las 
Direcciones o Dapartamentoa del. fraba3o de laa l!ntidadea Pade
rativae el d!a 15 de noviembre del afio de la elecci6n a dn 
tardar. La autoridad regiatra4ora certiflcar,, con nata da 

loe datos del In11pector del 'frab•~o, el ndmaro da Yotoa 1111• º!!. 
rreaponda a cada oredanoial (art!Olllo 658 d• la L.P.t. ); 7 
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9) Bt1 ralaci6n con las egenciaa de colocaci6n de trabajad~ 
res, los inapectorea del trabajo desempel'lan laa siguientes t'u!). 

ciones1 

a) Vigilan que cuenten con le eutorizaci6n y el regl.atro -
correepondientes, otorgados por las autoridades competentes -
del traba;lo¡ '1' 

b) Verifican que el servicio para la colocaci6n de loe tr!!. 
ba;ledorea sea en todo ceso gratuito para ~stos y que les tari
fas coni'orme a las cuales ae presten dichos servicios sean lea 
fi;ledas al eteoto por la ~.T.P.S. (art!culo 12 del R.I.P.T.). 

lb. eate sentido, debamos advertir que el servicio pare le 
colocaci6n de loa trabajadores es gratuito para ellos '1' taa- -
bi ... ea proporcionado, aagdn el rlgi•en de aplicaoi6n da la --

. r..P.T., por l• S.T.P.s. o por loa 6rpnos oompatentea da laa -
lb.Uds4ea Pederativaa. De igual aenere p.ieden parUoipar en le 
preataci6n del Bel"<Pioio, otras depandencilUI o:ficialee, inati~ 
cionee docentes, o~«&nizaciones aindioe1es o patronal.es, inst~ 
tucionea de beneficencia 7 esoeiaoionee civiles, que no persi
&ml fine• de luoro¡ en eatoe caeos, lo harm del conocilldento 
de la S.T.P.s. para tina• ~e registro '1' control pero a4--'8, -
para que aeta Secratar!a coordine las acciones en la materia. 

r..s .. toriaacionea para el ftlno1onaa1ento de agencias de -
oolocacidn con fines luorativoo, a6lo podr61 otorgar11e para la 
contratacidn de treba;la40rea que deban realiaar traba;loa aepe
ciaJ.as. Dlchaa .. torir:acionH "ª concederá previa aolici111ld -
del interaaado, Ollsndo a ;tuicio de la S.T.P.S. 11e justifique -
la pre•taoi6n del •el"<Pioio por particu1ara11 '1' una ver: qua •e -
•att•taa- lo• r-1•itoa que al afecto ae aellal.an¡ en tal.ea -
oasoa, el •ervicio debari ser gratuito para loa traba;ladorea T 
laa taritaa oontorae a laa auaJ.ea ae preaten, deberdn ser pre
ñamante fi;la4as por la s.T.P.s. 
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En resumen, podemos eVidenci(lr una gran gama de :funciones 
de los inspectores del trabajo diversas a las que habitualmen
te llevan n cabo. 

Sieuiendo con el tema de las atribuciones y/o funciones de 
la inapeccidn del trabajo, el artículo 541 de la L.1'.T. esta
blece: "Los inspectores del trabajo tienen los deberes 7 atri
buciones siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, eep&
cial.mante de las que establecen loa derechos y obligaciones de 
trabajadores y patronee, de lae que regl.amentan el trabajo de 
las mujeres y loe menores, y de laa qua determinan las medidas 
preventivas de riesgos de trabajo, seguridad a higiene". Bata 
i'raccidn :ra la explicamos cuando anal.izamos el artículo 540 de 
la L.P.T. 

Por otra parte notamos qua a dif'eranoi.a del art!CUlo 540 -
de la L.l'.T., el art!culo 541 del mino ordenamiento reconoce 
ln ojecucidn de las atribucionee a lea inspectores del trabajo 
y no n la inapaccidn del trabajo, aunque de hacho aqu6llos P•.!:_ 
tenecon a esta drgano o autoridad laboral.. 

• ••• rr. Vieitar las empresas y eetablecimiontoa durante -
las horas da trabajo, diurno o nocturno, previa identiticaoidn 
que acredita au cargo•; 

La fracoidn II del artículo 13 del R.I.L.!.D.P. ea corral~ 
ti va de la f'raccidn trana.ci ta. 

Esta atribucidn ae vincula estrechamente con la funcidn de 
vigilancia, incluso podemos decir que ea un et~oto de 6eta, ~ 
porque para vigilar el. aumplimiento de las nonoaa labora1ee, -
el inspector del trabajo debe acudir o visitar loa centros de 
trabajo. Al mencionarse que las visitas deben realiaarae dur"!! 
te las horna de trabajo de las jornadas diurna o nocturna, sis: 
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nifica que la D.G.I.P.'f., tratdndose de inspecciones laborales 
de carlicter f'ederal, debera proeremar les inspecciones en el -

horario que comprendan tal.ea ;lornades; no obstante, an la pr.§.!1_ 
tica ocurre que las inepeccionea ae lleven a cabo dllrante el -
horario asignado e1 inspector como jornada de traba;lo, 1ienien
do af'inidad con la jornada diurna y s6lo excepcionalmente se -
erectdan en otras jornadas. 

Asimismo, se contempla un requisito de toda visita domici
liario. y por lo tanto, de toda visita de inspecci6n del traba... 
;lo al. tener el inspector al deber u obligaci6n de eJ<hibir su -
credencial de identif'icaci6n a la persona o personas con quie
nea se entienda la diligencia de inspecci6n antes de proceder 
a 1111 reali•aci6n. Loa datos que ee establecen en la credencial 
de iden1iiticaoi6n 11on loa Biguientea1 

l) Depend11ncia Of'ioilll. que la expide. Si se 1irata de la -
Inapacci6n Pedere1 del Trabajo eerlila D,G.I.P.T. que como ya 
lo dijimos, ea UD 6rgaDO dB la S.'f.P.S. ¡ 

2) 1'dmero de credencial; 
3) Sombre del inspector; 
4) Lugar da axpedic14n; 
5) Pacha de axpedici6n; 
6) Vigencia de la credencial; 7 
7) Pirma del IDllpector. 

Blnpero, al artfoulo 17 del a.I.P.'f. no e6lo establece la -
obligaci6n de loa iDllpec1ioraa del trabajo de iden1iif'io9r11e con 
credencial debiclam11nta .. torisada ante loa trabajadoree 7 loe 
patronea, sino tnmbim aellala qua loe inspectoras deberiln exh!. 
bir en cada cat10 la orden de inapecc16n correap0ndiente, expe
dida por la m>tori4ad del trabajo en la cual se preci•ar' el -
centro de traba;lo a inapaccionar, su ubicaci6n, el objeto de -
la inapacci6n 7 .. e1c81Ca. 
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"• •• III. Interrogar, solos o ante testigos, a loa trabaja
tiorea y patrones sobre cualquier asunto relacionado con la - -
aplicación de las normas de trabajo". 

La :fracci6n citada es correlativa de la fracci6n III del -
artículo 13 del R.I.L.T.D.F., de ambas fracciones deriva una -
facultod opciona1 de los inspectores del trabajo, ya que po- -
dr&\ solicitar o negar la presencia de testigos para cueatio-
nar a loa factores de la prochlccidn respecto de cual.quier aau~ 
to vinculado con la aplicacidn de la.a normas laborales. 

Sin embargo, una de las formeJ.idadee que deben cumplirse -
por parte de loe inepectoree del trabajo en toda inspecoidn l~ 
boreJ. y que por lo tanto no pu.eden ignorar au observancia por
que no se establece con carácter opcional, es la de asentar en 
el acta correepcndiente el nombre y las firmas de loe testigos 
que intervinieron en le pr~ctica de la viei ta de inspecci6n. 

Ahora bien, refiri"1donos a la aplicación de las normas de 
trabajo cominmente acontece que loe inspectores del traba~o aJ. 

interrogar a los patronee el respecto, &otos lea manifiesten -
quo no se preeentan irregularidades 8Wlque la reel.idad •ea - -
otra y tratllndoae de 1011 trabajadores, ante el t.,.or de una rJ!. 
preealia del patr6n tamb1"1 argum.nten la ,..eencia de aituaoi!!_ 
nes anormal.es a posar de que puedan tener conocimiento de 93.8!!. 
na de ellas1 ldgt.c1111ente no podemos ¡¡enereli•ar pero af ae prJ!. 
eenta frecuente11ent• en i .. ill8peooionea realiaadas en loa o~ 
tros de trabajo 8Ujetoa a juriadioo16n rederaJ.. 

" ••• IV. Exigir la presentaci6n de libros, registros 7 doC',!_ 
mentoe a que obliguen la" normae de trabe~o". 

La presente fracci6n ea correlativa de lee fracciones VI y 
IV de loa artfculoa 10 7 13 del R.I.P.T. y del R.I.L.T.D.P., -
respectivamente. 
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Le Inspecci6n del ~bajo y por ende, loe inspectores leb~ 
r<>les, se reconocen como autoridades del trabajo por le L.P.T. 
en eu art!culo 523; de esta manera, le etribuci6n en estudio -
refleje la potestad que tienen loa inspectores del trabajo en 
su condici6n de autoridsdes. Le f'illBl.idad es observar que los 
centros de trabajo cuenten con todos loa documentos exigidos -
por los ordenamientos 1abora1es, los cuales detallamos en el -
cep!tulo Tercero de este trabajo. 

w ••• v. SUgerir ee corrijan lDa violaciones a las condicio
nes de trabajo"; 

Le tracci6n anunciada es correlativa de la fr<>cci6n V del 
R.I.L.T,D.P. 

Independiantemente de la eanci6n a que ae hll8R acreedor el 
infractor de une norma de trabajo por parte· de le D1recci6n G~ 
neral de .Aalntoe Jur!dicoa, preVio aviso de le D.G.I.P.T., el 
inspector podrf aconsejar el eateblecimiento de medidas tende~ 
tea a sube- lBll Vi.olecionea qua 8Tidenci6 an eae rubro, ea 
decir, el. hecho de que el inapector se cerciore de 1a preeen-
cin de una Violaci.dn a une norma l.eboral y poder 9Uger1r una -
•ed14a para corregi.rle, no implica oa1.tir la propuesta de aen
oidn, la cual ae aplicar& por le Dl.raccidn mtaa citru!a y no -
por el inapaotor d-1 trabajo porque au acti. Vi.dad •e 11m1 te e -
•el1al.ar en al acta da 1napeccidn la nol.acidn observada. 

" ••• VI. 9Dprir •• eliminen lOtl defecto• comprobado• en -
laa inetalaclonee y •6todoa de trabajo cuando constituyen una 
Violaci6n da laa normu de trabajo o un peligro pera la segur:!:_ 
dad o •alud de loa trabajadores, y la adopci6n de lee medidaa 
de aplicaclcSn inmediata en caao de peligro i-1nente"; 

Beta traocidn guardR une eatreche relacicSn con le frecci6n 
III del ertfCUlo 540 de la L.P.T. porque BU contenido ee enfo-
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ca a aspectos de praviaidn de accidentes paro tambi6n a un es
tricto respeto a las normas 1aboralea principalmente en cues-
tionaa de seguridad a higiene en el trabajo. 

La fraccidn seffalada ea correlativa de lea fracciones II y 
VI de loa ert{cul.os 10 y 13 del R.I.P.T. y del R.I.LóT.D.P., -
respectivamente. 

La relecidn con el precepto tambi6n ea da en virtud de que 
el t&:nlá.no "deficiencia• se equipara al. de "defecto•, .,.,,que -
en la fraccidn anal.i11a4a ae establecen 2 condiciones en el ªª!!. 
tido de qua loe defectos deben obaervarae en lea inetalacionea 
de loa centros de trabajo o en loa m'todoa da trabajo, loe cu~ 
lee ee refieran a la forma en que el trabajador reali11a eu la
bor¡ pero a4em!a deban conati tuir una Violacidn de laa nol'llU 
o un peligro para la aegur14ad de lo• trabaja40rea, en bte d),. 
timo caeo ai el peligro ea inalnente el inapector deberá det•l: 
minar laa medidaa para que •o apUqum inaediat-ente. 

• ... nI. Bl<Uinar l•.a ••tanciaa y material.ea utiliaa4oa '!' 
en las 8111J1raeea 7 aatableoimientoa cuando •e trate de trabajo• 
paligroaoa; 

La traocidn menoiona4a ea oorrelativa de la.a fraooionaa -
III y VII de loa artfculoa 10 7 13 del R.I.P.T. 7 tambifn del 
R.I.L.T.D.P., ~tt ... onta. 

Al relllisaraa una inapaocidn del trabajo, 111 inepector la
boral a4-'8 de asentar en el acta de inapeocidn el •atado que 
guardan los aapectoa Jurf41co-1aborlllea en el centro da tra
jo, ael'lalar' laa oondiclonea da aapridad a higiene que rBllll., 
loa miamoa, laa oulllea daberAn cumplir oon laa diepoaioloaee ·
del Regl-anto da Seprla.4 e 81,P.ana en al Trabe.jo. 
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lll1 el. ejercicio de eota atribuci6n el. inapector del. treba
;lo se concretará e revisar l.ae auetancias y 111aterie1ee a efec
to de comprobar ei oe aumpl.e con el. reglamento antes enunciado 
en su parte oon4Uoeo'te. 

Podemos citar como trebe;loo pel.igrooos .en donde oe util.i-
aan suetaneiae o material.ea, 100 que se desarrol1en en 1as in
dUotriae mete:Ldrgl.caa, qufmica, lllinere, el.6ctrice y Vidriera, 
por mencionar eJ.gunaa¡ 'T 

" ••• vu:i:. L .. d-'8 que 1e11 confienm l.u 1e:ree. 
Lo• 1D11pectore11 del. ~;lo deber'11 C118Pl.ir puntue1monte -

l.as inetru.ccione• que reciben de sus BGperiorea ;!ar6.rquicoe en 
rel.aci6n con el. ejercicio de 111111 :runcione•"· 

Dta fraooi6n. t-111.m sigue •1 cri ter:l.o de l.a frecci6n V -

da1 -'!cul.o 540 de l.e L.P.T., - e1 sentido de referirse a --
1 .. l.e'TH oiqo al.o-ce as Ullita4o en comparaci6n con el. de or, 
namt.-toa. as virt:ud de que rellUl.ta coapl.e;!o 'T u:ten110 enal.i
•ar cada - •e 1aa atri'baciOD•a q1&e 1e confterell otras 1eTeB 
a 1os inapectoree de1 trabajo, nos concretareaoe a •e!lal.ar que 
1o• inepeotoree 1tlllorel.es in4ep-4ient-ente de 1as inapeccio
n .. c¡v.e rea1i.sen habitulllJa911te en 1oa centros de trabajo, pue
den efectuar otras inspeccione• m.-pre que Wla 18'T diYeraa a 
1• 'L.P.t., 1o• t-1.te para interYei>ir en Wl .. pecto deterai~ 
do re1aoione40 con 1• -tarta 1abora1. 

Por otra parte, 1u lnepeccione• del. trabajo reel.i•adaa -
por e1 inspector eatm preoedidaa de un ..,demento u orden de 
1a D,IÍ,J:,P,T., trat6ndoae de ill8Jleccionee federal.es del. traba
jo. Aailll-, 10• ~-to• deben ral.eoionarae con el. e;!er
oielo 4e 1a 11mc16n del. inapector, de 10 contrario el. propio -
inapector no .. '6 obl.iplo a obeaecar o acatar 1• orden. La -
preaente 11itv.ac16n •• as-;I• 111 hecllO en que un patr6n obl.i-
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que a un traba3ador a efectuar una actividad diversa de la que 
fue contratado. 

II. Requisitos para ser Inspectores del Trabajo. 

El artículo 546 de la-L.P."T. expone1 "Para eer inspector -
del trabnjo se requiera: 

I. Ser mexicano, m~or de edad y estar en pleno ejercicio 
de su derechos"; 

Observamos 3 condiciones, a saber: 

l) Ser mexicano. Oonsidersmoe que si la L.P.~. habla en g~ 
neral de ser mexicano sin hacer dietinoidn alguna, loe inspec
tores del trabajo pueden ser mexicanos por nacimiento o por "!! 
turaliBacidn en loe t41rminos del. artículo 30 4e nuestra OOnat!_ 
tucicSn. Anteriormente ;ya habf•os mencionado que la L.P.T. 4a 
preferenoia al empleo de mexic111>oa para ocupar un traba,10 .,,_ 

cante, incluso la propia laboral establece UD& ob1ipcic!n para 
emplear oomo mínimo en loa centros de traba3o un 901' 4e traba.. 
jadores mexicanoo; por lo tanto, en el 10" que queda del 100" 
pueden ocuparse trabajadores axtran3eros. Kl oomentllZ'io que 11!!, 

tecede precisamente marca la pauta de preterir a mexicanos en 
lugar de extranjeros ;y desde luego no atenta el prinoipio de -
igualdad laboral pregonado por el er1;Íoul.o 123 oonatituoional 
y por la L.P.T. porque la finaJ.i4ad ea proteger loa interaeea 
nacionales frente a los del exterior; 

2) •~oree de edad. !lb este cnso, la persona que BBPira a 
ser inspector del trabajo, entre otros requisitos, deber& t..,._ 
ner cuando menos 16 nRoe de edad¡ 7 

)) Al indicar la L.P.T. •en pleno ejercicio de sus 4ere- -
choe" significa que el aspirante a inspector del traba3o debe-
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r' gozar de todos sue derechos como persona ;r principal.mente -
de las q.ue se rel.acionan can lR mataria laboral.. 

"• •• :n:. Haber tel'lllinado la edlloaci6n eecundaria"1 

Conetit!Q'e 1IJl acierto de la L.:P.T. establecer el requisito 
citado porque la preparac16n de 1oe tnspeatores del. trabajo no 
re1111lta deficiente e .U:rerencia de eet:lmar dnicamente la educ!!. 
o16n primaria, an donde sí se preeentarfen deeventa;!ae. Sin "!!!. 
bargo, considaramae que si este requisito ee o1nara hasta la 
educac16n super:!. ar o proi'esionol., de1'1n1 tivamente los resulta
das ser!en me~ores en cuanto a la prlictica inapecti va laboral.. 

" ••• III. No pertenecer a 1aa orgeni.llBOionee de trabajada-
re• o de pa-tronea"; 

l!Bte req,deito 11e '1lllti.1'1oa porque si UD in11peotor del tr!!. 
ba~a pertoece a una orgmdsaci6n patronal u obrera, ter>arf. un 
criterio parc1a1 al. -Qto de practicar una i1111pt1coi6n por el 
heoho de pniteger 1oe intereses de quianae representa, lo cuol. 
contrapone el prop6eito de toda visita de inapecci~n laboral.. 

'rambi6n es importante eeflelar que aunque esta 1'racoi6n no 
illpide el ingre110 de personas para integrar 1s p1ent11la de -
inepectaPBll qua e1 aJ.gdn ti.eapo pertenecieron a orgmnzaciones 
obrerae o patftnalee, en la pr6.ctiaa se observa una marcada -
prei'ercaie par las persona11 cu;rae enteced-.tee en la partic1-
pU1illñ de tal.ee arpnisscione11 •• totalmente nula. 

" ••• IY. JJBBO•trar conoaim:l.entaa aui'icientee de derecha del 
trab~o ;r de 1a eeglll'14ad 11ocia1 y tener la preparaci6n t~cn1-
ca neoeearia pare e1 e~ercicia de 81111 t\lnoionee"; 
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La peroona que va ocupar el cargo de inspector del trabajo 
debe ser perito en la materia, es decir, conocer ampliamente -
de loe aspectos relacionados con el derecho laboral, además de 
reunir loe requisitos ;yn enunciados y loe que posteriormente -
comentaremoa. 

~ la pr&ctica inepectiva y concretamente en la inapecoi6n 
federal del trabajo, existen 2 categorías de inspectores: 

l) Inepectoreo de Condiciones do Trabajo. Son aquellos que 
se encargan de vigilar el cumplimiento do la normativide.d 1ab2_ 
rn1 en loe centros de trabajo sujetoo n dicha jurisdicci6n, P.!!. 
ro no dnicamente on el rubro de condi.oionea de trabajo que ae 
le dti un carácter 13eneral., ei110 tambi6n comprendo aspeoto11 de 
seguridad social, taleo como pago de cuota.o obrero-patronales 
al I.M.s.s. y aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; ;y 

2) Inepeotoreo T6oniooe. Son ac¡uolloo que realiean inspec
ciones para cerciorarse del cumplimiento do la normatividnd -
aplicable a loe recipientes sujetos a preei6n y de loe generar
doree de vapor insto.lndoe en loe o entro a de trabajo. Batos in~ 
pectares generalmente son it18enieroe industrial.ea. 

Antes de ejercer la fUnci4n de inspección, loe aspirantee 
a inspectores del trabajo en sus 2 categorías, independiente-
mente de lo• aonooimiento11 que ;ya tienen en llUB re11peotiYaa ta!!: 
torias, reciben un curso intensiYo relativo a llU8 6rene .,., poJ!. 
teriormente, ee lee practicá una evaluacidn general.¡ 1011 que -
aprueban son incorpore.dos por un lapso de 6 meses, en el primJ!. 
ro de ellos se complementa eu capacitaci6n con práoticae, du-
rante al período 11on evaluodoe en forma permanente ;y una ves -
aonolu!do 6ete, ee ocintrata, an 1'unoidn de las plaeae dieponi
bl.ee, a loe que resulten me~or oalitioe.doe. En le Inllpecci6n -
Local tambi6n se inetnQ"e a loa aepirantea para posteriormente 
aplicarles loe exlimenee corre11pondientee por parte de lae de--
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pendencies adminiatratives laboral.ea reapecUvae, a e:t:'ecto de 
que loe aspirantes aprobados pesen a fonnar parte de eae 6rga
no o autoridad laboral.. 

La fraooi6n II del ~cul.o 90. del R.I.F.T. y el artículo 
80. del 11.I.L.T.D.F. en:t:'atizen que loe aspirantes a inapecto-
ree deben aprobar J.oe ex4m.enee de aptitud y conocimientos ante 

las autoridadea competentes. 

n ••• v. Ho pertenecer al esta.do ecl.oaiástico"; 

El requisito en eetudio, de particular traecendencio, se -
encuentra apoyado an un principio constitucional. basado en la 
idea do que loe aspectos jur!dicon no deben inmi.scuirse con n~ 
pectoe re11g:l.oeoe, en otras pal.abras, ea la tendencia B mante
ner separado& loe osuntoe de la iglesia con loe del Estado y -

mmque actuel.mente se basca una mayor participaci6n del clero 
en la Vida jurídica, &ata ee limita a reconocerle• personal.i-
c1ad ~ur!dica pero no a participar an otraa materias del dore-
cho inclUJ'endO por supuesto aJ. derecho laboral, lo cual. sigue 
consti t\17endo un gran ac:l.erto deade el punto de vista jurídi
co. No obstante, si una persona ya no pertenece o1 eetado ecl~ 
aiilstioo puede ear inapector del trabajo, porque la L.F.T. no 
lo impide¡ 7 

• ••• VI. Wo llaller Bido condenado por delito intencional. 11~ 
clonado con pena conioral.•. 

lllD.tre les mdl.tipleo relacionee que se den entre el derecho 
laboral. 7 el derecho p....:J. encont....,oa eata aitueci6n. l!D pri
aer tarmino el aapirente a 1napector del traba~o no deber' te
ner en sus entecedentee peraonelee la comiai6n de un delito y 

haber cuapl:laentado la sentencia correspondiente por tal. moti
vo. •pero, el delito deberi aer intencional o provocado por -
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un sujeto denominado en el derecho pena1 sujeto activo, pero -
edem~e del requiaito anterior, el delito deber~ ser aenoionedo 
con pena corporal, o sea, con priai6n; por 10 tanto, si por -
ejemplo une persona comete un delito no intencione1, ee decir, 
imprudenoie1, eencionedo 'lfnioemente con pena pecuniaria, podr~ 
ocupar el cargo de inspector del trabajo, cumpliendo tembi'n -
con los requisitos ya mencionados. 

El. R.I.P.T. y el R.I.L.T.D.P. en eue ertÍculoa 9o. y 60., 
respectivamente, retoman 1oe requisitos anteriores para que -
une persone puede eer inspector del trebejo ya sea federe1 o -
locai. 

III. Prohibiciones n loa Inspectores del Trabajo. 

Bl. artículo 544 de la L.P.T. apunte1 ·~•de prohibido a -
loe inapeotoree del trabajo1 

I. Tener inter.Se directo o indirecto an 1aa empreeas o es
tablo cimientos lllljetoe a BU vigilancia•; 

Le diatinci6n qua rae11•a la L.P.T. en cuanto al interfa -
directo e indirecto no tiene •entido, porque pera noaotro• b8.!_ 
terfa le existencia de un interb cual.quiera que ~ere su nat1!_ 
re1eze; entra otros ejemplo• podemos citar a1 inepector que d!, 
tanta un ndmero detlU'ainedo de accione• cuando e1 centro de -
trabajo ea encuentra constituido coao sociedad an6nima o por
que ocupa un cargo directivo en la empreea o Htableoimiento. 

Sin embargo, podemos definir a1 inter'a directo como aquel 
en donde le relaoidn sostenida entra el inepactor del traba~o 
y el centro lebora1 ae presenta de modo evidente, mllnifeat4nd~ 
ee loe beneficios pera fl continua y parmenent .. ante. ID c.,._ 
bio, en al inter&s indirecto el v!nculo ae mantiene dieoret,.._ 
mente y loe beneficios obtenidos por el inspector ee encuen- -
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tran eu;j atoa a una conllici611. 

XL R.J:.1'.'r. en 1a fraoci6n :i: de eu art!cu1o 24 comp1ementa 
1a proM.b:lci611 anal.ir.a4a al. determinar c¡ue 1o• i11&pectoree del 
traba;lo no pueden tener un i11ter6e directo o indirecto en loe 
centros de trabajo sujetos a BU v1gl.1ancia. 

Por otra parte, la prohibioi611 establece como rec¡uieito -
que deben ser -presas o eetab1ecillientoa eu;!etoe a 1a Vi.gil"!!. 
oia de 1o• inspectores de1 ~ajo. De ese modo, 110 e:D.ate pr~ 
hibioi6n para <lttB un inspector de1 trabajo tenga un inter&e d:l:., 
recto o indireoto en un o.,tro de trabajo no sujeto a su comp.!!, 
t~a. es decir, si un inepector de1 trabajo l1eva a cabo su 
ac\i'Vidad en el. '"'bi.to federa1 v'1idamente puede tener un int.!!. 
rl. diraoto o indirecto en una •preaa o eatab1eoimirmto de ;j~ 

r:t...U.oci6n 100&1 o '1'1.oneraa, 

• ••• 11. llnelar 1oa secretos ina.latrial.es o oomercia1ee y 
1os prooeclialentoa da rabr1cacil!D 1 8%J>1otaci6n de que se ent.!!, 
.-- en a1 ejerolo:t.o d• ma flulc:t.onea•; 

La t'racoi6n tr8118ortta •• corre1ativa de 1a :rraoci611 se~ 
da 4e 1oa ....iClll1o• 24 115 del. R.I.1'.'r. 1 de1 R.l.L.T.D.P., -
reepectiv,,..,te. 

llo podemos dealipr de lu tar... inapect:l:vaa, que e1 iDS
peotor - e1 •;larc:l.Cio de •• fUnciones se .. tare d•1 prooedi
a:t.mto 4e elaboraoi6n do W. prcdlloto si ea 1a acUVidad a 1a -
que •e 4ed:loa 1a empreaa1 1Dclueo ••e conocimiento p¡ede darse 
110 11610 "'1aa.al.amte •:l.Do t•bi"1 con 1a doeumentao:l.611 c¡ue 1e -
requiera el inepeotor al. patr6n o 811• repraaentantee en e1 mo
mento de realiaar la 1napecc16n. Por lo tanto, las inspeccio
ne• del trabe;lo se en-entl'ml epoJiadaa en 1• idea 4e la buena 
fo del. inapector en cuanto a su conducta, debi6ndose eujetar -
exolusiT111111eDte a co11lln:l.car e1 estado de loe aepectoe ;lur!dico-
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laborales observados en loe centros de trab~jo y de ser neces~ 
rio, la explicaci6n del proceeo de producci6n y el requerimie~ 
to de otros documentos para determinar la jurisdicci6n a la -
que ee encuentra sujete. 1a emprese o establecimiento, cuando -
exista controversia sobre eae punto. 

En resumen, el inspector del trabajo no puede reve1nr a --
1os patrones, 1oe secretos industrial.es que conozca en otros -
centros de trabajo al momento de ree1iear lea inspecciones re~ 
pectivas, en virtud de que &stos compiten con los que eon pro
piedad de aqu&llos desde el punto de viste oomercial, porque -
elf\boran el mismo producto o por dedicarse a la misma activi
dad; sin smbargo, no podemos descartar la posibilidad de que -
el inspector con el prop6aito de obtener un lucro u otro tipo 
de beneficio transsreda esta probibici6n, 

"•• .III. Representar o patrocinar a loe trabajadoree o a -
los patrones an los conflictos de traba~o"; 

Bata fracci6n es correlativa de la fracci6n III de lo• ar
t!culoe 24 y 15 del R,I.P.T. y del R.I.L,T.D.P., reepeotiVlll!le~ 
te, 

Adem6.e de poder orientar o asesorar a las partee que ten-
gan un conflicto labore1, los inspectores del trabajo pueden -
representar a cualquiera de lo• eu3atoa da la r•laoi6n laboral 
frente a loe 6rganoo ~risdiooione1ee del traba2o, es decir, -
las Juntas Labore1ee con motivo de m>a oontroveraia de eae oa
r6.oter, pero jamú podr"1 conaideraree coao una in•tancia para 
dirimir o reeolver un conflicto de trabajo, porque eua funcio
nee oon de tipo adminietrativo 1 no jurisdiccional. 

Los t6rminoe ''representar" y "patrocinar" tienen el mismo 
eignificado, porque su objeto es que a nombre del patr6n o de 
un trabajador el inspector actde o intervenga en un conflicto 
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l.aborel. para proteger y eaJ.vaguardar sue respectivos intereses 
en el. procedimiento que se siga ante l.llB Juntas l.aboral.es • l.aa 
cual.es se encargan de emitir l.a resol.uci6n definitiva o l.endo. 

Por l.o tento, l.a f'u.nci6n de l.a inspecci6n del trabajo no -
se l.imita a vig1ler el. cumpl.imiento de l.a nonaativide.d l.aboral 
en l.os centros de trabajo, 1111nque sí es l.a :fllnci6n principal., 
tBlllbi6n so encarga de asesorar a l.oe factores de l.a producc16n 
para evitar un confiicto l.aboral. y enoque lleta se preoente, P!!. 
drA orientarl.os para l.ograr entre el.loe un arreglo concil.iato
rio, el. cua1 se forma1izerA ante el. 6rgano jurisdicoionaJ. y no 
ante el. 6rgano adminietrati•o dado que no se encuentra facul. t~ 
do pera antor11:ar o aprobar el. convenio respectivo. 

BL a.I.P.'f. en BU artfaaJ.o 24 agrega al.os requisitos ent!. 
riorea, l.011 si&ldentea: 

l.) Asentar informe• tal.sos en l.811 octaa de inapecci6n. 
De e.cuerdo con el. srt!aaJ.o 30 del. R.I.P.'f. "1.os hechos que 

bagan constar l.oa inapectoree del. traba;lo en l.aa actas que le
vanten en ejercicio de aus :fllncionea, ae tendrM por otertos -
id.entras no lle d.,..eatre l.o contrario, aiempre que dichas ac-
taa se !mbieaen l.nantado con apego a l.811 diapoeioionea de es
te RegJ.-ento". Ae1e1-o, 011al.qu1era de l.as personas con quie
nes •• ent1endll l.a 1Upeoo1dn l.aborel. durante el deaarrol.l.o de 
l.a m.-a paeden inooldorsarae con l.o aa .. tado por el. inspector 

- el. acta, l.o cu.el. configura una de l.as torwal.idedea de toda 
"1ai ta de 1napecci.6n en el. sentido de darl.ea l.a pal.abra a las 
parte• que 1ntervi- 9D 6sta •i.p:l.endo con el.l.o l.oa l.inea- -
ai.entos del. srt(cul.o 14 conati. tuc1onel.. AbOra bi .. , t-poco es 
neceasrto que 11111 penonao 4ebm> 1ncontorsaree porque tambi6n 
p&eden reel.iaar una •impl.e opin16n con rel.ac16n el. 4eaarrol.lo 

de l.a v111i.ta 1napecti••· 
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2) Recibir d&divas o gratificaciones de trabajadores, pe-
trones, sus representantes. gestores o apoderados. Nosotros -
agreger!emos e cual.quiere otra persona que participe en el de
sarrollo y heeta la oonolusi6n de le visite de inspecoi6n. 

Lo anterior implica que los inspectores al. momento de lle
var a cabo 1as inspecciones lsbora1es en 1oa centros de traba
jo por ninglin motivo deben aceptar dinero o aJ.glin obsequio; ~ 
ein embargo, debemos reconocer que esta eituaci6n generalmente 
se presente con la finalidad de que el inspector no anote en -
el acta de inepecci6n lee irregularidades que observe con rel.!!, 
ci6n el. cumplimiento de lee normas laboral.es. 

r.ae prohibiciones previstas por el R.I.l'.T. se establecen 
en les fracciones II y IV del art!culo 547 de le L.P.T., res~ 
pactivemente, como oeusae especial.ea de responsabilidad de loe 
inspectores del trabajo. 

Si un inspector del trabajo violare cual.quiera de las pro
hi.bioiones indicadas anteriormente, ee hard. acreedor a una ª8!!. 
ci6n consistente en le deatituci6n d•l cargo, de con~ol'll14ad -
oon le fracoi6n III del ar1;foul.o 54 del B.I.P.~. 

De~initivemente siempre será reprochable pel'llitir oon"1>.c~ 
tu oorruptaa por parte de loa inspeotorH del trabajo ., la 1!! 
portanoia del presente ooaanterio es tal., que a 01B1ae de ello 
se origl.n6 la daaintegreoi6n de la 1napecci6n local del trab,._ 
jo en el Distrito Pederel. y con ello la deaaperic16n del pera~ 
nal. inepecti vo. Actual.mente la Direoci6n General de Trabajo y 
Previaidn Social. del Departamento del Diatri to Pederal. opera -
con una oticine de inspecc16n que dnicamante aotda a peticidn 
de parte en donde ciertos fllnoionarioe a loe cual.es no se lea 
do le categoría de inspectores son comisionados para llevar a 
cebo la inepeccidn, aujetlhldoae en todo momento a laa indica.--
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cionee recibidas por sus superiores, pero ademds esas inspec-
ciones exc1usivamente atienden objetivos eepec!fioos. No obs-
tante, en 1a real.idad acontece que en el Dietri to Federal. ya -
no ee real.izan inspeccionea de trabajo local.es porque se deja 
a 1ae comisiones mixtas integrad.as en los centros de trabajo -
sujetos a esa juríedicción, la facultad de observar el cumpli
miento de 1ae normas laborales, presentándose innumerables de!_ 
ventajas al. no existir un órgano encargado de vigílsr su actu!!. 
ci6n. Ademk, la parte perjudicada por aJ.guna si tueci6n de ce
rilcter l.ebora1 tiene como linica opción acudir ante los 6rganoa 
jurisdiccionales para rec1omar 1os derechos que tiene como trr. 
ba3ador o en su caso, como patr6nt y 

3) Lee dem!a prohibicionea que determinen las leyes o re-
gl.ementoe apl.icabl.es en le materia. 

Lo anterior •ignifica que no debemos reservarnos a 1as pr~ 
hibiciones previstas como oeueas especiales de reaponsnbilidad 
en la L.P.~. ni teapoco a las prohibioiones establecidas por -
el R.I.P.~., aino a4'"'"'8 de &atas a todsa equel.laa prohibicio
nes de los inspectores del trabajo contempladas por otros ord~ 
1llllllientoe laboral.ea. 

IV. Csnaaa de Reapon11sbilidad de los Inspectores del TrabJ!. 
;to. 

ID. articulo 547 de la L.1'.'r. eetablece: "Son causas eepe
olal.•• de reaponsabilida4 de loa inapectore11 del trabajo: 

I. No practicar laa inspecciones a que se refiere el artf
cul.o 542, :traccione11 II y III"; 

J.eB Ul8paccionea a laa que nos r81111 te esta fracci6n son --
1.aa inapaociones peri6dioaa y l.as extraordinariaa cuando aean 
raqueridaa para au reaJ.izaci6n por parte da l.as máximas autor!_ 
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dades de la inspeccidn identificada como 6rgano administrativo 
laboral estatal o cuando loe inspectores del trabajo reciban -
alguna denuncia respecto de una v1olaci6n a lee normas de tra
bajo¡ por lo tanto, quedan excluídae las inspecciones inicia-
lee y las de verificaci6n, tratdndose de inspecciones ~edera-
les del trabajo, que como podemos evidenciar, tienen menor im
portancia oomparAndolae con las mencionadas en un principio. 

" ••• II. Asentar hechos falsos en las actas que levanten"; 

Independientemente de la explicacidn que realizamos con r~ 
lncidn a este aspecto, es importente eefta1nr cuál.ea son las -
pr1ncipe1ee causas que generan ta1 conducta por parte do los -
inspectores del trabajo, En primer lugar tenemos que el inspe!:_ 
tor con la intencidn de no perjudicar al tranagreaor de una -
norma laboral recibe a cambie una cantidad de dinero para no -
dejar asentado en el acta inepectiva la violaci6n respectiva, 
preeent.tndoee un acto do corrupci6n que es sancionado en el d.!?, 
racho laboral con la deetitucidn del inspector de su cargo; P!!. 
ne.lmente será coneienado por el delito de cohecho y a la vez -
ee hará acreedor o. la sancidn que eetablezca l.a Ley Federal de 
Responeabilidndes de loe Servidores Pdblicos ei ee trata de un 
inspector federal del trabajo. Incluso se hace patente que es
te hecho se relaciona con el de aceptar dádivas, sefial.ndo tam
bi&l como causa do responsabilidad de loe inepeotoree del tra
bajo, porque asentar hechos falsos en el acta de inepecci6n, -
en la mayor!a de loe caeos ea consecuencia de una previ.a entr!_ 
ga de dinero al inspector para que proceda de eea manera. 

No obstante lo anterior, no es el dnico motivo aunque e! -

el principal por el cual se origina la causa de reeponeabili-
dad en estudio por parte de loe inspectores del trabajo, de -
eee modo trunbi&n tenemos que debido a las discusiones o ral tna 
de entendimiento durante el desarroll.o de la inepecci6n entre 
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el inspector y cual.c¡uiera de lae partes c¡ue intervienen en le 
misma, e1 propio inspector eetab1ezca situaciones o apreciaci2_ 
nea err6neas en e1 acta de inspecci6n, va1orando indebidMtente 
e1guno de loe aepectoe objeto de inepecci6n por baearee en eu 
criterio y no en los lineamientos de le normatividad laboral -
ap1icab1e; afortunadamente y como ya lo hab!amoa apuntado, en 
uno de loe aportados de1 acta, 1ae partes que participan en la 
diligencia manifiestan lo que a su derecho convenga, ya sea i!!, 

oon.f ormándose con 1as determinaciones del inspector si se pre
sentan las circunstancies eef'le1edae con anterioridad o por - -
otra raz6n, dando una opini6n sin que necesariamente implique 
una incont"ormidad o negándose a fo:nmilar un comentario a1 res
pecto. En este sentido, la autoridad competente debe evalunr -
los argumentos de las partee que participen en la inepeccidn -
para que decida lo procedente. 

"• •• III. Le violación de lee prohibiciones a que se refie
re el artículo 544•; 

Las prohibiciones de loe inspectores del trabajo las anal!. 
ze.mos anteriormente en el tema denominado aeí precisamente. 

En e!nteaie, ei un inspector comete un acto que implique -
une prohibición tembi6n incurre en una causa de reaponaabili-
dad. 

"• •• IV. Recibir directa o indirectamente cus1quier dádiva 
de 1os trabajadores o de los patroneen; 

AUnque este aspecto ya lo estudiamos en el apartado corre!!, 
pondiente a 1as prohibiciones de 1os inspectores de1 trabajo, 
cabe e.i'ladir que 1aa d4divas pueden eer entregadas personalmen
te por los patrones o por loe trabaje.dores a los inspectores -
del trabajo, o eea, de modo directo o bien indirectamente, a -
trav~s de cual.quier persona, que a pesar de no intervenir en -



232 

el desarrollo de la inspecci6n del trabajo, representa los in
tereses de eleuna de las partes de la relación laboral. 

" ... v. No cumplir con las drdenes recibidas de su m.iperior 
jerárquico"; 

Debemos reiterar que las 6rdenes siempre deber&n relacio
narse con el ejercicio de las J:Unciones de loe inspectores del 
trabajo, de lo contrario loe inspectores no eetarabi. obligados 
a cumplir con dichos mandamientos. Además, de acuerdo al art~
oulo 32 en eu primer párrat"o del R.I.P.T., en la prttctica do -
las inspecciones del trabajo, loe inepectoree ee sujetarán a -
las inetnicciones recibidus de lae autcride.dee del trabajo, en 
la orden que por eecri to lee eer& .girada para tales efectos. 

Jerárquicamente un inspector federal del trabajo depende -
en primera instancia de la S.T.P.s. y despu'e de la D:l.reoci6n 
General de Inspecci6n Pederal del !'rebajo, de la Dl.reoci6n de 
Inapecci6n y Programas, de la Sllbdirecoi6n de Programaoi6n y -
Control de Visitas, del Departamento de Bxpedioi6n 7' Registro 
de Ordenes de Visitas Inepectivas, del Depar1;amento I!l8peotivo 
del Valle de M•noo o del Departamento Inspectivo Poréeo; y -
finalmente, de la Coordinaci6n de Gni.pos de Inspecci6n, 16gic!!: 
mente todos a trav•e de eue respectivos titulares¡ y 

" ••• VI. !lo dermnciar al llinisterio Pdblioo, al patr6n de -
una negociaoi6n in<!uetriel, agr!cola, minera, comercial o de. -
servicios que omita el pago o hoya dejado de pa¡¡ar el salario 
mínimo general a un trabajador a eu servicio". 

Para evitar una idea limitada, consideramos necesaria una 
modificaci6n s la L.P.T. en el sentido de utilizar loe t•rmi
noo 11centros de trabajo" cuyo aloence es global, en lugar de -

loe empleados nor la presente fracción. 
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Debido a la importancia que representa proteger el sal.ario 
m!nimo, el in11pector del traba;lo ademú de reportar la omisidn 
del patr6n que no pegue el. 11al.ario mínimo a llUB traba;ladoree -
ante la autoridad laboral., deber4 comunicarla al. representante 
eoc:l.al competente a efecto de que proceda a oonaigwarlo penal
mente porque ee tipifica el delito de f'rmide espeo!fico; por -
lo tanto, el patrdn incurrirtl en dos tipos de re11ponsabilidad, 
por una parte una reeponeabilidad laboral 7 por otra, una res
ponsabilidad panel, con l.., conaecuantee 11ancione11 aplicadas -
por laa autoridades corre11pondientee. 

La fracoidn IV del artículo 52 del R.I.P.T. con:firma le -
postura de 1a L.P.T. en relaci6n con la causa de responsabili
dad eatediada al. areumentar que lo• inspectores del. trabajo dJ!. 
ben denunciar ante laa •toridadea competentea a l.oe patronee 
que he.Tan de;lado de Pll&U' el sal.ario mínimo general. a sus tra
bajadores, pero ad•b inol.117e a loe tra~adorea cu7oe dere-
cho• a percibir l.., remnerec;iones por au trabajo h&Tan aido -
violadoa, sin tratar•• nea .. ar:1.-ente de traba;ladorae que per
ciban el •al.ario mínimo general. • 

.Aaimill80, la f'racoidn IIJ: del srt!Cftll.o 52 del R.I.P.T. co~ 
plGenta la axplioacidn que BDtecede al. eatimar como causa de 
reapon11abil:l.dad de loa :l.nepectores del trabajo, la olliaidn de 
dar oonooiaianto a laa eutoridalea da l.oa delito• oome1;:1.do• en 
contra de los patronea o treba;ladoree. 

Independientemente de lae caueae de responsabilidad enun-
ci&dae, el R.I.P.T. cita l.., e:l.guiantee: 

l.) !ID la f'raooi6n II de 1111 artículo 52 11e sellalaa •aetar-
dar sin justificacidn al_, la prictioa de una 1.nspeccidn o 
retenga indebida.menta la docuaentaoi6n correspondiente, sin -
dar cuanta del reBlllt&do de la diligencia a llUB ,..parieres je-
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rárquicos, dentro del t4rmino establecido por e1 Regle.mento". 

De le redacci6n de eata fracción derivan 2 aituaciones, -
por una parte el retardo para la práctica de una inspecci6n y 
por otra, el retardo en la entrega de la documentacidn que co
rresponde a la visita de inspecci6n; 

Debido e la falta de previei6n de la L.F.T. y del R.I.P.T. 
do un t6rmino para le. ejecucidn de 1ae inspecciones laborales 
por loa inspectores del trabajo, debemos basarnos en el hecho 
de que los inspectores las efectuarán tomando en cuenta las i!!, 

dicaciones recibidas de sus superiores jerárquicos y previa -
programac16n que haga de las miBlllae la D.G.I.l".T. por conducto 
de eu dependencia reapectiva. Sin embargo, si existe una just~ 

·ficacidn para que el inspector del trabajo retarde la práctica 
de una inspeccidn, deberá probarla ante sus superiores, al. mo
mento de entregar eue reportes con respecto a su aotiVidad. 

Bn resumen, desde el momen~o en que un inepeotor del trab~ 
jo recibe une orden de inapeocidn pare ejecutarla en un centro 
de trebnjo sujeto a eu juriadiocidn, debe practicarla an eu h!!. 
rario de trabajo; pero a1 a:a:iatiara una negativa patronal. o si 
se presentara un caso :rortui to o una cauaa de fU.erza mayor qae 
impidiera la rea1izacidn de la inapeccidn laboral, el inapec-
tor deberli comunicarlo a sua Bllperiorea para <lll• lea d& las 1!! 
dicaciones neceaariu 7 de no .•er poaible la coamicacidn el -

momento de presentarse esaa circunetanoiae, tendr4 que hacerlo 
cuando pueda, acreditando su. proceder o conc!Ucta. 

Di relecidn con el retardo o dM1ora en le entrega da le d~ 
cumentacidn relativa a la prlctice inepective, el artículo 42 
del R.I.l".T. eatablece precisamente el plazo para la entrega -
del acta por parte del inapector del trabajo. Kl precepto cita 
lo si¡¡uiente1 "Una vez practicada le visita de que se trate, -
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e1 inspector deberá turnar el acta-levantada a suo superiores 
jerárquicos dentro de un plazo no mayor de 3 d!as h&bilea". e~ 

mo podemos notar eato artículo reeuelve la inquietud plantea-
da, por lo tanto. si el inspector de1 trabajo no ecnta esa nor 
ma, se harA acreedor a una sanci6n que consiste en una amones
tación de au superior jerárquico. 

2) La :fracción VII de su artículo 52 mencione.: "Cualquiera 
otra que establezca la Ley Federal. del Trabajo y dem.S... dispos!, 
oionea aplicables on la materia". Bata 1'racci6n que ea la d.l t!_ 
me del artículo 52 del R.I.P.T., nos lleva a considerar otras 
ceusas de re11ponsabilidad conaienadas en la L.P.T. y en cual-
quiera otro ordenamiento 1aboral.. 

Final.menta, el artículo 51 del R.I.P.T. de:fine a la reepo~ 
sabilidad de la siguiente aanaras "Para 1011 ef'ectoa de este R!!. 
gl.amento se entiende por reapollftab111dad al acto u omisión de 
1011 inapectore11 que con't:rave:ngan 1as 41.apoaicionee en materia 
laboral, sea por error o dolo, 7 qua 1ea1onen 1011 intereeea de 
loe trabajadores o de loa patrones, o al.taren el ejercicio de 
las atribuoione11 da las -toriclades laboral.ea•. E:l. artículo 44 
del R.I.L.T.D.P. sigue e1 911...., criterio del R.I.P.T. con rel~ 
oi6n a la conceptualiBaci6n de 1a reaponaabilidRd de loe ins-
peotoreo de1 trabajo; sin embargo, no seftal.e las causas de re!_ 
ponoabilidad de loa inspectores del trabajo como 10 hace la -
L. 7. T. 7 el propio R.I.P.T. porque comprende a las mismas en -
loa tipos de 11ancionea que de acuerdo con sua art:!cu1oo 45 aJ. 
48 consisten en amone11tac16n, mlspeneidn del cargo hasta por -
tres meses y la deatituci6n 4111. 911...,. 

Deapub de todo lo llJ<Pl•llto en el presente capítulo, pode
mos concluir que 1a regul.acidn de la Inspecoidn del '?raba~o r~ 
eu1ta extensa, en virtud de qua no 11e limita a la L.P.f. aun-
que debemos reconocer que eata 1eJ' marca 1ee bBBea genera1ee -
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de la inspeccidn l.e.boral, sino tambi6n incluye al R,I.F,T,, -
as! como a los di versos Reglamentos de Inspeccidn del Trabajo 
de los Estados y del Distrito Federal, dando cumplimiento con 
ello al artículo 550 de la L.P,T. en el sentido de establecer 
reglamentos que determinen lae atribuciones, ·forma de su ejer
cicio y deberes de la-inapecccidn -del-~rabajo, que como ya di

jimos, constituye una actividad estatal que se lleva n cabo -
por personas denominadas precisamente inspectores del trabajo. 

Para terminar, es importante eefialar que las prohibiciones 
de loe inspectores, las causas de reepo118abilidad y las sanci!!_ 
nea aplicadae a 6stos, constituyen tambi'n los principal.es as
pectos de la inspeccidn del trabajo, loe cual.es se resulan en 
loe reglamentos citados con mayor amplitud y detmñllliento, 



237 

CONCLUSIO!IES 

PRIMERA. AIÚl ein la denominaci6n de Inspecci6n del Traba-
jo, las instituciones labora1es que se crearon en los pri
meros sigl.os de nuestra era tienen como propósito proteger 
loe derechos de los traba;ladoree, lillli.t&idoee deea~ortunu
demente a sus respectivas corporaciones tales como las gii 
das, por citar e1guna de e11ae. Betae corporaciones repre
eenten el antecedente m!s importante del eetablecimiento -
de la inepecci6n del trabajo en su caJ.idad de órgano del -
Estado. 

SlllGU1'DA. La Inepecci6n del Trabajo con la caracter:!stica -
de 6rgano eotatal. ha aido uno de laa principal.es insti tu-

oionee para proca.rar la armonía de las relaciones obrero
patronaJ.ee, pero aobre todo para ealvaauardar loe derechos 
de loe traba;ladorea. 

'!llRCDA. La Inapeoci6n del Trabajo ac'tual.Jlente consti tufe 
uno de loe máe iapo~entea aapectoe del Derecho Laboral. y 
como drgano estatal 0"'1pa, ein dllda alguna, un lugar pri
mordial en el Derecho Administrativo del Trabajo de cada -
pa!e. 

CUAB!A. Laa condiciones de trabajo que de oontormidad con 
la Lq l'edaral del Traba,10, comprenden la ;jornada de trabJ!, 
;lo, loe d!aa de descanso, laa vacaoionee, el salario, el -
Bl!lllinal.do :r 1a p~ioipaoidn de loe traba;ladorea en lee -
utilidades de 1aa empreaaa, siempre tendr"1 un papel prio
ritario de atencidn en coaparaoidn con cual.quiera otra ma
teria vineulada con la preetaoidn de un traba;lo personal. -
.. bordina4o; por tal aot:l.To, ee necesario que ee establez
ca una adecuada reauiaoidn en la le:r laboral de 1aa condi
cione• de trabajo para que loe derechos de los trabajado--
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res no ae veAn vulnerados, sobre todo en los c~ntros dP. -
trabajo sujetos a juriodiccidn local debido a que ocurre -
fr~CUen1..emante eBtE\ attuaci6n. 

QUINTA. Las normas de loe aspectos que derivan de cada uno 

de loa rubroA de las condicionea de trabajo tales como los 
descanaoa durante la jornada laboral y las normas 11rotect2 
rae del aaJ.arj.o, por ci ter alcunoa, al igual que sus e6ne
ros, es decir, ln jornada de trabajo y el salario, respec
tivamente y con excepci6n del osteblecimiento de las Comi
aiones Nacionalea de los Sal.arios Mínimos y la de Partici
pecidn de TltiJ.idedes; debe dárnelAa le misma imnortencin -
por parte de lon inspectores del trabajo en cunnto a su oE 

s~rvAncie y atención i:i1 ~omento de efoctuarae la inspec- -
cidn corresponñiente pera que en f'orme obligatoria eeen o!!_ 
jeto de inspeccidn, porque en le práoticn ocurre que loe -
inspectores atienden principalmente los rubros eepec!ficos 
de lee oondi cianea de tr~.bajo. 

SEXTA, Por la importancia que repreeentn vigilar debidemen 
te el cumplimiento de las normas relativas e les condioio
nee de trabajo por parte de la Inspecoidn del !l'raba;f o en -
su cnrtl.cter de sutorided laboral., ea necesario reformar el 
dltimo párrdo de la fraccidn XXXI apartado A del ert!culo 
123 de rruestrs conetituoidn Pedera1 correlativo de los ar
tículos 527 dltimo párrdo y 527-A de la Ley Pederlll. del -
!?rebajo que oorreaponden e su !!tulo Once, Cep!tulo II, d!, 
nominado "AUTORIDADBS DBL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALBS", -
en el sentido de elevnr a rengo constitucional federal, ~ 
con lee consecuentes modit'icsciones e la Ley RegJ.ementnrie 
del artículo 123 constitucional apartado A, el manejo de -
las condioionea de trebejo como materia de competencia de 

lee autoridades federal e e del trabajo y por lo tfl!lto, de -
la inepeceidn que opere a ese nivel, incorporándolas e las 
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materias de seguridad e higiene y capacitación y adiestra
miento. Además cabe advertir que independientemente de su 
regulación en un capítulo específico de la Ley Federal del 
Trabajo, ta1 como se estab1ece hoy en d!a, 1as condioioneo 
de trabajo comprende~an a cada uno de los rubros previa-
toa por la ley secundaria laboral y loe aspectos derivados 
de ellos, sin que pueda extenderse a otros asuntos en vi r
tud de que en la práctica ocurre una si tuaci6n especie1 al 
conferir a las condiciones de trabajo un sentido eenera1. 

SRPTIMA. La inspección local del trabajo y concretomente -
1a del Di.atrito Pedern1, actuel..mente experimenta marcadas 
deficiencias en relacidn con au. actuaci6n porque solamente 
interviene a instancia de parte; por ello, a1 considerar -
laa condiciones de traba.jo como materia federal, les auto
ridades laborales y específicaaente la Inspección del Tra
bajo repre11ent&da en Sil celidad de Blltoridad federal por -
la Dirección General de Inepecci6n Pederal del Trabajo y -

por las Oficinas de lnapecc16n de las 31 Del.egaoiones Ped.!!. 
ra1es del. 'l'l'abajo que en m conjunto forman parte de la º.!!. 
truotura d• la Secretsrfa del. !rrabajo 7 Previsión Social, 
con el. maxilio de las depmd-ciaa edllin111U.tivae labora
l.e" de loe Estados y del. Di11trito Pederal a quiene11 se lea 
otorsa l.a tarea inspecttva ad-'8 de poder intervenir en -
l.oa centres de trabajo Njetoa a juri11dioc16n local para -
ob11ervar el cwoplimimlto de l.lll!I ne ..... de U.bajo que ae -
refieran a las aat11riaa de seguridad e higiene y capao1ta
ci6n 7 ad1e11tramianto, v'114-ent• podrí11n reelillar inepe.!:_ 
cienes en dichos centros de trabajo a afecto de vigilar el 
cumplimiento de l.aa climpoa1o1ones l.abcralea relativas a -
las conclicionea de trabajo. 

OC'?AV.l. Al. eatimar a l.aa conclicione11 da trabajo como mate
ria de competencia de l.as autoridades federal.es del traba-
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jo, la Secretaría del Trabo jo y Pre\'l "i6n Social a trav6s 
de los 6reanoe encareados de la actividad ins~ectiva labo
re1 tendr!n qU13 reestructurarse estableciendo una deper.de:!_ 
cia a la cue1 se encomiende el registro de empreoas hablB!! 
do de modo genoral, de jurisdicci6n local y otra dependen
cia que ~• le atribuya la 1'lnci6n de-programar las vioitae 
de inspecci6n a esos centros de trabajo en lae materias de 

condtcionoa de trabajo, aeguridad e higiene y capac1taci6n 
y ndiestrElmiento, ya sea en f'o:nna independiente o conjunt!! 
mente; esta tarea se efectue..r!a con 1a colaboraci6n de las 
autorid~des locales del trabajo con el prop6aito de llevar 
a cabo una labor coordinada. 

NOVENA. La partic1paci6n de la D:l.recci6n General de Inspe~ 
ci6n Pederal del ~abajo y de lea Delegaciones Pederal.es -
del Trabajo colldYuvar!an a solucionar el problema de omi
tir la 1ntervenoi6n de oficio por parte de la inspecc16n -
local del trabajo del Distrito Pederal. y de algunos Kat
dos de la Repdblioa Mexicana, respeoti..-amante, en los cen
tros de trRbajo sujetos a su jurisdioci6n para cerciorarse 
del cumplimiento de 1118 disposiciones laboral ea relati vea 
a las condiciones de trabajo, ante lR eVidente prolif'er
oi6n de empresas y establecimientos de oar!oter local. en -
donde las condiciones de trabajo de un obrero generalmente 
son violadas, debido a la falta de inter&s que meetran -
lea Blltoridades laborales locales para atender y aolucio-
nar ese problema. 

DECIMA. Consideramos necesario y 1'lndnmental que se reco
nozca constitucional.mente en el artículo 123 apartado A, -
ln obligaoi6n patronal. de peI"llitir el ejercicio de lao 1'1U 
el onoo de la inapeccidn del trabo;lo identificada como Bllt~ 

ridad laboral., ~ momento de realizaroe las inspeccione~ -
respectivas. 
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