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INTRODUCC!ON 

--· ---
El 'de.recho del trabajo a pesar de ser una novedad de nuestra-

.era; '.tle.ne,sus: antecedentes en documentos que tuvieron vlgencla h_! 

ce m~s dé trescientos anos en el territorio que hoy en d!a se lla

ma Estados Unidos Mexicanos, Inclusive en otros Paises que es lo -

que se trata en los primeros capitules de la presente investigacioo, 

claro que no se puede pasar desaperclbidamente que nuestro Pa!s -

fue el primero que plasma en su Constitución de 1917 cuestiones c_ci. 

mo la protección del agro y los derechos de los trabajadores, mis

mos que al través del tiempo han sldo el modelo y la guia de los -

Paises hermanos para que introduzcan en sus Constituciones los de

rechos de los trabajadores tal y como se encuentran hoy en dla, es 

declr, que todos los trabajadores del mundo tienen protección jur.!. 

dica en lo que a sus relaciones de trabajo se refiere ya que si no 

se plasman los derechos antes indicados en la norma fundamental de 

sus Paises, si cuentan con un C6dlgo laboral, sin ol vldar que la -

O. l. T., desde su nacimiento en 1919 ha velado porque todos los tra 

bajadores del mundo sean tratados como personas y gozen de seguri

dad en el desempeM de sus actividades, ademas la O.I.T., siempre 

esU en la mejor disposición para asesorar y prestar su apoyo a -

cualquier Pa!s aunque no sea un Estado miembro, por lo tanto los -

derechos de los trabajadores siempre estan en constante evolución 

y no se quedan luego de un tiempo como letra muerta, sino todo lo 
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· ~o~tx;¡~f,~¡ d~re~~o< d~i · tr~b~jo es una de 1 as ramas del derecho 

d~'i~f~~~\1!n.íM1~á:s pues' las mismas experiencias y necesidades -
,- . ,. ___ - -~· . .[" ·-,~ ,-, ' ,,,-- ' 

. , m()tlv~[Í;a~Ji,~ legisladores en la Msqueda de soluciones a los pr2 

· 'l:ilemas;iatentes .Y vlvenclales producto de nuestro tiempo. 

-- ,.,, .. ' 

~'Ji:;¡i·u~to,medular de nuestro trabajo, es aportar un gran! to de a

. ~·~n~ ;n .. el ·sentido de que los trabajadores del autotransporte la-

tíoren tal y como Jo establece el Convenio nOmero 153 celebrado -

por México con la O.I.T., en mayo de 1982 ya que en ese Convenio 

Internacional se Indica la duración del trabajo y también señala 

los perl6dos de descanso en los transportes por carretera, consi

derando nosotros de gran Importancia y beneficio para todos los -

trabajadores nacionales las aportaciones del Convenio en cuestión 

ya que nuestra Ley Federal del Trabajo en su Capitulado de los -

Trabajos Especiales y concretamente en el Capitulo de trabajo de 

autotransportes, el legislador omitió establecer la jornada de -

trabajo para los conductores por ser un trabajo especial y en CO!! 

secuencia no se puede estar a lo que establece la Ley laboral en 

su parte general en virtud de que en el trabajo de autotranspor -

tes se observan caracterlsticas Onicas, ya que en las manos de -

los conductores se pone la vida de los pasajeros en cada viaje -

que realizan dichos conductores, luego en segundo término, también 
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los conductores trasladan toneladas y toneladas de productos con -

gran valor de carácter económico, sin olvidar que en muchas ocas!~ 

nes los conductores transportan sustancias pe! !grasas y que requi! 

ren de cuidados y experiencia para su manejo de los mismos, siendo 

los conductores los encargados de efectuar esas titánicas labores, 

por lo tanto es indispensable que tanto las autoridades correspon

dientes as! como los trabajadores por conducto de sus Sindicatos -

tengan conocimiento del Tratado motivo de nuestra investigación P!I_ 

ra beneficio de todos los trabajadores que conducen un transporte 

por nuestras carreteras nacionales y se haga valer as! como los P! 

riódos de descanso de los trabajadores del transporte que conducen 

por 1 as carreteras. 

Esperamos que en un mediano plazo se pueda ver y palpar en -

nuestros compañeros conductores los beneficios y ventajas teniendo 

ya en forma práctica el multlcltado convenio, entonces podremos gr.!. 
tar a voz de cuello que nuestra pequeña contrlbuclOn ha empezado a 

dar sus primeros frutos que van a beneficiar a las generaciones V! 

nlderas y que nos atrevernos a decir que serAn los hijos de los con 

ductores que conocemos hoy en dla. 
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CAPirui:o; 

•· ANTECEDENTES 1ii~rd~1¿ó5~'DEL DER~~Ho DEL TRABAJO EN EUROPA 

1:~ L ~ACT:RES DETE~INANTES EN EL ORIGEN y su EYOLUCION DEL 00! 
CHO DEL TRABAJO 

Consideramos que son Innumerables los factores que lntervlnle -

ron en el nacimiento y desarrollo del derecho del trabajo, por lo -

que después de real izar una minuciosa selecciOn de el los, haremos -

referencia a los que se consideran de m~s trascendencia por la lm -

portancia de sus aportaciones. 

Karl Marx sobresale cuando se refiere a los efectos que traen -

consigo la revolución industrial, en el cambio drastico del taller, 

en el que solamente se operaba con un número pequeno de maestros a

sistidos de sus oficiales llamados también aprendices, a la gran -

producción de una fabrica donde se concentraban centenares de obre-

ros, trayendo como consecuencia gr andas ag 1 omerilc íones humanas, tra-

bajando en la inmundicia por la falta de espacio y reglas hlgiénl -

cas, adem~s de los sueldos raqu!tlcos que les pagaban los patrones 

ya que exist!a sobradamente la mano de obra. 
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Al paso del tiempo se tiene la reacción de los trabajadores, -

dandose la rebeldla como producto contra tas Injusticias de C1J:! eran 

victimas y mas aOn en caso de sufrir un accidente de trabajo a con· -

secuencia del manejo de maquinaria, ya que no exlstla protección so

cial que pugnara por indemnizaciones a consecuencia de los acciden -

tes sufridos. 

Estas circunstancias hicieron que los trabajadores se unieran y 

tuvieran el animo de luchar contra los propietarios del capital, por 

llegar a obtener condiciones en las que se observaran una adecuada -

prestación de servicios para tos trabajadores por parte de los patr~ 

nes, pero sobre todo, lucharon por obtener un trato del todo humano 

ya que parec!a que no se les consideraba como tales. 

Sin temor a estar equivocados, otro factor determinante lo fue 

como consumación del primero que mencionamos, el surgimiento y la -

fuerza que toma el movimiento obrero. 

Los trabajadores se enfrentaron a barreras inquebrantables para 

su tiempo a traves de los sindicatos, comenzando contra el sistema -
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poi !t!co, as! como también contra el sistema jurldico burgués prcd~ 

mlnante de la época, el cual no mostraba ninguna end!dura por la -

que pudieran penetrar los obreros en los comienzos de! siglo pasado 

también se enfrentaron los trabajadores del siglo XVII ante el abs

tencionismo del Estado, el cual se contemplaba en !a conocida fórmu 

la del "Laisser-Faire, La!sser-Passer"1 impuesta por la clase bur -

guesa con el objeto de obtener una consecuencia inmediata, consls -

tente en la !mposibil!dad jurldlca para la preparación de una ade -

cuada legislación que regulara las relaciones entre el trabajo y el 

capital, !o Impenetrable ante !a fuerza, as! como la soberbia de la 

clase dominante (la burgues!a) que padecian los trabajadores. 

Con ello, desde su nacimiento, Jos movimientos obreros a pesar 

de conocer Ja existencia de una norma fundamental a! través de !a 

historia, se sobreentendió que se enfrentaban a una lucha desigual 

de la que nada podlan esperar de su rival llamado burguesla, as! -

como tampoco no esperar nada de! Estado, cómplice de !a clase domi 

nante de los trabajadores. En los inicios de la lucha en favor -

del trabajo se propusieron dos objetivos fundamentales: 

Primero: Un fin !nstant~neo, pues resultaba cond!c!ón inpresc!.!!_ 

1 ~ la CUeva M>r!o, E! tlevo ltrecto del Trabajo, Pa;¡. 13. 



dible para lograr la victoria y conquistar las fortificaciones co~ 

temporaneas de la época; tales como la negación de libertades, de 

asociación, de slndicalización y el movimiento de huelga, con la -

·.'toma·de esos baluartes se abr!a el camino al objetivo mediato, mi! 

mo que tiene la finalidad suprema, ésto es, que a través de la lu

cha se impone a "la burgues!a, la negociación y contratación coleE_ 

tivas con algunas condicionantes en la prestación de servicios"2. 

Segundo: Bastante dificil fue la lucha sindical y mas alln su 

existencia, ya que las múltiples escaramusas y pérdidas de obreros 

al ser recluidos en prisiones, siendo sentenciados por del !tos co 

mo disolución social en materia de huelga, ld situación latente de 

ese tiempo conforma relativamente la doctrina marxista en el senti 

do de que en la sociedad el elemento que da movimiento a ésta es -

la burgues!a la cual es acaparadora de la riqueza; mientras que el 

proletariado vive en un mundo descorazonado, observ3ndose que por 

el aran de obtener grandes riquezas, éstas fueron acaparadas por -

la clase burguesa. 

Surge un tercer factor en contraposición a la crueldad y des

humanización de la sociedad dominante al que se le podr!a llamar -

Ja insurgencia del pensamiento, es OO::ir, llegan los escritores coo sus 

2 O:! la Offla: oo. cit. p.:q. 13. 



clases medias en su mayor!a con ideas cp.Jll 

tas pero una concepción coman frente a la problematica v!venc!al,

co!ncld!endo en la idead!'.<µ! es Imprescindible la modlf!caclOn -

del sistema de la propiedad privada, as! como llevar a cabo una -

transformación en el Orden económico con la finalidad de evitar la 

injusticia a perpetuidad como soberana de hombres y pueblos. 

Uno de los grupos mAs numerosos se compon!a de los expositores 

seguidores de la doctrina marxista conocida como socialismo utópi

co, por otro lado con Sombart el socialismo racional; teniendo co

mo punto de partida una apelación a los cientlf!cos para que sur -

glera una conciencia cuyo objeto fuera la procuración del bienes -

tar humano. 

Aparece el movimiento carlista en Inglaterra, Roberto Ole! cµlm 

por primera vez utlllza la palabra cooperativa, luego interviene -

éste en la creación de la famosa comunidad de K!nwork, también re

corde!OOS !a colaboración del doctor 11! l!am Klng cuya forma de pen

sar conslst!a en curar los cuerpos; pero también buscar soluciones 

a los conflictos sociales, no podemos pasar en forma desapercibida 

!a famosa cooperativa de Rochdale la mAs importante de todas, ya -

que desde su creación contó fll11Blrmrt.e cm estatutos m los q..e est.ablec!<:n 
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derechos" y obligaciones en una forma moderna para la época. 

Cabe aclarar que dentro del derecho, el aspecto de las cooper~ 

t!vas se tlene.,en cuenta que su existencia fue él resultado de la 

revolución tanto económica como Industrial, ya que si por un !ado

se generaban progresos inimaginables; también se dló orlgen a la -

contrapartida de la mas espantosa miseria entre la clase trabaja

dora, miseria que se agrava cotidianamente en los conglomerados S!?_ 

ciales denominados ciudades, las cuales carecen lncontrolablemente 

con la abundancia económica en unas cuantas faml 1 las y la lnmundl

cla, las enfermedades y la lnsalubrldad en las masas conformadas -

por Jos trabajadores. 

Surge el liberallsmo económico y es Slsmonde de Slsmondl el más 

importante de los crltlcos de esta corriente, ya 1¡ue la cal iflca -

como una doctrina mentirosa pcrque es falso que existan leyes nat~ 

rales fatales tal y como lo pretenden hacer creer sus exponentes. 

Además el liberalismo pertenece a una idea claramente determinada 

de la propiedad privada; pero al ser modificadas sus bases, la ec!?_ 

nom!a sufrirá fundamentales evoluciones, además, afirmó el mismo -

Sismondl contra Adam Smlth que la verdadera riqueza de las nacio -

nes consiste en la obtención de beneficios a nivel colectivo, para 

el lo se tendrlan que adoptar medidas concretas para una objetiva -
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regulación de las relaciones de trabajo en las que se tomar!an prl~ 

clpalmente en cuenta, la protección a los menores, limitar la jor112. 

da de trabajo, contar con pensión de vejez e Invalidez sin olvidar 

la libertad de coalición. 

Debemos recordar también a Louls Auguste Banqul pues ocupa en -

Ja historia, un Jugar especial al recordar las luchas por las Ideas 

sociales, ya que ful! un abierto opositor contra el socialismo ut6p.!. 

co Interviniendo personalmente en los disturbios suscl tados en Fra~ 

c!a como partidario de las acciones revolucionarlas y tenla fe en -

Ja desaparición de carkter Industria! que posiblemente se diera en 

! a fl gura de 1 cooperat! v ! smo. 

2.- LA EDAD HEROICA Y LA ERA DE LA TOLERANCIA 

En la primera mitad del siglo XIX los acontecimientos suscita -

dos en relación a! movimiento obrero formaron parte de la época co

nocida como edad heroica, hoy en dla llamada el nacimiento del der!!_ 

cho del trabajo, misma que en un principio tiene Ja lucha sfndical

ya que se luchaba por una idea, pul!s la final !dad de esa lucha se -

componla de 1 ibertad sindical, 1 !bertad de huelga, l lbertad de con-
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trataclón colectiva, todo ello como finalidad Gnica, condición para 

ver el nacimiento del derecho sustantivo dentro de una sociedad en 

la que el Estado era estéril frente a Lalsser-Falre, Laisser-Passer 

fónnula que tiene su origen en los ftslócratas. 

Inglaterra es el escenario de la primera lucha, pues es en ese 

pals donde tuvo inicio la conquista de las libertades colectivas, -

la primera acción democrattco-revolucionaria de los trabajadores C,<!. 

noctda como la guerra Cartista, en virtud de la carta de petición -

en la que solicitaban al parlamento una estructura democrattca, ya

que se pretendla que los trabajadores tuvieran repres.entantes en el 

parlamento para que Intervinieran en las leyes y éstas fueran mas -

benéficas a la clase trabajadora, dicho movimiento se apoyaba en -

seis puntos fundamentales: 

l.- El sufragio masculino; 

11.- La votación por cédula; 

111.- Los parlamentos anuales; 

IV.- La abolición de los requisitos de propiedad para los miembros 

del parlamento; 

v.- Un estipendio a los Integrantes del parlamento; 

VI.- Que lo5 distritos electorales fueran iguales. 
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Dicha carta fue presentada al parlamento, pero desde un princl 

pie fúe rechazada, aon as!, en su af~n de lucha, marcharon veinte -

mil hombres trabajadores a Londres los que fueron disueltos en for

ma cruel y violenta por el ejército y la poi ida. 

La hegemonla burguesa impuso al estado mediante la ley de 1824 

una posición o papel de espectador ante tilles manifestaciones de -

las masas proletarias, paradoja un tanto curiosa pués, ya que se l.f?. 

gr6 la conquista y i ibertades a nivel colectivo los trabajadores -

exigen del Estado la continuidad de su papel como espectador y que 

se concrete única y exclusivamente a observar la organización y lu

cha de los trabajadores y que a través de la negociación y contrat~ 

clones colectivas obtendrlan las condiciones de trabajo que el mis

mo Estado estaba !moedido para imponerlas. A finales del per!Odo -

que nos ocupa tuvieron 1 ugar dos grandes acontec !mientes. Por una 

parte la penetración del marxismo en la lucha de clases come pilar 

del pensamiento b~sico de los trabajadores asl como las revolucio -

nes europeas surgidas a mediados de este mismo siglo (XIX), con Ja 

publ lcación del manifiesto comunista en febrero de 1848, el mismo -

que se lleva Ja ovación y se considera el documento del siglo. tal 

y como lo sostiene Labr1ola al manifestar en su cincJentenario, que 

ni en las obras anteriores menos tas posteriores que se hayan pubi.!. 
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cado existe ia sustitución del manifiesto. Por su importancia -

cientlfica, además despertó la inquietud al proletariado, ya que 

determinó el curso de la historia, pues a pesar de su profundidad 

dicho documento es de un lenguaje sencillo y entendiblemente cla

ro al alcance de la masa trabajadora, obra que se compone de num! 

rosos principios: "en primer término, la explicación material is

ta de la historia, de la que fluye la ley fundamental de la lucha 

de clases; en segundo lugar, la tesis de <JI! en el sistema de la -

propiedad privada la contradicción entre las ciases es inevitable 

en tercer término, la teoria de ia revolución, que enseño a los -

trabajadores que solamente a través de el la podrla ponerse fin a 

la lucha, as! como también que ia clase trabajadora estaba desti

nada por la historia a llevarla a cabo; en cuarto lugar, la visiál 

de la sociedad socialista del futuro, en la que desaparec!an la -

propiedad privada sobre los instrumentos de la producción y la p~ 

sibil idad de terminar con la explotación C:el hombre por el hombre 

en quinto término, la idea de que en esa misma sociedad del maña

na morirta el Estado, organización creada por las clases poseedo

ras para mantener a los trabajadores bajo su dominio; finalmente, 

el manifiesto concluye con la conocida invitación: "proletarios -

de todos los pueblos, un!os, que era un llamado umbién de la ac

ción sindical "3. 

3. r:e la Cueva: Ob. Cit. Pag. 16 y 17. 
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El mismo mes y año (febrero de 1848) estalló en Parls la Rev~ 

luclOn, siendo el protagonista de la misma el esplritu latente y 

vivencia! de Alphonse de Lamartine, pues con el pleno convenclmlE!)_ 

to de que la monarqula era retrógrada Invocaba ante los diputados 

la forma republicana, ademas la influencia del socialismo utópico 

por sobre todo el convencimiento y su fuerza del manifiesto comu

nista colocaron al movimiento obrero en posición de proponer un -

conjunto de principios plasmando en todo su esplendor la Idea del 

derecho del trabajo. 

SI por una parte el liberalismo econOmlco abrió las facilida

des para la explotación del proletariado, por otro lado, el dere

cho del trabajo fue la barrera que puso la clase trabajadora para 

detener esa doctrina salida de la realidad que se vlvla. Record.!'_ 

mos también que el gobierno provisional de Luxemburgo, creó una -

comlslOn para la preparación de una leglslaclOn en materia de tr_! 

bajo; pero que debido a los acontecimientos no e$perados desembo

cados en el Imperio de Napoleón lll, dan de nu~va cuenta el trlu!)_ 

fo al capitalismo y en forma lmpl lclta ~ la burguesla. 

Con el reconocimiento de las libertldes de coa! lclOn y asocl_! 

c:IOn sindical concluyo la edad herólca , ya que no es posible 
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el fijar una fecha ni en forma aproximada por la variación que ti~ 

ne en los diferentes paises tal y como se dieron los aconteclmlen -

tos, pues mientras en el parlamento Inglés se reconoció en 1824 la 

libertad de asociación, en Francia es hasta 1864 cuando aparece la 

derogación de normas penales sancionadoras de la formación slndl -

cal y los movimientos de huelga, m~s compleja fue la evolución al~ 

mana pues si en algunos estados se levantaron las prohibiciones e~ 

tre los anos 1841 y 1859, fue hasta 1872 en que aparece una ley -

del neolmperlo la que generalizó las libertades. Los trabajadores 

se pudieron asociar en forma l lbre y sin el temor de ser, persegui

dos por el Estado; sólo que no existió dentro de las 1 lbertades I~ 

gradas el reconocimiento de derecho como personas Jurldlcas, sino 

que fueron asociaciones de hecho; pero sin una base legal, por lo 

tanto no era obllgac Ión de los empresarios realizar contratos co -

lectivos en las condiciones del trabajo. A los trabajadores les -

estaba prohibido parar las actividades de la empresa, no asl el p~ 

der suspender su trabajo, ya que hasta la misma fuerza pObllca au

xll laba al patrón en la contratación de nuevos trabajadores para -

que la factor!a continuara con su producción. Por otro lado, la -

huelga ya no era un delito; pero era un lllclto civil y la sanción 

que se aplicaba era la facultad del patrón para declarar rescindi

dos los contratos de arrendamientos de servicios en virtud del ln

cumpllmlento de las obllgaclores del arrendador. 
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3.- LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEGISLACION ORDINARIA 

También es conveniente recordar que la era de la tolerancia que 

comentamos evoluclon6 en el siglo XIX donde también tuvo nacimiento, 

pues como ya se mencionó, tampoco es posible precisarse fechas por -

la variación que tuvieron en cada uno de los paises. Este periódo -

se da lentamente en el transcurrir del tiempo, lnlclandose con Pru -

sla y a continuación con el Imperio de 1870 que es donde se observo 

un desarrollo bastante considerable en lo que a la legislación labo

ral se refiere. El propio Blsmarck visual IZO y entendió que la lu::hd 

de la burgues!a a la cual puso sus servicios en el combate econ6mlco 

por la conquista de mercados internacionales; pero él mismo también 

compr·endlO que la prosperidad econOmlr.a no se pod!a fincar en la mi

seria de los trabajadores. Ademas, la Idea socialista d!a a dla au

mentaba de fuerza, lo que di6 vida a la Internacional Comunista as! 

como también a la fonnaclOn del Partido Obrero Social Demócrata con

Fernando de Lassal le. El Congreso de 1869 en Elsenach constituyo u

na prueba viva de la fuerza con que contaba el movimiento sindical -

dejando entrever ya la libertad que mas adelante se disfrutarla pues 

se aprobó en gran parte para su tiempo la rel vindicación de los ben! 

flclos a favor de los trabajadores en la producción. Viene después

la Intervención del Estado misma que contribuyo a la formación de la 
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corriente conocida como los profesores alemanes Integrantes del so -

clal!smo de cátedra. El promover un bienestar social para los trab! 

jadores fué la esencia de la pol!tlca social promulgandose en 1869 -

Die Gewerbeordnung, siendo esta la primera Ley reglamentarla de las 

relaciones en el campo del trabajo en el siglo XIX. 

crecla incontenible el movimiento obrero, el cual se guiaba por 

una profunda convlccl6n socialista, ya en 1875 una parte del marxis

mo ortodoxo representado por Bebe! y Llebknecht unidos con los Lass! 

lllanos aprobaron el famoso programa Gotha criticado severamente por 

Marx constituyendo con el lo el segundo esfuerzo en pro de los dere -

chas del trabajo. Estos acontecimientos provocaron que Bismarck la~ 

zara la Ley Antisoclallsta de 1878, en la cual se asentó la prohlbi

ciOn para formar asociaciones tendientes a transformar el régimen S.'?_ 

cial, poi !tico y económico, pero ai ser observada la Inquietud cole!:_ 

tlva de los obreros, el emperador Gull lermo I en 1881 anunció la in2_ 

tituclón de los Seguros Sociales. Mos m~s tarde el Congreso Inter

nacional de Derecho del Trabajo en la Ciudad de Berl In se avocó a r!'_ 

visar la ley de 1869 cuyo resultado constituyó la leglslaciOn mas -

progresista de su tiempo. 

Al consumarse la victoria de los prusianos tras haber derrotado 
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a los franceses en 1870 Blanqul Intenta el establecimiento de un g~ 

blerno socialista, ya para 1871 se vlv!O el episodio de la Comuna -

de Par!s, luego restablecida la paz dentro de las estructuras poi!

tlcas democratlcas, es Francia la que penetro en el terreno de la -

leg!slac!On social, ya que en 1884 el parlamento reconoció a través 

de una ley las asociaciones sindicales y su personalidad jur!dica,

en 1898 se expide la Ley de Accidentes de Trabajo, la cual es la in 

troducc!On de la Teor!a del riesgo profesional. 

Es de importancia no pasar por alto que a finales del siglo -

XIX se viO la acción del ministerio Waldeck-Rosseau en el cual for 

mO parte el que fuera jefe del Partido Socialista, Millerand, pues 

fueron varias las normas legislativas, de las que destaca la reduc

ciOn de la jornada de trabajo a diez horas, pero principalmente so

bresale la aprobación del gabinete hacia una poi ltica de apoyo al -

gremio sindical en la lucha para la celebración de los contratos ca 

lectivos. 

4.- LA PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 

De 1914 a 1918 se viO la transfomac!On en las bases de la so

ciedad Individualista y libertad burguesa del mismo siglo XIX, Rad

bruch se~ala que los efectos producto de la guerra en el campo eco

nOmico de Alemania tuvo repercusiones en las institu:icres jurldicas ya 
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que primero se viO el Estado obligado a tener Intervención en los -

procesos de la producción y distribución con el fin de obtener ele

mentos necesarios para el sostenimiento de los ejércitos, naciendo 

as! un derecho económico activo, el cual puso fin al conocido Lal

sser-Falre, Laisser-Passer de la econom!a l lberal, por otro lado se 

Impusieron los trabajadores ante el Estado y lo obligaron a que su

perara la legislación obrera produciéndose un nuevo derecho del tr~ 

bajo, ambos estatutos ya no pertenec!an al derecho pObl ico ni al dE_ 

recho privado según la clasificación conocida, lntegr~ndose lo que 

se denominó (por Radbruch) el derecho social del porvenir, mismo -

que por sus objetivos constituyó un preludio hacia un régimen social 

económico y jurldico m~s justo. Adem~s los trabajadores de los es

tados en que se encontraban en guerra con los Imperios (Alemania, -

Franela, Gran Bretaíla) lanzaron en 1914 la idea de que por medio de 

un trato se pusiera fin a la lucha armada y no se olvidara incluir

en las Constituciones de los Estados la protección futura de los 

trabajadores lo que tuvo culmlnaclOn con la propuesta de Justln 

Godard, Secretario del Estado Francés para que se redactara una car 

ta internacional del trabajo. Por Oltlmo la Revolución Rusa de 

1917 misma que estableció el régimen comunista hizo que los hombres 

de todos los pueblos vieran la necesidad de crear un sistema inspi

rado en los principios de la justicia social. 
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En los anos posteriores de la Primera Guerra Mundial se observ! 

ron dos grandes sucesos trascendentales en la evoluclOn del derecho 

del trabajo en Europa: Primero, la creaclOn de la OrganizaclOn Inte! 

nacional del Trabajo mediante el Tratado de Versal les en 1919 (28 de 

Junio). Segundo, La ProclamaclOn de la Constituci6n Alemana de Wel

mar también en 1919 ( 11 de Agosto). ambos documentos motivaron una -

gran transformaclOn en el derecho del trabajo. 

Al ser conocida la abdlcaciOn del Kaiser los trabajadores lnco.!:1. 

tenlbles se reunieron Frente al Palacio Imperial proclamando un rég.!_ 

men social lsta; los dirigentes del partido prefirieron sacrificar a 

los lideres radicales de Liebknecht, Rosa Luxemburgo y Kurt Elsner -

pactando con los partidos del centro y catOl lco un régimen que prec.!_ 

pito la catastrofe del nacional socialismo. 

Fue la Constituc!On de Weimar la primera en Europa que dedico -

un capitulo a los derechos del trabajo (l'éxico lo hizo con anterior! 

dad en la Constituc!On de 1917), conflnnandose la tesis de Gustavo -

Radbruch sobre el derecho social del porvenir dandose en forma inme

diata que los principios, as! como que en las Constituciones de los -

diferentes paises se adquiriera un rango superior del derecho del -

trabajo comenzando éste en el Poder Legislativo. Por otro lado la -
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déclarac!On de los derechos del trabajo cuya repercus!On fue lfl1'!!. 

sa contiene un amplio catalogo referente al derecho colectivo 

mismo que comprendió la libertad sindical, de negociación y con

tratación colectl vas y de huelga, ademAs en varias naciones adoE_ 

taran los consejos de empresa sin olvidar lo económico cuya fun

ción consistió en dar la oportunidad a los trabajadores de su -

participación en la administrdción de las empresas. El derecho 

Individual del trabajo recoge de todas las instituciones baslcas 

lo que permitió al derecho alem~n de esa é¡;oca la legislación -

mAs progresista de su tiempo. La seguridad social tiene su par

tida de la protección a la maternidad y de la educación y prepa

ración del infante para llegar a la preservación de la salud, de 

la vida y ayuda al trabajador y su fami lla cuando los riesgos de 

Ja actividad y de Ja vida cotidiana provocaran la imposibi 1 idad 

de trabdj ar. 

La Organización lnternacionaJ del Trabajo dió un nuevo sen

tido al antiguo derecho de gentes ya que el derecho internacio -

nal del trabajo no sólamente es el ordenamiento destinado a la -

regulac!On de las relaciones externas entre los diferentes esta

~os, sino también tiene como base principal el bienestar de la -

clase trabajadora y la realidad es que dicha obra ha servido pa

ra dar impulso a las legislaciones nacionales de pueblos con me

nor desarrollo. 
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Con el fin de la guerra vino la paz y regresó la tranquilidad 

a las conciencias naciendo la esperanza y confianza de que ya nun

ca se repetlrlan los horrores vividos durante la guerra, por muctos 

óftos los estudiosos del derecho creyeron que el derecho del traba

jo estaba destinado a ser el estatuto del siglo, ya que al actuar 

dentro de un mundo democrAtlco, se evitarla la explotaci6n del tr! 

bajo y se cmtrlbuirla para asegurar una existencia decorosa por -

tiempo indefinido. La Constltuci6n de Meimar y todo el derecho -

del trabajo de esos años di6 creación en Europa al principio de la 

igualdad jurldica entre el trabajo y el capital y es desde enton -

ces que en forma imperativa las condiciones del trabajo fueron fi

jadas por los acuerdos entre los sindicatos y patrones. Pronto -

Jos hombres se dieron cuenta que Ja nueva circunstancia operó un -

cambio de gran importancia en las relaciones jurldicas; pues las -

condlclones conforme a las cuales prestarla sus servicios un trab_!! 

jador ya no serian discutidas entre él y el dueño del capital; si

no que el obrero ingresarla a la factorla sujeto a los clausulados 

del Contrato Colectivo. Se vi6 como un hecho derivado de los su -

cesas anteriores y en forma natural el surgimiento en Europa de un 

intenso apoyo legislativo el cual se concentro en Francia y otros

estados haciéndose una gran recopilacl6n titulada C6digo del Trab_!! 

jo, siendo de mayor importancia el hecho de que los contratos ca -

lectivos fueron los encargados de cumplir la misi6n ante 
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las leyes de supera~: 1.;s beneficios. qu~ ofo~gal>ari éstas 01t1~ás al -

trabajo. 

: ' ; - , ' 

Leyes y Contratos Colectivos formaron un derecho mievo, obser -

vandose ·que sin tomar en consideración si pertenece a la· rama del .d! 

recho privado o al público, si es un derecho distinto del civil. A

demas, como una rama desprendida del derecho del trabajo, surgió el 

derecho preventivo de los riesgos del trabajo difundiéndose a través 

de los seguros sociales. 

Pocos años duró la tranquilidad universal, y al Inquietarse nu! 

vamente las conciencias y polarizarse el espectro de la guerra nuev2_ 

mente cabalgó éste por las tierras europeas. En ltal la con Mussol 1-

nl la presencia fascista, en Alemania con Hitler aparece la instaur2_ 

ción del movimiento nacional socialismo, además la conquista del po

der en España por Franco, factores determinantes en el viraje que S.!!_ 

fre la vida en Europa. Por otro lado tenemos que los sistemas tota

litarios quebrantaron la idea del derecho del trabajo como el estatu 

to destinado para fijar los derechos de los trabajadores y su parti

cipación en los resultados de la producción haciendo de este ordena

miento jur!dlco un código de esclavitud, cuyo fin estaba dirigido a 

la utl l lzación del trabajo para obtener fines mas al IA del punto de 

vista humano, por otra parte, la crecida tensión entre las naciones 
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.de una guerra universal propició que los gobiernos Y juristas VO!vl! 

ra~ su~ miradas hacia el derecho internacional ia que era el estatu

to mediante el cual se buscarla el equl llbrlo entre .los pueblos para 

un supuesto beneficio reciproco. 

En la Segunda Guerra Mundial, la que destruyo los dos grandes -

imperios en Europa (Alemania e !tal la), pero la paz no regresó ni e!! 

tre los hombres ni entre todos los pueblos, la separaclOn entre Occ.!_ 

dente y el Oriente, después sucede lo mismo entre la U. R. S. S. y -

China, se elevan los E. U. A., u. R. S. S. y China a la categor!a de 

las tres superpotencias del siglo, dAndose también ~l imperialismo -

económico. el divisionismo humano de los ricos y explotadores por un 

lado y por el otro los pueblos pobres y explotados, después aparece 

la explotaciOn del trabajo a través del capital mediante los proced.!_ 

mientos cada vez mAs perfeccionados, la libertad engañosa con la que 

se envolvió a los despose!dos y la vida angustiosa de los hombres, -

principalmente los jóvenes por el ejército que los alistaba para la 

defensa de sus naciones. todo ello no permitió el florecimiento ni -

el camino hacia un régimen tanto nacional como universal con justicia 

sin embargo, cada pals y su comunidad al igual que las naciones han 

reafirmado en reiteradas ocasiones con hechos y en varios documentos 

su fe y anhelos por un mundo mejor. 
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Porque cada vez que se revisan los documentos Internacionales 

vemos surgir de los mismos la Idea de que la comunidad pretendlO -

enviar a la clilse trabajadora y a todos los hombres del mundo un -

!"ensaje de esperanza. 

La Organización Internacional del Trabajo en su declaraclOn -

de Filadelfia úe 1944 expreso que (la experiencia ha demostrado -

plenamente la legitimidad de la declaración contenida en la carta 

constitutiva de la Organización, según la cual, no puede establece_!:. 

se una paz duradera sino sobre la base de la justicia social), pe· 

co después amplio y ratificó los principios de 1919. La carta de 

las Naciones Unidas (de 26 de junio de 1945) señaló la obligación 

de organizar y promover una elevación en los niveles de vida as! -

como el trabajo permanente y adem~s condicionantes para el desa -

rrollo económico y social. Por último en la declaración universal 

de_ los derechos del hombre (de 10 de Diciembre de 1948) se recogl~ 

ron los principios generales m~s fundamentales hasta entoncer. con~ 

cides del derecho del trabajo, los que constituir!an una garant!a 

para los trabajadores y sus familiares dentro de una existencia -

acorde con la dignidad humana. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, en los años subsecuentes 
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apareciO nuevamente la tendencia a la constltuclonallzaclón del der! 

cho del trabajo, y fueron Francia e Italia los hacedores principales 

de Ja cultura occidental coincidiendo sus normas fundamentales en Ja 

defensa Indispensable de Jos valores referentes al trabajo. El pue

blo galo en el preambulo de la Constitución de Octubre de 1946, rat.!_ 

fic6 los principios de la declaración de derechos de 1789 y adem~s -

anadl6 los derechos del hombre a un trabajo 1 ibre. En 1947, !talla 

en su Carta Magna man! fest6 el reconocimiento de los ciudadanos, el 

derecho al trabajo y la procuración de condiciones que lo hicieran -

posible, luego en sucesivas dlsposlclc:res consignó los derechos mlnl

mos del trabajo en lo que se referla a las materias Individual, co -

lectiva y de seguridad social. 

Todavla en los años de la guerra, Sir William Beveridge formuló 

un plan para el futuro de la comunidad de naciones para tener vida -

justa en cada pueblo, con un lema que se expresa en dos palabras: ~ 

gurldad Social, palabras que contienen tres principios inseparables 

uno del otro para la paz universal y relaciones m~s justas entre los 

paises y éstos para con sus pobladores: "Justicia en lugar de fuerza 

como ~rbitro entre las naciones; oportunidad razonable para desarro

llar un trabajo productivo; seguridad de ingresos suficientes para -

estar a cubierto de la indigencia cuando por cualquier circunstancia 

no se pueda trabajar"4. 

4 Cb. Cit. ~- 23 
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Por ello Iá seguridad social se ha Impuesto desde .• su creación 

en los niveles nacionales e !nte~nacl<lnaÍ~s y hoy~·~ dÍa se. consi

dera como una fuente mas del ·derecho del . trabajo. 

CAPITULO 11 

NACIMIENTO EN MEXICO DEL DERECHO DEL TRABAJO 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DECLARACION DE DERECHOS SOCIALES 

DE 1917. 

El derecho del trabajo tiene sus cimientos y origen en el gri

to de rebeldla de los hombres que sufrlan injusticias en el agro, -

las minas, en las factorlas, todos el los al grito de independencia 

se unieron a la lucha surgiendo con el lo la tragedia y dolor del -

pueblo, precio muy alto que al través del tiempo se verla premiado 

por la justicia. Anteriormente sólo existla el derecho civil, por 

lo que para ver el nacimiento del derecho del trabajo se tuvo que -

pasar por la lucha armada y sólamente as! se romperla el mi to de l~ 

yes económicas del 1 iberallsmo, derrumbando asl el imperio absolu -

tista del empresario y dueño del capital. CaOO sei\llar Q.E el d?recln del lr! 
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bajo nunca ha sido parte del derecho civil. tampoco del derecho me.!'.. 

cantil, sino que, el derecho de los trabajadores nacl6 como un nuevo 

derecho, el cual contempl6 valores e Ideales nuevos, siendo la expr!!_ 

si6n de la justicia nueva que regularla las relaciones entre patro -

nes y trabajadores. En el derecho del trabajo la justicia di6 lugar 

a las manifestaciones de todos y cada uno de los anhelos y necesida

des del hombre que cambia sus energlas por un poco de dinero en el -

campo de la econoin! a. 

El derecho del trabajo se vl6 novedoso en nuestro Pals por ser 

el primero en el mundo plasmado en la norma fundamental, mismo que -

respet6 la dignidad del hombre para que éste vi va como persona form,!l_ 

dora de una sociedad y que en el futuro, el derecho del trabajo no -

serla s6lamente una forma de convivir, sino toda una fUerza activa -

al servicio de los trabajadores y ver real izadas sus necesidades de 

6rden material y espiritual que es lo que sostiene la dlgnificacl6n 

de toda la human 1 dad. 

a). - CONSIDERACIONES GENERALES 

Forma parte de nuestra honestidad aclarar Que los puntos a tra

tar, luego de ser Investigados en varias fuentes, econtramos -

ciertas simll itudes, por lo que se tratar~ de hacer una descr!E_ 
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cló.~ .. en la que. abarquemos los acontecimientos m~s Importantes, 

.. no :sin antes .hacer notar que encontramos que todos los auto -

.res.:de la.materia colnCiden que las Leyes de Indias aparente

_·mente constituidas para el beneficio de los indlgenas, fue tE_ 

_do lo contrario, pues el mismo documento fue una metodologla

de dominación teniendo con calidad de esclavos a todos aque -

! los que las Leyes de Indias supuestamente pretendieron prot! 

ger, adem~s los Reyes de España siempre creyeron que si se -

les tenlan las consideraciones a los conquistados de la Nu! 

va España; pero que los comendadores jam~s cumplieron. 

b) .- EL DERECHO PROCOLON!AL 

La población azteca se integraba del común del pueblo l \ama -

dos macehualli, mismos que se Integraban con los Individuos -

que real izaban un trabajo para subsistir y por otro lado est~ 

ban los nobles y señores, los que perteneclan a las clases 

privilegiadas, éstos obtenlan de los macehual 11 los elementos 

para satisfacer sus necesidades, adem~s, en esta cultura no -

existieron ciases sociales, sino verdaderas castas que se com 

ponian con la nobleza, los guerreros y los sacerdotes, castas 

que eran sostenidas por el pueblo con los tributos obl lgato -

rios impuestos por el monarca, es decir, que desde el punto • 

de vista económico esas castas ociosas ejerclan la t1ranla so 

bre el pueblo. 
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_Cabe senalar que en el pueblo azteca toda la plebe practicaba 
- -

la agricultura con que obten!a los medios indispensables para la -

subsistencia, adem~s de los diferentes oficios que ya conoc!an, 

tal y como lo manifiesta en su libro de estudio comparado entre el 

derecho azteca y el derecho positivo mexicano Carlos H. Alba: "Art. 

334.- Los plebeyos podrAn dedicarse al oficio o profesión que mAs

les acomode a saber: J.- Oficio de guerreros en el ejército. !!.

Mercaderes, que pagarAn el tributo real sirviendo al monarca como 

embajadores y esp!as. ill.- Agricultores que podrAn ser de tres -

clases a).- Agricultores libres o macehualli, quienes podrAn trab_!! 

jar para sostenerse a si mismos y a sus familiares; pagaran trubu

to real, b).- Agricultores tecallec, quienes serviran en casas de 

segundo orden y trabajaran para sus señores y para ellos mismos; -

estarAn excentos del pago del tributo real. c).- Agricultores ma

yeques, que trabajarAn en tierras ajenas, permaneciendo siempre en 

el las aún cuando la propiedad o posesión de el las cambie de manos. 

IV.- Oficio de pintores de jerogl!ficos. V.- Oficio de cargadores

º tameme, VI.- A la construcción y reparación de caminos y templos 

VII.- Al oficio de joyeros, plateros, art!fices, tal !adores de pi~ 

dra. VIII.- Al de médicos, astrólogos, hechiceros, etc."1. Los ar 

tesanos produc!an sus productos, mismos que vendlan en el mercado 

de Tlatelolco o real izaban aquel las obras en el lugar que les indi-

caban quienes solicitaban sus servicios por otro lado, 

Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de 

1.- cartas H. Alba, Estulio Crnµaraoo entre el Cerech:l l\ztKa y el Cerech:l Positi
vo 1-\?xicano, ooiciones espe'Ciales del Instituto lrdlg!OiSta lnterarericarn, "" 
xico, 1'M9, pag. 31 y 32. -
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la Nue~a España, habla de las variadas artes y oficios con que CO.!!. 

taban:1os'natu·rales a su llegada "oficial mecánico, oficial de pi_!! 

ma (el que hacfa bordados o mosaicos y trabajos con plumas de aves) 

platero, herrero, lapidarlo, cantero, albañl 1, pintor, cantores, -

médicos, hechiceros, brujos, fabricantes de calzado, de anras, etc"2. 

Nos dice el mismo autor que obreros y artesanos comenzaban como a

pre-ndices y quedaban autorizados sólamente para el ejercicio de un 

sólo oficio o arte, luego de haber sido aprendido y aprobar un exa 

mén aplicado por el maéstro •. Los artesanos en cada una de sus e2_ 

peclalldades formaron una asociación, vivian en un mismo barrio -

(calpull!) adoraban un dios del oficio que desempeílaban al que ce

lebraran, haclan fiestas, ademas enseílaban a sus hijos la profes!m 

lo que hace pensar que los artesanos aztecas lograron integrar un

régimen corporativo; pero no como el que se conecta en Europa, sino 

con ciertas modalidades y caracterlsticas propias basadas en la.co2_ 

tumbre. El mercado de Tlatelolco sorprendió a los conquistadores, 

pues en él encontraron artlc"los de una variedad tan sorprendente

causando la admiración de los recién llegados, ademas, podemos ad-

m!tir que el pueblo .izteca llegó a satisfacer sus necesidades en -

primer lugar mediante un trabajo personal consistente en el cu!tl-

vo de las tierras, y como segunda actividad, mediante una econom1a 

que era abastecida por la lOCillidad, los prcxlxtbs ch !as p:!rsooas Q.>! aje!_ 

2.- D:! 0.ai LozAno testnr, 1"r'eCto re\ Trabajo, 7• edición, edltDrial Ponua, ~¡ 
ro1~.paJ.283. -
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clan un oficio o profeslOn vendiendo sus productos y un tercer pu_I! 

to, lo era el trueque, consistente en el Intercambio de productos

que se llevaba a cabo con los pueblos retirados del Valle oo ~leo. 
Hernan Cortés escrlblO en la Segunda Carta de RelaclOn .que dlrlg!O 

al Rey de Espana Carlos V "Hay en todos los mercados y lugares pG

blicos de dicha ciudad, todos los dlas muchas personas trabajado -

ras y maestros de todos oficios, esperando quien los alquile por -

sus jornales"3. En el pueblo azteca, el trabajo solamente podla -

ser el resultado de un acuerdo mutuo entre las partes, ya que en -

tre ellos se fijaban las obligaciones que contralan, Carlos 11. Al 

ba nos dice en su obra: "Art. 534.- Los Contratos de Trabajo con

sisten en el alquiler que hacen de sus personas los hombres libres 

para servir a quienes Jos remuneren, tales cOlllO los porteadores y 

cargadores o taareme, empleados por los comerciantes para el tras!~ 

do de sus mercanclas"4. 

A p&sar de que no exlstla una moneda para el pago de los pro

ductos y servicios en el pueblo azteca, extstla cierta reglamenta

cl6n al respecto: "Art. 553.- Servlran como moneda o signo cambia

rlo: J.- Los granos <!e Cacao que se usan para la fabrlcaclOn de -

chocolate. 11.-Las mantas de algodón o cuachtll. 111.-EI polvo o -

los granos de oro, guardados en los canones de plumas de anade. IV 

Piezas de cobre cortadas en forma de letra "T". V.-Pedazos de est~ 

no de tamafto y forma Irregulares. VI .-Granos de Cacao de peor cla-

3.- test.Groo lllen, OJ. Cit., pag. 283 
4.- LUls H. Alba, Cb. Cit •• pag. 48. 
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se y que no son usados para la fabricación del chocolate"S. Toda -

vla hasta hoy no se sabe si ya entre los aztecas exlstlan horas de 

trabajo, es decir, si se tenla un tiempo determinado para regular -

lo que nosotros llamamos jornada de trabajo, menos aOn sobre las r! 

Jaclones de trabajo entre patrones y trabajadores, esto nos hace -

pensar que entre los aztecas no se di O la explotac IOn del hombre -

por el hombre. 

2.- LA LEGISLACION EN EL MEXICO INDEPENDIENTE ( 1824-1857) 

No podemos pasar por alto la época colonial; pero solamente se 

hará mención de los acontecimientos más sobresal lentes ya que no es 

posible Iniciar nuestro estudio exactamente a partir de 1824. 

El trabajo en la colonia tuvo dos reglmenes diferentes, por un 

lado el trabajo de la ciudad y por el otro la mano de obra en el -

campo. El trabajo en las ciudades se ejecuto bajo sistemas corpor.!!_ 

tlvos, pero no como en Europa sino con ciertas diferencias, siendo 

las más sobresalientes: 

1.- Los mandatos de las corporaciones no se extendieron a los lndl

genas, es decir, que se dej6 en libertad a los naturales para -

s.- carios H. Alba.Cl:>.Cl t.pag.49 
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que' ejercitaran la profesión o trabajo que quisieran sin sorne -

terse a los estatutos de la corporación. Cabe señalar que en -

la época colonial los únicos autorizados para establecer escue

las de artes y oficios eran los españoles, pues estaba prohibi

da esa practica a los ind!genas. 

Il- Cuando los abor!genes practicaban un oficio de los que se enea~ 

traban sujetos al régimen corporativo y el producto elaborado -

salla defectuoso o imperfecto, el lo no lmpl icaba que el fabrl -

cante fuera objeto de alguna sanción, pues se les dejó l lbreme~ 

te para que traficaran los productos manufacturados a su real -

saber y entender. 

lll.-Todos los estatutos de las corporaciones fonnaron parte de un -

cuerpo legislativo, conocido bajo el nombre de Ordenanzas de la 

Ciudad de México a cuyo tenor se reguló la vida citadina; pero 

posiblemente debido al gran número de liabi tantes pertenecientes 

a los diferentes grupos ind!genas, su aplicación jamas fue tan 

rigurosa como en España y toda Europa. 

En fonna premeditada, los conquistadores sometieron a la cal 1-

dad de esclavos a los ind!gcnas, cuya mano de obra se consideró la 

riqueza mas grande de América, naciendo con ello los mas gr,ndes a

busos cometidos con nuestros antepasados al grado de que no se hizo 

esperar la intervención de los Reyes Españoles con el afan de prot~ 
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ger a los conquistados de la desmedida ambición de todos aquellos -

~ombres procedentes del. viejo .continente. 

Las Leyes de Indias se elaboraron para tutelar a los Indios en 

todas las formas de relación, algunas regularon el Contrato de Tra

bajo, sobre el reconocimiento de la libertad de trabajo y el dere -

cho sancionador para los casos de lncumpl !miento, hablaban de l Imi

tar la edad para trabajar, trato humano por parte de quien los con

trataba y ya desde entonces se habló de limitar la duración del Co.ri. 

trato de Trabajo a un año, se regulaba ya el salario y adem~s su P!!. 

go en dinero, también se hablaba de la lrrenu~ciabi ! !dad de las no!. 

mas protectoras del salarlo, hablan también las Leyes de Indias de 

un descanso semanal y de preferencia en el dla domingo, éste, liga

do a las fiestas re! !glosas, se obligaba a los patrones a curar a -

los Indios enfe:mos y se prohibla el trabajo en lugares insalubres. 

En el campo se instituyó el pegual, esto es, la entrega de una por

ción de tierra a cada peón para que la cultivara y los frJtos los -

ocupara para su beneficio, todo ello con útiles de labranza propie

dad del patrón. Los trabajadores domésticos gozaron de su salario 

y de los beneficios de alimentación, habitación y curación en los 

casos de enfermedad, Inclusive hasta del entierro en los casos de 

muerte. 
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Por otro lado los conquistados fueron objeto de la explotación 

despiadada que llevaron a cabo los comendadores: "La encomienda fue 

una forma de trabajo forzoso en sus orlgenes. Se le reglamentó pa

ra sustituir la prestación de servicios, por el pago de un tributo, 

pago que daba derecho al lndlgena para sol !citar y obtener del ene~ 

mendero protección para su persona y sus intereses. 

La encomienda era una concesión que otorgaban los Reyes de Es

paña, que no estaba en el comercio, que podla ser declarada vacante 

en caso de fa 1 tar a las obligaciones que se Impon! an a 1 encomendero 

y que tenla una duración de tres o cuatro vidas"6. 

El decreto de don Miguel Hidalgo de 6 de diciembre de 1812 da

do en Guadalajara mediante el cual abolló la esclavitud y sentó las 

bases constitucionales relativas al trabajo y el reparto de tierras 

presentado por Morelos al Congreso de Apatzlngan nos demuestra que 

los que intervinieron en la Independencia de México, se percataron 

del problema social con gran claridad. 

En el parrafo doce de los Sentimientos de la Nación Mexica, -

que presentó el general lsimo don José Maria More los y Pavón al Co_!! 

greso de An~huac en Chilpancingo el dla 14 de septiembre de 1813 -

6.- J.J!sus Castaml.l>lna 1 de !l?n.'dD !lrero, sexta edicioo, editorial Poffiia, 
~leo, 1!134.pag.41. 



34 

dijo: "Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dl.s_ 

ta nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y pa

triotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte que 

aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la l<J. 

norancla, la rapiña y el hurto"7. El decreto Constitucional para -

la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingan el d!a 

22 de octubre de 1B14 proclamó en su articulo 38: "Ningún género cte 

cultura, Industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, 

excepto los que forman la subsistencia pública"8. 

Pese al pensamiento de Morelos, durante el siglo XIX en México 

no se conoció el derecho del trabajo ya que en la primera ml tad de 

ese siglo se continuó aplicando el viejo derecho español, las Leyes 

de Indias, tas Siete Partidas, La Novlsima Recopilación as! como -

sus normas complementarias. 

En 1820 estaban casi extinguidas las actividades bélicas lnsur 

gentes, sólamente Vicente Guerrero mantenla la rebelión en el sur -

del Pals, cuando menos se esperaba súbitamente se produjo la lnde -

pendencia. 

Con la declaración de Independencia de México el 24 de febrero 

de 1B21 y los tratados de Córdoba, se tuvo la Idea de que México CE_ 

7.- Tera Ranlrez Fell¡:e, Leyes F\fll.Jrentales de fbico 11D3-1!ffi, dOClnDtercera edi 
ción, edita-la! F\Jrrúa, fléxico, 1~.pag.30 -

8.- Tena Ran!rez Fcl i¡:e,Cb.Cit.pag.35. 



de~ 1a·-N~c16r1 Méx1caria de-16 de mayo ci~"}e23::ap~re2io en' 1024 la -

primera Constitución Mexicana titulada CoristituciOn Federal de los 

Estados .Unidos Mexicanos. 

La Norma Fundamental de 1824 estuvo vigente hasta 1835 sin una. 

sola reforma ya que hasta 1830 se podlan proponer modificaciones, -

lo que se hizo desde 1826, pero no se llevaron a cabo, se terminó -

la vida jurldica de la primera Constitución Mexicana con su abroga

ción en 1835, en lo que se referla a derecho del trabajo, en la 

Constitución de 24, el articulo 49 establecla: "Las Leyes y decre -

tos que emanan del Congreso General tendr~n por objeto: ••••• XXIll 

Crear o suprimir empleos pübl icos de la federación, señalar, aumen-

taro disminuir sus dotaciones, retiros y pensiones"9, observ3.ndose 

claramente que lo establecido en la Constitución de 24 estaba única 

mente protegiendo a los empleados que trabajaban para el gobierno, 

por otro lado, en lo que a sanciones de los empleados se refiere el 

articulo 110 de la misma Constitución establecla: "Las atribuciones 

del Presidente son las que siguen: Suspender de sus empleos hasta -

9.- le)'!S Fi.n:J.:mmales O:! M'.!xlco, pag. 175. 
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por tres meses Y'.Privar_.aOn.de la mitad.de sus sueldos por el mismo 
. ' •. :. ' . .. 

tlempo,•a los empleados de'-la federación, Infractores de sus 6rde -

nes ·.y decretós; Y- en l~s casos que crea deberse formar causa a ta -

les empleados; pasár~• los antecedentes de la materia al Tribunal 

respectivo. "10. 

En el ~mbito hacendario se estableció en el articulo 161 de la 

que fue la primera Constitución Mexicana de 1824 lo siguiente: "Ca

da uno de los estados tiene obligación: •••• VIII. De remitir anual

mente a cada una de las c~maras del congreso general, nota circuns

tanciada y comprensiva de los ingresos y egresos de todas las teso 

rerlas que haya en sus respectivos distritos, con relación de ori -

gen de unos y otros, del estado en que se hallen los ramos de indus 

tria que puedan introducirse y fomentarse, con expresión de los me

dios para conseguirlo, y de su respectiva población y modo de prot~ 

gerla o aumentarla."11. Es provechoso mencionar que se observa una 

débil intervención de protección hacia la población en esta Carta -

Fundamental en lo que al derecho del trabajo se refiere, ya que só

lo se dirige a los trabajadores que prestaban sus servicios para el 

Estado. 

Luego tuvo vigencia la constitución de 1836 conocida con el 

nombre de "Constitución de las Siete Leyes"12, documento en el cual 

10.- Cb.C!t,pag.183, 1Bl. 
11.- Cb.Cit.pag. 192. 
12.- Cb.C!t.pag.2\e. 
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no se apórtó novedad álguna sobre el derecho del trabajo. 

Fue en 1840 cuando se comenzó a hablar acerca de las· reformas · 

constitucionales; pero fue hasta 1842 cuando se aprobaron los pro

yectos de una nueva Constitución, en los que nada se dijo sobre e1·· 

derecho del trabajo. 

Poco después vinieron "las bases de Organización Poi i tlca de 

la RepObl ica Mexicana"13, de 1843, mismas que tuvieron vida jur!d.!. 

ca poco mas de tres años; pero nunca recordó el Constituyente a -

los trabajadores, mucho menos su ambito juridico de éstos en lo QJ€! 

al trabajo se refiere. Sin embargo, en 1843 vienen en sustitución 

las primeras organizaciones artesanales encontrandose el gobierno

de Antonio López de Santa Anna también en esa época, aparecen las

primeras Juntas Menores, las que tuvieron por objeto, el fomentar

la protección a la industria Nacional y defenderla de los produc-

tos extranjeros, ademas trataban de obtener fondos de beneficencia 

pObl lea a través de aportaciones o cuotas semanales para socorrer

ª sus beneficiarios, en última instancia la idea consistla en el -

establecimiento de cajas y bancos para el ahorro • Vinieron des -

pués las reformas Constitucionales de 1847, las cuales al Igual 

que las anteriores nunca tocaron el problema legal del trabajo. En 

junio de 1855 Santa Anna interrogó al Consejo si consideraban pru-

13.- CIJ.Cit.pag.004 
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l;:éxpedlclón "de l~ Consútúción, aceptandose su propuesta a 

¡úri p~s~d~l{tr!iJnro'<J~ la Ílevo'1~clón de Ayutla. 

"-•1 

'ALser:.abordado el problema social, la Asamblea de 56 adoptó

una .acÚtud caractertstlca de la época. El 8 de agosto de 1856,-

. don Ponclano Arrlaga quien fungió como Presidente de la Comisión -

·de Constitución, trató el problema referente a los abusos de los -

propietarios, de lo que se logró nuy poco, ya que fue el voto par

ticular de Ponclano Arrlaga en el que planteo en toda su extensión 

y cruda real !dad el problema social de cuya respuesta depender!a -

que fuera plasmado en Ja Constitución Pol!tlca. Don Ignacio Ram!

rez se refirió al problema social en la sesión del 7 de Julio de -

1856 con mayor Importancia que la que Je habla dado Ponclano Arri!!_ 

ga, también el 8 de Agosto de 56, cuando fue discutido el articulo 

17 de lo que serla la Constitución de 1857, don Ignacio L. Vallar

ta leyó un discurso y Juego de haber descrito Ja conmiseración de 

la situación social prevalecida, manifestó que el Constituyente n!!_ 

da harta en su mejoramiento tomando de base el principio de "dejad 

hacer, dejad pasad"13, y ademas no correspond!an esas cuestiones a 

la Constitución sino a las leyes secundarlas. 

AQn as!, del discurso del diputado Ignacio Vallarta se Jogró

que el Congreso aprobara lo establecido en el articulo 5• de la~ 

13.-Cb.C!t.pag.©1. 
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:Útuclori'.cfe ·.1as1; el mismo fue en exceso bastante tlmtdo; pero que 

_al' ser revisado varios Mos después dló origen al articulo 123 de

:1a Constitución de 1917, ademas desde un punto de vista personal -

consideramos que el cimiento Constitucional del derecho del traba

jo sé observó desde la Constitución de 57 en los articules 4•, 5• y 

9• pues son de particular importancia para nuestro estudio ya que 

se refieren a la libertad de profesión, industria y trabajo, y a -

la libertad de asociación respectivamente; pero este Qltlmo punto 

no se estaba refiriendo a la asociación sindical ya que aQn no se 

reconocfan las agrupaciones sindicales: 

"Art. 4• Todo hombre es libre para abrazar la profesión, indus 

tria o trabajo que le acomode, siendo Qtil y honesto, y para apro

vecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podra impedir, s.!_ 

no por sentencia judicial cuando ataque los derechos de terceros, 

ó por resolución gubernativa, dictada en tos términos que marque -

la ley, cuando ofenda los de la sociedad. 

Art. S• Nadie puede ser obligado a prestar trabajos persona -

les, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. La -

ley no puede autorizar ningQn contrato que tenga por objeto lo pé.!: 

dida o el Irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea 

por causa de trabajo, de educación o de voto re! igloso. Tampoco -

puede autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripción o 

destierro (articulo reformado por la Ley de Adiciones y Reformas -



de Í5 d~ septl~mlli~ de 1873, adlcl¿nado por· Ja Ley de junio 10 de -
1a98)~ ':)':: :,: ,i:,:~,:::., ;;"~·;; .. ' 

-:J:~rÚ 9• /\nadie ·se· Je puede coartar el derecho de asociarse o 

l'eun(rs~.·padflcamente con cualquier objeto licito; pero solamente 

los ciudadanos de Ja RepObl lea pueden hacerlo para tomar parte en -

Jos asuntos poi ltlcos del pals. 

Ninguna reunión armada tiene derecho a del lberar "14. De la -

Norma Fundamental de 1857, se observó por primer vez el esplrltu de 

protección a la clase trabajadora, sin embargo no se dieron grandes 

beneficios, ni avances en forma prktlca, quedando la clase trabaj! 

dora igual que antes del nacimiento de la constitución de 57. 

3.- EL CONGRESO CONSTITUYEllTE DE QUERETARO 

En un principio la Constitución de i917 solamente era la lnten 

ción de realizar algunas reformas a la Carta Fundamental de 1857, -

esa fue la Idea del primer Jefe del Constitucional lsmo. 

Para reformar la Constitución de 57, Venustiano Carranza pro -

mulgO el 14 de septiembre de 1916 un decreto de reformas al plan de 

Guadalupe, lo que autorizó para convocar a elecciones para un Con -

greso Constituyente. 

14.- Cb.Clt.P<>J. flJ7 y 600. 
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El dla 19 de septiembre de ese mismo año, el primer Jefe Cons

tltuclonallsta convocó a elecciones para el Congreso Constituyente, 

señal~ndose para ello la Ciudad de Querétaro y que se lnlclarlan -

las sesiones el dla 1• de diciembre de 1917, adem~s tendrla una du

rac Ión m~x lma de dos meses. Cabe mene tonar que de entre los dosel!!!. 

tos diputados, sólamente tres perteneclan al movimiento sindical 

(Gracldas, Cano y Graviotol. 

Adem~s en dicho congreso se manifestaron desde un prioclplo cl:ls 

tendencias: La primera era la progresista o avanzada, denominada -

jacobina, ésta era apoyada por el Secretario de Guerra, general Al

varo Obregón. La segunda era Ja conservadora representada por el -

grupo simpatizante del primer Jefe Constltucionallsta. 

El dla primero de diciembre de 1916 se iniciaron las sesione; 

del Congreso, fue Venustlano Carranza el que pronunció un discurso 

inaugural sobre el proyecto de reformas, que en lo referente a dere 

cho del trabajo dec!a: "Con la facultad de que en la reforma de la 

fracción XX del articulo 72 se confiere al Poder Legislativo Fede -

ral, para expedir leyes sobre el trabajo, en las que se lmplantar~n 

todas las Instituciones del progreso social en favor de la clase -

obrera y de todos los trabajadores; con la 1 imitación del número de 

horas y trabajo, de manera que el operario no agote sus energlas y 
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si tenga tiempo para el descanso y el solaz y para atender al cu! t.!_ 

'vo de su esplritu para que pueda frecuentar el trato de sus vecinos 

el que engendra simpatlas y determina hábitos de cooperación para -

el logro de !a obra común; con las responsabilidades de los empresl!_ 

rios para los casos de accidentes; con los seguros para los casos -

de enfermedad y de vejez; con la fijación del salarlo mlnimo basta,!! 

te para subvenir a las necesidades primordiales del individuo y de 

la fanilia, y para asegurar y mejorar su si tuaclón; •... "15. En un -

principio el proyecto de reformas no aportó nada en defensa y favor 

de los trabajadores, S6lamente una pequeña Jdición a! articulo 5º -

que establecla: " ... El contrato de Trabajo sólo obligar~ a prestar 

el servicio convenido por un periódo que no exceda de un año y no -

podra extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo 

de los derechos politices y civiles"16. En el transcurso de las S~ 

sienes aparecieron !os factores inesperados, mismos que con apoyo -

de los jacobinos se hizo posible muy o su pesar de Carranza, las re

formas con Idea liberal, mismas que dieron origen a un documento -

que a pesar de expresar una ideologla en favor de la burguesla fue

el primer modelo en todo el mundo de una legislación social, inclu

so, muy avanzada para su tiempo. 

4,., NACIMIENTO DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

15.- Cll. Cit. pag. 7S 
16.- Cll. Cit. pag. 332. 
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En .la Vlgéslmotercera sesión ordinaria celebrada el dla 26 de 

diciembre de 1916, fungiendo en la presidencia d':! la Comisión el -

_.dlp.utado Luis Manuel Rojas, dió Inicio la sesión del articulo s• -
del· proyecto de reformas, el Secretario Inició la lectura al dict! 

men de la Comisión en el sentido de Introducir algunas modlflcaciE_ 

nes propuestas por Aqu i 1 es Elorduy, otras presentadas por Agui 1 ar, 

Jara y Góngora, las que fueron desechadas, siendo estas relativas

al principio de la igualdad de salario en igualdad de trabajo, al

derecho de recibir indemnizaciones por accidentes del trabajo as! 

como por consecuencia de enfermedades profesionales, también se -

pretendla ei establecimiento de comités de conciliación y arbitra

je para que dieran soiuc ión a ios conflictos sus e i tados entre ei -

dueño del capital y los trabajadores, todo ello, se consideró aje

no al capitulo de las garantlas individuales, por io que la Comi -

sión propuso se aplazara su estudio para cuando se trataran las f_i! 

cultades del Congreso. 

Aún as! se agregó un parrafo al proyecto que se~alaba; "La -

Jornada maxima de trabajo obllgatorio no excedera de ocho horas, • 

aunque éste haya sido impuesto por Sentencia Judicial. Queda pro

hibido el trabajo nocturno en las industrias a los ntnos y a las -

mujeres. Se establece como obi igatorio ei descanso hebdomadario"17. 

Cuando fue :ometido a discusión el dictamen, fueron catorce Jos • 

17.-lliario oo l.Eb.:Ites.- teitor oo ll."'1,Pag.333 
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oradores que se Inscribieron para hablar en su contra, dando Inicio 

de esta manera el debate mAs Importante en la historia del derecho

del trabajo en México. 

Fueron las sesiones de los dlas 26, 27 y 28 de dici61bre de 1916 

abarcadas por la discusión a propósito del articulo s•. diciendo -

Gravloto que no tenla Importancia el nQmero de oradores que se Ins

cribieran para hablar en pro o en contra, pues su oposición era fru 

to del deseo de los mAs grandes beneficios para la clase trabajado

ra. 

Pese a todo ello sólamente una fue la oposición seria la cual

correspondió a Fernando Llzardi, quien dijo (este QI timo p~rrafo -

dónde principia diciendo la jornada m~xlma de trabajo obligatorio -

no excederA de ocho horas le queda al articulo exactamente como un 

par de pistolas a un Santo Cristo y la razón es perfectamente clara 

hablamos dicho que el articulo 4• garantizaba la libertad de trab! 

jar; si estas son las limitaciones a la libertad de trabajar, era -

natural que se hubiera colocado mAs bien en el articulo 4• que en el 

s•; en caso de que se debiera colocar; pero en el articulo 4• ya e!_ 

tan colocadas, por que se nos dice que todo hombre es libre de abr! 

zar el trabajo llci to que le acomode), la frase de Llzardl quedó i.!!_ 

corporada a la historia constlt:ocional l!'eXicaha, Pl!S fue el objeto á! a<p:las 
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criticas, por lo que el diputado Von Versen dijo que "si es preciso 

para garantizar las libertades del pueblo que ese Santo Cristo tenga 

polainas y 30-30 .;bueno! y Fernandez Martlnez en la Sesión de 27 de 

diciembre agregarla: Pues bien seftores si Cristo hubiera ! levado pi~ 

tolas cuando lo llevaron al calvario, senores Cristo no hubiera sido 

aseslnado"18, causando aplausos por un lado y por el otro algunas rl 

sas. 

Cabe decir que las discusiones fueron ! levadas en un plan de -

gran altura, sin olvidar los floridos discursos y los ataques a los 

abogados ademas de los ataques directos entre diputados como los que 

se suscitaron entre Martl y Palavlcinl, pero en conclusión se die

ron Jornadas constituyentes Incomparablemente únicas. 

Sobre las adiciones propuestas por la Comisión, el problema se 

inicio por .las criticas de Lizardl, siguiendo Martl, Jara Intervino 

para defenderlas, Insistiendo ~ste en la apremiante necesidad de es

tablecer la limitación de la jornada aunque ello no formara parte de 

la tarea propia de una Carta Fundamental: "yo estimo que es mas n(). 

ble sacrificar esa estructura a sacrificar al Individuo, a sacrifi

car a la humanidad; salgamos un poco de ese molde estrecho en que -

quieren encerrarla; rompamos un poco con las viejas teorlas de los -

tratadistas que han pensado sobre la humanidad, porque se~ores, has-

18.- OJ.Clt.pag. 1009. 
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· ta' ~hpra Jeyes. verdaderamente eficaces, leyes verdaderamente sa 1 va-

dóras; ·no las encuentro"l9. Victoria, el diputado yucateco, pidió 

se crearan bases coostltuclonales que permitieran el poder de legis

lar en materia de trabajo y que ademas comprendiera" jornada maxlma 

salarlo mtnlmo, descanso semanario, higienización de talleres, fa -

brlcas, minas, conven los industrl a les, creac Ión de tr lbunales de -

conciliación, de arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las 

mujeres y nrnos, accidentes, seguros e Indemnizaciones, etc"20. AP.!!. 

rece Zavala en defensa del dictamen, sobre las cuestiones laborales 

proponiendo se votara; pero acto seguido se puso en contra Von Ver

sen en vista de que éste consideró el inconveniente sobre que los -

trabajadores se sujetaran a través de un contrato en un año la dur.!!_ 

clón del trabajo, Manjarrez tomó la palabra en favor de los trabaj.!!_ 

dores poniendo como ejemplo la Ley sonorense creadora de la camara

de Trabajo, ademas propuso que se dictara no sólamente un articulo 

sino todo un capitulado para plasmarse en la Norma Fundamental que 

lograra hacer mas expl icatlva la situación de todos los trabajado -

res. Con ello floreció mas lacmjunción por la preocupación social 

de Jara y Mújica éste Gltimo integrante de la comisión, por otro l.!!_ 

do Victoria y con el establecimiento de Manjarrez, al darsele la 

formalidad, nació a la vida jur!dlca el articulo 123 de la Constlt!!_ 

ción de 1917. Luego con una acalorada defensa de los sindicatos, -

de la participación de las utilidades y del derecho de huelga, Gra-

19.- restar ch Eln!, {T.J.P.978),pag.333 
20.- Cb.Clt.(T. t.P.!m-!lll),pag.334 
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victo Insiste en que se dicte un articulo especial para la defensa -

··de los trabajadores, ademAs José Natividad Macias aboga por el cont~ 

·nido preciso del articulo propuesto que habrla de Inspirarse en la -

leglslaclOn obrera que se habla preparado por Instrucciones de Carril!! 

za, éste mismo diputado propone a Pastor Rouaix pa~a que establecie

ra las bases del nuevo proyecto, haciendo lo necesario para que con

juntamente con Mújlca fuera retirado el dictAmen del articulo s• y -

diera Inicio a un proyecto nuevo tanto del mencionado articulo come

de otro en defensa de los trabajadores. Se aceptó la propuesta de -

Macias y acto seguido se integró la Comisión redactora presidida por 

Pastor Roualx, Victoria E. G6ngora, Esteban Baca Calderón, Luis Ma -

nuel Rojas, Dionicio Zavaia, Rafael de los Rios, Silvestre Dorado, -

Jesus de la Torre, José l. Lugo, extraoficialmente también particip~ 

ron José Natividad Macias, lllberto Terrones Benltez, Antonio Gutié -

rrez, José Alvarez, Donato Bravo Izquierdo, Samuel de los Santos, P~ 

dro A. Chupa, Porfirio del Castillo, Carlos L. Gracidas, Rafael. Mar

t!nez Escobar. Todos ellos colocando cada una de sus aportaciones -

de lo que fue la novedad jurldlca a nivel constitucional en todo el 

globo terráqueo. 

El 13 de enero de 1917 fue terminado el proyecto y lo mAs ha!~ 

gador fue que ademAs de 1 as firmas de los Integrantes de la Conisi1'.rl 

ya contaba con las cuarenta y seis de otros diputados mAs, unos ha -

blan Intervenido en su redacción y otros conociendo el proyecto, le 
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daban su áprobación. Inmediatamente se turno a la Comisión, donde -

fue modificado en forma sustancial la tendencia del proyecto para ll_ 

mitar la protección sólamente al trabajo económico, pero a insisten

cias de M~jica, se lograron extender los beneficios a todas las act.!. 

vldades y campos de trabajo sin que modificaran los fines de la fut!!_ 

ra legislación laboral. Ya en la quincuagésima séptima Sesión ordi

naria efectuada el 23 de enero de 1917 se presentaron para su discu

sión tanto el texto del articulo 5', igualmente el articulo 123, a -

intervención de Macias, el primero fue modificado y se reservó ade -

m~s su votación. Del segundo se procedió a dar lectura al dictamen 

de Ja Comisión dando inicio con ello la discusión. Con la interven

ción de algunos diputados, como Rodiles, que planteó una cuestión 

respecto a Jos Tribunales de Menores; pero que Inmediatamente Terro

nes pidió que se declarara fuera de Ja cuestión que se discutla, por 

otro lado, Cano manifestó su temor de que la fracci6n XVI i l. que ha

blaba de las huelgas illcitas pudiera ser un motivo de represión en 

contra de los trabajadores. Luego intervinieron otros diputados con 

otras cuestiones, por io que la Sesión fue suspendida; pero después

el mismo dia ya por ia noche, se reanudó con Ja presencia de ciento 

cincuenta y dos diputados. Nuevamente se discutieron varios puntos 

y Mujlca aclaró el sentido del articulo transitorio referente a ia -

extinción de pleno derecho, a las deudas que por razones de trabajo

hubieran sido contraldas por los trabajadores, hasta Ja fecha de Ja 
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Constitución en relación con los patrones o sus faml ! lares, Incluso 

con Intermediarios. Gracldas propuso que el articulo tansltorlo 11.~ 

vara Incluida una disposición relativa a la val ldez de los contratos 

de trabajo: pero fue rechazada. El Secretarlo de 1a·comlsión· sugl -

rió que para el articulo 5• y el capitulo de trabajo se votara en -

forma separada; pero la Asamblea pidió se hiciera una votación con -

junta, por lo que se tomó la votación nominal y por la afirmativa vo 

taron ciento sesenta y tres diputados •. 

Con el lo habla nacido el primer precepto que a nivel Constitu

cional otorgaba derechos y obligaciones a patrones y trabajadores, -

con ello, México pasaba a la histeria como el primero de todos los -

paises que Incorporaba las garantlas sociales plasmadas en la Constl 

tuclón, lo que ni los paises mas avanzados pensaron llevar a la pra

xis. 

5.- LA FlLOSOFIA DEL ARTICULO 123 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL. 

La idea del derecho del trabajo no es simplemente el surghnl~ 

to de un derecho especial destinado a la clase trabajadora, sino que 

envuelve un alcance mucho mayor, pues se trata de la vida latente y 

vivencia! de una nueva forma estl llstlca del derecho en general si -

se toma en cuenta que todo orden jurldico tiene que partir necesari!I_ 

mente de una imagen general, de un tipo medio del hombre. El respeto 

... 
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. . 

;~~jeÚvcis es muy lmport~llteÍ>ara el orden jurldlco 

~l ;~uai ~ue el ~umplimlento de los deberes jurldlcos. El orden -

Jtir!dico .concede un derecho subjetivo si observamos que hay raza -

.nes y prevee que su voluntad sera cumplida pese a los Impulsos hu

manos que se proyectan en la misma dirección, Impone deberes cuan

do presupone raciocinios que lo llevan a pensar que dichos impul -

sos van a contravenir a su voluntad, con ello, se da a entender -

claramente que por medio de los derechos y deberes en él insti tu I

dos, que clase de impulsos supone existentes y eficaces en el hom

bre, lo que equivale a trasar la imagen que de él se forma la con

cepción individualista jurldica esta encaminada y d:rigida hacia -

un tipo de hombre netamente egolsta y del todo calculador, Ideal -

mente aislado y a quien se le supone en abstracto, igual a los d! 

mAs y viviendo fuera de todos los vlnculos sociales. Esta imagen 

corresponde al hombre, misma que cobra vida en la figura del come!_ 

clante; "El exponente de esta concepción Individualista del hom -

brees el concepto jurldico de persona. Es éste un concepto Igua

litario, en el que se equilibran y nivelan todas las diferencias -

existentes entre los hombres: Es persona, para los efectos jurld.!_ 

cos, as! el rico como el pobre, lo mismo el débil individuo que la 

gigantesca persona colectiva. En el concepto de persona se 

cifran la igualdad jur!dica, la 1 ibertad igual de con -

tratac!ón. Pero, al descender al terreno de la rea -
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lldad jur!dica, la libertad de ser propietario se convierte, en ma -

nos, económicamente, del mas fuerte, de una libertad para disponer -

de cosas, en una llbertad para disponer de hombres, ya que quien 11\d!)_ 

da sobre los medios de producción, es decir, sobre las posibilidades 

de trabajo, tiene también en sus manos la palanca de mando sobre los 

trabajadores. La propiedad, cuando, adem~s de conferir a quien la -

ostenta un poder sobre las cosas, le atribuye un poder sobre los ho!!! 

bres, se llama capital. La libertad de contratación, asociada a la 

libertad de ser propietario, es, traducida a la realidad social, la 

libertad del socialmente poderoso para dictar sus Ordenes al social

mente impotente, la necesidad de éste de someterse a las órdenes de 

aquél. Por donde la libertad de la propiedad, combinada con la li -

bertad contractual, forma sobre la base del concepto formal de igual-

dad de la persona, el fundamento jurldico del capitalismo y, por ta!!_ 

to, de la desigualdad efectiva o material "21. 

En un principio se tuvo la certeza que el articulo 123 Consti

tucional era el medio de equilibrio entre los confl !etas suscitados 

en los Ideales encendidos de los trabajadores con la forma ya establ.~ 

clda por los patrones en lo que a relación de trabajo se referla. El 

articulo 123 nació de los movimientos obroros como uno de los logros 

por tantos anos buscado, tal y como el problema agrario, a pesar que 

en 1917 era mayor el número de campesinos en comparación a los traba 

21 .- GJstav R.rllru:h. Jntroio:ión a la Filosofla del cerecto. cuarta reirq;.-esión,Foo 
oo de CUitura fecránica. pag. 15~1ffi. ~ioo, 1!ffi. -
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bajadores de las zonas urbanas y de las ciudades resultando por ello 

"el problema obrero un tanto secundario, pese a el lo, surgió el dere

cho del trabajo el cual al través del tiempo ha tenido avances inlm! 

glnables por los legisladores de la Comisión que Je dieron vida jur!_ 

dlca, inclusive se podrla decir que lleva en sus cimientos el artlC!,! 

lo 123 una influencia marxista, que con el correr de los años •e ha 

ido compenetrando m~s y más al sistema capitalista, ya que dicho ar

ticulo establece derechos y obligaciones reciprocas para Jos patro -

nes y los trabajadores y es donde se observa su imparcial ldad a pe -

sarde las afirmaciones que el articulo 123 constitucional es con m! 

yor inclinaci6n hacia la clase burguesa que es la duena del capital, 

ya que uno de Jos logros que demuestra lo contrario es el que esta

bleció en el cuerpo del articulo 123 la participación de los trabaj! 

dores en las utilidades de la empresa, en sus fracciones VI y IX del 

texto original y que hasta nuestros dlas es una prestación de las -

que Vigilan su cumplimiento las autoridades asignadas para ello, otro 

punto sobresal lente es lo plasmado en la fracción XVI del mismo art!_ 

culo que se refiere al derecho de asociación sindical, sin olvidar -

la fracción XXIX, que se refiere a la seguridad social de los traba

jadores, además la doctrina marxista tiene en sus venas el ideal de 

que el capital pase a manos del Estado y lo administre el proletari! 

do, lo que en ninguna J lnea del articulo 123 se preceptuó; por otro 

lado nadamos contra la corriente al sostener que la legislación que 

se desprende del articulo 123 Constitucional sea un derecho de clase 
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como lo sostiene don Mario de la Cueva, trueba Urbina, Baltazar Cav~ 

zos, en cambio, apoyamos a Guillermo Cabanellas que opina lo contra

rio cuando dice: "Ja legislación laboral no constituye tal cosa (un

derecho de clase), sino el conjunto de leyes dictadas para restable

cer el equilibrio roto entre las partes que Intervienen en la prodUE_ 

clOn situando en un plano de igualdad a los patrones y trabajadores" 

22. Cabe aclarar que el articulo 123 no da como fruto un derecho -

proteccionista como algunos estudiosos del derecho lo pretenden cal.!_ 

ficar; consideramos, que es m~s bien el resultado de las luchas so -

clales y que son logros obtenidos por la clase trabajadora y no un -

racimo de dadivas por parte de la burgues!a. No podemos pasar lnad

vertldamente que el derecho del trabajo tuvo varias etJpas para con

sumar su nacimiento entre la mas sobresal lentes se encuentran la doE_ 

trina marxista, sólo que los Ideólogos de esa corriente enfocaron -

diametralmente opuesta la posición del trabajo frente al derecho,~ 

blén tuvo su Intervención en el derecho del trabajo la iglesia cató-

llca, ya que ésta nunca ha permanecido est~tlca ante los aconteclmi'!'_ 

tos humanos y ademas uno de tantos problemas que preocupan a la igl~ 

sia es cuando se afecta el género humano en el campo moral, lo que -

se puede observar en las enclcl leas papales: "Siempre ante el deseo_!! 

cierto de la humanidad, la Iglesia ha levantado su voz para orientar 

y conducir por el sendero de la cristiandad a t~dos los hombres y a -

todos los paises, estableciendo principios y dictando normas de vida. 

22.- Baltazar Cavazos Flores. El Articulo 123 Crostltu:lcnal y su ~ci(n en Latl
rollérlca. Editorial JJs. ~ico, 1975. Pag. 13-14 
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Su postura ante las diversas clases de problemas la encontramos -

clara y precisa, en las Enc!clicas Papales"23. Las principales en 

~relación al tema son bastantes, pero haremos referencia solamente 

a Ja Rerum Novarum de León XI 11, la Quadragéslmo Anno de Plo XI y 

la Mater et Maglstra de Juan XXIII. 

El objeto de la Rerum Novarum (de 1891 l, fue pretender refu

tar la solución de dejar al libre juego las condiciones de traba

jo porque el obrero, dada su debl l idad natural y la necesidad Im

perante que lo lnvad!a, aceptaba las condiciones impuestas por el 

patrón a cambio de un trabajo que le permi tierJ al que vend!a su 

fuerza de trabajo, no morirse de hambre. 

La Quadragesimo Anno viene a ratificar los conceptos que de

fendió la Rerum Novarum, ademas combate el manchesterismo, que -

provocaba que los obreros vivieran siempre en la poLreza y ademas 

sostenla esta enclcl ica que era necesaria una colaboración mutua 

entre el capital y el trabajo. En su tercera parte esta enc!cllca 

hace valiosos comentarlos sobre la transformación del socia! ismo 

en comunismo. El comunismo es la lucha de clases cuya pretensión 

es la abolición absoluta de la propiedad privada, su bandera fue 

el odio, la destrucción de la sociedad cristiana; el sociali91D es m 

tanto mas moderado ya que evita la violeo::ia procliJT\lclJ p;¡r el ccnunl91D 

y suavlsa la lucha cµJ no esta dlS[U'Sto d aban:l::mr, ¡:ues OO!lite la lucha <E 

23.- llaltazar Cavazos Flores, Pag. 16 
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clases y la abolición de la propiedad privada. Se observa que am

bas doctrinas son enemigas Irreconciliables del cristianismo, el 

comunismo porque sostiene las Ideas contrarias a las de cristo y 

el social lsmo porque niega y sostiene el fin sobrenatural del hO!!!_ 

bre que vive en sociedad. 

En la enclcl ica Mater Et Maglstra que trata de renovar las -

doctrinas de las enclcl leas que le precedieron Insistiendo en los 

mismos preceptos Mslcos que las primeras, ver. vlg., el de la r~ 

muneraclón del trabajo, las exigencias de la justicia ante las e!?_ 

tructuras productivas, conmemorando con esta enctcl ica el setenta 

aniversario de la Rerum Novarum. 

El derecho dal trabajo fue al \mentado poco a poco por otras

tantas doctrinas sociales al grado de adquirir su propia y per~ 

\!sima flsonomla, con Jo que adquiere el caracter de dlsclpl lna j!,! 

rldlca autónoma, misma que tutela los intereses de los trabaja<bres 

y patrones y porque de la sociedad entera desde el punto de vista 

capital-trabajo con una naturaleza esencialmente dln~mlca. 

En consecuencia, el derecho del trabajo es un derecho en cal.!_ 

dad de incacabado y que tiene como algunos de sus objetivos garant.!_ 

zar al trabajador mejores condiciones a través de las relacio:es dlf! 

ro-patronales, al due~o del capital por un lado, utl l ldades razon! 
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bles por el riesgo que corre su estado hacendarlo y que al consumidor 

le sea benéfica una producclOn abundante con gran dlverslflcaclOn a -

bajos costos y con un calificado control de ca!!dad. 
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e CAPITULO,.! 11 

EL DERECHO INTERNACIONAL ~El: TRABAJO 

1.- EL SURGIMIENTO DE LA O.l;T. 

En 1818 Roberto Qwen (escocés) fue quien aport6 la idea de el~ 

borar una reglamentacl6n del trabajo con un carActer internacional, 

por lo que dlrigl6 su petici6n a los gobiernos Europeos con la idea 

de que se estableciera un l Imite de carActer legal e Internacional

sobre la jornada de trabajo, petici6n de Owen en favor de los trab~ 

jadores desde un punto de vista humanitario, luego, aíios después h.!_ 

za una carta pública, misma que envl6 a los soberanos de Austria, -

Francia, Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Escandinavia y Turquta y en -

dicha carta exponla la penosa situaci6n por la que atravezaban los 

obreros y hacia notar la urgente necesidad de convocar a un congre-

so internacional que analizara y estudiara su carta, el mismo pro -

blema fue planteado veinte años después por el francés Blanqui; pe

ro ambas ideas estaban sin el arraigo pCibl leo, por lo que no velan

progreso, luego apareci6 Villarme, Daniel Legrand, los alemanes Bl!c!_ 

ntschl i Brauur, posteriormente Adolfo Wagner y Lujo Bretano, des

pués el francés Lus llolonsky y varios años después el Conde A. de -

Mun en 1855 quien obtuvo del parlcmento francés el voto que decla: 
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"la C&mara In.vita al· gobierno a preparar la adopción de una leglsl! 

clón .lnterna~lo;al que.permita a cada Estado proteger al obrero, su 
' . ·-e-_ . . :.: . • ·, 

mujer y sús. hljos .. i:ontra ·1os excesos del trabajo, sin pel !gro para-

- la ·tridustrtá óaclonal".1 

Desde mediados del siglo pasado, colncldlan los tratadistas en 

los congresos nacionales e Internacionales en la necesidad de la -

creación de un derec.ho internacional obrero, por el lo, con la misma 

Idea, en el Congreso Internacional de Beneficencia que tuvo lugar -

en Francfort en 1857 se adoptó unanimamente la resolución: "como m!'. 

dio de favorecer y de extender la acción protectora de los jefes de 

industria hacia los trabajadores, convendrla que los patrones se -

concertaran para lograr en común medidas internacionales. tendien -

tes a reglar el trabajo industrial. En esas convenciones se esta -

blecer!an reglas uniformes concernientes al trabajo de las mujeres 

y de los niños, a la duración diaria de los trabajos, etc .. de man!'_ 

ra que se general izaran los beneficios materiales y morales de la -

reforma sin lesionar Jos intereses legitimas de los Industriales 

sin que la competencia leal entre las Industrias de los diversos -

paises se transformara en una competencia opresiva y desastrosa pa

ra los trabajadores "2. 

1 l:.JOOnellas (lJiliemo, Trataoo o:, rerechl Laboral, Taro !, edicicres El Grafito 
l\aJJS Aires, pag. 400-481. 

2 l:.JOOnellas Cilillemo, pag. 481. 
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En forma analoga·y· debido a la ausencia de una reglamentaciOn 

• lnterMc'i~naLdel>irabajo se conformaron la AsoclaclOn lnternacl.9_ 

~ :n}i. deJrabajadores, en sus Congresos de Ginebra ( 1866) y Bal tim.9.. 

re ( Í877). el Congreso Soclallsta de Lyon ( 1877). el de Fabrican-

. tes Cristianos de la ReglOn del norte de Lila (1879), la Conferen 

cla Obrera de Parls ( 1883), el Congreso Internacional Obrero de -

.Roubalx (1884), la Conferencia Internacional del Trabajo (1886),

el Congreso de Montlucon, de los Sindicatos Obreros de Franela -

( 1887) y el Congreso Socialista de Par!s. 

En 1879 tuvieron lugar dos Congresos Internacionales, el prl_ 

mero fue en Zurich del 23 al 28 de abril, destacando en éste la -

necesidad de establecer una Reglamentac!On Internacional ool trabajo 

el segundo Congreso tuvo lugar en Bruselas, del 20 al 30 de septl~ 

bre y en este Congreso se fi¡aron algunas ideas para la formaci6n 

de una OrganlzaclOn Internacional del Trabajo de carActer ~ 

te cuyo objetivo esencial fuera de protecci{in de los obreros, lo 

que qued6 en el aire; pero es el Congreso de Parls efectuado del 

25 al 28 de julio de 1900 el que da comienzo a las manlfestacicres 

prActlcas y deja atras a las teorlas, ya que sentaron las bases -

de la Asociaci6n Internacional para la ProtecciOn Legal de los Tr! 

bajadores, hombres como Jay, Glde y Martln Saint-Le6n forjadores 

de este organismo Internacional contaba con representantes de va-
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rlos paises, tales como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Esp! 

ña, Estados Unidos de l'roérlca, Finlandia, franela, Gran Bretaña, 

Italia, Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos, Suecia, y Suiza, ademas, 

por su iniciativa tuvo lugar la Conferencia Internacional de Berna

en 1905, el gobierno suizo convocó el Congreso Internacional de Be!: 

na en 1913, lo que se vló frustrado por el esta! 1 ido de la Primera

Guerra Mund 1 al • 

Con la Idea de darle fin a la Primera Guerra Mundial se discu-

tló en asambleas y Congresos Jos clausulados que deberla contener -

el futuro Tratado de Paz, orlginandose una tendencia general y man.!_ 

festada a través de la American federation of Labor en septiembre -

de 1914, posteriormente con la misma finalidad se organizaron conf~ 

renclas en Inglaterra, Zurlch, Suiza, Estocolmo, Londres, Parls; p~ 

ro Ja mas sobresal lente de todas fue la de Berna en 1919 pues de é~ 

ta surgió la J lamada Carta de Trabajo, documento que reclamaba Ja -

protección social no sólo a nivel nacional sino a nivel internacio

nal, protección que J legarla posteriormente en defensa de los obre -

ros y menores de edad igual que Ja protección social para las muje

res trabajadoras. Son varios Jos puntos que manifestó la carta de 

trabajo, pero sobresal tan, Ja prohibición del trabajo nocturno de -

menores e Igualmente a las mujeres, descanso femenino antes y des -

pués del parto, seguro de maternidad, igualdad de salarlos entre el 
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hombre y la mujer, jornada no superior a ocho horas diarias o cua~ 

ta y ocho por semana, descanso hebdomedarlo de treinta y seis horas 

como mtnlmo en el que deberla comprender el s~bado por la tarde o -

el lunes por la ma~ana, salarlos fijados por comisiones mixtas de -

trabajadores y patrones, derecho de asociación y de coalición, lgu~ 

les derechos para los trabajadores Inmigrantes en el Pa!s al que se 

trasladaban a trabajar, crear seguros contra accidentes de trabajo, 

seguros de horfandad, vejez e invalidez aplicables a nacionales y -

extranjeros, la formación de un Código Internacioníll Social para la 

defensa y protección de los obreros mar!timos, adem~s también se v.!_ 

suallzó el establecimiento de inspección del trabajo. El 25 de en~ 

ro de 1919 en la sesión plenaria de la Conferencia de Paz, fue de -

signada una Comisión Internacional la cual fue presldlda por Samuel 

Gompers, presidente de la Mierlcan Federatlon of Labor participando 

representantes de Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Franela, Gran Bre

taña, !tal la y Polonia y fue esa Comisión la que formuló las concl~ 

sienes q"e habr!an de darle vida a la parte Xl 1 I del Tratado de Ve:r:_ 

salles. 

Es por ello que con las declaraciones que se refertan a la dlJl. 

nldad del trabajo y el Tratado de Paz de Versal les, surgió la crea

ción de un organismo nuevo, con facultades y poderes legislativos y 

se debe al entonces presidente de los Estados Unidos de Miérica, T~ 
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m!s Woodrow.Wllson· la cr.ac.lón. de ~na oficina permanente del trabajo 

co~o p~rte•lntegra~t~ de 'ia Sociedad de las Naciones, lo que se qu! 

·dÓe1(f~rma definitiva en.el tratado de Versailes. En el cuerpo del 

¡nenclónádol[afado, .la cuestión del trabajo es tema que se aborda -

en dos ocasiones, primero en la parte 1 (Pacto de la Sociedad oo lás 

Naciones) en el articulo 23 a), que a la letra decla: "Bajo reserva 

y de conformidad a las disposiciones de las convenciones lnternaci!?. 

nales actualmente existentes o que sean ulteriormente concluidas, -

los miembros de la Sociedad ••••• se esforzar!n en asegurar y mante -

ner condiciones de trabajo equitativas y humanas para el hombre, la 

mujer y el nino en sus propios territorios as! como en todos los 

Paises a los cuales se extiendan sus relaciones de comercio e lndu~ 

tria, y con ese fin establecer y sostener las organizaciones lnter-

nacionales necesarias 11 3. 

Por segunda vez en el multicitado Tratado se aborda el tema re 

ferente a la cuestión de trabajo, en su parte XII 1, pu~s se crea la 

Organización Internacional del Trabajo y los art!cuios 387 a ~27 -

conforman la Constitución de la Organización antes dicha. 

En el pre!mbulo'dei Tratado de Paz que formal iza la Carta Con~ 

tituclonal de la Organización Internacional del Trabajo declara: 

a) que la justicia social est! reconocida como una condición de la-

3 Cabanellas lllillenm, pag. 400 
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paz: universal, b) que existen condiciones de trabajo que implican, 

para un gran nOmero de personas, Ja injusticia, la miseria y las 

privaciones, lo que engendra tal descontento, que Ja paz y la arm.2_ 

nla universales son puestas en pei igro ...•. la no adopción por una 

Nación cualquiera, de un régimen de trabajo realmente humano pone 

obsUculos a los esfuerzos de las demas naciones deseosas de mejo

rar la suerte de Jos obreros en sus propios Palses"4. El maestro 

Alberto Trueba Urbina sostiene Ja tesis que fue el articulo 123 de 

Ja Constitución del Tratado de Paz de Versal les ya que ambos docu

mentos tienen semejanzas y por lo tanto el derecho mexicano del -

trabajo se Internacional izó desde 1919 a travéz del mencionado Tr~ 

tado. 

2.- LOS FINES DE LA O.I.T. 

Como ya se mencionó, la O.I.T., nace a Ja vida jurldica con -

el Tratado de Paz de Versal les f! rmodo el 28 de junio de 1919 atr.!_ 

buyéndosele desde esa fecha gran importancia internacional al pro

blema social para lo cual se creó este Organismo Internacional, el 

cual tuvo a su cargo la creación de un legajo de normas regulado-

ras del derecho del trabajo, ésto debido a que en varios estados -

estaba viva la Idea de la inconformidad social. La Comisión !ni-

ció sus trabajos el 11 de febrero de 1919, celebrando treinta y -

cinco reuniones, sirviendo de apoyo un proyecto preparado por In-
glaterra, luego el trabajo realizado por la Comisión fue presenta

do a la Conferencia de Paz en la sesión del 11 de abril de 1919, -

tomandose el acuerdo de incorporarlo al Tratado de Paz. 

4 ()J. cit., p.lg. 4111 
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Lo más Importante para nuestro estudio es que del mencionado -

T~ata~o,tÜrgÍO l~ O.I.T., la que se incluyó en la parte Xlll de di-

. __ cho ~documentó, abarcando los artlculos 387 a 427. Hasta nuestro • 

tiempo la O.I.T., se ha conservado activamente como la única lnstl· 

tuc!On desde su nacimiento encaminada a promover el auge social, 

condicionante Indispensable para lograr el desarrollo soc!oeconómi

co en el circulo de la armon!a. Todos los estados miembros de la -

O.I.T., aceptan los principios de su Constitución, estan prestos a 

cooperar en sus actividades y proporcionan recursos económicos para 

tales fines, ademas la O.I.T., participa en la Integración de poll

tlcas de desarrollo y vela por los derechos fundamentales de los -

trabajadores, también apoya los esfuerzos de la comunidad interna -

cional de los diferentes paises con el fin de obtener el pleno em -

pleo, la elevación de los niveles de v!óa, la dlstrlbuclOn mas equ.!. 

tatlva posible de los productos del progreso, protege la vida y sa

lud de los trabajadores y patrones con el fin de mejorar la praduc

cl6n y al mismo tiempo las condiciones de trabajo. 

El derecho Internacional del trabajo ingresa en una dimensi6n

nueva y de mas altura: "Un ordenamiento jurfdlco que mediante la -

realización de su fin supremo, que es la justicia social serta el 

Instrumento mejor, mas aún, la base imprescindible para alcanzar y

aflanzar la paz universal, una solución que qulzo otorgar un valor-
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núe~o a ia Idea •de:lap~z/ fa qd~ y~ no sérta, ciimó en el pasado un 

slmpÍe eqÍil i lbrío'~nt~¿:1a51:¡Jót:~nclas sino lá consecuencia del es -
' . '' ,; ',, ·. . ,·.· ;· ····~ ,'· .. ;),"''' ', ,,. -/' . : '\ --.,. . ' : 

. fuerzo comt1n ci_e {¡;~á~.:Qis .!)K~í<Ír[és para que Imperara· la. jÚstlda en 

todos los rto:~on;~~eji~',{~rrt; pira todos Jos hombres. Una Idea 

de Ja co~'l!vericla futura que p~~~1{1'~sumlrs~ en una fórmula: La -

Paz Universal.de Ja Justicia Social"S. 

'•·Al· paso de los a~os concluyó la Segunda Guerra Mundial y en -

1944 la O.I.T., lanza la expresión de sus fines a la par con la eu

foria de la segunda paz, a partir de ese momento su función ya no -

serla limitativa en cuanto al derecho Internacional del trabajo, s.!_ 

no que la O. l. T., intervendr!a también en el desarrollo de un pro -

grama de acción social, y también lntervendr!a en la colaboración -

con todos los gobiernos que lo solicitaran a fin de contribuir en 

el Amblto internacional en la lucha por el mejoramiento de las con

diciones de vida de los trabajadores sin olvidar la paz universal. 

La Conferencia General de la O.I.T., celebrada en Filadelfia -

en su vigésima sexta reunión adoptó el diez de mayo de 1944 la de -

claracl6n de los fines y objetivos de la O.I.T., siendo éstos los -

principios para la Inspiración pol!tica de sus miembros: "1.- La -

Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales 

esU basada la Organización y, en especial, los siguientes: 

S [)! la Q.ieva Mlrlo, taro I, pa;¡. 27-28. 
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a)El trabajo no es una mercanc!a;; 

b) La libertad de expresión y de asÓcl~éÍón'es esencial para el -

progreso constante; 

e) La 'pobreza, en cualquier lugar,~<constltuye un peligro para la 

prosperidad de todos; 

d) La lucha por la necesidad debe proseguirse con incesante ener

g!a dentro de cada nación y mediante un esfuerzo Internacional 

continuo y concertado, en el cual los representantes de los -

trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de -

Igualdad con los representantes de los gobiernos, participan -

en discusiones libres y en decisiones de carActer democratico, 

a fin de promover el bienestar común. 11.- La Conferencia, 

convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente cuAn 

ver!dica es la declaración contenida en la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, según la cual la paz -

permanente s61o puede basarse en la justicia social, aflmu Q>.!: 

a) Todos los seres humanos sin distlnc!On de raza, credo o sexo, 

tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarro

llo espiritual en condiciones de 1 ibertad y dignidad, de segu

ridad económica y en Igualdad de oportunidades; 

b) El logro de las condiciones que permitan llegar a este resulta 

do debe constituir el propósito central de la polltica nacio -

nal e internacional: 
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c)' Cualquier poÍlt!ca y ·medida de lndole nacional e internacional,-
--·-. e-;,.•.;. , -

part!ciJ!armente de carácter económico y financiero, debe juzgar-

se desde' este· punto. de vista y aceptarse sólamente cuando favor

rezca, y no entorpezca, el cumplimiento de este objetivo funda -

mental; 

d) Incumbe a la Organización Internacional de Trabajo examinar y -

considerar, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cual

quier programa o medida internacional de carácter económico y -

financiero; y 

e) Al cumplir las tareas que se le conflen, la Organización Inter

nacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los fad:!?_ 

res económicos y financieros pertinentes, puede incluir, en sus-

decisiones y recomendaciones, cualquier disposición que conside

re apropiada. 111.- La conferencia reconoce la obligación sale~ 

ne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, en

tre todas las naciones del mundo, programas que permitan: 

a) Lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; 

b) Emplear trabajadores en ocup.icia-es en que puedan tener la sat! s

facc!ón de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y 

conocimientos de contribuir al maximo al bienestar común; 

c) Conceder, como medio para lograr este fin y con garan't!as adecua

das para todos los interesados, oportunidades de formación profe

sional y medio para el traslado de trabajadores, incluidas las -
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migraciones d~ mano de obra_y de colonos: 

d) Adoptar, en materia de salarlos y ganancias y i:le horas y ótras -

>condiciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos

' uoa.jUsta)lstdbuclón de Jos frutos del progreso y un salario

mlnlmo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta -

clase de protección; 

e)" Lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación co

lectiva, !a cooperación de empleadores y de trabajadores para m!! 

jorar continuamente la eficiencia en !a producción, y la colabo

ración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplica

c!ón de medidas sociales y económicas; 

f) Extender las medidas de seguridad socia! para garantizar !ngre -

sos basicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica 

completa; 

g) Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en 

todas las ocupaciones; 

h) Proteger a la infancia y a la maternidad; 

i) Suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura a

decuados; 

j) Garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. 

IV.- La conferencia, convencida de que la utilización m~s completa 

y amplia de los recursos productivos del mundo, necesaria para el -

cumpl !miento de tos objetivos enunciados en esta declaración, puede 
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ob~ene~se mediante una acclOn eficaz en el amblto Internacional y 

nac,lonal, que Incluya medidas para aumentar la producclOn y el 

consumó., evl tar fluctuaciones econOmicas graves, realizar el pro

greso económico y social de las reglones menos desarrolladas, as~ 

gurar mayor estabilidad de los precios mundiales de materias pri

mas y productos al lmentlcios b~sicos y fomentar un comercio inte!. 

nacional de considerable y constante volumen, ofrece la entera c~ 

laboraclOn de la Organlzacl6n internacional del Trabajo a todos -

los organismos internacionales a los que pudiera confiarse parte 

de la responsabl lldad en esta gran tarea, as! como en el mejora -

miento de la salud, de la educaci6n y del bienestar de todos los 

pueblos. v.- La Conferencia afirma que los principios enunciados 

en esta OeciaraciOn son plenamente aplicables a todos los pueblos 

y que si bien en las modalidades de su apl icacl6n hay que tener -

debidamente encuenta el grado de desarrollo social y econOmico de 

cada pueblo, su apiicaci6n progresiva a los pueblos que todavla -

son dependientes y a los que ya han llegado a gobernarse por si -

mismos interesa a todo el mundo civilizado"6. 

3.- NATURALEZA ,JURIOICA DE LA O.!. T., SU ESTRUCTURA Y SU FUNCIO -

NAMIENTO. 

6 H!ctor Q'os Esplell, La t'.rganiza::iOn !ntermcional ool Trabajo y los tl!reclDs -
tunros m la llrérica Latina,~. pag. 1$-1'1&-157. 
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Como,ya Jo Indicamos·, :1a O.I.T., nacl6 a la luz del Tratado -
·. :'"--:_::·: .. _;_:·.-·:, ': '. 

de Versalles, '.concretamente 'en su parte XI 11, acontecimiento ocurr.!. 

do en·eL.ano ·de 1919 siendo la O.I.T., un organismo con vida lnlnt~ 

rrumplda tiasta nuestros d!as a pesar de los tropiezos tales como la 

Segunda Guerra Mundial y la desaparlcl6n de la Sociedad de las Na -

clones, con la que la O.I.T., estaba unida desde su nacimiento, h! 

clendo la observación que con anterioridad, poco a poco la 0.1.T.,

se habla ldo Independizando, luego se incluyó la O. l. T., en el org! 

ntgrama de las Naciones Unidas. 

La Constitución Originaria de la O.I.T., se vió en su nacimie!! 

to como una legislación altamente novedosa, con Ideas nuevas y ren.c! 

vaderas para el derecho internacional contempor~neo, pues en su ela 

vorac!ón participaron grandes personal ldades de todo el mundo como

son, polltlcos, estudiosos del derecho del trabajo adem~s lideres 

sindicales: "Al reunirse el 25 de enero de 1919 ld Conferencia de -

Paz en sesión plenaria, se constituyó la Comisión de Legislación l!! 

ternacional del Trabajo, compuesto de dos delegados de cada una de 

las grandes potencias y de sets representantes de los otros gobier

nos de sus respectivos paises que se enviaran a la conferencia de -

Paz delegados obreros; fueron ellos los que, principalmente, forma

ron parte de la Comisión de Legislación Social de la Conferencia. 
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Dicha Coml s Ión trabajó asiduamente durante dos meses y presen

tó el 24 de marzo de 1919, un proyecto, que discutido por la Confe

rencia de Paz en una de sus sesiones plenarias, la celebrada el 11 

de abril de 1919, vino a ser con ligeras modificaciones la décimo -

tercera parte del Tratado de Versal les que se formó el 29 de junio

de 1919. Esta XIJ 1 parte del Tratado se subdivide a su vez en tres 

capitulas diferentes: El primero, se ocupa de la organización In -

ternaclonal del Trabajo; el segundo, de su funcionamiento; el terc~ 

ro, enuncia los principios adoptados por las altas partes contrata!!_ 

tes 11 7. 

La O. J. T., durante 1 a Segunda Guerra Mund la 1 fue tras Jactada -

al Canada, y ahl, su actividad como organismo defensor de la segur.!_ 

dad social internacional continuó sin descanso, luego de 1944 se -

aprobó la Declaración de Filadelfia, Jo que fue de gran trascenden

cia pues reiteró y actualizó Jos principios y objetivos de Ja O.I.

T., tal y como Jo hablan definido en el pre~mbulo de su Constltu 

clón en 1919. 

A consecuencia del surgimiento de las Naciones Unidas. la 0.1. 

T., después de haber adoptado en 1945 las enmiendas a su Constltucii:'.f1 

se integra con su participación en el nuevo sistema Internacional -

7 J.J:!sús castDrena, 1'trual oo [);recto Cb"ero, sexta edición, editorial fl:lmia, 1!S4 
pag. 55 • 
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como un organismo especializado: "Su acción a partir de entonces, -

se mantiene en la l !nea tradicional a través de la elaboración, y -

constante perfeccionamiento del derecho Internacional del trabajo.

pero se extiende al campo de la asistencia y de la cooperación téc

nica y profundiza nuevas actividades por medio de la acción regio -

nal y descentraltzaclón"B. La participación de la O.I.T., dentro de 

las Naciones Unidas ha sido sobresal tente no únicamente por su re -

nombre derivado de su antigüedad y su permanencia aún con las cri -

sis vividas, sino por la importante labor que ha desarrollado con -

posterioridad a 1945 y de Igual forma ~I esfuerzo de coordinación -

con las tareas de las Naciones Unidas en el campo económico-social, 

y principalmente en materia human!st!ca. 

No podemos dejar pasar en forma ! nadvertida que la 0.1. T., t ¡~ 

ne competencia terri torlal, materia! y persona!: 

La Competencia territorial se refiere a los Estados miembros, 

es decir, que los Estados que conforman 1 a O. l. T., pre vi amente ace~ 

taran 1 as condiciones impuestas por 1 a O. l. T. , en su Terrt torio Na

c tonal; pero con ello no se afecta la soberanla de los Estados, ya 

que son sus representantes los que cedieron parte de esa soberanta

ante la O.I.T. En cuanto a la Competencia Material es aquello que

la Constitución impone a la O.I.T., para poder lograr sus fines, e~ 

to es, que se dé cumplimiento virtual y material en los proyectos -

8 G"os Esplell tectcr, pag. 12 
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previamente elaborados en materia del trabajo y previsión social. -

Por otro lado, en lo que se refiere a la Competencia Personal, la -

0.1. T., trata todos los problemas re! acionados con el trabajo, ya 

que para este Organismo todo el trabajo real izado para la humanidad 

se merece Igual protección, sin embargo ha ido mas lejos, tal es el 

caso en que la O.I.T., ha cuestionado su capacidad para la interve!'_ 

ción en algunas categorlas de trabajadores (trabajJdores al servl -

clo del estado, las fuerzas armadas) en actividades culturales, ya 

que desde sus primeros años, la 0.1. T., ha intervenido en toda act.!. 

vidad de trabajo sin importar su naturaleza, siempre es inquietante 

y de interés para la O.I.T. 

La O.I.T., es fundamentalmente un Organ lsmo Internacional bas

tante complejo, ya que establece derechos y obligaciones entre los 

estados Integrantes de ese Organismo. Pero su funcioMmiento tiene 

dos vlas, lo que veremos en su estructura, pero a ello se debe que

su naturaleza jurldlca para unos consiste en las recomendaciones CE! 

mo un segundo tipo de instrumento Internacional, normativo, lo que 

en nuestro Pals no se da debido a lo establecido en nuestra Carta -

Fundamenta 1. 

Los autores de gran renombre en la materia que tratamos, como 



74 

son el maestro Mario de la Cueva, José oavalos, Héctor Gros Esplell, 

Nestor de Buen, JesOs Castorena, Trueba Urblna por nombrar algu-

nos, coinciden todos ellos en que la Naturaleza Jur!dlca de la O. 

l. T., es a partl r de la aprobación del tratado de Versa! les y en 

forma especial su parte XIII es la que dió vida jur!dica a la o. 
l. T., ademas se ve una dinamica única, pues el 29 de octubre de -

1919, tuvo lugar la Primera Conferencia de la O.I.T., en la Ciu -

dad de Washington, o.e. 

La actual O.I.T., se Integra de tres órganos, los que const_i 

tuyen su estructura por las atribuciones y funciones que desempe

fta cada uno de ellos y son: 

!.- La Conferencia General de los Delegados de los Estados Miem

bros. Esta se Integra en forma tripartita con cuatro deleg!!_ 

dos, dos que representan al Estado Miembro, uno es represen

tante de los patrones y uno representa a los trabajadores, -

es el Organo legislador Internacional del trabajo por ser el 

órgano supremo de la O.I.T., a éste le corresponde la prepa

raclOn y coordinación de actividades del organismo, también

determina las pol!tlcas a seguir por la 0.1.T.,ex<llliruasl mls

ioo proyectos y programas y el prestp.>!sto, ad:Jrás es un 6rgam cole

giado con caracterlstlcas parlamentarias penmnen!JrmU! a pesar -
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de establecer reuniones periódicas generales, se observa que la co!l 

diclón de órgano colegiado se deriva de su integración mOltiple, 

por otro lado, es parlamentario por su lntegraclón y representación 

de las diferentes clases, por otro lado, su caracter permanente re

sulta de tener la pretensión de una existencia ininterrumpida, se -

habla de reuniones periódicas porque se reune una vez al a~o. lo 9! 

neral se le atribuye por ser un organismo abierto a todos los Esta

dos, inclusive con miras a la universalidad. La funcionalidad de -

la Conferencia se somete a las siguientes condicionantes: 

1.- Se reOne en el lugar que ella designe y a falta de ello en el 

que determine el Consejo de Administración. 

2.- Las sesiones seran por lo mP.nos una vez al a~o. 

3.- Las sesiones son pGbl leas; salvo si la Conferencia decide lo -

contrario. 

4.- SOiamente los delegados, los expertos y los que por su rango -

oficial lo amer! ten, tendran acceso a la sala de sesiones. 

5.- Los idiomas oficiales son el Francés y el Inglés, los delega -

dos podr!n expresarse en su Idioma nacional, pero para el caso 

de que no hubiese traductores, proporcionaran un resumen de su 

discurso en una de las lenguas oficiales. La documentación 

que emita serA en Inglés, Francés y Espanot. 
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6.-·. En cada sesión se levanta acta por la Secretarla de la Confere!l 

cla • 

. 1.c. El orden del d!a es fijado por el Consejo de Administración, tE_ 

mando éste en consideración las sugerencias que reciba. La m! 

yor parte del trabajo de la Conferencia 10 efectúan las ComislE_ 

nes Especiales que es donde alcanza gracias a los expertos un -

alto nivel técnico. La Conferencia adopta las normas Interna -

clona les del Trabajo (Convenios y Recomendaciones). 

11.- El Consejo de l\dmlnlstraclón. Se Integra trlpartltamente de -

cuarenta miembros y duran en su encargo tres a~os, veinte repr! 

sentan a los Estados miembros, diez son representantes de los -

patrones y diez representan los Intereses de los trabajadores, 

con la observación de que de los veinte representantes de los -

gobiernos, diez son nombrados por los Estados miembros que tie

nen mayor importancia Industrial, es un órgano administrativo y 

su principal función es dirigir y controlar la Oficina lnterna

clonai del Trabajo, con ello la Conferencia se considera el ór

gano del lberatlvo y la Oficina el órgano técnico. 

Un problema de mayor complejidad para Integrar el Consejo ha -

ocasionado el concepto Pa\s de mayor importancia \ndustrlal, lo que 

se resolvió desde 1946 pues a partir de esa fecha se tomaron en 

cuenta los s lgu lentes factores: 



77 

1.- Contribución al presupuesto de la O. l. T. 

2.- Renta Nacional. 

3.- Comercio Exterior. 

4.- Población Actl va Remunerada. 

El Consejo se reQne normalmente cada tres meses, y deber~ coin

cidir una reunión con la reunión de la Conferencia, o en su caso, -

cuando doce miembros lo soliciten por escrito, dichas reuniones ti~ 

nen lugar en la sede de la Organización, salvo los casos extraordi

narios. 

Este organismo tiene a su cargo la fonnulación de la orden del

dla de la Conferencia, nombran al 
0

Dlrector de la Oficina Internacl~ 

nal del Trabajo, se encargan de redactar los formularlos que son e~ 

viadas a cada uno de los miembros, también reciben y tramitan las -

quejas que formulen las organizaciones obreras o patronales de los

Estados Miembros en contra del gobierno de un Estado o de varios 

que incurran en el incumpl !miento de los Convenios ratificados. 

En la primera sesión, el Consejero el !ge un Presidente y dos V.!, 

cepresidentes de entre sus miembros que son los que constl tuyen la 

mesa del Consejo. El Consejo realiza su trabajo a través de varias 

comisiones y comités siendo éstos los que tienen a su cargo previa-
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mente el estudio de la documentación, _as! como su an~llsls y 1á el2_ 

boraclón de proyectos de las resoluclon_es que son llevados al plen_! 

rlo del Consejo. 

Las principales atribuciones del Consejo son: Establecer su -

propio reglamento y fijar las fechas de sus reuniones. Por lo que

toca a la Oficina Internacional del Trabajo, el Consejo est3 facul

tado para -decidir en los aspectos técnicos, administrativos y pres.'!. 

puestarlos. 

111.- La Oficina Internacional del Trabajo, es el órgano que d~ mov.!_ 

miento a ta O. l. T., ya que constituye el instrumento técnico y 

clent!flco del trabajo, el cual cuenta con un gabinete adjunto 

a la Dirección y cuatro divisiones que son, la dlplom~tlca, la 

cual tiene a su cargo las múltiples relaciones de los dlferen -

tes Estados miembros de la O. !.T.; la de investigaciones, Que -

realiza los trabajos de Investigación clentlfica; la de ensena.!! 

zas y re! ac Iones, que se encarga de propagar y difundir la obra 

de la Organización. 

La Oficina Internacional del Trabajo es dirigida por el Consejo 

de AdmlnlstraclOn, sus actividades son Mslcamente técnicas. Tiene 

a su cargo las relaciones entre la Organización y los Gobiernos de 
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los Estados Miembros, las entidades profesionales de trabajadores y 

patrones, as! como también, la opinión pObl ica, adem~s de ser el ó_!:. 

gano encargado de la preparación pObl !ca, adem~s de ser el órgano -

encargado de la preparación de las conferencias a Ja cabeza de la -

Oficina, cuenta este órgano con un Director General el cual tiene -

entre otras atribuciones la de ser el Secretarlo General de la Con-

Nf1 IJEIJf 
füBWJTECA 

ferencla, también es atribución del Director, participar en los tr2_ 

bajos del Consejo que es el órgano que lo designa. 

Sus prlnc!pales funciones son: 

1.- El estudio de las condiciones de vida de los trabajadores y sus 

necesldade"s m~s urgentes, el lo con el objeto de tener un conoc.!. 

miento amplio sobre tales cuestiones. 

2.- Realizan una minuciosa revisión de la información del trabajo -

en documentos especializados en la materia, as! como en los bo

letines que se les hacen llegar a este órgano. 

3.- Siempre estan dispuestos para prestar su colaboración a los go

biernos que lo soliciten. 

4.- Son los encargados de la elaboración de proyectos, as! como de

los Convenios que posteriormente serfo sometidos a la Conferen-

cta. 
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Sobre el fUncionamiento de la O.I.T., el maestro Mario de la -

Cúeva: dice: "La finalidad suprema de la Organización es cooperar a 

la realización de la paz universal de la justicia social, un fin C!!_ 

ya realización, seglin la Declaración de Flladelfla, se persigue por 

dos caminos: La formulación y ejecución, por procedlmlentos lntern!!_ 

·c1onales, de proyectos de acción social y de cooperación con los -

·pueblos miembros de la Organización, y la creación del derecho in -

ternaclonal del trabajo, lo que se alcanza en los convenios y reco

mendaciones que apruebe la Conferencia"9, resumiendo en pocas pala

bras toda la gama de actividades de esa Organización. 

4. - EL DERECHO 1NTERNAC1 ONAL DEL TRAB1<JO Y EL DERECHO UAC IONAL. 

Para que en nuestro Pals tenga aplicación un Tratado lnternacl~ 

nal emitido por la O.I.T., debera estarse a lo que establece el ar

ticulo 133 de nuestra norma fundamental que a la letra dice: "Esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 

y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados

y que se celebren por el Presidente de la RepObl ica, con aprobaclOn 

del Senado, seran la Ley Suprema de toda la Unlón"to, ésto es, que 

nuestra Constltucl6n es la Ley Suprema del Pals, luego en orden je-

9.- IR la cueva Mlrlo, pag. 35. 
10.-CoostltJ.JclOn Polltica el? los Est.acbs Unidos ~lcaros, 6• ediclOn, edltorlal Trl 

llas, p.!glna 146. -
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las leyes federales, después los Tratados lntern~ 
. . . . 

clonales, ademas, acorde con lo establecido en nuestra Constitución 

el~ arUculo 6• de la Ley Federal del Trabajo vigente establece: "Las 

Leyes respectivas y los Tratados celebrados y aprobados en los tér

minos del articulo 133 de la Constitución seran apl !cables a las r~ 

laclones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a par

tir de la fecha de su vlgencia"11. 

Con los preceptos legales antes expuestos, se concluye que en

e! derecho del trabajo mexicano no tienen lugar las recomendacio -

nes emitidas por la O.I.T., sino que en nuestro pals se ratifican

los Convenios a través del Senado de la RepCJblica, con ello dichos 

Convenios son Ley Suprema de toda la Unión, ademas se observa en -

la legislación nacional el principio de que son de inmediata apli

cacl6n las normas laborales que beneficien a los trabajadores. 

5.- LOS CONVENIOS OE LA O. l. T. EN MEX!CO. 

En México, para que tenga vigencia un Convenio surgido de la -

O. l. T., como ya lo indicarnos, requiere la aprobación del senado de 

la República, ésto es, que el derecho Internacional del trabajo d~ 

bera estar apegado a lo establecido y sin contravenir a lo dlspue~ 

to por el articulo 123 Constitucional para que se cumpla con lo e~ 

tablecldo en el articulo 133 de nuestra norma fundamental. 

11.- Ley Fedaral 001 Trabajo, tD• edlclfrl, editorial Pomla, p.lgina 25. 



en todas las areas, ya que al través del tiempo, hoy 

·se cuenta con un nQmero considerable de Convenios surgidos 

.en é·1 seno de dicho organismo, al respecto Cabanellas en su rrata-

do de derecho laboral hace un resumen de los temas que ya cuentan 

con uno o varios Convenios: "Trabajo nocturno (niños); Indemniza

ción de paro forzoso (naufragio); Colocación de los marinos; Dere

cho de asociación (agricultura); Jndemn!zac!On de los accidentes -

de trabajo (agricultura); Empleo de la cerusa en la pintura; Des -

canso semanal (Industria); Examen Médico de Jos nlnos y de Jos Jó

venes empleados a bordo de !os buques; Reparación de los acclden -

tes de trabajo; Igualdad de trato (reparación de accidentes de tr.!'_ 

bajo); Inspección de los emigrantes; Contrato de alistamiento de -

Jos marinos; Repatriación de Jos marinos; Métodos para Ja fijación 

de los salarios m!nimos; lndicaclOn del peso (bultos tran~ 

portados por barcos); Trabajo forzoso; Duración del trabajo (comer. 

c!o y oficinas); Protección de los dockers contra los accidentes -

(revisado en 1932); Agencias retribuidas de coJocaclOn; Reparación 

de vidrio; Trabajo subterraneo (mujeres); Horas de trabajo (minas

de carbón); Horas de trabajo (fabricas de botellas de vidrio); Va

caciones pagadas; Certificados de capacidad de Jos oficiales, Vac.!'_ 
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(marinos); Obligaciones del armador en caso de'accl

. d~ñt~s ~de e.nfermedad en la gente del mar; Seguridad· (edificación) 

'Estadistica· de salarlos y horas de trabajo"12. 

Hasta el mes de abrl l de 1985 en lo que a nuestro tema se ren~ 

re, México tenla 59 convenios aprobados por el Senado de la Repúbl,!_ 

ca, todos el los emitidos por la O. l. T., luego en mayo de 1991 ya -

contaba nuestro pals con 64 convenios ratificados para su observan

cia y cumplimiento en el territorio nacional, todos con el mismo oE, 

jeto, proteger a Jos trabajadores hasta donde el entendimiento hum,!!. 

no a través del raciocinio lo permita; pero estamos completamente -

seguros que en un mediano plazo, en lo que se refiere a los Conve -

nlos Internacionales nacidos en la cuna de la O.I.T., se observara 

una evolucl6n inimaginable, ello a consecuencia de las relaciones -

obrero-patronales vivenciales de nuestra época. 

La Secretarla del Trabajo y Previsión Social por conducto de Ja 

Dirección General de inspección Federal y del Departamento de Nor -

mas, vigila con un cuerpo cal lflcado y previamente capacitado que -

los patrones cumplan lo establecido tanto en las leyes nacionales -

asl como también lo preceptuado en los Convenios Internacionales -

aprobados y ratificados por el Senado de Ja Rep(Jbl lea, por Jo que 

hasta donde es humanamente posible sl se cuenta con un órgano de -

12.- cabareJlas GJillemo, pag. 500-509 
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· :v1gÚ~·nc'1"a para· la ,observancia y el caba 1 cumplimiento de los Conv!! 

.. nlos Internacionales; pero dicha dependencia no cuenta con un depa!_ 

··tamento especializado para que vigile 6nlca y exclusivamente el cu!'! 

pÍimtento de los Convenios ·internacionales sino que, toman los prl_!! 

clpales puntos de un Convenio, lo dan a conocer a través de un cur

so de capacl tación a los Inspectores y estos al realizar sus funcl~ 

nes en las ·empresas qUe les son encomendadas detectan si se está 

cúmpliendo o no con los puntos materia de sus Inspecciones. 

Periódicamente la Secretarla del Trabajo y Previsión Social 

efect6a operativos de inspecciones a las empresas con el auxl l lo de 

brigadas integradas por un gran n6mero de inspectores; pero a6n con 

ello, actualmente se violan en su mayor!a los Convenios Internacio

nales pese a los esfuerzos que real iza dicha dependencia. 

Nos surgió la pregunta sobre las atribuciones y funciones, pe

ro sobre todo, c6mo esta confonnado el marco jurldlco de la Secret! 

ria del Trabajo y Previsión Social para que esa dependencia vigile 

el cabal cumpl !miento de las leyes nacionales de la misma manera -

los Tratados Internacionales nacidos a la luz de ia O.I.T., dando -

como resultado lo siguiente: 

Con fecha 21 de mayo de 1991, se publicó en el Diario Oficial-
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'-de·_·(~ :F~deráC:1on el Marco Jurldlco de la Secretarla del Trabajo y 

----Pr~~fsti~' soc~al. mls~a que tiene como cimiento jurldico la Consti-

-tucl~n-·P~Íltlca de los Estados Unidos Mexicanos, 64 Convenios In -

-_terriaclonales, todos ellos nacidos en la O.I.T., 19 leyes de las -

_cuáles _s_O_lo ·mencionaremos algunas; pero el lo no Indica que las otras 

no_ tenga_n la misma Importancia: Ley Federal del Trabajo, Ley del

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, 

·Ley.del Seguro-Social, Ley Organlca de la Administración Pública -

FéderaI-, Ley Federal de Responsabl J ldades de los Servidores Públ l

eos, Ley Federal de las Entidades Paraestdtales. También se con -

forma el Marco Jurldlco en estudio con 18 Reglamentos, 2 Decretos, 

12 Acuerdos y 21 Instructivos, con todo lo anterior, ya se tiene -

una vls!On lóglco-jurldlca de la estructura legal que sostiene a -

la multicltada dependencia misma que esta encaminada y proyectada 

para la observación, vigilancia y control, adem6s de ser el órgano 

sancionador cuando se violan los derechos protectores de los traba 

jadores por Jos empleadores o patrones, es decir, que la multlcit!'_ 

da dependencia procura principalmente que exista el equi J lbrio en

tre Jos factores del capital y Ja fuerza de producción. 

6.- EL CONVENIO INTERNACIONAL NUMERO 153, CELEBRACQ POR MEXICO CON 

LA O.I.T. 
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El 27 de'junlo de-.1979, la O.I.T., adoptó en Ginebra. Suiza el 

Conve~i6 ~ob;~ DuraclOn d~I Trabajo y Periódos de Descanso en Jos

Tran~po~tes po~ Ca;r~tera y a dicho Convenio le fue asignado el nú 
_,,_.e .'_ - •-- _· -

mero 1s:J:·; Este Convenio fue aprobado por la C~mara de Senadores -

a~t·~; Co~~f~~o ele la Un!Ón en México, el d!a 12 de noviembre d~ -

1981. Para darle la debida formalidad y cumplir con lo estableci

do~.~" lo ,dispuesto por el articulo 89 fracción primera de la Cons-

. tituclón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo en 

turrio (José López Portillo) promulgó el decreto en relación con el 

Convenio número 153 el dla 25 de marzo de 1962 y fue publ !cado en 

el Diario Oficial de la Federación el dla 14 de mayo de 1962. 

Cabe se~alar que el Tratado que nos ocupa, surgió en la Sexag~ 

sima quinta reunión que tuvo lugar el dla 6 de junio de 1979, ya -

que la Conferencia General de la O. l. T., convocó por conducto del 

Consejo de Administración de ese Organismo en la Ciudad de Ginebra 

Su! za, luego de haber adoptado 1 a Conferenc la di versas propos ic io

nes relativas sobre la duración del trabajo periódos de descanso 

en los transportes por carretera, todo ello constituyó el quinto 

punto del orden del dla de aquel la reunión, a el lo se debe que el

dla 27 de junio de 1979 se adopta el Convenio sobre Duración del -

Trabajo y Periódos de Descanso en los Transportes por Carretera, -

al cual la O. l. T., le asigna el número 153. 
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El articulo 5 del Convenio al que nos estamos refiriendo, es el 

que sostiene todo el basamento protector en favor de los conductores 

que circulan por las carreteras nacionales y que a la letra dice: " 

No debera autorizarse a nlngOn conductor a conducir ininterrumplda -

mente durante m.1s de cuatro horas como maximo sin hacer una pausa"!. 

Lo anterior ya esta vlgente en nuestro Territorio Nacional y tamblén 

se deberla contar con un 6rgano de control y vigilancia al respecto, 

lo que no exlste en la Secretaria del Trabajo y Prev!si6n Socia! de

pendencia que se encarga de todo lo referente a !as relaciones obre

ro-patronales y ademas tampoco por parte de los Sindicatos se ha pu5!_ 

nado por hacer valer ese derecho en favor de sus agremlados. 

No podemos dejar pasar en forma inadvertida que la Ley Federa!

del Trabajo en su Tltuio Sexto comprende los "TRABAJOS ESPECIALES", 

entre e! los, en el Capitulo VI se encuentra "EL TRABAJO OE 1\UTOTRAr~ 

PORTES" que comprende de los articules 256 al 264 y hay que hacer n.5! 

tar que ninguno de los articulas antes lnd!cados regula la jornada -

de trabajo de los choferes; por otro lado no es posible que !os con

ductores que circulan por las carreteras nacionales tengan que cum -

pl!r con !a jornada legal que establece la Ley Federa! del Trabajo -

en sus articulas 56 al 68, en virtud de que el transporte es un -

trabajo especial, pero que por un desculdo de los leg!s -

1.- Oiar!o Oficial de la Fe:!eral, p.>;¡. 5, 14 oo ma)O et! 1982. 
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la.Úres_.~x/s~~eia 
en l~s tran·~-pÓ~t~s '~~cred~r~'. 

'. -,;j_:-.:i- ' "\,?':·,~ ~-.-: 

-P~Hft~cit¡¡g~·como y~ s-~ viO eón ari¡erÍoridad; que, IÍJego de un 

perlOd~:~.~Y~~de~ua¡ro horas queun c~nductor trabaja inlnterrump.!_ 

.dameót~, le}ie~e la fatiga y ésta es consecuencia de siniestros -

Clllecobra~ 'i1ci~~··_y s~n de gran consideración material. a ello se d.!'_ 

be que los choferes que conducen por las carreteras nacionales no -

pue_den laborar en forma ininterrumpida la jornada legal que establ~ 

ce la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo anterior, creemos que el Convenio número 153, llegó opo.i::. 

tunamente a ser ratificado por el Senado d~ la República Mexicana -

para beneficio y provecho no sólo de Jos conductores, sino inclusi

ve también de los propietarios de los vehlculos y las cargas que se 

transportan, pero sobre todo que con lo establecido en el Convenio 

materia de nuestra investigación, se protege la vida humana, la 

cual tiene un costo invaluable. 

Adem~s. el multicitado Convenio, establece pausas de descanso y 

preceptúa también que la duración total m~xima de conducción: " no 

deber~ exceder de nueve horas por d!a ni de cuarenta y ocho horas -

por semana"2. Es de hacerse notar que con to anterior se observa -

2.- Diario Oficial de la Fed?roción, pag. 5, 14 de mayo de 1~. 
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anai~gla' en !!l árt!culo 59 de la Ley Federal del Trabajo que a la -

letrá dfce:·.· 'ºEl trabajador y el patrOn fijarán la duraclOn de la -

jornada· de trabajo, sin que pueda exceder de los máximos legales. 

Los trabajadores y el patrOn podrán repartl r las horas de tra

bajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la

tarde o cualquier modal !dad equl valente"3. 

A la Autoridad encargada de vigilar el cabal cumplimiento del

Convenio número 153 y que en nuestro Pal s es la Secretarla del Tr!!_ 

bajo y PrevlslOn Social le corresponde establecer planes y progra

mas para que se cuente con informac !On verldica y confiable sobre

el número de horas que laboren y descansen los conductores que Ci_!: 

culan por las carreteras nacionales y ademas los patrones estan -

obl lgados a poner a disposición de esa misma autoridad la documen

tac!On que se les solicite en relación con sus trabajadores ya que 

en esa fonua se observarla si se cumple o no con el Convenio mate

ria de nuestro e:;tudlo. También le corresponde a la Secretarla -

del Trabajo y PrevisiOn Social tener un calificado Organo de lns -

pece Ión y vigilancia y de Igual forma para el caso de lncumpl lmie!!. 

to debe contar con facultades y poder sancionar a los Infractores 

que no cumplan con lo establecido no solamente en el Tratado núme

ro 153, sino en todos los Convenios ratificados por México que fa

vorezca beneficien a los trabajadores mexicanos para beneficio -

de l!stos, sus faml llas, asl como para beneficio nacional. 

3.- Ley Federal del Trabajo, 60' edición, e:lltorlal Porrua, pag. 55. 1009. 
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En el articulo 5 del Tratado en cuestión, su parrafo 3 indica 

que la duración de la pausa sera detennlnada por la autoridad col!! 

petente de cada Pa!s; pero sl no se vigila en la praxis lo queº! 

dena el mencionado tratado, tampoco sera posible que la autoridad 

pueda detennlnar las pausas que indica el mismo Convenio. 

7. - LA JORNADA DE TRABAJO A LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO 

Consideramos prudente y oportuno mencionar que el Tratado nú

mero 153 surgido en el seno de la O. l. T., est:i ratificado por los 

siguientes Paises: Espa~a. Ecuador, Iraq, México, Suiza y Vene -

zuela, lo anterior lo dló a conocer la O. l. T., en el mes de enero 

de 1989, por lo que al hablar de derecho comparado, debemos ente!!_ 

der que en cada uno de los Paises antes mencionados, los conduct~ 

res que circulan por las carreteras nacionales no estan autoriza

dos a conducir en forma ininterrumpida por mas de cuatro horas -

sin que se les pennita hacer una pausa, tal y come lo establece -

el articulo 5 del Convenio Número 153 emitido por la O.I.T., con 

lo anterior se observa la unifonnldad en los Paises mencionados -

con anterioridad en lo que a la jornada de trabajo se refiere, 

claro que única y exclusivamente por lo que toca a los conducto -

res que circulan por las carreteras nacionales. 

En Ecuador, cuando comenzaron a surgir las primeras lnqulet.':!_ 

des por la fonnaclón de un derecho del trabajo nacional, uno de -

los puntos fundamentales era la fljaclOn de la jornada de trabajo 



-.:·;_'.;.- ,_ 

.de. Ócho· ho~a~, ésto se~ lnl;IO ~ partir de 1909 y as1 permaneció ha! 

ta i92'i''.~n ~ue ~(~r~~ldente Bque;lzo Moreno dictó un Decreto re

gÍarne~ta~db i~s horas de trabajo. 

En Venezuela, se contó con una legislación laboral a partir -

del 26 de junio de 1917 cuando nació a la vida jur!dica la Ley de -

Talleres y Establecimientos Públicos, este ordenamiento establecla: 

"Una jornada diaria de ocho horas y media"l, ésto fue la preocupa -

clón del Estado Venezolano por la abusiva duración del trabajo dia

rio. Hoy en dla el ordenamiento laboral de Venezuela establece que 

la jornada maxima de trabajo, no excedera de ocho horas por d!a o -

de cuarenta y ocho horas por semana, por io que se refiere al traba 

jo diurno y para el trabajo nocturno la jornada sera de siete horas 

maxirno y no podra ser mayor de cuarenta y dos horas por semana. 

Owen es el pionero en exponer que la jornada rnax1ma de tra~ajo 

debera ser de ocho horas, posteriormente Cabanellas sostiene en su -

obra (torno 11) que la reducción de la jornada de trabajo descansa -

mas En razones cientlficas que en motivos de orden humano. 

Es de hacerse notar que fue México el primer Pals que puso en 

vigor la jornada maxlma de trabajo de ocho horas diarias en su nor

ma fundamental de 1917 antes de ser adoptada por la primera Confe -

rencla de la 0.1. T., reunida en Washington en 1919. 

1.- El Dem:ho Latlro<IT1!ricano del Trdlldjo, taro 11, LWt!, 1974, pag. 523 
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También Espana al través de un Real Decreto de 3 de abrl 1 de -

1919 Implantó que la jornada de trabajo serla de ocho horas, luego

es ratificado el .nOmero de horas laborables en el Decreto de 1• de 

jullo de 1931, documento en el que se estableció que: "fuera de -

ocho horas diarias la duración maxima legal de la jornada de traba

j.o"2. 

Cabe hacer notar que la Ley Española de jornada maxlma legal -

de trabajo ha fijado algunos reg!menes especiales entre los que se 

encuentran los transportes, ello debido al trabajo tan especial ma

teria de excepciones en las normas generales. 

En el derecho francés, desde el 23 de abril de 1919 se promul

gó la Ley de las Ocho Horas, la cual fue de Ambito general para to

dos los trabajadores, inmediatamente se vió la reacción de las em -

presas industriales y comerciales que se quejaron de haber sido gr!!_ 

vemente afectadas por dicha Ley. 

En el derecho Inglés no se ha considerado como de gran Impar -

tanela la duración de la jornada de trabajo, es decir, que la Gran

Bretaña no esta adherida a la Carta Social Europea en lo que a la -

jornada mAxima de trabajo se refiere, por otro lado tampoco han 

aceptado la Recomendación número 116 de la 0.1.T ., que se refiere -

2.- cabaneilas, toro ll, pag. 48J. 
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a la·· reduccl6n de. la:Jorn~cla de trabajo ~ará• lograr la. semana de -.. __ " ___ . -ce~::, . . . 
-.:.;·.,,, 

cuare:ta.'.h:r,~r: R .:~ii~~~2D .; ~ ~; .... 
1a··i~!~~d;~~i~~tJ~~~~~if~n¡t~~~:~t:~~::a: 1:::a:::n:: :::::l 
clo dél pObilc~{c¡Íle'}~ p~~t~r~1Ón ¡I trabajador • 

. - , . _);:.: --~L'.~~:,:-

• c'ii~CI ~~ ~'¡'~ásáde lós mineros que laboran un maxtmo de siete 

horas;' los trabajos de laminado deben laborar como m~ximo 168 ho -

ras mensuales; para los panaderos, está prohibido el trabajo des -

pués de las diez de la noche. 

Nos llamó la atención la forma en que se regula la jornada de 

trabajo de los conductores por lo que la transcribimos: "La Trans

port Act 1968 l lmi ta la jornada de los conductores de veh[culos de

transporte de viajeros o mercanclas a 11 horas diarias y 60 semana-

les de trabajo efectlvo. Su jornada, incluidos los periOdos de de~ 

canso, comidas, etc., no pueden exceder de 12 horas y media al dla, 

teniendo derecho a un mlnimo de media hora de descanso transcurri -

das cinco horas y media de trabajo. Durante la jornada, el trabajE_ 

dor no puede conducir m~s de diez horas y entre dos peri6dos laborE_ 

les consecutivos debe existir un intervalo no inferior a once ho -

ras"3. 

3.- .Rsus M, Galiana fo\Jrau, El Ccntrato de Trabajo en el [)?ra:h:i !n;iiés, editorial 
Bosch, Espafu, 1978, pag. 197. 
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Para estos conductores se ha establecido un descanso semanal -

de 24 horas en forma Ininterrumpida, inclusive pueden convenir en -

tre trabajadores y patrones un descanso quincenal de 48 horas cons~ 

cutlvas. 



95 

CAP;IT~LO• IV. 

LA JORNADA ~E TRABAJO EN EL DÉRECHO MEXICANO 

1. - ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

ELobjetlvo principal del derecho laboral se observa en la lu

cha por parte de los trabajadores en obtener dos logros: 

El primero, un salarlo remunerador, es decir, un pago justo -

por el trabajo realizado y terminar con la explotación que hace el 

patrón de los trabajadores que tiene a su servicio. 

Segundo, una jornada justa, ya que limitar las horas de traba

jo harA posible que tergan descanso mayor los trabajadores, lo cual 

redundarA en beneficio de la empresa. 

En la época en que la jornada era de sol a sol se consideraba 

una jornada humana, ya que constltula una limitación al trabajo. 

El trabajador en los principios históricos del derecho del tr~ 

bajo estaba a dlsposic!On del patrón sin que existiera un l !mlte de 
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tiempo. Recordemos los hacinamientos humanos a los que llegaba el 

trabajador con objeto de descansar; pero solo durante el tiempo -

que consideraba conveniente el amo, en este eflmero descanso, las 

personas no podlan disponer de su tiempo, pues si era necesario t~ 

nla que regresar al trabajo o simplemente quedarse sin tomar des -

canso. 

Al respecto nos dice Luigl de Litala, que la amplitud del ho

rario "determina el decaimiento de la salud flslca como un todo -

sin energla espiritual y ahoga el esplritu de Iniciativa, de pro -

greso y de generalidad. La defensa de las energtas flsicas de la 

estirpe exige que el horario de trabajo sea real izado en propor -

ciOn de las potencialidades fisloiOgicas hurnanas"1. 

La legislaciOn Laboral del Estado de Jalisco de 2 de septiem

bre de 1914, en su cuerpo detenninO que la jornada se comprendla -

de las ocho a las diecinueve horas, as! también impone la obliga -

ci6n del descanso al medio dla por un tiempo de dos horas. 

El Proyecto de Ley sobre el Contrato de Trabajo de 12 de abril 

de 1915, reconoc!a la necesidad de i imitar la jornada m~xima de tr~ 

bajo a ocho horas. También el Programa del Partido Liberal M!xica-

1.- Alrerto Brice'b !Mz, ~rech:> Individual del Trabajo, Editorial Haria, pag. 
182. 
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' . . . 
no reclama la',Jornad·a 'de ocho horas. 

El estudÍoso del .derecho laboral, Ernesto Krotoschin dice: "los 

·umttes legales en que todos los paises se han establecido en la du

ración del tiempo de trabajo, se basan en consideraciones de orden -

hfglénlco y cultural, en primer término. 

Desde el punto de vista higiénico, el tiempo de trabajo y el 

tiempo de descanso deben estar en una relación tal que el desgaste y 

la reposición de las fuerzas flsicas y pslqulcas se compensen, es d~ 

clr, que no ocurra una pérdida prematura ele la potencialidad de tra-

bajo. Desde el punto de vista cultural es necesario que el trabaja

dor disponga de tiempo suficiente para Instruirse y perfeccionarse.

dedicarse a la vida faml ! lar, social, etc. Este aspecto del desean-

so ha adquirido mayor importancia en la medida en que el trabajo se 

ha tornado mAs rutinario por el empleo de mAquinas y en que la di vi

sión del trabajo ha disminuido los horizontes del trabajador. Ento~ 

ces depende de la reducción de la jornada una buena porción de libe! 

tad del hombre, exterior pero también Interiormente (gracias a la !>!!. 

slbllldad de una mAs elevada cultura). A las razones de salud flsl-

ca, moral e intelectual se unen otros motivos de orden mAs bien eco

nómico, vinculados a la desocupación. Al poner i Imites a la duración 
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de la jornada, se procura dar empleo a mayor número de trabajado

res. Por último, también se invoca otro argumento: La extensión 

demasiado larga de la duración del trabajo no sólo afecta la sa -

Jud del trabajador, sino que al mismo tiempo disminuye el rendi -

miento y Ja calidad del trabajo a causa de la fatiga"2. 

El dla 1• de diciembre de 1916 Carranza inauguró las sesio -

nes del Congreso, luego d!O a conocer el proyecto de reformas, t~ 

do ello dió inicio con un discurso real izado por el Ejecutivo. C.!! 

rranza tenla la idea de conservar intacto el esplritu de la Cons

titución de 57 (liberal) y por ello en cuanto al problema soclal

indlcaba que con la reforma a la fracción XX del articulo 72 Conó! 

titucional se confer!a al Poder Legislativo la facultad de expe -

dir leyes sobre el trabajo, incluyendo desde luego la limitación 

del número de horas de trabajo. 

Fueron las circunstancias y factores inesperados los que or.!, 

ginaron acci8nes enérgicas en los jacobinos (progresistas o de -

avanzada) pese a la idea que tenla Carranza (los conservadores es 

taban dirigidos por Alvaro Obregón). 

Sostienen varios tratadistas especializados en la materia, -

que el derecho Mexlcanao del trabajo fue obra del Estado ya que V'° 

2.- Alberto Bricem ~iz, Pag. H!l. 
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nustlano Carranza a 1 obtener el triunfo Constl tuclonal 1 sta, en el 

Puerto de Veracruz promovió un proyecto de legislación obrera, lo 

que le encomendó a su secretarlo particular licenciado Rafael Zu

baran Capmany, lo que fue publicado a principios de 1916. 

A finales del mismo año se instaló en la ciudad de Querétaro 

en el Estado del mismo nombre el Congreso Constituyente y al rev.!. 

sar los diputados el contenido de los art!culos 4• y 5• de la ~ 

tituc!ón de 1857, las Comisiones redactoras s61amente plantearon 

algunas adiciones relativas al Contrato de Trabajo; pero fueron -

objetadas y rechazadas por los diputados cindido Agui lar, Heribe_!: 

to Jara y José Góngora mismos que obligaron al Congreso a que !~ 

tegrara una Comisión, la cual fue conformada por los diputados Fr~ 

cisco J. Mújlca, Alberto Romin, Luis G. Manz6n, Enrique Recio y f:!! 

r!oue Colunga, todos el los formularon redacciones nuevas para ta -

les articulas Incluyendo otras materias relacionadas con la jorna

da de trabajo, !os descansos, el salario, principalmente este nue

vo proyecto rompió con Jos marcos Constitucionales y motivaron am

plios debates ya que se insistió en el hecho (!os diputados Jara y 

Victoria) de que aunque la Constitución no se ajustaba a las pre -

tenclones de Jos diputados, deberla ser en su texto donde se conslj¡_ 

nasen los aspectos esenciales de la legislación laboral. 



100 

No sOlo se'modlflcaron los art!culos 4• y 5• de la Constltuc!On 
> ' •u' 

de 57, sli]ó,que las redacciones del diputado José Natividad Macias -

dieron: origen a. todo un Capitulo de derechos, todos ellos consagra -

dos.en'el' articulo· 123 de la ConstltuciOn nacida a la vida jurldlca

en 1917. · 

Fue la Comls!On dictaminadora del Proyecto del articulo 5• que 

propuso la jornada mAxlma de ocho horas, la prohibición del trabajo 

nocturno industrial de las mujeres y nlílos y el descanso hebdomeda

rlo. 

Fue el diputado Fernando Lizardl el que man!festO la frase: "La 

Jormada ~xlma de Trabajo obl!gatorlo no excedera de ocho horas, le 

quedaba al articulo exactamente como un par de pistolas a un santo -

cristo. La idea era GUe en la Constitución no pcdla establecerse -

nlngGn precepto reglamentario"3. 

El texto Original del articulo 123 Constltuclonal aprobado en -

Querétaro fue el siguiente: 

" Articulo 123 .•• 

1.- La duración de la jornada mAxlma sera de ocho horas. 

11.- La jornada mAxima del trabajo nocturno sera de siete horas. Que-

3.- carplzo Jorge. La Cmstltu:lm f'exicana <E 1917. Eilitorial Pomla 6• Eillcim, • 
Mlxico, 1~. pag. 95. 
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dan,pro~ibid~·s·l~s.Ja.bores insalubres o peligrosas para las mu

jeres en' ge-né~al /pa~a los- jóvenes menores de dieciseis anos.

-- Queda t~~i~n pr6hibiclo a unas y otros el trabajo nocturno in -

_<lustrlal, y en 105 establecimientos comerciales no podrán trab2_ 

jar después de las diez de la noche. 

111.- Los jóvenes mayores de doce anos y menores de dleciseis, tendrán 

como jornada máxima, la de seis horas. El trabajo de los nlnos

menores de doce anos no podrá ser objeto de Contrato"4. 

Cabe hacer notar que la Ley de 1931 no conten!a el concepto de • 

jornada de trabajo, en cambio la Ley de 1970 cosider6 provecl\oso ha • 

cer la recopi !ación de los principios que se derivan de la jurlspru • 

dencia y de la doctrina. 

La exposición de motivos de la iniciativa de Ley de 1970 senala 

que: "el establecimiento de la jornada máxima de trabajo tiene como -

finalidad fundamental proteger la salud y la vida del trabajador pués 

la experiencia y los estudios real izados desde el siglo pasado demue1 

tran que después de ocho horas de trabajo, la atención del hombre di1 

mlnuye, lo que es causa de un mayor número de accidentes; por otra • 

parte el trabajo excesivo afecta la salud del trabajador y precipita 

su lnval ldez y aún su muerte"5. 

4.- J:>sé !l\valos. Derecho re! Trabajo. Editorial Pomla, ~ico, 1'l'6, p;g. 66 
5.- Alberto Bricero IMz, pag. 1ffi. 
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2;"· OEFINICION Y: CONCEPTO DE JORNADA OE·TRABAJO. 

L~í·~¡finl.~l¿~de la jornada de trabajo la encontramos en la Ley 

, F~d~~~t.de1.irábaJo en el articulo 58 que a la letra dice: "Jornada-
- -:.':t,-· -

·: -d-e:t;abajÍ> ·e; el tiempo durante el cual el trabajador estA a dlspos! 

ci6n del,,patrón para prestar su trabajo". 

Es Importante hacer notar que lo preceptuado en nuestra Ley la

boral es el producto de una novaconcepclón en el derecho del trabajo 

ya que con el la se rompe con la corriente contractual ista plasmada -

en la ley de 1931, pues ésta consideraba la jornada de trabajo como 

la prestación efectiva del trabajo en un determinado número de horas 

lo que originaba situaciones incomprensibles como la de que el patrón 

tenla la obl lgación de pagar a sus trabajadores el salarlo correspo!!_ 

diente al tiempo que perdle1·an cuando se encontraban imposibi 1 itados 

para trabajar por causas imputables o culpa del patron. 

Hoy en d!a el trabajador se puede presentar a su trabajo y si -

el patrón no le ordena que desempene determinada actividad, el t.rab!!_ 

jador puede estar inactivo y se considera que esU cumpliendo con su 

jornada de trabajo al mantenerse el trabajador a di sposici6n del, pa

trón para la prestación de sus servicios. Adem~s para que se pueda 
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determinar a partir de qué momento el trabajador esta a disposición 

de su patrón P.ara la prestación de su trabajo, es decir, cufodo in.!_ 

cla .su jornada· de trabajo, ello debera ser resuelto en cada caso 

concreto ya que no es posible dar una solución genérica. 

El ~concepto establecido de la jornada de trabajo en nuestra 

Ley. Federal del Trabajo (en su articulo 58) sobre la jornada de tr2_ 

bajo es una evolución inimaginable en el campo del derecho del tra

bajo, inclusive se da la pauta con lo expuesto en la Conferencia de 

Washington efectuada en 1919 en el sentido de que la jornada de tr2_ 

bajo habrla de medirse en función del trabajo real izado efectlvame~ 

te, lo que se interpretaba en el sentido de que un trabajador pod!a 

deber una parte de su jornada si no la cumpl!a en forma Integra aún 

por razones ajenas a éste. 

Doctrinariamente hay infinidad de conceptos de la jornada de -

trabajo, pero sentimos que las más apegadas a la realidad son las -

siguientes: 

Para Manuel Alonso Olea "por jornada de trabajo se entiende el 

tiempo en que cada d!a se dedica por el trabajo a la ejecución del

trabajo"6. Lo anterior se apega al criterio sostenido por la conf~ 

rencia de Washington. 

6.· tilstor re aai. taro 11. pag. 146. 
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En forma totalmente contraria Colottl define la jornada de trabajo 

como "el tiempo durante el cual, diariamente el trabajador se en -

cuentra a disposición del patrón para cumplir la prestación que le 

Impone el contrato de trabajo"7. 

Objetivamente la jornada de trabajo sólo se podra expresar en 

forma análoga a lo que sostiene la Ley Federal del Trabajo, ya que 

al pretender hacerlo en forma diferente se estarla olvidando la d~ 

limitación de dicha jornada cuyo principal objeto es el de perml -

tlr descanso y entretenimiento al trabajador. 

3.- EL PRINCIPIO DE LA JORNADA HUMANITARIA. 

De acuerdo con nuestro articulo 123 Constitucional y la Ley -

Federal del Trabajo, sostenemos que la jornada humanitaria atiende 

a varios aspectos sobresaliendo entre el los los aspectos m6dicos,

pslcológicos, económicos y sociales rxir lo~ oo ninguna manera aceg 

tamos un supuesto capricho de los trabajadores en reclucir ia JOrn~ 

da por cuestiones de pereza, es por ello que consideramos la jorn.~ 

da de ocho horas diarias como una jornada humanitaria en forma ge

neral; por lo que tendra sus excepciones que según la naturaleza -

del trabajo, la jornada tendra que ser acorde con la actividad que 

7 .- Cl>. Cit. Pag. 146. 
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se desarrolle, ésto es, que se deberan atender circunstáncias como 

la peligrosidad del trabajo que se desempeña y que lmpllcarla pat~ 

logias a la salud del trabajador, ademas, también es de observación 

el esfuerzo f!slco o mental que desarrolle el trabajador, sin olv.!. 

dar la tensión a que esta sometido el trabajador. 

Nuestro punto medular de Ja Investigación es pugnar por Ja -

jornada de los conductores que circulan por las carreteras naclon! 

les, la cual no debera ser por mas de cuatro horas en forma conti

nua. 

4.- CLASIFICACJON OE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo establece en su articulo 60 -

jornadas dluna, mixta y nocturna, articulo que a la letra dice: 

"Jornada diurna es la comprendida entre las veinte y las seis ho -

ras. Jornada mixta es Ja que comprende perlódos de tiempo de las 

jornadas diurna y nocturna, siempre que el periódo nocturno sea m~ 

nor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o mas, -

se reputara jornada nocturna". 

Sin embargo, profundizando en ei tema, sostenemos al igual <Jll 

varios autores la siguiente clasificación: 



106 

1.- JORNADA DIURNA.- Es la comprendida entre las seis y las veinte 

horas (articulo 60), su duración es de ocho horas máximo. 

2.'- JORNADA NOCTURNA.- Comprende de las veinte horas a las seis h_!! 

ras del dta siguiente (articulo 61), su duracl6n es de siete -

horas máximo. 

3.- JORNADA MIXTA.- Comprende perl6dos de las jornadas diurna y -

nocturna sea menor de tres horas y media, sl comprer.de tres y 

media o más, se reputará jornada nocturna (articulo 61), su d!!_ 

ración es de siete horas y medla. 

4.- JORNADA REDUCIDA.- Los menores de dlecisl!ls años no pueden tr! 

bajar más de ;~is horas diarias (articula 177). 

5.- JORNADA DE LOS PILOTOS (articula 221 y 224). 

6.- JORNADA ESPECIAL.- Es la que na se contempla en el artículo -

123 Constitucional, pera la Ley Federal del Trabajo permite -

una jornada diaria mayor si con el lo se consigue el reposa del 

sábado en la tarde o una modalidad equivalente (articulo 59). 

7 .- JORNADA !NOETERMINADA.- Es la realizada por increlble que pa -

rezca por los trabajadores dam(!sticos ya que la Ley Federal -

del Trabajo (articulo 333) establece que estos trabajadores -

disfruten de reposo suficientes para tomar sus alimentos y de~ 

cansar durante la noche. 

B.- JORNADA EXTRAORDINARIA.- Es aquella que se prolonga por cir~ 
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tanelas excepcionales (articulo 66) y no podrá ex~~de.r de t~es · · 

horas diarias ni de tres veces en una semana; 

9.- JORNADA EMERGENTE.- Es quella que se desarrol ia ~~~~cio~~c~r~~: · 
un siniestro o riesgo Inminente en que pellgré 1i:'v1Ciá'.tl~í:irf~ 
bajador, de sus compañeros o del patrón o la exlstenci~:·rrit~ma 
de la empresa (articulo 65). 

10.- JORNADA CONTINUA.- Es aquel la que se Inicia desde la hora en -

que comienza la jornada y aquélla en que conc!Úye, el trabaja

dor se encuentra a disposición del patrón; pero en la jornada

contlnua, el trabajador tendrá derecho a un descanso de medla

hora por lo menos (articulo 63). 

11.- JORNADA DISCONTINUA.- Es la jornada que se interrumpe y en tal 

virtud el trabajador dispone l lbremente del tiempo intermedio

(artlculo 63). 

5.- EL CAMPO DE APLJCACION DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Del contenido de la Ley Federal del Trabajo se desprende que -

ésta se apl lea a todos los trabajadores, es decir, a los que rigen 

sus relaciones obrero-patronales con fundamento en lo dispuesto por 

el articulo 123 Constitucional en su apartado "A". Ya en el ámbito 

competencia! de la Ley Federal del Trabajo se observa que la mtsma

tiene su apl icacl6n para todos los trabajos especiales regulados en 
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- _<:.. 

el m!sm9 6rde~a~l~ritb, .ad:~rs d{l~~· réglas generales del articu

lo 1~3 ctinsti~uclonal/se d~sprendl"~1 fu_ndamento que a la letra -

_dice:. ~· 
fe,;_~--_;:_=:,;--_-: 

-.;-· 

" •• ;Et Congreso.de la Unl6n, sin contravenir a !as bases siguien

_-tes;·d~berA expedir leyes sobre el trabajo las cuales regirAn: 

_A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artes2_ 

nos y de una manera general, todo Contrato de Trabajo .•• "B. 

Por otro lado el articulo 1• de la Ley Federal del Trabajo -

ya determina el campo de apl!cac!6n de dicha Ley y que a la letra 

dice: 

" La presente Ley es de observancia genera! en toda la RepO

bl lca y rige las relaciones de trabajo comprendidas en et articu

lo 123, apartado "A" de la Const!tuci6n"9. 

Como es de todos sabido que el articulo 123 Constitucional -

cuenta en su conformaci6n vigente con dos apartados que son el A) 

y el B); pero es el apartado A) el que 5e aplica en forma general 

a todo Contrato de trabajo. 

8.- Ccnstitll:im Po!!tica de los EstadJs Lhicbs Mlxicaros, 6' fdicim, editarla! 
Trillas, l'éxico, 1!8l, pag. 123 

9.- Ley ,FOO>ral del Trabajo, Editorial ltrrúa, l'l\xico, 19Jl, pag. 21. 
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El apartado B) rige las relaciones de trabajo entre el Estado 

y sus servidores o empleados burAcratas, ya sean federales, estat~ 

les o municipales, otro, por su naturaleza se rigen por leyes esp! 

clales como es el caso de las Fuerzas Armadas, los agentes de ven

tas de las Instituciones de Seguros, ya que éstos se regulan por -

la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en lo que se refiere a 

las empresas paraestatales y organismos descentralizados, se estA 

a lo que establece su Ley OrgAnica y sus Reglamentos, ya que ésta 

y éstos le dan vida jur!dica a ese tipo de creaciones llamadas Per 

sanas Jurldicas o Morales. 

Territorialmente hablando, la Ley Federal del Trabajo se apl_!. 

carA a cualquier relaciOn de trabajo en el territorio nacional; P! 

ro la proteccl6n que ofrece esta Ley, va mAs alla de nuestras fro!!_ 

teras ya que el articulo 28 de la Ley antes mencionada en su frac

ción 111 establece: " Para la prestaciOn de servicios de los tra

bajadores mexicanos fuera de la RepGblica, se observarAn las romas 

siguientes: ••. 

11!.- El escrito que contenga las condiciones de trabajo serA SO"'! 

tido a la aprobación de la Junta de Concillaci6n y Arbitraje den· 

tro de cuya jurlsdicciOn se celebr6, la cual después de comprobar 
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los requisitos 'de validez a que se refiere la fracclon 1, deter

minara. el monto de la fianza o del depósito que estime suficien

te para garantizar el cumpl !miento de las obligaciones contra! -

das. ·El depósito deber! constituirse en el Banco de México o en 

la Insti tuc!ón Bancaria que éste designe. El patrón debera com

probar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la -

constitución del depósito". 

Con lo anterior ya se puede sostener que es precisamente el 

articulo 123 Consitucional el cual integra el derecho mexicano -

del trabajo, pero ya contempla tamblfn cual es el campo de apl 1-

cación de la ley federal del Trabajo desprendiéndose de ésta que 

los trabajadores que se rigen por dicha Ley son la mayor!a de -

los trabajadores en todo el territorio nacional y que por tal m~ 

tlvo debera darse siempre cumplimento a lo que la misma estable

ce para que se vean beneficiados patrones y trabajadores, ya que 

lo que establece la mult!ci tada ley sólo marca los m!nlmos a que 

tiene derecho los trabajadores y corresponderan a los mismos a -

través de sus agrupaciones sindicales, obtener logros mas alla -

de lo que establece la Ley Laboral. 

6.- LA JURISPRUOENC!A. 
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En° !¡·ley.Federal del Trabajo vigente se contempla un Capitulo 

Especí'at para ·r~gula·r el trabajo de autotransporte (Capitulo VI de 1 

Titul~' Sext~) .y~ que· por lo especial de esta rama, el leglsla00r con 
~- ',;:---,-·:···= ... . :'--. --~---·:- :._ -

sldero: que serla ventajoso que Jos choferes estuvieran protegidos -

pÓr:faLey'de la materia en forma general; pero también que cootaran 

cori un· Capitulo Especial debido a la naturaleza del trabajo que de

sempenári Jos, conductores, pués a el lo se debe que los trabajadores

del volante que circulan por las carreteras nacionales son una ex -

cepclón para poder cumplir con la jornada legal que establede la Ley 

Federal del Trabajo en una forma continua, sino que se deber~ ade

cuar el trabajo de Jos conductores for~neos a las modalidades m~s

benéflcas para éstos con el fin de proteger su salud, es decir, Q.l3 

se debe evitar Ja fatiga de los choferes para que no sean f~clles-

presas y protagonistas de lamentables siniestros en los que adem~s 

de las pérdidas materiales muchas veces hay pérdidas de vidas hu~ 

nas, por ello Jos Tribunales colegiados de Circuito han sentado J.!e 

rlsprudencla al respecto, por lo qu¿ se ha concluido ampJ\¡)lUlte q,>e 

los conductores que circulan por las carreteras nacionales rn están 

obl lgados a cumpi ir con la jornada encargada de velar por los der~ 

chas de Jos trabajadores a petición de el Jo; o a través de sus Si_!! 

dlcatos hacer valer por un lado el Tratado Número 153 celebrado e_!! 

tre México y Ja 0.1. T., y por el otro lado con apoyo en la Juri~ 

dencla, conocer en forma veraz la interpretación de la Ley materia 
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'de. nuestra investigación> ademas con la Jurisprudencia se ha escl2_ 

recldo una l~gÜna, ~ii el sentido de que los choferes no laboran ti~ 
p~ extrar6rdi~arlo, éstd eri su propio beneficio; pero no podemos ol 

~l~ar que exis_ten cexcepéfones. 

A continuación transcribiremos las Jurisprudencias que consid! 

ramos se relacionan con lo que pretendemos hacer valer y que fue el 

motivo medular de nuestro trabajo. 

"HORAS EXTRAS EN EL TRABAJO DE AUTOTRANSPORTES. - Interpretando 

sanamente el articulo 257 de la Ley Federal del Trabajo, se conclu

ye que el tiempo extraordinario, entendido como aquel que excede de 

la jornada legal, no rige para el trabajo especial de autotranspor

tes, cuenta habida de que este tipo de trabajo no se contrata ni se 

presta por jornada. As! debe enterderse la disposición del citado· 

precepto legal cuando manda que el salario se fije no por jornada.

sino por dla, por viaje, por boletos vendidos o por circuito o kll~ 

metros recorridos. Lo que si se contempla para este tipo de traba

jo, cuando el mismo se pacta por viaje (parrafo segundo del precel! 

to en comento). en un tiempo extraordinario "su! generis" que con -

siste en la prolongación o retardo del término normal del viaje por 

causa que no sea imputable al trabajador; caso en el cual éste ten

dra derecho a un aumento proporcional del salario". 
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AIÍlparo·dlrecto 38/88. Jorge Agullera Campos. 10 .de marzo de 

1988., · Unanlmldad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. -

Secreta,~io:: V!ctor Rulz Contreras. 

i\m¡Íaro directo 3886/88. José Francisco Huerta Acosta. 13 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Maria del Rosario -

Mota C!enfuegos. Secretario: José Guadalupe Orta Méndez. 

Amparo directo 4496/88. Luis Munive 8r!gldo. 5 de junio de 

1988. Unanlmldad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. -

Secretarlo: Enrique Valencia Lara. 

Amparo directo 8636/88. Alejandro Macotela Cruz. 14 de junio 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. 

Secretario: Félix Arnul fo Flores Rocha. 

Amparo directo 11856/88. José Eleodoro Oom!nguez López. 29 -

de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Caro! ina Pichardo 

Blake. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. 

Jurisprudencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Mal~ 

ria del Trabajo del Primer Circiuto. 
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"HORAS EXTRAS EN LABORES OE AUTOTRANSPORTE.- Horas extras. Im

procedencia de la reclamación del trabajo de autotransportes. Oada 

la naturaleza especial de la actividad en el trabajo de autotrans -

portes, no hay una determinación legal del tiempo extra, pues lo q.ie 

se preveé cuando el salario se fija por viaje, de conformidad con -

el articulo 257, p~rrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, es 

que los trabajadores tienen derecho a un aumento proporcional en C!!_ 

so de prolongación o retardo del término normal del viaje por causa 

que no le sea imputable a los propios trabajadores. Por lo que si

en la demanda laboral se reclamó el pago de tiempo extra sin aludir 

a la hipótesis legal citada, es evidente que la reclamación de tie!!! 

po extra resulta improcedente". 

Amparo directo 507/84. Sergio HernAndez Clemente y otros. 31 

de octubre de 1984. Unanimidad de votos. Pone.1te: Horacio Cardoso 

Ugarte. Secretario: Jorge octavio Ve!Azquez JuArez. 

Amparo directo 6591/88. Marco Antonio Zamudio Servio. 8 de 

septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Carda

se Ugarte. Secretario: Rigoberto Cal leja López. 

Amparo directo 12011/88. Alfredo Martinez Arenas. 12 de en! 

ro de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Arguello. 

Secretario: Gi !berta León HernAndez. 
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Amparo directo 1801/89. Fernando Sandoval Lozano. 13 de abril de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto G6mez ArgUello. Se -

cretario: Gi lberto LeOn Hern~ndez. 

Amparo directo 1421/89. Octavio Mej!a Sosa. 4 de mayo de 1989. -

Unanimidad de votos. Ponente: Horac io Cardoso Ugarte. Secretar lo 

Rlgoberto Calleja L6pez. 

Jurisprudencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en materia 

de trabajo del Primer Circuito. 
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CAPITULO ·' V 

-. :," 

EL TRABAJO. DE LO? ·~UTOIRÁNSPÍJ~~ES ~tl 'l~S C~RRÉTERAS ,FEDERALES. 

1 .:.: ANrEcEoÉNrEs it1stoR1éiís oE~l.os Au'ro'rilANsPoRnstAs • 

. El vehtculo hoy en dla ha saturado las carreteras y caminos del 

Pats, pero es de_ observarse que éste es un juguete novedoso el cual 

comparado con la existencia del hombre que data desde hace unos cien 

mil anos aproximadamente según los estudios real izados por los antr~ 

pOlogos, el transporte que conocemos hoy en dla no tiene ni ciento -

cincuenta anos de ex i st 1 r. 

Adem~s con el descubrimiento de la rueda (hace cinco mil anos), 

se origlnO el transporte. es decir, con carros jalados por bestias,

lo que trajo como consecuencia que se hicieran caminos, claro que no 

fueron construidos como los que transitamos hoy en d!a. 

Es en la última década del siglo XIX cuando se ve la apariclOn 

del automOvil con motor de gasol !na, motivo por el cual consideran -

ventajoso tener en buen estado los caminos, con lo anterior, se po -

drla decir que los vehlculos de combustlOn interna, en la forma que

los conocemos actualmente, nacieron en el siglo XX. 



- >.PÓr' ¡~ ÚrÍt~.' ;iÍ~ velilcul6s de combu~tl6n interna que vemos Cl.!: 
; ;::-; _-.. ~ ··:::: 

i:ular'pori1as',c'~rri!teras, ycam¡nos 'n~clonátes nacieron ,hace poco me-

nos de cl~~~.of~i~h~e~~aian~i. ~~ q.'1e fue en 1~75 en Viena cuando 

.e:ónct~E,";ii~ autCimo~uíte ga~;,11n~ t!~ cua~r~ c1 u~ilros. 
~,-~~~-~'. ·: -" 

se-

Luego en 1876 en Alemania y en 1878 en E.U., se registró la pr_!. 

-·mera· patente para un motor de gasolina, es en 1894 cuando se corre -

la primera carrera automovlllstlca entre Parls y Rouven Franela, en 

1895 se celebr6 la carrera de cien mi! las entre Chlcago y Lybertyvl

lle en E. U. En ese año sólo exlstlan cuatro vehlculos, ya para 1006 

en los E.U., se contaba con 16 unidades y para 1910 el número de v~ 

hlculos era de 468,500 autos. 

No podemos pasar en forma inadvertida que la Primera Guerra Hu_!! 

dial tuvo gran influencia en el desarrollo del vehlculo de combus -

tl6n Interna, pues fue notable la ventaja que militares y civiles ºE 
servaron en el veh!culo automotor aumentardl por el lo su producción -

los fabricantes. 

Al través del tiempo se fue desarrollando el transporte de pas~ 

jeras comenzando éste por recorrer pequeñas distancias las que fue -

ron en aumento con el devenir del tiempo, claro que se tuvo que cum

plir con varios requisitos legales para que los transportes de pasa

jeros o de carga y en su caso los transportes mixtos pudieran cruzar 
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una o .varias entidades federativas del interior del Pals, teniendo -

como resultádo las lineas transportistas que vemos transitar hoy en 

dla por· las carreteras nacionales. 

'-"~Al igual que los trabajos novedosos, los trabajadores del auto

trarisporte no fUeron la excepción para ser objeto de explotación y E. 

busó por. los propietarios del capital, lo que motivó a que el dere -

cho.~del .trabajo interviniera en forma especial, lo que se vló hasta 

la Ley de 1970, ya que cuando nació a la vida jurldica la Ley de 1931 

no contempló el legislador el trabajo de los autotransportes como un 

trabajo especial dada su naturaleza. 

Adem~s es de hacerse notar que con anterioridad a la Ley de 1931 

el trabajo de autotransporte estaba regulada su legal !dad en el Cód.!_ 

go Civil, Inclusive fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 

que estableció jurisprll1encia en la que sostenla que no existla rela 

ción de trabajo sino de arrendamiento dejando al derecho Civil sur! 

gulación: 

"SI el chofer de un automOvl 1 de alquiler usa el vehlculo 

1 ibremente durante cierto número de horas cada dla en el

servlcio pOblico de transporte de pasajeros a cambio de -

una renta convenida con el dueno, quedando a favor de a<µil 
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la.s utl 1 idades obtenidas al prestar el servicio, las re

.laclones existentes ent.re las partes con tal motivo no -

pueden considerarse de trabajo sino de arrendamiento, tE_ 

da vez que para que existiera contrato de trabajo serla

precl so que el chofer prestara sus servicios al dueño b!!_ 

jo la dirección y dependencia de éste a cambio de un sa-

lario, cosa que no sucede en este caso. ya que, por lo -

contrario, es el chofer quien paga por el uso del vehlC!:! 

lo" (Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, p. 60).1. 

Por ello nos atrevemos a decir que esto dló la pauta para que -

se diera en forma incontenible la explotación desmedida a los traba

jadores transportistas, lo que el legislador de 1970 evitó con el 

surgimiento de un capitulo especial para los autotransportes en la -

Ley de 1970. 

Como una demostración de la evolución latente y viviencial con

que se actualiza el derecho del trabajo, se contempla la protecclón

en la Ley de la materia dirigida y encaminada a los trabajadores au

totransportlstas de Servicio Público, sujetos hasta antes de 1970 a 

la utilización de fórmulas maquiavélicas para la contratación de sus 

servicios, respaldados los patrones en el derecho Civil con marrull~ 

rlas como el arrendamiento y la comisión principalmente. 

1.- lléstor de 11.al, ~to del Trabajo taro segnb, séptima edición, editorial Po-
rrua Pag. 431. 



120 

2.- LAS MODALIDADES DEL TRABAJO EN EL TRANSPORTE, ~OR' slJ MISMA NAT,!! 

RALEZA. 

Como ya lo hemos indicado con anterioridad, el trabajo del aut!1_ 

transporte, es uno de los trabajos especiales que se encuentran pre

ceptuados en la Ley Federal del Trabajo, ya que precisamente por ser 

un trabajo especial se tiene, en la Ley antes indicada varias modal.!_ 

dades mismas que a continuación se indican: 

1.- RELACIONES DE TRAB,,JO.- Sea el calificativo que el patrón -

le pretenda dar a las relaciones entre los choferes, condu!; 

tares, operadores, cobradores y demás trabajadores que pre~ 

ten sus servicios a bordo de autotransportes de Servicio P.Q. 

bl ico, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, 

son relaciones de trabajo y est~n sujetas ai Capitulo de -

los autotransportes (articulo 256). 

2.- LOS SALARIOS.- En el Capitulo dedicado a los autotranspor -

tes no se contemplan disposiciones especiales sobre las jo! 

nadas, dlas de descanso y vacaciones, pero si contiene un -

número Importante de principios sobre el salario ya que se 

da la excepción de que a trabajo igual el salario no es i\µ11 

para todos los conductores. ya que existen lineas de diversa 

categoria. 
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Ademas es el articulo 257 que en su primer parra fo Indica: "El 

salarlo se fija por dla, por viaje, por boletos vendidos o por clr

cluto o kilómetros recorridos y conslstlra en una cantidad fija so

bre los Ingresos ••• ", y el mismo articulo en su parrafo quinto est~ 

blece que: "No es vlolatorlo del principio de igualdad de salario

la disposición que estipula salarios distintos para trabajo Igual,

si éste se presta en lineas o servicios de diversa categor!a". 

3.- LA GARANT!I\ DE SALARIO HINIMD.- Para solucionar el proble

ma que se pudiera suscitar cuando el salarlo fuera dea~ 

do a la cantidad que exceda a un ingreso determinado, el -

articulo 257 en su primer parrafo establece que el salario 

en ningün caso pueda ser inferior al salario mtnlmo, por -

lo que en el supuesto caso que el trabajador no alcanzara

ª cubrir tal cantidad, se deberan hacer los ajustes que se 

requieran para respetar el mandamiento legal que se cante'!'_ 

pla en el articulo antes indicado, as! como en el articulo 

123 Constitucional fracc!On Vl. 

4.- AUMENTO Y NO REOUCCION DEL SALARIO POR PROLONGACION Y OIS

MINUCION DEL TIEMPO DE VIAJE.- Al respecto el articulo 257 

en sus parrafos segundo y tercero indica que: "Cu.ni:> el sal~ 

rio se fije por viaje, los trabajadores tienen derecho a un 
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. aumento proporc;onal en caso·d~prolongaclO~~.~etardodel·· 
. término ~~nn~i del ~¡~je por ~:dsa que no l~-~eaéímputable. 

·~os sal~;i§~oi ~Odrá: re~ucl;~e •. )se abré~ 1·a · e.l •• vlaje .é.•cuai-

qu iéra q~e sea la ·causa •. 

A todas luces se observa que el contenido del articulo antes in 

dlcado tiene como finalidad proteger lo mas humanamente posible a -

los autotransportistas evitando con ello que sean objeto de fraudu -

lentas condicionantes que pudiera imponer el patrón a través de los

Contratos Individuales de Trabajo o mas aún que se viera11 C!Ausulas 

con un doble sentido en los Contratos Colectivos. pero que perjudic~ 

ran a los trabajadores en lugar de darles un beneficio. 

S.- LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO.- Nos atrevemos a decir que 

esta modalidad esta de m~s. ya que sin importar la causa o 

el motivo por el cual el servicio de transporte se vea lnte 

rrumpldo, el trabajador esta exhimido de responsabl 1 idad si 

dicha Interrupción se debe a causas ajenas a la voluntad -

del trabajador, respaldado todo lo antes manifestado por el 

articulo 257 que en su parrafo cuarto establece: "En los -

transportes urbanos o de circuito, los trabajadores tienen

derecho a que se les pague el salarlo en los casos de lnte-



por causas que no les sean imputa -

>J~fe~".< Es'~üy.;tlnada esta modal ldad ya que los conducto

~~~ ~~'.i1e~en la culpa de que el servicio se interrumpa m!!_ 

·ch.as-.veces por grupos estudiantiles que realizan marchas,

-··manlfestaciones o que secuestran los veh!culos o cierran -

las avenidas y en algunas ocaciones las carreteras, o que 

el veh!culo sufra fallas mecánicas, el conductor no es re~ 

pensable de la interrupción del servicio. 

6.- EL SALARIO DE LOS DIAS DE DESCANSO.- Cuando en trabajador-

percibe un salario por unidad de tiempo, el salarlo de los 

d!as de descanso queda determinado en fonna automHica; P! 

ro cuando el salarlo es variable ya no se podrá pagar i¡µil 

que al trabajador que labora por unidad de tiempo, por lo 

que se esU a lo establecido del articulo 158 que estable

ce: "Para determinar el salario de los d!as de descanso -

se aumentará el que perciban por el trabajo realizado en -

la semana, con un dieciseis sesenta y seis por ciento 11
, 

con esta fórmula matemática se aclaró esa laguna sobre los 

d!as de descanso de los conductores que prestan sus servi-

cios por unidad de tiempo. 

7.- EL SALARIO DE LAS VACACIONES E INDEMNIZACIONES.- Es el ar-
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tl~u1ois9 ~I qu~nos remite al art!Culo 89, mismo que lnd_I_ 

ca que:~~ toma c~n ~ase el promedio de las percepc Iones ob-
' .. _ ,-. . , __ . '. /·: . . -: '·' -~ 

tenldas;en.;ús,frelnta dlas anteriores a la fecha de nac! -

mlento .. del;.derecho; con la aclaración de que, si hubo un ª.!! 
.-- -- _ •.. oe-.-

mento a los salarlos dentro de ese lapso, es considerado el 

promedio de !os salarios a partir de !a fecha del aumento. 

Con el lo ya se tiene la pauta para !os efectos de !ndemn!z!!_ 

c!ón de los trabajadores sin importar !a fonna en que e! P.!'. 

trón !es paga el salario. 

8.- UNA DEFENSA DEL SALARIO.- El articulo 260 establece: "E! -

propietario de! vehlculo y e! concesionario o penn!sionar!o 

son solidariamente responsables de las obl!g¡¡clones deriva

das de las reluc!ones de trabajo y de la Ley". Esto lo hi

zo el legislador para protección de !os trabajadores ya que 

era común crear dos personajes, el propietario del veh!cu!o 

y el perm!sionario o concesionario para evadir sus obliga -

clones de patr0nes o que en un momento dado fuese el permi

s!onar!o o el concesionario e! que aparentara tener re!ac!~ 

nes con el trabajador, logr~ndose de esta forma que el tra

bajador no sea objeto de burla por parte del dueño de! cap)_ 

tal. 



125 

g,~ OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES.- El arti

culo 261 preceptGa prohibiciones que tienden a evitar sinl~ 

tras que muchas veces cobran vidas humanas, por lo que deb~ 

ran ser apl !cadas en forma estricta principalmente se debe

ra tener un órgano de control y vigilancia dirigido por la 

autoridad laboral, aunque hoy en dla no se esta en completo 

estado de Indefensión ya que la Dirección General de MedicJ. 

na Preventiva en el Transporte dependiente de la Secretarla 

de Comunicaciones y Transportes, cuida que los conductores

al momento de iniciar sus recorridos esten aptos para ello. 

Por lo que se refiere a las obl lgaciones de los trabajadores, las -

mismas se observan en el articulo 262 mismas que son para un mayor -

beneficio tanto de los trabajadores as! como para los usuarios del -

servicio con el objeto de que se ! leven una buena Impresión de la l.!_ 

nea que utl llzan para transportarse, pero ademas para que respeten -

los trabajadores otros ordenamientos legales, especialmente de tran

sito vehlcular. 

10.- OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS PATRONES.- Son las que pre

ceptGan el articulo 263, mismas que en el fondo se traducen 

a dos, la primera estA relacionada con el operador en forma 

directa, la segunda esta encaminada a la protección y segu

ridad de los vehlculos, Inclusive del pGblico en general. 
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1 L~MODALIDAOES OE LA RESCISION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO.-

Es ~; articulo 264 el que establece: 

.-.Son causas especiales de rescisión de las relaciones 

de trabajo: 

J.- La negativa a efectuar el viaje contratado o su 

interrupción sin causa justificada. Ser.\ cons.!_ 

derada en todo caso causa justificada la circ~ 

tanela de que el veh!culo no rellna las condiciE_ 

nes de seguridad indispensables para garantizar 

la vida de los trabajadores, usuarios y del pú

blico en general; y 

11.- La disminución Importante y reiterada del volu-

men de ingresos, salvo que concurran clrcuns -

tanelas justificadas. 

La fracción primera es una medida de prevenir siniestros cuan

do en verdad lo pueda acredl tar el trabajador ya que con el lo se e

vita la pérdida de vidas humanas y además se protege el cap! tal del 

patrón al no sufrir perjuicios en su patrimonio, es decir, es una -

norma de seguridad principalmente para aquel Jos conductores que de

ben cubrir largas distancias. 

La fracción segunda viene a proteger casi en forma directa Ja 
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- haclenda',del patrón, ya que podra rescindirle justificadamente al -

tr,abajador su Contrato Individual de Trabajo si la disminución es -

'en propórclóil Importante o en un momento dado hasta incosteable por 

"_causas Imputables al trabajador; por otro lado, aunque la dlsmlnu -

clón fuese por causas ajenas al trabajador, el patrón no podra res

cindirle al trabajador su Contrato de Trabajo. 

3.- LOS CONTRATOS COLECTIVOS Y SU JORNADA DE TRABAJO DE LOS CHOFE -

RES EN CARRETERAS FEDERALES. 

El articulo 391 de la Ley Federal del Trabajo, establece el -

contenido que debera tener un Contrato Colectivo de Trabajo y en su 

fracción IV dicho ordenamiento se refiere a la jornada de trabajo. 

En la praxis existen mOltlples Contratos Colectivos en la rama 

del transparte, mismos que en un nOmero considerable no contienen -

clausulados respecto de la jornada laboral, otros manejan dicha jo! 

nada en forna convencional los patrones y trabajadores con respaldo 

en lo preceptuado por el articulo 59 de dicha Ley, otros Contratos

Colectivos dan una tautolog!a y caen en lo que establece la Ley Fe

deral de: Trabajo sobre la jornada de trabajo y convienen patrones

y trabajadores que dicha jornada sera de cuarenta y ocho horas sem2_ 

nales; en otros Contratos Colectivos las partes se sujetan al Capitulo 
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Sexto del Titulo Sexto de la Ley Federal del Trabajo, pero en el Ca 

.pitÜÍo de los autotransportes no se regula la jornada de trabajo, 

··por-10 que se esta a lo que establece la Ley de la materia, pero en 

su parte general (articulas 58, 59 y 60). En otros Contratos Colec

tl vos se observa que 1 as partes convienen en que no es parte de la -

jornada los descansos en ruta, linicarnente un Contrato Colectivo de 

Trabajo (Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato 

de Choferes, Empleados, Talleres Mecénicos y Conexos de Ornntbus de -

México y la empresa OMNIBUS DE MEXICO, S.11. DE C.V.), establece y -

previene para que se labore la jornada legal que en los recorridos -

mayores de 50D kilómetros saldran dos operadores en cada autobus con 

el objeto de laborar la jornada legal, ser relevados y descansar las 

horas que entre ellos convengan (clalisula séptima). 

Adein!s, p.Jra beneficio o perjuicio de las partes que lntervte· 

nen en un Contrato Colectivo de Trabajo, el articulo 393 de la Ley -

Federal del Trabajo, da la pauta al establecer que cuando faltan es

tipulaciones sobre la jornada de trabajo ••• se aplicaran las dtspost· 

clones legales, lo que nos remite al articulo 61 de la Ley en cues -

tlOn as! como al articulo 123 Constitucional fracción l. 

El articulo 252 de la Ley Federal del Trabajo, se refiere al tr2_ 

bajo de los ferrocarrileros, dice que las jornadas de los trabajado· 

res se ajustaran a las necesidades del servicio y podran principiar 
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á éu~Íqu\1r hora del dla o de la noche; pero en el capitulo de los -

• -aúüÍt~ansportes no se dice nada sobre la jornada de trabajo. 

En'el Capitulo especial de las Tripulaciones Aeron~uticas, el -

-- -- articulo: 221. de 1 a Ley antes mene ionada preceptúa que para determinar 

la jornada de trabajo se toman en consideración las tablas de sal Ida 

y puesta del sol; pero los autotransportes únicamente circulan por -

_las carreteras por lo que no es apl !cable por analogla dicho precep-

to legal ya que los conductores circulan con l~s unidades a su cargo 

a cualquier hora del dla o de la noche. 

El articulo 225 de la multlcitada Ley establece perlOdos de de~ 

canso horizontal, dicho descanso se dé también en los transportes -

que son tripulados con dos operadores a bordo; pero que en su caplt_!! 

lo especial no fue tomado en cuenta por el legislador, pero observa

mos que se puede aplicar por analogla este precepto aún contravlnle_I! 

do otros ordenamientos de la misma Ley, ya que de ello se desprende 

que los choferes por el hecho de pennanecer dentro de la unidad en -

la que desempenan su trabajo, estén real Izando una jornada continua, 

la cual cuando se trata de viajes prolongados incluso por algunos -

dlas son circunstancias que no se tomaron en cuenta por el legisla • 

dor, por lo que en estos casos los choferes hacen del vehlculo que • 

les fue asignado para el desempei\o de su trabajo, la casa habitación 



para.el' <ltisc~nsc{y _recúperacl6n de las fuerzas perdidas por la fatl

ga_productti de_\ trabajo que se realiza, actividad que se concreta a 

, ,_ 'conducir un vehlculo por kilómetros y kl lómetros. 

SI. en verdad se tomara muy en cuenta la naturaleza tan especial 

de los autotransportes, se evitarla un gran número de accidentes oc!!_ 

rrldos en las carreteras y que muchos de el los son a consecuencia del 

exceso de trabajo que realizan los conductores a pesar de la existe!!_ 

eta de un 6rgano de control y vtgllancta dependiente de la Secreta -

ria de Comunicaciones y Transportes a través de la D!recc!ón General 

de Medicina Preventiva en el Transporte Federal; pero sus facultades 

y atribuciones son únicamente medidas para prevenir accidentes, y es 

competencia de la autoridad laboral vlgi lar la jornada de trabajo y

su cumplimiento por parte de los patrones, pero también son patrones 

y trabajadores los que de común ·acuerdo fijan la jornada de trabajo

(art!culo 59 de la Ley Federal del Trabajo), sin embargo éstos últi

mos, con el objeto de obtener mayores ingresos aceptan las condicio

nes del patrón a pesar de no estar dentro de lo establecido en la -

Ley Federal del Trabajo, llegAndose al extremo de colocar ciertos -

clausulados en los Contratos lndlvlduales y Colectivos de trabajo C! 

si de carActer leonino y que sln embargo los patrones se respaldan -

en que la naturaleza del trabajo y las circunstancias del servicio -

en el transporte les pennite modificar e incluso condicionar la jor-
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nada de trabajo;. pero mas aCm, los patrones llegan Incluso al grado 

de sostener que a los conductores se les paga por ki16metro recorr.!. 

do y no por horas de trabajo. 

4.- LA INAPLICABILIOAD DEL TRATADO INTERNACIONAL NUMERO 153 ANTE LA 

0.1. T. SOBRE LA JORNADA CONTINUA OE LOS CONDUCTORES EN CARRETE

RAS. 

Luego de haber realizado la presente investigación, nos damos

cuenta con tristeza que falta mucho por hacer para que los trabaja

dores del auto transporte se vean favorecidos por los beneflc los del 

derecho nacional, también que se aplique para ellos el derecho In -

ternaclonal al través de los Convenios Internacionales que celebra 

nuestro Pa!s con los organos internacionales y que traUndose de dE_ 

recho del trabajo, se ratifican los Convenios con la Organización -

Internacional del Trabajo. 

El Tratado Número 153 ratificado ante la O. l. T., tiene como o~ 

jetlvo principal la protección de los conductores para que con la -

jornada continua que preceptOa dicho convenio se eviten slnlcstros

que traen aparejados grandes pérdidas materiales, pero que ademas -

casi siempre cobran vidas humanas y varias veces en dichos slnies -

tres, perece la cabeza familiar motivo por el cual incontables fam_!_ 

!las han quedado en el desamparo económico a consecuencia de un si-
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nles~tro ocurrido en las carreteras nacionales. inclusive en el Inte

rior de las zonas urbanas y aún en las zonas rurales. 

con tristeza comprobamos que la autoridad encargada de vigilar 

que se cumplan las relaciones obrero patronales dentro del marco le

gal. carece de los recursos humanos y materiales para cumplir con su 

cometido, pues incluso en innumerables empresas no se da cumplimien

to a Jo que establece Ja Ley Federal del Trabajo, y más triste es o~ 

servar que ni siquiera saben los patrones que existen Tratados lnter. 

nacionales que tienen aplicación heterónoma en el territorio naclo -

nal. 

Pero en lugar de ser pesimistas, vamos a tener la idea de que a 

partir de hoy las cosas van a cambiar, que se respetarán los precep

tos legales y más aún cuando esU de por medio prot~ger la existen -

cia de un trabajador, vamos a proponernos que el bien jur!dico tute

lado para la Ley Federal del Trabajo es evitar hasta donde sea lo -

más humanamente posible que los trabajadores sean presas de los rie~ 

gos de trabajo por fatiga; pero que, cuando pese a todos los medios

y esfuerzos existentes para prevenir los siniestros en el trabajo -

del autotransporte, los trabajadores gocen de la protección que oto! 

ga la seguridad social. 
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Comprobado ha quedado que el Tratado motivo de nuestro trabajo, 

es Inaplicable en el Pals; pero se debe a que tanto los patrones co

mo los órganos de representación de los trabajadores, es decir, que 

también los Sindicatos existentes, desconocen el Tratado al que nos 

referimos, pero mas a(Jn, nos atrevemos a decir que desconocen Inclu

so que existen Tratados Internacionales para beneficio y protección 

de los trabajadores de éste y otros Paises. 

Esperamos que nuestro trabajo dé la pauta para que en un media

no plazo se observe el beneficio y la funcionalidad del tratado moti 

vo de nuestra investigación, ya que tenemos la seguridad que ademas 

de las ventajas y protecciones encaminadas y proyectadas para los -

trabajadores, cuando el multicltado Tratado de hecho sea aplicado, -

también se veran beneficiados los patrones al no tener perjuicios m! 

teriaies de carkter económico y ademas podran con los ingresos obt~ 

nidos ampliar la fuente de trabajo, creando as! nuevos empleos para 

el Pals y de esta forma contar con mayor población económicamente ac 

ti va. 

No podemos pasar por alto que la dependencia encargada de vigi

lar el cumplimiento del Convenio que nos ocupa, tiene la obligación

de consultar a los organismos que representan a los patrones (en es

te caso a la camara tlacionai del Autotransporte), as! como también -
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a los Organos que representan a los trabajadores (los sindicatos, 

incluso las confederaciones del gremio), para que se puedan tomar

decisiones en la forma que se deber~ poner en la pr~ctica el Conv~ 

nio tantas veces indicado, lo que hasta donde se investigO la aut~ 

ridad correspondiente no ha hecho absolutamente nada, quedando as! 

demostrada la inapl icabilidad del Convenio en cuestión pese a que

su articulado se apega bastante a lo que ordena la Ley Federal del 

Trabajo, si ya dicho Convenio fue aprobado por la H. C~mara de Se

nadores, se debe hacer del conocimiento de patrones y trabajadores 

para que rec!procamente se obtengan beneficios del Tratado motivo

de nuestro estudio. 
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1.-

-" -_.:·-,:· 

Lo; t~abajacl~resc;e r~vei'~~ÓJÍ con}ra fo~ patrone~, pÓr el trato 

2.- Las Cooperativas nacieron a 'la vlda j~rÍdi~a como una de las -

consecuencias de la revoluclOn Industrial y econOmlca. 

3.- En 1914 los trabajadores de Alemania, Francia y Gran Bretana -

visualizaron que se Incluyera en la norma fundamental de cada 

Pals la protecciOn de Jos trabajadores. 

4.- La Seguridad Social desde su creaclOn y hasta nuestro tiempo -

desde los ~mbitos nacional e Internacional, es una de las fuen-

tes del derecho del trabajo. 

S.- El derecho del trabajo plasmado en la Constitución de 1917 en 

nuestro Pals fue el primero en el mundo visto en Ja norma fun-

damental. 

6.- Miguel Hidalgo aprecio el problema social de los naturales y -

en consecuencia abollo la esclavitud mediante el Decreto de 6 

de diciembre de 1812, dado en Guadalajara. 
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7.- ou_rante.·e1· siglo XIX nuestro Pals no conoció el derecho del tr.!!. 

cbajo pues:a.pesar de su Independencia, el trabajo se regulaba -

., f11edlante el viejo derecho espaHol (Leyes de Indias, Las Siete -

Partidas, La Novtstma Recopilación y sus Normas Complenmtarias). 

8.- En 1824 nació ta primera Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanso. 

9.- Los articules 4•, s• y 9' de la ConstltuclOn de 1857, fueron el 

pilar que varios aMs después dieron origen al articulo 123 de 

la ConstltuclOn de 1917. 

10.- Los derechos plasmados en el articulo 123 de la Constitución de 

1917 estuvieron muy avanzados para su tiempo. 

11.- Lo preceptuado por el articulo 123 de la Constitución de 1917 -

no es un derecho de clase, es el conjuntn de normas jurldlcas -

encaminadas y proyectadas para establecer el equilibrio entre -

los patrones y trabajadores en un ~mblto Igual ltarlo. 

12.- La O.I.T., es la Qnica instituclOn que desde su nacimiento se -

ha conservado siempre activa y su función consiste en promover 

el bienestar social. proteger ta vida y salud de los trabajado-
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-· 
res, ~d~as d~Fjo~;t ia~~condlcl~~es'de .trab~~P ~)a .Produc-

·t1 vlciad)s1·_cQmoi_aini>tén .ll,e'ro.'en Jóñna:espec1a1'1~ paz··u~iver•-
-.~~~i:~~j.~~- -< ,: :~~;.~:~:i~_· .. :-::· ,;_._, ~~~:, :;~/~-· :·- ?~~ ... ~.~-~~;:~·t./}:~-~:;": :;~(f:-~"~ 

-.-,,-.:_o-- 'éo:,,,_,=:-,- ,;~-,~> ;~'_:~~;:- ~~~~~~~~.::.~~..:3:;2<~,;"'~'.:=\~-~;~_:t.:::::L:: '"·= .. ·~-~~~2_;r-·-->,. ~::>- :_~)_--:'.; ·.::;:;. ·~¡.,=/~; . 
.':··, .. _ -· 

13.-.Lanaturalezajurldtca de lil 0.1.r.; es láparte.~llldel Trat! 

•do d~ v~~~a1'1~s nact~o en 1919. 

14.- La 0.1. T., ha elaborado Convenios para la protecclOn de los tr! 

bajadores en todas las areas pues su objetivo es proteger a los 

trabajadores y vlgl lar su seguridad en el trabajo. 

15.- El Convenio número 153 ratificado por México ante la O. l. T., en 

1982 es el ordenamiento protector de los conductores que circu

lan por las carreteras nacionales y establece que nlngQn conduE_ 

tor debera conducir ininterrumpidamente por mas de cuatro horas 

sin que haga una pausa. 

16.- En el Capitulo VI de la Ley Federal del Trabajo, Titulo Sexto.

que regula el trabajo de Autotransportes, ninguno de sus artlc.!!_ 

los Indican la jornada de trabajo de los conductores; pero tam

poco es posible que éstos trabajadores cumplan en forma Ininte

rrumpida con la jornada de trabajo que indican los articulas 58 

al 68 de la mencionada Ley ya que no se puede regular mediante 



138 

la ,regla general el trabajo de autotransporte por ser un traba

jo especial y ademas existen circunstancias que lo Impiden, por 

lo que pugnamos porque se ponga en la praxis lo que Indica el -

Tratado número 153 celebrado entre México y la O. 1. T., con el lo 

se evitaran siniestros y se protegen las vidas humanas, ademas

de evitar grandes pérdidas materiales de valor económico. 

17.- España, Ecuador, Iraq, México, Suiza y Venezuela establecen co

mo jornada de trabajo en sus distintos C6dlgos Laborales la Jcr. 

nada de ocho horas en turno diurno y siete horas en jornada noE_ 

turna; pero el trabajo de autotransportes no lo regulan median

te la regla general, sino a través del Convenio número 153 emi

tido por la O. l. T. 

18.- La jornada de trabajo establecida en la Ley Federal del Trabajo 

atiende y previene la protección de los aspectos m~dlcos, psic~ 

lógicos, económicos, sociales y culturales. 

19.- La Ley Federal del Trabajo clasifica la jornada de trabajo en -

once jornadas de trabajo distintas y que son: Jornada diurna.

jornada nocturna, jornada mixta, jornada reducida, jornada de -

los pi lotos, jornada especial, Jornada Indeterminada, jornada -

extraordinaria, Jornada emergente, jornada continua y jornada -

dlscont i nua. 
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20.- En el trabajo especial de los autotransportes los conductores 

no laboran tiempo extraordinario, io que sostenemos con las

Jurisprudencias emitidas por los Tribunales Colegiados de 

Circuito; salvo casos excepcionales. 

21.- Sostenemos que es inapl !cable el Convenio número 153 emi tldo 

por la O. l. T., ya que de cincuenta Contratos Colectivos dis

tintos, rama XXlll que tuvimos a ia vista, ninguno di6 cum-

plimiento a lo establecido en el ertlculo 391 fracción IV 

que se refiere a la jornada de trabaJo, por lo que es indis

pensable que sea aplicado el Convenio antes indicado, el cual 

tiene apl icaci6n en nuestro Pals por haber sido ratificado. 

22.- La autoridad laboral debe dar a conocer a través de su DireE 

ci6n correspondiente tanto a los trabajadores dei autotrans

porte por medio de los Sindicatos as! como a los patrones 

por conducto de la C~mara Nacional del Autotransporte el Co_I! 

venio número 153 de la O.I.T., ratificado por nuestro Pals -

ya que los beneficios f.1vorecen indiscutiblemente a la clase 

trabajadora y a los duenos del capital. 
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