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

El respeto a la ciencia jurídica, así com.o el deseo 

de que se corrijan las injusticias de hambre, sed y miseria 

que privan sobre la clase trabajadora, no~ a 

desarrollar esta investigaci6n que tiene muchos errores 

pero que fue hecho con f~ en el destino de quienes dependen 

de su trabajo. 

Estamos viviendo momentos muy difíciles; se piensa 

y se habla de la prosperidad econ6mica, pero se descuida 

y olvida al individuo como ente social, sacrific4ndose 

los valores humanos en aras de un mal entendido progreso, 

la realidad nos est4 demostrando que el derecho como factor 

de concordia entre los hombres cada día es menos efic4z, 

situaci6n misma que origiiia que se busquen las soluciones 

a los problemas de los trabajadores por medio del ·sistema 

deplorable de la fuerza. 

Iniciamos nuestro estudio haciendo una breve referencia 

a los antecedentes generales de la jornada de trabajo, 

su gestaci6n en el tiempo y el espacio. 

A continuaci6n tratamos resumidamente lo que se 

entiende como trabajo humano en los diversos per!odos de 

la historia. 

Así como también vemos agrosomodo lo que trae consigo 
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el trabajo de manera e .. zcesiva como es la fatiga que debe 

considerarse como un iitil aYiso de que las reservas del 

organismo llegan a su líaite 1 que hay que suspender este 

gasto ezcesiYo para no proYocar su agotaaieoto. Este 

conocimiento obliga B precindir de los e si tan tes 

artificiales coao el alcohol en priaer t6raino, el e afió 

y otros que enmascarlin la percepci6n de la fatiga 

fisiol6gica <Xll·evidente perjuicio para la salud. 

En el segundo capitulo nos aYoeare•os a 1'er' como se 

retributa el trabajo huaano en las diYersas etapas de la 

historia hasta llegar al salario el cual definiremos y 

se daran algunas clases de salario, coao -es el salario 

familiar, el remunerador. 

En el terce~ capítulo analizareaos lo que fue salario 

r jornada en H!xico, en la epoca prerreYolucionaria, 

constituci6n 

Ley Federal 

de 1917, Ley 

del trabajo 

Federal del 

de 1970, 

Trabajo de 1931, 

La organizaci6n 

internacional del Trabajo y sus conYenios internacionales 

Las primeras leyes que llegaron a H6dco durante la 

colonia no protestan en nada a los trabajadores debido, 

a la descriainaci6n qÜe e1istla sobre nuestra raza aborigen 

y por consecuencia eran so•etidas a jornadas inhumanas, 

sin sueldo y sufriendo toda clase de humillaciones 

vejaciones. en una palabra se les arrebato su "libertad" 
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por la naci6n m!s civilizada del mundo. 

Al nacer H6zico a la vida independiente teneaos 

solamente algunos factores que fayorecieron al trabajador 

coao son: la abolici6n de la esclaYitud, mejor trato a 

la persona huaana. 

Ya de 1904 en adelante fue necesario que el 

proletariado ezigiera a!s de los legisladores, de los 

patrones (ezplotadorea) que sus derechos fueran 

reglamentados y respetados y fue as! como primeramente 

se incluye en la Constituci6n de 1917 el art!culo 123 

referente al trabajo, Por ende en 1931 nace una legislaci6n 

laboral con máyor defensa respecto a los voraces patrones, 

porque puede alegar en los tribunales y organizaciones 

como clase explotada. 

Como la abrogaci6n del c6digo laboral de 1931 y 

exigiendo el obrero mayores derechos en su beneficio como 

clase ezplotada nace la Ley Federal del Trabajo en 1970 

y entre las a4s importantes inovaciones propuestas fue 

el incluir el capitulo de los trabajos especiales y la 

inclusi6n en el mismo de los trabajadores del autotransporte 

hasta entonces olvidados. 
Y como último en este capítulo mencionamos a la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo (OIT) la cual tiene celebrado 
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un conYenio con México, en el cual se habla de cuales deben 

ser las condiciones laborales que deben regir entre un 

operador de transporte y su patr6n en cuanto a jornada 
laboral. 

Ea Este Gltiao capitulo aencionaresos una breYe 

aeahlanza de c6ao nace el autotraaporte en K6zico el cual 

ae deaarrollÓ bajo condicioilea 11iailare11 a la11 que 

ocurrieron con el transporte en el Distrito Federal, 

operando por libre iniciatiYa, sin restricciones ni 

reala•ent:oa de ninauna clase. por parte de loa gobiernos 

locales ni federal, 
0

sin e•barso, se aproYech6 en aran parte 

la eaperiencia sufrida por los uaep:&t&i urbanos. 

En cuanto a lo que dicen los autores y la ley sobre 

este tipo de tr11bajadores aencionare11os lo que dijo Mario 

de la CoeYa al res~ecto, as! como tambien la Ley Federal 

del Trah11jo. 

Y concluire•os con lo que en realidad es la Yida 

labor11l de este tipo de trabajadores con la encuesta que 

11e realiz11rá · paril este fin en la Junta Especial H6aero 

3 de la Federal de Conciliacilin J Arbitraje que es donde 

e11te tipo de trabajadores ventilan sus conflictos con au11 

patrones. 
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CAPITULO I 

JOllADA DI TIABAJO 

• 1. - COICBPTO 

2.- TIABAJO BOllAIO 

a) BSCLAVITOD 

b) SBIYIDDllBIB 

e) ASALARIADO 



CAPl'lll.O I 
I._ JO&•ADA DB TIAIAJO 

l. COllCBPTO 

Antes de dar el concepto de jornada de crabajo dareeoa 

una pequela seeblanza de lo que dice la historia al 

respecto. 

En leo leyes de Kanti, dadaa el allo 1280, a de J.C. 

se encuentran disposiciones que regulan la jornada de 

trabajo, que se fija en la siguiente foraa: El sol establece 

la diTisUSn del dla 1 de la noche para los hombres y para. 

loa dioses: la noche es para el sueílo de !os seres; y el 

dla, para el trabajo. 

loa antiauoa. 

Y asl fue durante los tieepos de 

DeapuEa en las corporaciones de oficios, en las 

que el rE1ieen del trabajo se resulaba con la luz del dla, 

de •anera qw. coeenzaba al aeanecer y finalizaba con la 

caida del sol de tal suerte, que en invierno era liai ta do 

a poco •Is de ocho horas, en tanto que en verano alcanzaba 

a casi 16 horas por die, El trabajo debla efectuarse 

necesariamente de dla pues ae carecla de la suficiente 

luz artificial como para poder ejecutar la labor durante 

la noche. 

Lo cierto es que disposiciones legales, ordenanzas 

corporatiYaa y la costumbre fijaban determinadol!aite diario 
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al esfuerzo productivo humano. Así en España señala 

MINGUIJON •que en las cortes de los siglos XIV y XVI fueron 

dictadas medidas sobre jornada de trabaj o"'(l). 

En Francia, las ordenanzas corporativas limitaban 

la jornada de trabajo fijAndola generalmente en un total 

de 9 a 10 horas en invierno y de 12 a 14 en el estío. 

Adem4s, en los d!as festivos era considerable; pues, ademAs 

de los domingos, se holgaba en las fiestas solemnes.. unas 

treinta en el transcurso del año, en las vtsperas de las 

misas ~ medio día los sAbados. 

Durante la edad media y principios de la moderna no 

se trabajaba de noche; la jornada se extendía generalmente 

de sol a sol, pero los periodos de descanso permitidos 

durante la misma reduc!an en mucho la prestaci6n efectiva 

de los servicios y el desgaste físico de los trabajadores. 

Se consideraba que el hombre se podía dedicar a su actividad 

sin limite alguno, a cualquie:a, Ast la libre determinaci6n 

conducta a un contrato por el que la prestaci6n de servicios 

alcanzaba hasta el extremo de las facultades físicas del 

trabajador, Gnico tl!rmino que se pon!a a la jornada de 

(l) Historia del Derecho Español, Editorial Lerner, Tomo 

1 Barcelona 1927, PAg. 115 
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trabajo. 

La ReYoluci6n Industrial se bas6 en jornadas de 

trabajo que llesaban a 14 1 16 horas diarias, e incluso 

las superaban en ocasiones. 

JOHN RAE sostiene: 

"Que las prolongaciones sucesiyas de la jornada de 

trabajo, habituales durante buena parte del aislo 

XII, aun consideradas desde el punto de Yista particu

lar y pecuni8rio de los fabricantes, significaron 

un gran error, en su prisa por reembolsar los gastos 

de las •aquinarias, los fabricantes ~ industriales 

estuYieron a punto de arruinar la m4quina mis preciosa 

su gran m4quiDa madre, como la llamaba Blanqui, de 

la cual depende todo l!xito advirtieron aquellos que 

con esta m&quina de carne y sangre, una hora m4s 

de marcha por d!a no representaba aumento productivo 

proporciOnal a ese lapso¡ pues, en realidad, m4s 

alla de cierto limite, una hora de reposo se traducía 

luego en mayor rendimiento que de una hora mis de 

trabajo de un obrero ya eztenuado. Por eso indica 

Rae, co•o ezpresi6n tonta y cruel, la de aquel fabri

cante americano que, señalando con el dedo a sus 

obreros, entretenidos en jugar en los campos dijo; 
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IQue derroche del sol de Diosr•. (2) 

Ta a principios del aislo 111 coaenz6 a ser una di•iaa 

de las clases trabajadores la diaainuci6n de la jornada la

boral. 

A Roberto Oven se debe el primer ensayo. en 

aran escala y con base cientifica, de la reducci6n de 

la jornada de trabajo, realizado en la cElebre hilandería 

de algod6n de Nev .Lanark, terreno tan fertll en reformas 

sociales fecundas. Inici4ndose con una jornada laboral 

de 16 horas, que esta reducida a 12 horM -~ media y luego 

a once J aedia, hasta que en 1816, se fij6 en 10 y media. 

En A•eric~, . apart~ de los interesantisimos y 

humanitarios antecedentes de las leyes de Indias, Chile 

fue el priaer pata en aceptar la li•itaci6n de la jornada 

de trabajo en 1908, siguiendole cuba, en el afio de 1909, 

siendo Urugqay el priaer pala Hispanoamericano que 

iaplant6 la jornada de 8 horas coao m4zimo legal en el 

afio de 1915, siguiendole PerG en 1919. 

"En la posguerra de la pri•era contienda mundial 

se llega a un estado de efervescencia por las masas 

trabajadoras de los paises beligerantes. Las 

(2) Cabanellas Guillermo, Contrato de Trabajo, VOL. II, E

ditoria Oaeba Buenos Aires Argentina 1963, p4g. 106 



reivindicaciones se 

J Astas logran por 

formula para 

la acci6n de 

obtener mejoras 

los trabajadores 

que no aportan, sin embargo, cooperaci6n alguna 

para compensar la posible disminuci6n de la 

producci6n por la li•itaci6n de la jornada de 

trabajo. Las masas de trabajadores que habian 

participado en la gran Guerra permitier6n el h4bito 

del trabajo y de la disciplina en 6ste; esas •asas 

fueron presisamente las que reivindicaron la 

limitaci6n de la jornada laboral ,como una conquista 

que no había de ofrecer la reciprocidad de un mayor 

rendimiento." (3) 

Ahora pasaremos a ver lo que significa jornada de 

trabajo y los diversos conceptos que hay sobre lo mismo. 

"La palabra jornada significa medida o relaic6n 

de tiempo,ya sea en su acepci6n etímologica, o 

ya sea desde el punto de vista del lenguaje 

corriente. En efecto: Etimologicamente, deriva de 

las voz italiana "giornata", que significa día: 

y en el lenguaje usual, jornada, tiene el sentido 

(3) Cabanellas Guillermo. Ob. Cit.- p6g. 111 

5 



6 

de relaci6n de tiempo.(4) 

El diccionario para juristas nos dice: 

"JORNADA. (lat, diurnuá, propio del dla) f. caaino 

que se recorre por lo resular en un dla yendo de 

Yiaje tiempo que dura el trabajo diario de loa 

obreros. 

JORNADA DE TRABAJO. Der. Duraci6n a6xiaa que la 

ley permite trabajar a una persona en las 24 horaa 

de cada dla o en el transcurso de una semana" ••• (S) 

Conceptos sobre jornada de Trabajo. 

PARA MARIO E. AClERHAN la define como: 

"legalmente se entiende por Jornada de Trabajo todo 

el tiempo durante el cual el trabajador est' a 

dispoaici6n del empleador en tanto no pueda disponer 

de su actividad en beneficio propio de suerte que 

integran dicha jornada los periodos de inactividad 

a que obligue la prestaci6n contratada, con excluci6n 

de las que se produzcan por decisi6n unilateral 

(4) Garcia, Roque: Sinoimos castellanos, Ed. SOPENA 

Ruenos Aires Argentina, pAg. 313. 

(5) De miguel, Juan Palomar. Diccionario para Juristas 
Editorial Hayo HExico 198!, pág. 753 
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del trabajador.•(6) 

Kilnuel Alonso Olea dicel 

•La jornada de trabajo se entiende el tie•po que 

cada día y hoy, pese a lo incorrecto de la expreci6n, 

que cada se•ana se dedica por el trabajador a la 

ejecuci6n del contrato de trabajo; el tiempo de 

trabajo diario 6 se•anal. Co•o ya se dijo que lo 

que el trabajador debe no es real•ente tiempo de 

trabajo. sino el trabajo prestado durante un cierto 

tie•po, se supone que la jornada se invierte en 

un trabajo~ efectivo J real, J en tal sentido, la 

jornada es una aproxi•aci6n para la medici6n de 

la prestaci6n que el trabajador debe." (7) 

Guiller•o Cabanellas: 

wPor jornada de trabajo se entiende el lapso 

con•enic!o por las partea. que no puede exceder del 

•lxiao legal, dur·ante ;el cual se encuentra el trabaj.!. 

dor a las ordenes de!patrono 6 e•presario, con el fin 

de cuaplir la prestaci6n laboral que éste le e•ija. 

(6)De Buen Nestor (Coordinador). Jornada de Trabajo J Des
cansos Re•unerados, Editorial Porrúa S.A. Mé•ico 1993, pAg 
3 J 8 

(7) Olea Alonso Manuel. Derecho del Trabajo, VI Edici6n, .!!. 
uiYersidad de Madrid facultad de Derecho Madrid 1986, pag. 
167 
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Cólott la define: 

"El tie•po durante el cual, diara•ente, el trabajador 

se encuentra a disposic16n del patrono para cu•plir 

la prestac16n que le i•pone el contrato de trabajo. 

Helio Reis: 

"Es la fijaci6n de la cantidad de tiempo dentro del 

cual el trabajo se'<lelle realizar. 

Montenegro Baca: 

"El tiempo durante 

en la negociaci6n 

el cual el trabajador permanece 

a disposici6n del patrono."(8) 

Luego jornada de trabajo es medida o relaci6n dél 

tiempo de trabajo que es medida del tiempo de trabajo, 

para poder definirla desde el punto de vista del derecho 

laboral, es preciso saber cu61 es la duraci6n de esa medida. 

!lo basta que las leyes establezcan tales o cuales limites 

de las jornadas ordinarias y extraordinaras: deben 

establecer normas que establezcan la medida de la duraci6n 

(8) Cabanellas Guillermo. Ob. Cit. Págs. 126 y 127, 
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de esas jornadas¡ no basta que las leyes señalen la jornada 

de 8 horas para los trabajadores "nor•ales" 1 las de 6 

horas para ciertos •enores, etc. debe precisar taabi'n 

deade que •oaento 1 . b·asta que instante se cuen~ las zhoras 

de eaaa jornadas. A priaera vista el asunto parece facfl, 

1• que al parecer tales aoaentos no son otros que los de 

entrada 1 de salida en el trabajo. En realidad el probleaa 

se torna co•p.lejo en cierto glnero de ocupaciones en los 

cuales el trabajador tiene que consumir considerable tiempo 

para realizar el trabajo encoaendado, tal es el caso de 

los trabajadores del autrotransporte pGblico federal de 

carga. 

Por lo tanto nosotros concluimos que "jornada de 

trabajo es el tieapo durante el cual el trabajador permanece 

a disposici6n del patr6n, desde que sale de su domicilio 

hasta que regresa a el". 

Por ende el c611puto de la duraci6n de la jornada de 

trabajo que garantiza una justa medida de hta, ciñendola 

a la duraci6n prudencialmente corta, permitir! mayor 

descanso y aejor satisfacci6n de las necesidades de dormir, 

de descansar y de reparar energ!a: deYendr4 en uno de los 

secretos de lo que se ha dado en llamar "la alegria de 

YiYir", que cuando es sano y notable, fortalece a la vez, 

la vida aisma. 
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Esto es así porque el hombre que trabaja tiene derecho 

a conducir su vida de acuerdo con la dignidad de la persona 

huaana. 

La dignidad personal del trabajad-ar lleYa a la 

conclusi6n, de que no se puede considerear co•o jornada 

de trabajo 6nica•ente, el tiempo en que el trabajador 

Esta realizando el trabajo efectiYo o productovo, porque 

fste es el aspecto patri•onial de la jornada; precisa, 

repetiaos, tener en cuenta el otro aspecto, esto es, el 

humano. Pues bien, la dignidad del hombre exige, que en 

el computo de la jornada se considere todo el tiempo que 

el trabajador esta a disposici6n del patr6n, dentro y 

fuera del centro del trabajo. 
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2.- El Trabajo Humano 

La actiYidad humana tiene diversas caracterfsticas 

distintiwas, de ellas la relatiwa al trabajo huaano se 

considera co•o la que le da naturaleza y elevaci6n 

espiritual. 

En cuanto a lo que significa la palabra trabajo 

encontraaos que prowiene del latln "TRABS" TRABIS, "TRABA", 

coao lo afiraa Guillerao Caballenas. "El trabajo es la 

traba del hoabre y lo que es traba coarta en cierto modo 

la libertad general. 

Todos tenemos una idea aproximada de lo que es trabajo 

lo consideramos sin6nimo de actividad provechosa, de 

esfuerzo dirigido a la consecusi6n de un fin valioso. 

El diccionario de la Real Academia Española en algunas 

de sus acepciones lo define como el esfuerzo 

aplicado a la producciCn de la riqueza. 

humano 

El trabajo es una actividad humana, no ser4 por lo 

tanto trabajo el que realice una bestia o m4quina, que 

tiende a la obtenci6n de un provecho su contrario ser4 

el ocio el cual no necesariamente significa inactividad 

es dificil por otra parte suponer una total inactividad 

ya que tambil!n cónstituye ocio una diversi6n u ocupaci6n 

que sirva de descanso de otras tareas. En todo caso la 
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diferencia entre trabajo y actividad ociosa estar A 

constituida por la finalidad. 

As1 pues debemos considerar que fu6 el trabajo uno 

de los principales factores que dieron origen a las primeras 

foraas de organizaci6n humana~ 

En el antiguo testamento Dios condena a AdAn a sacar 

de la tierra el alimento con grandes fatigas a comar 

el pan aediante el sudor de su rostro. El trabajo se 

entiende co~o castigo en la Biblia. 

Para Arist6tel~s.- El trabajo es una actividad propia 

de los esclavos. Los señores habrAn de ocuparse de la 

filosoUa y de la poUtica. El señor s6lo debe saber c6mo 

tiene que mandar lo que el esclavo debe saber c6mo tiene 

que obedecer. 

A su vez Carlos Marx compara el trabajo con una 

mercancia al señalar que "la fuerza de trabajo, es pues, 

una aercancia, ni mAs ni menos que el azucar, aquella se 

•ide con el reloj y esta con la balanza."(9) 

La declaraci6n de Derechos Sociales afirma que el 

principio rector del Derecho Internacional del trabajo 

"'consiste en que el trabajo no debe ser considerado como 

+++++++++++++++++++++++ 

(9) Harx Carlos, Engels Federico, Trabajo Asalariado 

Y Capital, Obras Escogidas, II Pig.68. 
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•ercancla o articulo de comercio. 

En la LeJ Federal del Trabajo en su artículo Jo, 

consasra el •is•o principio al establecer: 

"ARTICULO 3o.- El trabajo es un derecho y un deber 

social. Ko es articulo de Co•ercio, exige respeto 

para las libertades J disnidad de quien lo presta 

J debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, 

la salud y un niYel econ6aico decoroso para el 

trabajadcr y su fa•ilia. 

Por lo tanto no basta que el trabajador sea protegido 

de enferaedades que puedan resultar incapacitantes e incluso 

•ortales, sino que disfrute de condiciones adecuadas de 

salud que permitan trabajar mejor y con menor desgaste 

y consuao de energías; que el trabajo sea la base y punto 

de partida para una Yida digna en la que pueda desarrollarse 

coao persona. 

Ahora yereaos lo que es el trabajo humano: 

El trabajo humano, es una forma que la hace 

ezclusi•a•etne huaano. Una abeja hace aYergonzar a un 

arquitecto en la construcci6n de sus 

distinsue del peor de los arquitectos de 

celdas, pero 

la mejor de 

lo 

las 

abejas, J la diferencia estriba en que el arquitecto levanta 

su estructura en la imaginaci6n antes de erigirla en la 
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realidad, al final de todo proceso de trabajo, teneaos 

un reaultado que ya exist!a en la i•eginacHn del 

trabajador, en au co•ienzo, eat¡ no s61o efectfia un ca•bio 

de for•a en el •aterial aobre el c¡ue trabaja, aino que 

ta•biln realiza un prop6aito propio c¡ue rise au •odua 

operandi J al cual debe subordinar au woluntad. 

Bl trabajo hu•ano es consiente y con un prop6sito 

•ientraa que el trabajo de loa ani•ales es instintivo. 

De esta for•a, el trabajo humano fue llamado por 

Arioatotelea acci6n intelisente, ta•biEn distinsuio el 

trabajo ani•al del hu•ano, en .que el trabajo humano es 

el ·arte, en efectp, consiste en la concepci6n del resultado 

que •a a ser producido, antes de su realizaci6n en el 

••terial. 

El trabajo hu•ano Tiene pues a con•ertirse en un factor 

esencial en la propia ewoluci6n social, y sobre todo si 

considera•os lo que al respecto Benham nos dice: 

"El •undo entero se dedica al trabajo, en los campos, 

el labrador cuida el ganado, siembra y recoge la 

cosecha. El obrero en la f4brica tiene a su cargo 

las aAquinas J las ali•enta de materia prima que se 

transforma en productos elaborados. El minero ell:tr4e 

minerales del subsuelo. 

Un empleado en su oficina; anota las ventas, el mAdico 
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el abogado J la inseniero atienden a sus clientes en 

sus despachos. Los •aestros dan clases en las escuelas 

Los trabajadores del transporte lle•an pasajeros y 

aercancías de un lugar a otro por •ar, por tierra 

o por aire, se transaiten pedidos por tellgrafo, cables 

todo ello nos indica que las ruedas de la acti•idad 

huaana estan en aarcha". 

Por ende jurídicamente Trabajo Humano es una actividad 

aaterial o intelectual, prestada libremente, por cuenta 

ajena, en la forma subordinada de su prestaci6n. 

CARLOS MARX sostuvo que el trabajo humano deber§ ser 

no unicamente un medio de vida, sino el principal deseo 

de la •ida. 

Hoy nadie cuestina dicha afirmaci6n,ya que en la enci

clica Hater et Hagistra, considera que el trabajo humano 

que se ejercita en la producci6n o en el intercambie) de 

bienes o en la oferta de los servicios econ6micos que no 

tiene otro valor que el instrumento de producci6n. 

Eziste tambiEn el trabajo que aparentemente no se 

•ve,y este es el trabajo del cerebro, el trabajo intelectuaL 
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Pode•os decir. que todas las formas de •anifestaci6n 

de la actiYidad hu•ana son trabajo en el sentido •Is puro 

del tlir•ino. El trabajo intelectual J el •anual no s6lo 

se apoyan y co•pleaentan mutuaaente, sino que se entrelazan 

a cada instante, el obrero no se relaciona con su actividad 

de manera puramente aecl.nica, durante su labor di arta 

constantemente enfrenta problemas que tiene que solucionar 

aediante el raciocinio, mediante una actiYidad netaaente 

intelectual. 

El industrialismo, ha convertido el centro de trabajo 

en uno de los lusares aAs atentatorios para la salud f!sica 

J •en tal del ser humano. El lugar de trabajo ha dejado de 

ser el marco concreto de la autorealizaci6n humana para 

transformarse en un sitio de riesgo, de inseguridad, 

indignidad y degradaci6n. 

Pues bien nos ocuparemos del trabajo como una relaci6n 

huaana necesariaaente regulada por el derecho,y al respecto 

como el finico medio eficáz para regular la conducta de 

los hombres y de las colectividades, la relaci6n de trabajo, 

como relacic'.Sn humana debe ser necesari·amente regulada por 

el derecho. 

Al respecto Huabert señala; 

"En relaci6n con este sujeto del trabajo prestador 

de servicos, al cual ponemos a prueba en el rendimiento 
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se trata de un ser Yi't'o J a la •ez dotado de alma, por 

ello se habla de una bioloala del trabajo, coaprendido 

dentro de la •is• tanto la esfera corporal coao la pstc¡ui-

ca. Por esta yinculsci6n en ls fisioloata del trabajo 

no puede hacerse un deslinde entre cuerpo J psique J traba-

jo, deduciendo de ella la reala de la confiauraci6n del 

trabajo. 

La fisioloala del trabajo inYeatiga las relaciones 

entre el cuerpo y el trabajo. Parte para ello de la configu 

raci6n y la funci6n del cuerpo humano y determina lo que 

el trabajo e<ige del oaismo. 

Dedo que el esfuerzo por el mejoramiento del nivel 

de Yida eXige una constante racionalizaci6n del trabajo 

determina como y en que medida son posibles tales aumentos 

sin daño para la salud del hoebre. 

Nos da infol'118ci6n sobre los limites de la capacidad 

humana de rendiaiento y las posibilidades de una suaviza 

ci6n del trabajo y de una eleYaci6n de la capacidad de 

rendimiento del hombre. La compensacic5n entre la capacidad 

del rendimiento J las exigencias del mismo que ha de ser 

llevado a cabo en todo trabajo, constituye el fin filtimo 

de la filosofta del trabajo. 

La. fisiologta del trabajo comprende cuestiones 
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Cardinales tanto anat6mico-mecanico como qu!mico fis.2. 

log1cas J ast mismo aplicaciones practicas al 4mbito 

de la aliaentaci6n, el vestido, los movimientos 

del trabajo la calificaci6n del trabajo, etc"(lO) 

El esfuerzo corporal del hombre en el trabajo se 

pueden medir tomando en consideraci6n lo siguiente: 

a) .- Medir el gasto de energ1a (ventilaci6n, consumo 

de oxigeno, producci6n de ácido carb6nico, actividad 

cardiaca, temperatura del cuerpo). 

b) .- Medir el balance de energ1a (alimetnaci6n y 

modificaci6n del peso del cuerpo). 

c).- Medir las secreciones del cuerpo (sudor orina). 

d).- Mediante prueba de rendimiento (formas de rendi-

miento, actividad de los sentidos, frecuencia de los 

errores, frecuencia de las confuciones. 

Aunque desde luego los m~todos mAs adecuados son 

los de la respiraci6n Ja .. medici6n de la frecuencia de 

la pulsaci6n. 

La fadiga del motor humano es la disminuci6n o perdi

de de la excitabilidad a causa del ejercicio. En los 

paises capitalistas es muy frecuente que veamos en los 

trabajos fatiga, provocadas por el exceso de trabajo 

(10) Hilf. Humbert Hugo La Ciencia del Trabajo., Editorial Rialp., S.A. 
Septillla Edicion, Madrid 1963. Págs. 157, 158. y 159. 
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desarrollado, ya que las jornadas son tan e:s.cesivas, que 

hacen que el obrero de el m4:1.imo de sus energ!as flsicas 

J •entalea, Si a las ilesales jornadas de trabajo, 

aareaa•os que en los sisteaas capitalistas se intesifica 

la producci6n, tene•os una explotaci6n irracional del 

proletariado y un agota•iento inhumano. 

Asl Ye•os co•o el proletariado tiene depresi6n 

pslquica J •oral. tristeza, aburriaiento, anorexia, 

insoaio, enflaquesiaiento y con frecuencia cardio-neurosis, 

esta foraa de fatiga puede durar mucho prolongarse 

indefinidamente segfin la relaci6n entre consumo de energía 

y restauraci6n d.e la aisma. 

La fatiga es un fen6menro natural, que biol6gicamente 

representa una defensa del organismo para preservarlo 

de los •&les de la ~ntosicaci6n. 

En la historia del trabajo, se puede afirmar que 

el daño •is srande l!sta representado por la fatisa y el 

agotamiento debido a muchas horas de trabajo, aGn m4s 

que los debidos a accidentes o enfermedades profesionales. 

La fatiga varia segGn los sujetos; en el trabajo nocturno 

es francamente nocivo. Pues el desgaste se repara 

lentaaente. Intimamente ligado el problema de la fatiga 

tenemos el problema de la 

por medio de los alimentos 

alimentaci6on, puesto que es 

que se repara el desgaste 

originado por el esfuerzo físico. 
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e1cesivo afecta los siguientes organos: 

circulatoria, respiratoria, digestiva, 

endocrina, Yisual, auditiYa, olfativa, renal, he•atica, 

sustativa, tactil. 

Con estas afeccciones organices, Ye•os co•o el siste•a 

capitalista no obstante e1plotar al m4ximo a los 

trabajadores los deja invl!.lidos para toda su vida '1 en 

ocaciones, los accidentes de trabajo lleaan a quitarle 

la vida a la clase proletaria. 

Las causas de la fatisa industrial puede clasificarse 

en: 

Exceso de trabajo, posici6n inadecuada del obrero 

durante sus labores, a•biente inadecuado, mala organizaci6n 

del trabajo. 

El exceso de trabajo puede ser momentaneo y producir 

trastornos pasajeros o definitivos las restantes causas 

de la fatisa son fl!.ciles de controlar. 

Las consecuencias inmediatas de la fatiga son: 

La imposibilidad de continuar el trabajo y la 

necesidad imperiosa de descansar. 

A nivel social, tan valido e importante es el trabajo 

de un obrero o un campesino, como el de un cient!fico 

o escritor. 

A lo largo de la historia el ~rabajo humano esta 
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lleno de sacrificios y luchas constantes, siempre ·en busca 

del prosreso;· 
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a),- Esclavitud. 

El desarrollo de la esclaYitud, ea auy importante 

pues lles6 a constituir la base social J econ6•ica de 

toda la edad antigua, J sus reminicencias pueden ser 

obcervadas en la actualidad. 

En el rfisimen esclavista las relaciones de producci6n 

estan basadas sobre los medios de producci.Sn y sobre los 

esclavos. La sociedad se dividi6 en dos clases antag6nicas: 

la de los esclavistas J la de los esclavos. 

La explotaci6n de que son objeto los esclavos, provoca 

en ellos una feroz resistencia, pero para aplacarlos ya 

no servían los Yiejos Órganos de la comunidad primitiva, 

sino era necesario un instrumento m4s perfecto de violencia 

y se crec:5 el Estado, encargado de proteger la propiedad 

de los esclavistas y asegurar el suministro de esclavos 

lo cual se lograba a base de prisioneros de guerra y 

deudores insolventes y aparejado al nacimiento del estado, 

surgi6 tambifn el derecho co•o conjunto de normas que 

expresaban la voluntad de la clase dominante. 

Cabe señalar que la esclavitud no fue simultanea, 

ya que no aparece igual en todos los pueblos primitivos 

desarrollandose con mayor intensidad en las regiones 
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aeridionales en •ista de que el trabajo del esclavo es 

ala productho, aayor la fertilidad de la tierra y aenor 

el costo de subsistencia del esclaYo; •ientras qu~ en 

el norte, produce aenos por eaterilidad de la tierra. 

Ea ala en la actualidad, esiaten residuos de la esclavitud 

en aucbos pueblos, ya aea en foraa clandestina o 

disfrazada, con ropaje lesal, pero que a pesar de eao 

ao deja de aer esclavitud. 

Ahora pasareaos a Yer alaunos de los lugares donde 

se lleao a acentuar •As la esclaYitud. 

Cliína.- En China edstieron dos clases de esclavitud 

la p6blica y la privada. Dentro de la pública estaban 

los condenados por delito y los prisioneros de guerra 

en la segunda los esclavos que se adquieren por compra 

o por otro aedio. 

La •iaeria que padecil5 china, hizl5 que las personas 

indigentes prefirieran la esclavitud a la muerte. 

E~ipto.- En Egipto se prohibil5 esclaYizar por deudas 

Sabacl5n, Rey oriundo de Etiop{a dictl5 una ley aboliendo 

la pena de muerte, pero conden6 a la esclavitud a los 

que hubieran coaietido delito por el cual merecian la pena 

capital¡ 
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De ellos una gran parte fue destinada el trabajo 

de las minas de oro en los confines de Egipto. La condici6n 

de esto esclavos fue muy miserable. 

Varias fueron las ocupaciones de los esclavos: Los 

pGblicos y los pri Yados, los primeros trabajaban en los 

monumentos y obras del estado, los segundos estaban 

destinados al servicio domestico. 

GI-.!,Cia.- Los esclavos eran una masa indeferenciada, 

hom6senea, como cualquier mercancia. 

Se tiene ls noticia de que los. artesanos griegos 

se agrupar6n y constituyer6n asociaciones de oficio. A 

estos tipos de asociaciones no preocuparon los problemas 

de trabajo de sus agremiados ni de las personas que ten!an 

a su servicio y que fueron por regla general esclavos. 

Los pobres dice Plutarco, abrumados de las deudas 

que habian contraido con los ricos, estaban obligados a 

cederles la sexta parte del producto de sus tierras por 

eso se les llam6 sesenarios y mercenarios. 

En Esparta se les dío a los esclavos un trato muy 

cruel. 

En Creta, trataban muy suavemente a los esclavos 

que segOn aristoteles les estuvo permitido todo menos 

asistir a los ejercicios gimnásticos y el uso de las armas. 
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lom•.- NinaGn pueblo de la antigÜedad tu•o la cantidad 

de esclaYos. ni trafico tanto con ellos, coao Roaa otra 

fuente de esclaYitud reprobada y castigada por las leyes 

fue la que se le llaal5 el plagil5, delito que consistla 

en robar y Tender personas libres, en Ro•a co•o en Egipto 

hubo dos clases de esclayos. PGblicos y Privados. 

En roaa predoainl5 el esclaYisao lisado a ciertas 

relaciones entre artesanos J patrones regulados por el 

Jus Ci•ile. 

En todos estos lugares de la antisuedad que se han 

Yisto se pued~ decir que no existio ninguna ley que 

protegiera al boabre de su lobo, que lo linico que importa 

ha era sacar del esclaYo el mayor provecho posible 

ezplotarlo hasta hacerlo perder la esperanza de seguir 

viviendo. 
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b).- En la servidu•bre 

En el reg1•en feudal laa relaciones de producci6n 

consiste en la propiedad de loa señorea feudales sobre 

los aedios de producci6n, en priaer lugar la tierra. Loa 

caapesinos dependian de los señores feudales pero no eran 

de su propiedad, solo tenlan obligaci6n de cuaplir 

determinadas cargas en su beneficio y el reato de lo 

obtenido de la tierra pasaba a su propiedad, por lo qe 

ya ten!a inter~s en el desarrollo de los medios de 

producci6n. 

El derecho reafir•a la desigualdad social; las clases 

y capas sociales adoptan la forma de estamentos: Hobleza 

Clero, Campesinos, comerciantes, etc., siendo las 

relaciones entre los estamentos de estricta subordinaci6n 

r dependencia personal. 

En esta etapa nace el peque~o comercio practicado 

general•ente por los extranjeros, la foraaci6n de las 

ciudades aceler6 la modificaci6n del reg!men pues la vida 

en co•Gn de •uchas unidades consumidoras impuso la diYisi6n 

del trabajo 1 la formaci6n de los distintos oficios. 

La ciudad coao defensa natural, procur6 bastarse 

a sl misma J es entonces cuando nace el rAgimen 

corpotarivo, en el cual los hombres de una misma profesi6n, 



27 

oficio o especialidad se unen para la defensa de sus 

interese• co•unes ea gre•ioa, corporaciones o auildas. 

Bien dicho por el aaestro Mario de la Cuewa. 

t ea aqui donde encontraaos coao un intento de horario 

de trabajo Tarta aea6n la estaci6n del allo llegando 

11 ser de 9 a 12 horas en el inYierno; y de 13 T 17 en 

el •erano. No era peraitido trabajar en dla domingo J 

en las fiestas relisiosas. El trabajo nocturno estaba 

prohibido por regla general. Cabe seftalar taabi6n que 

en la corporaci6n se practicaba la econoata dirigida, 

o sea que la reglaaentaci6n procedta de los misaos 

productores. 

Los hombres de aquellos tieapos compenetrados del 

ideal liberal, no podtan tolerar el monopolio del trabajo; 

la burgesla necesitaba aanos libres para triunfar en su 

lucha con ·la nobleza el derecho natural proclamti el derecho 

absoluto a todos los trabajos y contraria al principio 

de libertad toda organizacitin que iapidiera o estorbara 

el libre ejercicio de aquel derecho, 



28 

c).- Asalariado. 

"El rlsiaen capitalista la base de las relaciones de 

producci6n capitalista es la propiedad priYada de 

la clase doainante sobre los aedios de producci6n 

(11)". 

"La clase do•inada es la de los obreros asalariados. 

que gozan de su libertad personal, pero que necesitan 

vender su fuerza de trabajo; por carecer de •edios 

de producci6n y los aedios de existencia, por ello 

a•enazados de muerte se Yen forzados a trabajar para 

los capitalistas". (12). 

El cambio en el modo de producci6n, modifica la Y ida 

social. Las clases fundamentales, con interes antag6nicos, 

son ahora los capitalistas y los obreros. La forma 

do•inante de sometimiento es la econ611ia, no necesitando 

el capitalista la fuerza ftsica para oblisar a que trabajen 

m:subeneficio; puesto que el obrero ,carente de :medios 

de produci6n, se ve obligado a hacerlo voluntariamente 

para no •orirse de ha•bre. 

(11) Aguilar Efren, Jose., Apuntes de Filosofta del Derecho 

Editorial Talleres Litograficos Virginia D.F. 1970, P4g.10. 
( 12) P. Niki tin, Econoata Polttica, Editorial Fondo de 
Cultura Popular S.R.L. HExico D.F. 1962. P4g. 45, 
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El capital es trabajo •uerto que no sabe aliaentarse, 

sino coao los Yaapiroa •Is que chupando trabajo YiYo, 

J que •la YiYe cuanto •Is trabajo chupa. 

En la historia de la producci6n capitalista;'.· , la 

reglaaentaci6n de la jornada de trabajo se nos reYela 

coao una lucha que se libra en torno a los li•itea de 

la jornada: lucha Yentilada entre el capitalista •undial 

J el obrero •undial. 

Eá e:l periodo de la Post-Guerra con au desarrollo 

industrial J la progreaiYa •ecanizaci6n de todos los 

trabajos hu•anos, el perfecciona•iento de la utileria, 

el predoainio t!e la a&quina, el trabajo en serie, di6 

lu1ar a que con la •is•a aano de obra se obtuviese una 

aayor producci6n y por lo tanto un superior rendiaiento 

del trabajo. Una de las •entajas que en la nueva 

orsanizaci6n de la industria reclamaban los trabajadores, 

era, coao es 16gico suponer, la red u.cci6n de la jornada 

•ediante la siguiente arguaentaci6n: 

"Si la nueva organizacilln industrial J la maquina, 

hacen que el esfuerzo del trabajador logre la misma 

cantidad de producto en menos tiempo, el obrero tiene 

derecho a beneficiarse de esta multiplicacilln de su 

esfuerzo, reduciendo la duraci6n de trabajo". 
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CAPITUCO 11 

FORMAS DE RETRIBUCION AL TRABAJO HUMANO 

i) .- Pé-ri"odo de EsclaYitud; 

Pode•os afiraar que todo el proceso historico consiste 

eacencialaente en el desarrollo del esfuerzo hu•ano para 

loarar el doainio de las fuerzas naturales. 

El hoabre. principal beneficiario de los productos 

de la naturaleza ~ su gran consumidor, es a la vez el 

agente actiyo de la producci6n. Es por lo tanto 

indispensable para el desarrollo de un pais el que cuente 

con una aano de obra suficiente y capacitada para poder 

aprovechar racionalmente los recursos que la naturaleza 

le brinde. 

Los factores que determinan el vol6men de la 

producci6n de una comunidad deterainada son cuatro: 

LA NATURALEZA 

EL TRABAJO HUMANO 

EL CAPITAL 

LA ORGAKIZACIOK 

Nosotros estudiaremos Cinicamente lo referente al 

factor humano y principalmente a la remuneraci6n que recibe 

dicho trabajador desde la antiguedad hasta nuestros dias 

en los distintos sistemas de trabajo, para lo cual 

analizaremos las primeras reglamentaciones ·del salario 
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J la intervenci6n del estado en la fijaci6n del mismo, 

"En el oriente, la industria estaba sujeta al yugo 

de la autoridad, en virtud de los decretos de 6sta 

se distribulan las riquezas; J la recoapenaa del 

trabajo debla nacer de la apreciaci6n del sacerdote. 

SegGn les leyes de aanO, la casta de loa YeJaias 

se consagraba al cultiYo de los caapos, a la industria 

J al co•ercio. La casta postrera• la de los sud ras, 

destinabase a los trabajos •Is rudos y •enospreciados¡ 

dudaaos aucbo que pudiesen discutir el precio de 

sus servicios." (13). 

Se afirma que el producto de los campos constituía 

un foirdo coafin, el cual tenlan :JU parte cada indiYiduo 

de la . raza dominadora, de suerte que, no pudiedo 

acresentarse la riqueza in di vidual, la falta de estímulos 

iapedla los progresos de la industria, 

La ley obligaba al hijo a seguir la profesi6n del 

padre. Los indios sentlan un supreao · desprecio respecto 

a los curtidores y a los zapateros, y generalmente respecto 

a todos aquellos que hac!an trabajos en pieles, la causa 

de esto se descubre en que se juzgaba como impuros los 

(13) Dumesnil-Harigny, Historia de la Econom!a Politice 

de los Pueblos., Vol. I. p4g, 50 Editorial Omeba, Buenos Aires 
Arg. 
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despojos de los ani•ales, J que comunicaban su impureza. 

La retribuci6n de eatos oficios deblan ser •UJ cortos, 

por la necesidad en~- Yelan los que lo ejecutaban. Toda 

tierra dada en arrenda•iento producla una renta que se 

repartla por •itad entre el propietario J los cultiYadores. 

El salario era real, consistla en productos, porque no 

ae ua5 la •oneda hasta despu6s de la conquista de 

Alejandro¡ el oro, la plata, J el cobre se pesaban J eran 

considerados co•o •ercanclas. 

El eacla•o no era considerado como hoabre, sino como 

una •&quina de trabajo, sin ala retribuci6n qw: la comida, 

de p6ai•a calidad, ya que no se puede hablar ni siquiera 

de YiTienda,que no era tal, sino un alojamiento de 

conserYaci6n. 

Las sociedades actuales se proYeen de trabajadores 

flcilaente, debido a que pueden ofrecer algo a cambio 

del trabajo 1 ese algo es el salario. Pero en los tiempos 

antiauos las hordas salYajes no tenlan salario, 

Pues la propiedad no tenla importancia y el terreno 

abundaba. 

Posteriormente, aunque ya en la Epoca del imperio 

ro•ano el dinero representaba un papel importante en la 

sociedad. subsiSti6 la esclavitud por largos años y fue 

algo •UJ cruel para la humanidad 1 pues el esclavo era 
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tratado como un animal domEstico, del que se usaba y 

abusaba, pero pasados los tiempos, este trato se fuA 

suaYizando, principal•ente por las uniones de sangre. 

Con el triundo del cristianismo fueron desapareciendo 

auchas ideas paaanas, eyolucionando hacia la cofrad1a 

de inspiraci6n cristiana, nacida al amparo de la Iglesia, 

pues Cristo, al iniciar la revoluci6n social del mundo, 

establece de inmediato un sentido y una dignidad imprevista 

al hecho del trabajo, esparce la semilla de la justicia 

social. 

En Atenas, Dracon promulg6 una ley prohibiendo la 

ociosidad. 

En Grecia exist1a un jornal, el pago de un día de 

trabajo para los hombres libres, que era bastante 

uniforme, a excepc16n de las labores de las minas, los 

esclavos seguramente haclan una gran competencia a los 

obreros libres. El mayor nGmero de manufacturas se 

producían por el trabajo de los esclavos que debían hacer 

una gran competencia a los numerosos obreros libres. 

La disminuida estimaci6n social del trabajo 

subordinado y la corta extensi6n de hombres libres ~

dedicados a trabajos manuales, dejaron sin importancia 

la regulaci6n jurídica del contrato de prestaci6n de 

servicios. considerados en la legislaci6n como una 
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•odalidad del arrenda•iento, equiparando al hombre a la 

coaa arrendada. 

Fabroni, nos dice respecto a la cuantla del salario, 

q•• el precio del dla de trabajo en Grecia era por tAr•ino 

•edio de 70 cAnti•os, 

"El edicto de Diocleciano del año 301 d,c, que 

re1ulaba los precios, deter•ina los salarios asl, 

de un pastor, criador de caaellos o mulas, 20 

denarios; carreteros aguador, empleado en 

alcantarillas, 25 y estos recibían ademAs el sustento; 

panadero, albaiiU, pizarrista o constructor de 

tejados, el que hacía cal, carpintero de casa, 

alfarero, barquero, so. marinero, marmolista, 

trabajador de mosaico 6, pintor de casas 70, modelador 

de estatuas 75." (l¡) 

:1) .- Periodo ae s;,roi"<luabre 

En esta etapa no se conoci6 la esc~avitud propiamente 

dicha, por otra parte, era raro el dinero metálico, de 

tal aodo que era imposible pagar salarios en numerario, 

con arreslo a estas circunstancias se desenYolvieron dos 

formas de concesi6n de ventaj es ·en el trebaj o, de las 

cuales una se aplic6 principalmente en el campo y la otra 

(14) Van tleimvachter Federico, Economla Polltica, Cap.I,, 
p4ss. 90 1 Ssts.-EditoTial ·rondo de du~t°ura Popular, S.R.L. 
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en la ciudad, 

El vasallo, como el criador, recibia del señor feudal 

ciertos fondos, de los que podta usar, en tanto cumpliese 

sus obligaciones, en caso contrario, el señor feudal podla 

priYarle de la poseci6n. 

El vasallo o el criador recib!a tierras del seilor 

feudal en concepto de salario con la facultad de 

utilizarlas como remuneraci6n por sus servicios. 

En este tie•po se crearon las agrupaciones 

profesionales, las cuales contaban con aprendices y 

oficiales en donde la remuneraci6n de estos estaba regulada 

de tal modo que se hallaban incorporados 6 la familia 

del maestro, quien proveía sus necesidades materiales. 

Los oficiales recibian ademAs un pequeño salario en 

metalico (posible en las ciudades, porque en ellas ya 

circulaba algGn dinero), 

En la edad media encontramos las recomendaciones 

de la iglesia cat6lica sobre el justo precio, que 

determinaron un trato mAs humano para los obreros •. 

"Diocleciano dict6 un edicto fijando el mAximo de 

los salarios que podían pagarse a los trabajadores 

y cuya violaci6n era castigada con la pena de muerte." 

(15) 

(15) lle la Cueva lt!rio ·ob. Cit. Pags, 684 y siguie!'tes 
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Durante el sobierno de los Franco,la ley de los 

Yisigodos fij6 un precio para la •ano de obra. 

En el ailo de 1351 Juan el Bueno di6 una ordenanza 

fijando el •4xi•o de los salarios para Francia. 

En esta !poca se promulg6 en Inglaterra el status 

of Laboures que fij6 el m4xi•o de los salarios. 

La regulaci6n autoritaria de los salarios hiz6 su 

aparici6n con la ordenanza de 1349 y el estatuto de 1351 

proaulgados despu~s de la peste europea. El estatuto 

Isabelino de apredices 1 artífices de 1563 estableci6 

un sistema nacion~l de control de trabajo que tenla como 

uno de sus objetivos la modernizac16n de los tipos de 

salario fijados por el estatuto anterior. 

Otra ley de Isabel estableci6 una tarifa m4xima de 

salarios y castis6 con 10 diaa de presi6n al que le 

sobrepasara. 

En Ale•ania en 1731 se promuls6 una ordenanza 

autorizando a los poderes públicos de Sajonia pra fijar 

los salarios de los obreros. 

La servidumbre rural obtenía como compensaci6n a 

su trabajo una participaci6n en los productos de la tierra, 

entregando otra parte al latifundista y al señor feudal. 

Por la lisa del hombre o la tierra no debe hablarse 



37 

de un sistema de salario, sino de un r~gimen de corporaci6n 

distribuci6n en el rendi•iento agricola. 

El ho•bre adquiri6 el derecho a pensar, a investigar 

1 obserYar, co•enzando as.I a tener un concepto mis claro 

de la naturaleza que despul!s dominarla por medio de la 

ciencia. 

En resum'n la economía del feudalismo, con su pequefta 

industria de producci6n individual, no ofrece aGn las 

condiciones para la exiStencia generalizada del salario. 

S61o cuando las fuerzas productoras materiales de la 

sociedad alcanzan un grado de desarrollo dado y la burgesla 

como clase asume el control de la sociedad, el trabajo 

asalariado se generaliza, como la forma de trabajo 

correspondiente al nuevo modo de producci6n que nace. 
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a).- Periodo del capitalismo. 

Es a partir de la Re•oluci6n Francesa cuando se inicia 

la tendencia a interyenir en fayor de los trabajadores, 

ya se fija un salario •lni•o. 

El 17 de septie•bre de 1970 se present6 una moci6n 

a la Asa•blea Nacional que no dio resultado. En Lyon 1831 

-1833 se produjeron yarias huelgas pidiendo aumento de 

salarios pero ta•poco tuYieron l!sito En 1844 se dirigi6 

una petici6n al Parla•ento que no se tom6 en cuenta; en 

1844, se terminaron los intentos para fijar el salario 

•lni•o. 

De la Re•oluci6n Francesa no nace ningGn movimiento proletario, 

porque el proletariado no estaba afin formado puesto que no se hab!a 

eztendido e~ maquinismo en Francia; no se desprende de 

las ideas de los revolucionarios un sentimiento especial 

en favor de los obreros a quienes todav!a no. se les toma 

encuenta co•o grupo social de importancia,pues o que mis 

preocup6 a los hoabres que la foraaron fueron los derechos 

que el hoabre ten!a a la libertad, sin embargo, se inicia 

la tendencia a intervenir en favor de los trabajadores. 

La separacion de los artesanos en aprendices, oficia

les y •aestros no eran aplicable a los individuos ocupados 

en la gran industria. El trabajo del obrero en la m6quina 

es tan sencillo, que no necesita aprender de un·· - modo--
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especial, por lo que desapareci6, por lo menos en muchos 

puntos, la distinci6n entre oficial J aprendiz. Por otra 

parte, el estableci•iento ·de una gran industria esi¡e 

un patri•onio tan considerable que el •odesto oficial 

de otros tiempos casi nunca pueden llegar a .e•presario 

independiente. Los aprendices J oficiales de antes, por 

un lado, y los maestros por otro,se transforman en el 

curso del tiempo en "trabajadores y empresarios. A•bas 

categorias las separa un °abismo infranqueable. 

Los trabajadores se reclutan entre clases pobres 

del pais y los empresarios entre clases acomodadas, 

lo que es esencial, los trabajadores est!n condenados 

a permanecer toda su vida en asalariados, es decir, 

miembros al servicio del empresario. Y para obligar a 

los trabajadores a cumplir con su tarea no qued6 m&s 

remedio que pagarles su salario en dinero. El empleo de 

l!ste recurso ful! ftlcil, debido a la cantidad de numerario 

circulante. 

A fines del siglo pasado adquiere gran importancia 

la mano de obra, debido al desarrollo del industrialismo 

J el aumento considerable de la poblaci6n trabajadora 

se hace sentir la necesidad de fijar el salario que 

debtan percibir los trabajadores. 

En la 6poca que se viene tratando, las m§quinas 
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proYocaron una fuerte reacci6n en contra de su uso, ya 

qu9 ocacion6 fuertes trastornos en la econoala priva da, 

desposeyendo a los artesanos no s6lo de sus pequeftas 

fortunas, sino de la posici6a social en que estaban 

colocados. A ninsuno de ellos conYino pasar a formar parte 

del proletariado obrero J sujetarse a un jornal que no 

alcanzaba, en la aayor parte de los casos, para llenar 

las necesidades que cada día se haclan m4s crecientes 

por causa del progreso de las •anufacturas. 

Con el nacimiento de las grandes industrias inglesas 

y los nueyos mercados de AaArica creados al amparo de 

la independencia de las naciones de este continente, nacen 

taabi~n los grandes capitales industriales y comerciales, 

pero se inicia tambi~n una lucha abierta de los 

trabajadores a quienes se arranc6 del campo, yendo a buscar 

los jornales que pagaban las industrias,salarios tanto 

11§.s bajos en cuanto que Inglaterra trataba de abaratar 

sus productos a base de una •ano de obra barata, tomando 

en cuenta la utilidad del trabajo humano, actitud Asta 

que repercuti6 en las naciones que ten!an establecidas 

sus •anufacturas no industrializadas, este fen6meno las 

obligaba a reducir los jornales para poder vender sus 

•ercanc!as, cuaitdo menos a los mismos precios su 

competidora y trayendo a la vez, como resultado la baja 



41 

de jornales y la falta de trabajo, una pobreza general. 

Inglaterra se convierte en consumidora de toda clase 

de materias primas y alimenticias, as! como en el mercado 

de la plata y el oro el banquero de todas las naciones 

pero el pueblo que trabaja, el trabajador 

que produce permanece pobre, puesto que doaina la teorla 

de que las utilidades deben tomarse del trabajo humano 

hasta que llegue el moaento en que los obreros se unen 

y forman los primeros sindicatos para conseguir aejores 

condiciones de vida. 

La legislaci5n obrera en Australia y Nueva Zelanda 

han sido muy fruct!feras en sus diferentes etapas 

actualmente ezisten dos instituciones: El tribunal del 

Arbitraje y los Consejos del Salario. 

En el tratado de Versalles el punto tercero de su 

plan de acci5n tiene como objetivo el siguiente: 

"Pago de un salario a los trabajadores que les asegure 

un nivel de vida conveniente, tal como se le comprenda 

en cada Epoca J en cada pa!s."(16) 

El proyecto de ConYenci6n con sus tArainos vagos 

e imprecisos no mejora la prevenci6n contenida en el 

(16) De la Cueva Mario., Ob. Cit.-·P&s. 684 1 Sgtes. 
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tratado de Versalles,y dice en su art!culo 1ª.: 

Todo •ie•bro de la organizaci6n Internacional del 

Trabajo que ratifique el presente conyenioJ, se coapromete 

a establecer o conserYar los altodos que permiten la 

fijaci6n de tipos •ini•os de salario para los trabajadores 

eapleados en las industrias o parte de industrias 

eapecialaente las industrias a doaicilio en las que no 

esistla rl!si•en p_ara la fijaci6n de los salarios, por 

aedio de contratos colectiYos, u otro sistema en las que 

los salarios son ezcepcionalaente bajos. 

La aplicaci6n de esta conYenci6n 6sta condicionada 

por dos factores: 

1 •. Que no edstia mEtodo para la fijaci6n de los 

salarios; 

2o. Que los salarios en la industria de que se trate 

sean ~z~epcionalmente bajos. 

Sin duda este proyecto se inspir6 en la legislaci6n 

de Australia y Nueya Zelanda en donde el salario mlnimo 

no tiene car4cter general sino que se_f:lja por industria 

o grupo de industrias, tomando en cuenta ademAs, de la 

necesidades del trabajador, la posibilidad de la industria 

para pagar mejores salarios. 

Disponen los otros art!culos del proyecto que antes 

de fijar el salario correspondiente a una industria 
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determinada se deben consultar a los obreros J patrones 

interesados, que estos deben interYenir en su deter•inaci6n 

J que el estado debe orsanizar un sistema de control para 

Tisilar que las e•presss cubran el salario •lni•o 

estipulado. 

La reco•endacii5n de 1928 insiste en los principales 

puntos tratados en el proyecto anterior, se insiste en 

la consulta a las agrupaciones obrero-patronales, se 

establece un siste•a de control, se recoaienda dar 

publicidad a los acuerdos que fijen el salaria mínimo para 

que puedan ser conocidos por los obreros 

La recomendac16n en su articulo tercero dice lo 

siguiente: 

3o. Para determinar las tasas mínimas de salario 

que deberAn fijarse o establecerse, los organismos para 

la fijaci6n de los salarios o establecerse, los organismos 

para la fijación de los salarios deberAn tener en cuenta, 

en todo caso, la necesidad de asegurar a los trabajadores 

interesados un adecuado nivel de V'ida. Con ese objeto, 

en todo punto conviene tener en cuenta las tasas de 

salarios pagados por trabajos similares en las industrias 

donde los trabajadores estEn·euficientemente organizados 

1 hayan firmado contratos colee ti vos eficaces, o si no 

se dispone de este elemento de comparaci6n, tener en cuenta 
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el niYel general de loa salarios en el pafa o localidad 

de qne se trate. 

Co•o lo he•os Yiato J analizado en eate punto, de 

ea te capltulo, ya aos di•o• cuenta que el salario a u rae 

co•o tal hasta el capitalia•o• ea decir para ser una de 

las for•as de retribuci5n al trabajo hu•ano que persiaite 

hasta nuestros dias. 
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4~ Salario. Concepto 

El ti!rmino salario viene del latin salarium con el 

que en los primeros tiempos se designaba la paga del 

soldado ro•ano, para que comprara sal, esa substancia, 

ya Yaliosa desde entonces por su doble cualidad, la de 

sazonar alimentos y co•o valor de cambio tambi4n se le 

conoci6 primitivamente con el nombre de jornal, que viene 

del latín "diurnalis", que quiere decir diario, para 

significar el pago que entonces se entregaba por dfa a 

quienes desepeñaban cualquier trabajo. 

El sistema de salario fue extendiEndose a medida 

que el •undó ha avanzado. 

"Habitualmente se utiliza la voz salario para 

designar:- la remuneración que el trabajador percibe, por 

su trabajo pero a pesar de ello hay otras acepciones que 

nos menciona Casares para el mismo t~rmino pero que no 

sao tan usuales, tales como haber, dietas, sobresueldos, 

sobre pagas, semana, quincena, mensualidad, mesada, aniaga, 

acostamiento, misi6n situaci6n, anata, regal!a, provecho 

- muchas m§s.• (17). 

Ka debemos al vid ar, hacer notar la diferencia 

existente entre la palabra rtsalario" y "sueldo", el salario 

(17) Cit. por Cabanellas Guillermo, Ciencias Juridicas 
l Sociales, Organo de Divulgaci6n Científica de la Asocia
ci6n de estudiantes de dercho de la Uni ver si dad de El 
Salvador, Tomo IX, Enero-Junio de 1964, p4g. 57. 
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pode•os afir•ar de acuerdo con la Ley Federal del trabajo, 

es el ingreso total que obtiene el trabajador como 

retribuci6n por sus serYicios, J el suelcb es la nota 

••ianede en el tabulador co•o pago en efecti ~o al 

trabajador por aa labor nor•al. 

As! el salario coaprende, ade•As del sueldo tabular, 

aratificacionea, percepciones, habitacion, Pri•a, 

co•iaiones, prestaciones en especie, J en cualquier otra 

cantidad o preatacilln que se entregue al trabajador o 

c••bio de su trabajo. 

El suelilo tabular, tiene la caracteristica de fijeza 

J se calcula •enaual•ente por hora aes. 

En la prlctica el salario generalmente no pasa de 

un •es, esto es en relaci6n a las necesidades vitales 

del trabajador, pues este no solo necesita la retribuci6n 

en tfr•inos generales para YiYir, sino que la va 

necesitando en periodos relati•a•ente cortOs. 

En su aceptaci6n mis a•plia, la palabra salario se 

utiliza para indicar la reauneraci6n que recibe una persona 

por su trabajo, se incluye en ella tanto los jornales como 

sueldos, honorarios, etc. 

Desde el aspecto político social, el salario se define 

coao: 

wLas retribuciones .que el trabajador percibe por 
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su trabajo, constituye la forma de recompensar a 

una persona por la actividad que realiza en su 

provecho, es el medio tfcnico de que se vale el hombre 

para utilizar la fuerza y la destreza, la habilidad 

y la inteligencia de otros hombres." (18). 

GIDE DICE: 

"Que el salario viene a ser toda renta-provecho o 

beneficio cobrado por el hombre, a cambio de su 

trabajo."(19) 

FORU da una definici6n m§s ezacta: 

"El salario es toda remuneraci6n de un trabajo 

efectuado o de un servicio prestado por un trabajador, 

ya sea cale ulad o por tiempo, por unidades de 

producci6n o de otro modo".(20) 

"La unica fuente de ingreso del trabajo es el salario, 

ya que es una forma de remuneraci6n del servicio 

prestado y que satisface las necesidades alimenticias; 

culturales y del placer tanto del trabajador como 

de su familia, generalmente la remuneraci6n no es 

( 18). -
p4g. 8 

Perez Botiga Eugenio, 
Editorial Rialp S.A. 

Salarios, Madrid, 1944, 

(19).- Gide Charles, Curso de Economía Política, 
Buenos Aires, 1944, p4g. 662. Editorial Omeba 

(20) Cabanellas Guillermo, Ob. Cit.- Pág. 324. 
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compensatoria del trabajo desarrollado, 

constituyendose la plusvalfa 1 por lo tanto el rEgimen 

de explotaci6n del ho•bre por el hombre." (21) 

El salario tiene una funci6n e•inente•ente social, 

ya que Esta destinado al sustento del trabajador y de 

su familia y eleva el nivel de vida de los mis•os. 

Mario de la Cueva en su articulo publicalointitulado 

"El contrato prot~je a todos" expresa que la fijaci6n 

colectiva de las condiciones de trabajo se da_otra bella 

explicacilin del principio de igualdad de todos los seres 

hu•anos: la fraccilin VII de la declaracilin de los derechos 

e~presa que "para . trabajo igual debe corresponder salario 

igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

La ley federal del trabajo dice que el salario es 

la retribucilin que debe pagar el patrono al trabajador 

por concepto. de su trabajo, y se integra con todas las 

prestaciones en efectivo, en especie y servicios que se 

entreguen o presten a cada trabajador. Artrculos 82 y 

84. 

El principio de igualdad consiste en la equivalencia 

entre dos términos: trabajo y salario o prestaciones, 

que no obstante ser distintos constituyen una unidad pues 

(21).- Trueba U. Alberto, Nuevo Derecho del trabajo, Edito
rial PorrGa, S.A., H~xico, 1970, Pág. 291 
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el primero es la causa y el segundo el efecto consecuente, 

Ylnculaci6n d~:..la que a su vez se desprende que todas las 

prestaciones, cualquiera que sea su naturaleza, que se 

entreguen a un trabajador por su trabajo, deben cubrirse 

tambi!n a quien rinda un trabajo igual. 

Por lo tanto la retribuci6n o salario es la 

consecuencia necesaria que deriva del hecho de la 

prestaci6n de un servicio. 

Hagamos referencia al artículo 3o. en su primer 

plrrafo, que defien al trabajo como un derecho y un deber 

sociales. No es articulo de comercio, ezige respeto- para 

sus libertade~ y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud 

un nivel econ6mico decoroso para el trabajador y su 

familia. 

De esto podemos deducir que lo que se refiere a 

trabajo es el que se desarrolla en el lugar donde se presta 

un servicio, pero lQue si por un momento en un día no~ 

se est4 prestando ese servicio, el trabajador·# no tendrli 

derecho a esa retribuci6n? consideramos que no todo el 

tiempo,para que sea pagada esa retribuci6n <Ebe ser 

concecuencia necesaria de la prestaci6n de un servicio 

ya que hay lapsos en todo centro de trabajo en los que 

no hay necesidad de requerir el servicio de determinado 
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trabajador, o sea que puede estar simplemente a disposici6n 

del patr6a aunque por el •O•ento no Aste prestando el 

aerYicio. 

El trabajador en la ley de 1931 esta denoainado coao 

la pe~a que presta a otra un servicio 

•aterial, intelectual: o de a•bos glneros, en virtud de un 

contrato de trabajo aodificada esta denoainaci6n en el 

articulo 80. de la actual ley federal del trabajo nos 

dice: 

"Trabajador es toda persona flsica que presta a 

otra física o •oral, un trabajo personal sobordinado." 

pudiendo 11ar~ar la diferencia en que ahora ya no 

solamente es por un contrato sino simplemente es una 

prestaci6n de serYico. 

La relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto 

que lo oris.iue es· la prestaci6n de un trabajo personal 

subordinado a una persona a ca•bio del pago de un salario, 

existiendo el contrato por la relaci6n entre el que presta 

un trabajo personal y el que lo recibe, 

En tfrminos generales aunque suba o baje el salario 

nominal, el real no varía, el cual consiste siempre en 

el conjunto de bienes para subsistir. 

Para Carlos Marx en el r~gimen capitalista el patr6n 

se adueñaba de la plusvalía, _es decir del valor-cRBdo 
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por el obreo con su trabajo. El patr6n paga al trabajador 

el atniao necesario para que pueda lste subsistir y estar 

en condiciones de prestar sus serwicios. La diferencia 

antre lo que el patr6n le paga al obrero y lo c¡ue aqull 

se reserva .. que es el •alor que e.rea el trabajadort es 

lo que se lla•a pluawalta. 

La ley del justo salario, sostenida por el papa Le6n 

XIII en su enc!clica de Rerua que dice: 

"Del deber de conserYar la •ida deriva el derecho 

de procurarse las cosas necesarias para ello. El 

salario debe ser suficiente para mantener un obrero 

sobrio y honesto. Si el trabajador conminado por 

la necesidad, se ve obligado a aceptar condiciones 

duras sufre una violencia .. contra la cual protesta 

la justicia." 

La segunda t6sis sobre el salario es:puesta por los 

cat6licos, es el salario familiar,la cual pretende que 

Este debe ser conforme al nGmero de personas que dependen 

del trabajador para subsistir. Esta idea, sigue siendo 

el criterio de Garcia Oviedo,queda encuadrada dentro de 

la f6rmula comunista de ''a cada uno segfin sus necesidades." 

El salario puede ser de dos formas fundamentales, 

si es proporcional al tiempo que el obrero destina para 

su trabajo, se llama saíario por unidad de tiempo o jornal; 
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se toaa en· cuenta el tra~ajo efectuado, 

independiente•ente. del tie•po in•ertido para ejecutarlo, 

ae le lla•• a destajo. 

Resu•ieado lo anterior pode•os decir que el salario 

es una contrapreataci6n del trabajo. esta resulta de 

un contrato de trabajo a titulo oneroso, su estipulaci6n 

es obligaci6n funda•ental del patr6n, es una forma de 

re•unerar el trabajo, un ca•bio de prestaciones que se 

producen entre el trabajador y el valor que este 

representa; el trabajo conduce a un resultado y este 

pertenece a quien lo realiza. 

El salario se debe· al hecho de qce el trabajador 

estE a disposic16n de la e•presa, y no por el resultado 

de la actiYidad profesional del trabajador o de su 

esfuerzo. 

Hay un principio que exige que no deber! tener 

retribuci6n inferior un trabajador de igual valor que 

otro, mis no es la relaci6n al valor del trabajo en s!,sino 

en consideracifi al sexo, la nacionalidad, a la raza, a 

la religi6n del trabajo. 

Di•id Ricardo dice que: 

"EJ. precio natural del trabajo es el que dé a los 

obreros en general los medios de subsistencia 
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perpetua~ su especie, sin creciaiento ni disminuci6n." 

(22). 

(22) Belella,, Lecciones de Lesislacion del Contrato de Tra 

Hadrir, 1933, P!g, 7. Editorial Rialp S.A. 
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Los antecedentes •Is re•otos en nuestro territorio 

nacional, se refieren al pueblo azteca,el:que social•ente 

estaba constituido por dos grandes grupos: El de loa 

señores o gente privilegiada los Macehuales o gente 

co•ún. 

Los macehuales por su parte se dividfa en tres grupos: 

Los Tamemes, su ocupaci6n era la del transporte de 

carga. 

Los ciervos, eran trabajadores del campo. 

Los esclavos, que a consecuencia de haber sido 

derrotados en la guerra, por deudas u otros motivos, 

quedaban sujetos a un estado de esclavitud, esta esclavitud 

era totalmente diferente a la romana, ya que estos podian 

recobrar su libertad. 

El pueblo generalmente se dedicaba a la agricultura, 

habiendo tambi~n artesanos y comerciantes. 

Los artesanos que se dedicaban a un mismo oficio, 

se agrupaban en un barrio, consti tuyendose una asociaci6n 

de las que algunos investigadores enCuentran semejanza 

a·1a Corporaci6n Medieval. El trabajo se desarrollaba de 

conformidad entre quienes~ prestaban su servicio y quienes 

lo recibian. 
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El trabajo de la ciudad estaba resido a un sisteaa 

corporatiwo. aunque totalaente apeaado a 61, 

corporaci6nea gozaban de autono•1a 

relaciones de trabajo de los 

ya que en 

y podlan 

obreros J 

eapalla. laa 

reaular laa 

aprendices. en caabio, en la lfueYa Eapailia, estas 

actiYidades se encontraban controladas al poder absolutista 

del Yirrey. 

Oriainal•ente_ fueron creados, para protecci6n de 

los indlgenas, las leyes de Indias, constituyendo dichas 

leyes un Yerdadero acopio legislatiYo en materia de 

trabajo, en las que eocontraaos regal•entaciones como 

las siguientes: 

a).- LIBERTAD DE TRABAJO; 

Solo aediante convenios podían los indios prestar 

serYicios personales. 

b.- JOR~ADAS DE TRABAJO; 

Prohibici6n de jornadas infrahumanas, tiempo justo 

de trabajo y descanso. 

c.- HAYORIA DE EDAD; 

Menores de 18 años no podían ser obligados a trabajar, 

d.- SALARIO JUSTO; 

Salario justo que permitiera al individuovivir con 

decoro. 

e.- PAGO DE SALARIO EH EFECTIVO; 



Prohibici6n del pago de salario en especie. 

f.-PAGO DE SALARIO INTEGRO; 
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Prohibici6n de de'\cuentos al salario, el pago serla 

el dla...., de cada., ... J en propia •ano. 

g.- REGULACION DEL TRABAJO DE LA MUJER; 

Soltera o casada se respetarla la patria potestad 

que sobre ella se ejerciera. 

h.- DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO; 

Seftalado el dla do•ingo, con pago de salrio Integro. 

1.- IRRENUNCIABILIDAD DEL INDIGENA A SUS DERECHOS; 

Estaolec!miento de disposiciones que no permitan 

al indio renunciar a sus derechos. 

j.- MEDIDAS DE SALUBRIDAD; 

Disposiciones que obligan a los patrones a prevenir 

J curar a los indios en caso de enfermedad. 

k.- MEDIDAS DE SEGURIDAD; 

Prohiben el trabajo de los indios en lugares 

insalubres y peligrosos. 

1.- BENEFICIOS PARA TRABAJADORES DOHESTICOS; 

Obligaci6n del patr6n de otorgar alimentos, asistencia 

medica J servicio fúnebre en caso de defunci6n. 

m.- REGULACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

Reconociendo la libertad de trabajo de indigenas, 

se busca protegerlos mediante un trato humano, señalan 
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la duraci6n del contrato por un año. 

En estas leyes, oo podemos •enos que admirar el 

hu•anitarisao, la precisi6n y la profundidad con que fueron 

elaboradas, pues ya encontraaos la protecci6n a los 

trabajadores, al establecer la jornada de 8 horas, se 

i•pide el establecimiento de jornadas infrahumanas, se 

eYita el agotamiento físico del trabajador que lo 

conduciría irre•isiblemente a un estado pato16gico grave. 

Los indios constituian la principal fuerza de trabajo 

mis•a que supieron aprovechar a su m4zimo los 

conquistadores, m4s tarde fueron los mestizos y finalmente 

los negros, tra!dos para compensar la mano de obra indígena 

que ya escaseaba, como consecuencia de la b4rbara 

ezplotaci6n. 

El repartimiento una forma m!s de esclavitud, fu~ 

una servidumbre de tipo feudal en la cual se entregaba 

una porci6n de tierra a una familia indígena para 

trabajarla y entregar al propietario parte de la 

producci6n, hte reg!men permiti6 la instituci6n de 

clrceles particulares. 

En estas circunstancias no es posible hablar de 

protecci6n y reconocimiento de derechos para los Indígenas, 

mucho menos de civilizaci6n ya que todo se desarrol16 

dentro de un sistema de barbarie, los titulares de todos 



loa derechos aieapre fueron loa eapanoles. 

Las Ordenanz~~.- Batas re1laaentaciones 

funcionaron en las corporaciones are~ialea, 

areaioa aur1i6 la burquesia industrial. 
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de trabajo 

de estos 

Ahora bien para que tenaaaoa un cuadro sis objetivo 

de la situaci6n en que se encontraban loa trabajadores 

de esta lpoca, Yere•os cuales eran las causas físicas 

que diezaaban le eoblaci6n indlgena que se veis en la 

necesidad de prestar sus serYicios en condiciones 

yerdaderaaente insalubres. 

El haabre era un 6bstaculo que iapedia el progreso 

y desarrollo de-li>:.poblaci6n, pero no es posible pensar 

que haga presa del indio por ser indolente por naturaleza. 

por car6cter como lo afir•a Alejandro de Humbolt en su 

obra "Ensayo Polltico sobre el reino de la Nueva España, 

si haceaos un:;poco de ~e•oria recordareaos que cuando los 

españoles llegron a estas tierras no encontraron ciudades 

en ruinas 1 al indio esperando que el:aliaento le llesara 

por obra J gracia de sus dioses, sino que fue ·todo lo 

contrario, los espaiioles se •araYillaron por el esplandor 

de las ciudades indlsenas. 

Ahora bien el pueblo azteca satisf acls sus necesidades 

trabajando la tierra, elaborando art1culos de primera 

necesidad a trav!s de sus artesanos y comerciando con 
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pueblos distantes del •elle de MEzico, •aJa esto como 

un ejeaplo del carlcter trabajador J progresista de 

nuestros antecesores. 

El aedio de •ida en la colonia se hacia cada •e• 

ala insoportable, laa condiciones infaaes e insalubres 

en que se obligaba a 'Y.os indios a prestar sus servicios 

creaban un ca•po propicio para la propagaci6n de 

enfer•edadea y ep~de•ias, por otro lado, la destreza de 

loa indios en el desempeño de sus labores cre6 la 

coapetencia en el trabajo. 

ME•ico Independiente. 

Se presenta un •o•ento de gran trasendencia para 

el pueblo de Ml!sico, la Independencia, con la cual se 

establecen las bases que habrlan de regir el futuro de 

nuestro pais, J una de ellas es el decreto de 1810 del 

cura Hidalgo J Costilla el cual señala la abolici6n de 

la escladtud J de los tributos. Otra alis son las bases 

cosntitucionales de Morelos y Pav6n que habr!an de regir 

el trabajo y reparto de tierras. 

Las leyes de Indias tampoco tuvieron vigencia en 

esta etapa tan importante para nuestro pueblo pues habría 

beneficiado muc"htsimo a los trabjadores, de manera 

inexplicable permaneci6 el mismo sistema de trabajo como 
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era el poenaje y el trabajo forzoso¡ 

En verdad era urgenre regular la jornada de trabajo, 

descanso semanal, pago de salario en moneda, medidas de 

protecci6n, prohibir la transmisi6n de deudas de los 

trabajadores a sus hijos, obligar a los patrones a fundar 

escuelas para los hijos de los trabajadores del campo. 

El progreso de una naci6n descansa fundamentalmente 

en el trabajo, cooperaci6n y esfuerzo de pueblo J gobierno, 

era de vital importancia la. regulaci6n del trabajo, el 

pueblo la necesitaba despuh de haber sufridó una 

explotaei6n permanente, pero pas6 el tiempo normal de 

cresis entre el cambio de una etapa a otra y esa regulaci6n 

no lleg6, 

Leyes de Trabajo ant~[iOre~ ! la constUtu;i6n -~ 1917. 

En MAxico durante la pasada centuria, 

el Derecho del Trabajo, En su primera mitad 

aplicandose las reglamentaciones coloniales: 

no existi6 

siguieron 

Las Leyes 

de Indias, 

jornada de 

en las cuales encontramos disposicioens sobre 

trabajo salario m1nimo, pago de salario -

efectivo, etc. 

Las siete partidas y la Novisimo Recopilaci6n, pero 

a pesar de todas estas disposiciones la si tuaci6n de los 
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trabajadores había e•peorado co•o consecuencia la 

inestabilidad social, politica y econoc•ica de esos 

pri•eros aftos de nuestra Yida independiente, 

El constituyente de 1857, en esta constituci6n lo 

••s i•portante fueron las interYenciones de Insnacio 

Ra•lrez to•e•os las siguientes palabras: 

"El •Is sraYe de los carsos que hago a la co•isi6n 

es de haber conserYado a la serYidu•bre de los 

jornaleros. Bl jornalero es un ho•bre que a fuera 

de penosos J continuos trabajos, arranca de la tierra 

ya la espiga que aliaenta, ya la seda y el oro que 

engalana los pueblos. En su asno creadora el rudo 

instrumento se conYierte en a4quina, la informe piedra 

en magnificas palacios. Las dimenciones prodigiosas 

de la industria se debe a un reducido nfimero de 

salario~ y a millones de jornaleros de donde quiera 

que· ezistia un valor, alll se encuentra la esfinge 

soberana del trabajo." 

y va •as alla a~ dec~r: 

"Hoy el trabajador es la caña que esprime y se 

abandona. Así que el grande y verdadero problema 

"· social es emancipar a los jornaleros de los 

capitalistas; la resoluci6n es muy sencilla y se 

reduce a convertir en capital el trabajo,Esta oraci6n 
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ezisida imperiosamente por la justicia, asesura al 

jornalero no sola•ente el salario que conviene a 

su subsistencia, sino un derecho a dividir 

proporcional•ente las ganancias con todo e•presario." 

(23). 

Por lo que toca a la Constituci6n de 1857 del Titulo 

I secci6n I acerca "De los Derechos del ho•bre 

•encionaremos los sisuientes artículos: 

ARTICULO 4o.- Todo hombre es libre para abrazar la 

profesi6n o trabajo que le acomode, siendo Gtil 

honesto, J para aproYecharse de sus productos. Hi 

uno ni otro se le podr4 impedir, si no por sentencia 

judicial cuando ataque los derechos de tercero, o 

resoluc16n gubernativa, dictado en los tErminos que 

marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad. 

ARTICULO So. Nadie puede ser obligado a prestar 

trabajos personales, sin la justa retribuci6n y sin 

su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar 

ningGn contrato que tenga por objeto la pérdida o 

(23).- Zarco Francisco. Cronica del Congreso Eztraorninario 

constituyente, (1856-1857). Editorial Fondo de Cultura E.LA. 

~!mera Edici6n, México D.F. pág. 234. 
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el irreYocable sacrificio de la libertad del hombre, 

ya sea por causa de trabajo de educaci6n, o de voto 

religioso, ta•poco puede autorizar conYenios que 

el ho•bre pacte su proacripci6n o destierro.(24) 

El C6di10 Ci•il de 1870. habla solo del ser•icio 

doaestico. 

En el C6di10 Ci•il de 1884 el lesislador no se 

preocup6 en regla•entar la jornada en ningfin aspecto J 

así Ye•os que en su articulado no nos dice nada sobre 

ello. Este c6digo sola•ente reslaaentaba el contrato donde 

aparece con una indiYidualidad propia, al lado del mandato 

y de la gestaci6n de negocios. 

Ley de Josl! Vicente Villada del 30 de abril de 1904, 

solo habla de accidentes de trabajo. 

Ley de Bernardo Reyes de 9 de no•iembre de 1906, 

tambien unicamente habla sobre accidentes de trabajo. 

A pesar de todo esto, la justicia continu6 cerrando 

sus puertas a los obreros. Hasta 1910 cuando HEzico 

aparec!a como un estado feudal; la burguesia era 

( 24) Tena Ram!rez Felipe. Leyes Fundamentales de H6•ico. 

(1808-1857) Editorial PorrGa, S.A. H6•ico, D.F. 1957, 

p41. 607. 
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escencialmente territorial y por ello fue la ReYoluci6n 111 

sus 6rigenes, e•inentemente agraria. Pero no puede 

afir•arse que no ezistiera el proble•a obrero. Hay que 

tener en cuenta que en el •ovi11iento social se dejar6n 

sentir las huelgas de rio blanco J cananea. 

La ley de Manuel Asuirre 

resla11entó la jornada de trabajo 

Ber lansa es de 

de la sisuiente 

1914, 

for•a 

jornada •ls:i•a era de 9 horas, la jornada no podia ser 

continua, 

cada uno. 

J debla concederse dos descansos de un ahora 

Jornada ~a destajo, dispuso el articulo So. que en 

los serwicios a destajo, la retribuci6n seria tal que 

produjera, cuando menos 9 horas de labor, el salario m!nimo 

J que no podrla :realizarse un trabajo de mayor duraci6n, 

a no ser que se aumentara proporcionalmente el salario. 

Ley de trabajo de Candido Aguilar fue promulgada 

en el año de 1914, y en su articulo lo., consigna la 

jornada de 9 horas, iaponiendo la obligaci6n de que se 

consediera a los obreros los descansos necesarios para 

que tomaran sus alimentos. En el articulo 2o. se dispus6 

que en los trabajos continuos se reglamentaria la jornada 

en forma tal, que ningGn obrero tuviera que trabajar m!s 

de 9 horas. 

El proyecto de ley sobre contrato de trabajo del 
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licenciado Rafael Zubar.., Cap•any, este proyecto es un 

intento de refor•a a la leaialaci6n ciYil. 

En au articulo 260. fij6 en 8 horas la jornada de 

trabajo, e•pezarla deade el ingrea6 del obrero al taller 

y terainaria con au aalida, debiendo descontarse de la 

jornada el tieapo dedicado a laa coaidaa y los descansos. 

El articulo 290. reduj6 a 6 horas la jornada de los 

•enorea de 18 aftoa~ 

La ley de Manuel M. Die1uez, consigna en su articulo 

So. que la jornada de trabajo en los almacenes de ropa 

1 en laa tiendas de abarrotes las horas de trabajo eran 

de las 8 a las 19.boras. pero debfan concederse dos horas 

de descanso al •edio dla. 

Estas fueron las leyes a&s i•portantes que Se dictaron 

en aateria de trabajo hasta antes de la constituci6n de 

1917, donde se incluye ya el articulo 123, el cual veremos 

en el siauiente punto de este •is•o capitulo. 
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2.- Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917. 

Constituciones anteriores a la de 1917. 

Haremos menci6n primeramente las fases 

revolucionarias por las cuales atraves6 nuestra 

constituci6n y que nuestra historia en combinaci6n con ·la 

cronolog!a datan desde 1821 hasta el congreso constituyente 

de 1917. 

La Constituci6n de 1824 fue la primera en regir la 

vida independiente de M~xico, a esta constituci6n se le 

titulo "Constituci6n Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos", mantiene su vigencia hasta 1835, el congreso 

constituyente olvida el aspecto laboral, no legislando 

en materia de trabajo, es desesperante que a estas alturas 

no se resuelva un problema tan apremiante como el de la 

clase trabajadora. 

Hhico en esta Epoca era un pueblo que iniciaba su 

formaci6n jurídica, era necesaria y urgente la elaboraci6n 

de una consti tuci6n acorde a las necesidades econ6micas 

poHticas sociales del pals, lamentablemente siempre 

se descuid6 la materia de trabajo que constituye parte 

de los cimientos en los que se estructura el desarrollo 
de una ra:i6n. 



Constituci6n de 1836, esta constituci6n ta•poco 
legisla en aateria de trabajo, 
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Consti t uci6n de. 1843, ta•poco legisla en •ateria 

laboral. 

COnsituci6n· de 1857, en el articulo So, de esta 

constituci6n encontra•os uno de los principios 

funda•entales de los derechos del ho•bre, que dice: 

"Nadie puede aer obligado a prestar trabajos 

personales, si!l la justa retribuci6n J sin su pleno 

consentimiento. La ley no puede autorizar ningfin 

contrato que tenga por objeto la p~rdida o el 

irreYocable sacrificio de la libertad del hombre, 

ya sea por causa de trabajo, educaci6n, o de voto 

religioso, tampoco puede autorizar convenios en que 

el hoabre pacte su proscripci6n o destierro.n 

TaabiEn hace constar co•o es de justicia la 

retribuci6n c~rrespondiente por la prestaci6n de servicios, 

contando· desde luego con el consentimiento del individuo. 

En 1898 este artículo wuelve a ser reformado, 

agregando ademAs un p4rrafo referente a los servicios 

pGblicos para quedar de la siguiente •anera: 

"Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personalea 

sin la justa retribuci6n y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 

por la autoridad judicial." 
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Como lo hemos notado anteriormenteen:los instrumentos 

conatitucionales anteriores a la constituci6n de 1917, 

todavla no ezistia una gran preocupaci6n por la clase 

trabajdora ni loa arandes problemas que le aconteclan 

como es el de la regulaci6n de la jornada de trabajo, 

los salarios ni mucho menos se preocupaban por catalogar 

los diferentes trabajos que J& entonces ezistian. 

PROGRAMA Y MANIFIESTO DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO: 

En el manifiesto del partido liberal mexicano en 

su capitulo denominado "Capital y Trabajo", Flores Mag6n 

seftalaba lo siguiente: 

"21.- Establecer un mlximo de 8 horas de trabajo 

y un salario ml.nimo en la producci6n siguiente: un 

peso para la generalidad del pa!s, en el que el 

promedio de salarios es inferior al citado, y de 

mis de un peso para aquellaa regiones en que la vida 

es 11As cara J en las que este salario no bastarf:a 

para salvar de la miseria al trabajador. 

22.- Reglamentaci6n del servicio domEstico y del 

trabajo a domicilio. 

23.- Adoptar medidas para que con el trabajo 

a destajo los patrones no burlen la aplicaci6n del 

tiempo m4zimo y salario minimo. 
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24.- Prohibir en lo absoluto el eapleo de niftos 

•enorea de.catorce años. 

25.- Oblisar a loa dueftoa de ainaa, fabricas, 

talleres, etc., a •antener en las mejores condiciones 

de higiene sus propiedades 1 aguardar los lugares 

de peligro en un estado que preste seguridad a la 

~ida de loa operarios. 

26.- Obl~sar a los patrones o propietarios 

rurales a dar alojaaiento higi6nico a los trabajadores 

cuando la naturaleza del trabajo de 6stos edj a que 

reciban albergue de dichos patrones o propietarios, 

27 .-Obli1,ar a loa patronea a pagar indemnizaci6n 

por accidente de trabajo. (25)" 

Este capitulo se co•pone de trece puntos relativos 

a la aateria de trabajo, para apreciar la ideología de 

Ricardo Flores Mag6n, afortunada•ente al fusionarse estas 

ideas con los •aderistas, habrlan de servir posteriormente 

coao inquietud e.inapiraci6n para la constituci6n de 1917. 

Debates ~ara la elaboracl6n de la Constitucl6n de 1917. 

El lo. de diciembre de 1916 se reuni6, en la ciudad 

(25).- Tena Raalrez Felipe, Ob. Cit.- P!igs, 729 y 730. 
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de Queretaro, el congreso constituyente que había de 

e.pedir el nuevo c6digo pol!tico-social que ven!a a 

substituir la antigua constituci6n de 1857. 

"La escencia de una constituci6n, dice el •aestro 

Mario de la Cueva, es su declarac6n de derechos: 

Ella deter•ina el grado de la dignidad humana. En 

el curso de la historia se fue perfeccionando una 

idea: primera•ente la ezigencia de la independencia 

frente a un pueblo admirable por muchos conceptos,pero 

lejano y carente del sentido y del esp!ritu de la 

libertad que brota de la tierra, de la selva, de,la 

llanura y de los rios de nuestra amárica; desput!s, 

la libertad del individuo delante del estado y la 

supremacía de la naci6n freo te a la iglesia; 

finalmente la dignidad del hombre y su transformaci6n 

de individu~. en persona."(26). 

Es por ello que la clase trabajadora en el transcurso 

de la historia ha luchado incansablemente por el logro 

de dos grandes reinvindicaciones, entre otras: La reducci6n 

de la duraci6n de la jornada de trabajo y el aumento en 

los salarios. 

Gracias a la dictadura porfirista, afirmaban sus 

(26).- De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, 
To~o I, Edici6n Porrfia, S.A. M~xico 1959. P6g. 657. 
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autores, el trabajador •eaicano ha sido reducido a la 

condici6n •Is •iserable, se le i•ponen labores de 12 horas 

diarias. De hecho y por lo seneral, el trabajador •eaicano 

nada sana deae•peñando rudas J prolongadas labores, apenas 

obtiene lo estricta•ente preciso para no morir de hambre. 

Esto no ea a6lo injusto sino inhu•ano, J recla•a un eficaz 

correctiYo. El trabajador no ea ni debe ser en las 

sociedades una bestia •acilienta, condenada a trabajar 

hasta el agotaaiento, sin recompensa alguna. 

Es por ello que el aspecto que a nosotros interesa 

ea la contituci6n de 1917,y •uy especialmente a la 

formaci6n del articulo 123. 

Al abrir el periodo de seciones, el lo. de diciembre 

de 1916, Venustiano Carranza ley6 un informe ante el 

aencionado congres6 en el cual ezpresó lo siguiente: 

.•• "y con la fac~ltad que en la reforma de la fracci6n 

XX del articulo. 72 se confiere al poder legislativo 

federal para expedir leyes sobre el trabajo, en:las 

que se i•plantarln todas las instituciones del 

prosreso social m::fa•or de la clase obrera y de todos 

los trabajadores, con la limitaci6n del n6mero de 

horas de trabajo, de manera que el operario no acabe 

sus energlas y si tenga tiempo para el descanso y 

el solaz y para atender al cultivo de su esp!ritu 
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•••••• con la fijaci6n del salario m!nimo bastante 

para subvenir a las necesidades primordiales del 

indiYiduo y de la familia y para mejorar J asesurar 

su situaci6n." (27) 

El p4rrafo anterior nos viene a dar una idea de que 

la intencil5n de Carranza era establecer una legislaci6n 

de trabajo pero no un t!tulo sobre el mismo dentro de 

la Constttuci6n poUtica. Ello se comprueba mediante el 

estudio del proyecto de reforma a la constituci6n de 1857 

enviado al congreso de Querftaro, por Carranza en cuyo 

tezto se establ~ci6 el artículo So. en la siguiente forma. 

"Art. So.- Nadie podr4 ser obligado a prestar trabajos 

personales sin justa rctribuci6n y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 

por la autoridad judicial. 

El estado no puede permitir que se lleve a efecto 

ningGn contrato, pacto o convenio que tenga por objeto 

el menoscabo, la p~rdida o el ir revoca ble sacrificio 

de la libertad del hombre, ya sea por causa de 

trabajo, de educaci6n o de voto religoso .•• 

Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre 

pacte su proscripci6n o destierro, o en que renincie 

(27) Tena Ram!rez Felibe, Ob. Cit.- P4g. 75,. 
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teaporal o per•anente•ente a ejercer determinada 

profesi6n, industrial o coaercio. 

Art. 73.- El congreso tiene facultad; Fracci6n I.

Para legislar en toda la Repfiblica sobre mine ria, 

coaércio, instituciones de crEdito y TRABAJO. (28). · 

VolYiendo al congreso 

a la cual se entreg6 el 

del constituyente, la comisi6n 

estudio del articulo So. del 

proyecto presentadQ por Carranza, estaba foraado por el 

General MGjica, Alberto Roa4n, L.G.Honz6n, Enrique Recio 

Enrique Colunga. Fue ante dicha comisi6n que se 

presentar6n dos iniciatiYas, que proYienen una de Veracruz 

y otra del estado d.e Yucat!in. 

La iniciativa presentada por los veracruzanos se 

referla a la jornada de trabajo a4zima, la cual debla de 

ser de 8 horas, a la prohibici6n del trabajo a los menores 

de 14 años .en la industria, al descanso dominical ceno 

obligatorio, pide la consagraci6n del principio que dice: 

"A trabajo :isual,salario igual para los trabajadores 

de a•bos sezos." 

Tomando como base la iniciativa presentada por los 

diputados Yeracruzanos, la comisi6n revisora del artículo 

5o. decidi6 dejar a hte igual al del proyecto presentado 

al congreso, únicamente que al final agregó: 

"La jornada m4zima de trabajo obligatorio no excederA-

(28) Tena Ram!rez Felipe, Ob. cit.- p4gs 764,765 y 783. 
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de 8 horas, aunque ~ste haya sido impuesto por 

sentencia judicial. Queda prohibido 

nocturno en las industrias a los niños 

se establece como obligatorio 

hebdoaadario. (29)" 

el trabajo 

a las auj eres 

et' descanso 

El dictamen fue entregado, para su debate, en la 

sesil!n del 22 de octubre de 1916. Desde lueso que las 

ideas de Aguilar, Jara y G6ngora eran completamente nue\fllB 

1 no podlan caber dentro del titulo de Garantlas 

Individuales de la Constituci6n. De ahl la novedad del 

asunto a discuci6n, pues serla la primera vez que una 

constituci6n reglamentase los derechos de una clase y 

ademAs, en forma detallada. Las discusiones no se dejaron 

esperar. El primero en oponerse fue Fern4ndez de Lizardi, 

quien colocado en ana·posici6n clAsica y rlgida expres6: 

''La jornada m4xima de trabajo obligatorio no excederá 

de 8 horas, queda el articulo exactamente como un 

par de pistolas a un santo cristo, y la raz6n es 

perfectamente clara: Rabiamos dicho que el articulo 

4o., garantizaba la libertad de trabajo y éste 

garantiza el derecho de no trabajar; si ~stas son 

limitaciones a la libertad de trabajar era natural 

(29) De la Cueva Hario, Ob. Cit.- P!g. 118. 
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que ae hubieran colocado ala en el articulo 4o. que 

en el So., en caso de que se debiera colocar; pero 

en el articulo 4o. ya ea tan colocados, porque nos 

dice que todo hoabre ea libre de abrazar el trabajo 

licito que le acoaode." (30) 

El diputado Andrade conaider5 necesario la limitaci5n 

de las horas de trabajo, aal coao la protecci5n al trabajo 

realizado por •ujeres y los aenores para liberarlos de 

la explotaci5n de que eran objeto desde mucho tiempo atras, 

·El diputado Victoria inaisti6 en la idea de la 

necesidad de que ue fijaran las bases constitucionales 

sobre las que loa estados de la RepQblica Mezicana debfan 

legislar en aateria de trabajo,aanifestando que no 

sola•ente debfa reducirse a las materias mencionadas en 

el. proyecto del articulo So. sino que, adem§s debla 

lesislarse con respecto al salario m!nimo, higienizaci6n 

de los talleres, flbricas y ainas, a los convenios 

industriales, indeanizaciones, etc. 

Heriberto Jara manifest6 por su parte que no 

necesitaba leyes jurtdicaaente perfectas sino que, por 

el contrario eran indispensables leyes útiles aunque los 

(30).- Trueba Ur.bina Alberto, El Nuevo Articulo 123, p§gs. 

41 J 42. Editorial Porrfia, S.A. MExico 1962. 
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ju'risconsultos las abrogasen como tales. Al respecto dijo: 

Pues bien los jurisconsultos,los tratadistas, las 

e•inencias en general en materia de legislaci6n, 

probablemente encuentran hasta rldicula esta 

proposici6n, ¿como a consignarse en una 

constituci6n la jornada mlhi11a de trabajo? ¿como 

se va a señalar ah! que el individuo no debe de 

trabajar m4s que B horas al d!a?. Eso segfin ellos, 

es imposible; eso segGn ellos, pertenece a la 

reglamentaci6n de las leyes; pero, precisamente, 

señores, esa tendencia, esa teoría, lque es lo que 

ha hecho? Que nuestra constituci6n tan lib~rrima, 

tan amplia, tan buena, haya resulta do como la 

llamaban: los señores científicos, "un traje de luces 

para el pueblo mexicano porque falt6 esa 

reglamentaci6n, porque jam4~ se hizo. Se dejaron 

consiganados los principios generales, y ah! concluy6 

todo. DespuAs, lquien se encarga de reglamentar? ••• 

La jornada mAxima de 8 horas no es sencillamente 

un aditamento: para significar que es bueno que s6lo 

se trabaje ese nCimero de horas, es para significar 

la libertad de los in dividuos, es precisamente para 

garantizar su vida,es para garantizar sus energías, 
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porque hasta ahora los obreros •exicanos no han sido 

•Is que carne de esplotaci611. Dejll•osle en libertad 

p .. que trabaje ast a•plia•ente, dej6•osle en libertad 

para que trabaje en la for•a que lo conciba; los 

i•puanadorea de esta proposici6n quieren, 

sencilla•ente, dejarlo a •erced de los explotadores, 

a •erced de aquellos que quieren sacrificarlo en 

los talleres, en las fabricas, en las minas, durante 

12, 14 o 16 horas diarias, sin dejarle tiempo para 

descansar, sin dejarle tie•po para atender a las 

•Is i•periosas necesidades de su familia. De ah! 

que result~ que dla a dta nuestra raza, en lugar 

de •ejorarse, en lugar de Yigorizarse, tiende a la 

decadencia. Señores, si ustedes han presenciado alguna 

Yez la salida de los hombres que trabajan en las 

flbricas, si ustedes han conte•plado alguna vez c6mo 

sale aquella gleba, •acilenta, triste, p4lida, dl!bil, 

agotada por el trabajo, entonces 10 estoy seguro 

que no habría ni un solo Yoto encontra de la jornada 

•lsima que proponemos." (31) 

Si Jara se hubiera extendido a also mis que .·la jor, 

dada m§xiaa, sesurémenté q~e ~~-tendría al mejor defensor 

( 31) Trueba Urbina Alberto. Ob. Cit. - pfigs. 43 y 44. 
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del articulo 123. 

Por su parte Froyl4n llanjarrez acab6 por hacer 11&s 

acaloradas las discusiones cuando, no s6lo se limit6 a 

apoyar la idea de las e•plicaciones reglamentarias del 

articulo So. sino c¡ue pidi6 se estudiase la posibilidad 

de insertar un t!tulo especial en la constituci6n, dedicado 

al trabajo: 

"··. 10 estoy de acuerdo dijo el diputado Kanjarrez 

en esa ocaci6n con todas esas adiciones; m!s todavía. 

yo no estarla conforme con que el problema de los 

trabajadores, tan hondo tan intenso que debe 

ser la parte en que mis fijemos nuestra atenci6n, 

pasara as{ solamente pidiendo las a horas de trabajo, 

no; creo que debe ser mls explicito nuestra carta 

magna sobre ese punto, precisamente porque debe 

serlo, debemos dedicarle toda atenci6n,y si se quiere, 

no un articulo, no una adici6n, sino todo un titulo 

de la Carta Magna •••••••• introduzcamos todas las 

reformas que sean necesarias al trabajo; d~mosles 

los salarios que necesitan, atendamos en todas 

cada uno de sus partes lo que merecen los trabajadores 

y lo demi!is no lo .tengamos encuenta, no queremos que 

todo est~ en el artículo So., es imposible, esto 

f,·.··-
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lo teneaos que hacer mAs explicito en el texto de 

la constituci6n y ya les digo a ustedes,si es preciso 

pedirle a la co•isi6n que nos presente un proyecto 

en que se co•prenda todo un titulo• toda una parte 

de la constituci6n yo estarl con ustedes, porque 

con ello habremos cumplido nuestra aisi6n de 

re•olucionarioa." (32) 

A~O'ñlló CraY~oto, a su Yez, se e1.pres6 en los 

si1uientea tErainoa: 

"Para que conste nuestra filiaci6n exacta en la 

historia de este congreso constituyente, en nombre 

de •is coapañeros declaro que, con las tendencias 

que he esbozado y que son las que sostenemos en la 

realizaci6n inmediata de la política militante 

Insinui5 la conveniencia de que la comisi6n retire, 

si la asamblea lo aprueba, del articulo So. todas 

las cuestiones obreras, para que, con toda amplitud, 

presentemos un art!culo especial que serla el:m4s 

glorioso de todos nuestros trabajos aqul, asl como 

Francia, despuAs de su revoluci6n, ha tenido el al to 

honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas 

los inmortales derechos del hombre asl la revoluci6n 

(32) Trueba Urbina Alberto, Ob. Cit.- Págs. 48 y 49. 
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mezicana tendr! el orgullo legitimo de mostrar al 

aun do que es la primera en consignar en una 

constituci6n los sagrados derechos de los obreros. 

(33) .... 

JosE Natividad Macias, en un brillante discurso dijo: 

"Ahora bien la cuestitin entre la clase obrera y el 

capitalista, viene de esto: Que el capitalista le 

de una cantidad pequeña al trabajador, de manera 

que el trabajador recibe, como, es la parte mis debtl, 

la parte menor, li~m&s insignificante; saca luego 

el capitalista el capltal::lnvertido y paga el interfis, 

que siempre lo fija alto, paga el trabajo del 

inventor, la prima que da al inventor por hacer muchos 

de los descubrimientos, y todav!a cobra un eicedente, 

y ese excedente se lo aplica el capitalista, porque 

el capitalista, como en la f!lbula de letin dice: esto 

me toca a título de que soy el inventor, esto me 

toca a titulo de que soy el empresario,esto me toca 

a titulo de que no me doblego, por que soy el:.m!ls 

fuerte, y de aquí vienen constantemente los pleitos 

entre el trabajo y el capital." (34) 

(33) Trueba Urbina Alberto. Ob. Cit.- p!lg. 54 y 55, 

(34) Trueba Urbina Alberto, Ob. cit.- Pag. 57 
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Estos J •ucho mis fueron los discursos que se· 

pronunciaron en el congreso constituyente con motivo del 

dicta•en presentado por la co•iai6n redactora del articulo 

So. 

Con lo anterioraente expuesto podeaos concluir que 

México es el priaer pals donde nace un derecho 

constitucional de tipo social que consagra garant!as 

sociales para la clase trabajadora. 

lueatra constituci6n de 1917 al establecer en su 

articulo 123 bases funda•entales sobre trabajos y previsi6n 

social ••• social-derechos sociales- di6 un ejemplo al:.•undo 

ya que aas tarde constituciones extranj~ras consagraron 

ta•bien los nueTos derechos sociales de la persona humana. 

lla lla•ada incultura mexicana fue paradigma de los pueblos 

de cultura occidental! J despuEs,1nspiraci6n para los 

legisladores de la A•Erica Latina. 

De tal suerte que al crearse el artículo 123 

a la clase constitucional se le da m&s protecci6n 

trabajadora, 4al cual transcribiremos solamente las 

fracciones que nos 

jornada J salario: 

ARTICULO 123.

legislaturas de los 

el trabajo,fundadas 

interesa para nuestro tema que es la 

El Congreso de la Uni6n y las 

Estados deber.in expedir leyes sobre 

en las necesidades de cada regi6n, 
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sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regir4n 

el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, 

domesticas y artesanos, y de una manera general todo 

contrato de trabajo: 

I.- La duracilln de la jornada mAdma serA de ocho 

horas; 

II .- La jornada mlhi•a de trabajo nocturno aerA de 

siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres 

o peligrosas para las mujeres en general y para los j6venes 

menores de diecise!s años. Queda tambil!n prohibido a unas 

1 otros el trabajo nocturno industrial 

y en los establecimientos comerciales no podr§n trabajar 

despu~s de las diez de la noche; 

III.- Los j6venes mayores de doce años y menores 

de diecisl!is, tendr4n, como jornada mAxima, la de seis 

horas. El trabajo de los niños menores de doce años no 

podr61 ser objeto de contrato; 

IV.- Por cada seis d!as de trabajo deber& disfrutar 

el operario de un d!a de descanso; 

VI.- El salario mínimo que deber& disfrutar el 

trabajador ser§ el que se considere suficiente, atendiendo 

a las condiciones de cada regi6n, para satisfacer las 

necesidades normales de la vida del obrero, su educaci6ny 

sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. 
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En toda e•presa agrícola, co•ercial fabril o •inera, los 

trabajadores tendrln derecho a una part:icipaci6n en las 

utilidades, que serl reaulsda co•o indica la fracci6n 

II¡ 

YII.- para trabajo igual,debe corresponder salario 

taual ain tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

YIII.- El salario Klni•o quedarl ezceptuado de 

e•baraoa, co•penaa~i6n o descuento; 

II.- La fijaci6o del tie•po de salario mínimo y de 

la participaci6o de utilidades a que se refiere la fracci6n 

YI, bara 

1.- El salario deberi pagarse precisamente en moneda 

de curso legal, no siendo per•itido hacerlo efectivo 

con •ercanclas, no con Tales, fichas ~o cualquier otro 

signo representatiYo con que se pretenda substituir la 

aoneda; 

II.- Cuando, por .:.ctrcunstancias extraordinarias, 

deben auaentarse las· horas de jornada, se abonar4 como 

salario por el tieapo excedente, un ciento por ciento 

•Is de lo fijado para las borss nor•ales. En ningGn caso 

el trabajador extraordinario podr4 exceder de tres horas 

diarias, ni de tres Yeces consecutiYas. Los hombres menores 

de dieciseis años y las·aujeres de cualquier edad, no ser4n 

admitidos en esta clase de trabajos; 
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XV.- El patr6n estarA obligado a obseryar en la 

instalaci6n de sus estableciaientos, los preceptos lesales 

de ingiene J salubridad y adoptar las medidas adecuadas 

para prevenir accidentes en el uso de las mlquinas, 

instrumentos y materiales de trabajo, as! como organizar 

de tal manera Aste, que resulte para la salud J la vida 

de los trabajadores la mayor garantla compatible con la 

naturaleza de la negociaci6n, bajo las penas que al efecto 

establezcan las leyes; 

XXVII.- SerAn condiciones nulas J no oblisarin a 

los contrayentes, aunque se ezpresen en el contrato: 

a).- Laa c¡ue estipulen una jornada inhumana por lo 

notoriamente ezcesi•a dada la lndole del trabajo. 

b).- Las que fijen un salario que no sea remunerado, 

a juicio de las juntas de concilisci6n y arbitraje. 

e). - Las que estipulen un plazo mayor dé una semana 

para la percepci6n del jornal. 

d) .- Las que señalen un lugar de recreo, fonda,cafA 

taberna, cantina o tienda para efectuar el· pago del salario 

cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 

e).- Las c¡ue entrañen oblisaci6n directa o indirecta 

de adquirir los articulos de consumo en tiendas o lugares 

determinados. 

f). - Las que permitan retener el salario en concepto 
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de aulta. 

g).- Las que constituyen renuncia hecha por el obrero 

de las indeanizacionea a que tenas derecho por accidente 

de trabajo y enferaedades profesionales, perjuicios 

ocacionados por el cuapliaiento del contrato o despedirsele 

de la obra. 

h).- Todas las deala estipulaciones que iapliquen 

renuncia de alafin. derecho consagrado a fayor del obrero 

en las leyes de protecciGn y auxilio a los trabajadores. 

Si Franela di6 al.aundo la idea de los Derechos del 

Roabre, la ConstituciGn Mexicana de 1917 ofreci6 la priaera 

declaraci6n de derecho social de la historia. Dicha 

declaraciGn de derechos de 1917 y sus proyecciones 

significan que Hl!xico deja de ser un siaple receptor de 

ideas jur1dicas al fundaaentarse su criterio social 

obteniendo con ello un prestigio internacional cada vez 

••1or. 
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3.- Le·y Federal del Trabajo de 1931 

Hu•erosos probleaas de 

aoluci6n a la ingerencia 

car4cter laboral no tenlan 

de distintas leyes locales 

existentes en la repQblica sobre la •ateria en un •is•o 

caso. 

Dada la imperiosa necesidad de unificar la legislaci6n 

del trabajo, se vi6 el Congreso obligado a reformar, en 

el año de 1929,la fracci6n X del articulo 123 

Constitucional. 

La Secc16n III "De las facultades del Congreso" ful! 

modificado en la siguiente ~orma: 

"Articulo 73.- El congreso tiene facultad: 

Fracci6n X.- Para legislar en toda la Repfiblica sobre 

hidrocarburos. minería, industria cinematografica, comercio, 

juegos con apuestas, instituciones de credito y energía 

electrica, para establecer el Banco de Emisit5n Unico en 

los tl!rminos del articulo 28 de la constituci6n y para 

expedir las leyes del trabajo reglamentaria del articulo 

123 de la propia Constituci6n. 

El principio de esta reforma, fue el de hacer una 

delimitaci6n de las atribuciones: 

Reservar competencia particular exclusivamente en 
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las aellaladss en dicha fracci6n, a las autoridades 

federales, J a las autoridades locales, una coapetencia 

1eneral. 

Quedando por lo tanto, abierto el caaino para la 

creaci6n de un C6digo Federal del trabajo, de conformidad 

con el Gltiao parrafo del articulo transcrito que dice: 

"·····Y per~ ezpedir las leyes de trabajo 

re1la•entarias del articulo 123 de la propia constituci6n." 

En dicho afto de 1929, siendo presidente de la 

RepGblica el licenciado Don E•iliano Portes Gil, de 

inaediato orden6 ~e constituyera una comisi6n redactora 

del proyecto de ley, codsi6n que estuvo intesrada por 

los juristas Enrique Delhumeau, Prazedis balboa y Alfredo 

Iftarritu. 

Dado e~· gran eapeño y entusiasmo que mostr6 el 

entonces presidente de la repfiblica, al proyecto de C6diso 

Federal del Trabajo, se le conoce a la Ley Federal de. 

trabajo de 1931 coao PROYECTO DE LEY PORTES GIL" y ful! 

el antecedente directo de dicha ley. 

Dos ailos despuAs, se celebrl5 una convenci6n obrero

patronal para reformar el proyecto Portes GL~, siendo 

presidente Ortiz Rubio, naciendo el proyecto de la 

Secretarla de industria, comercio y trabajo. 
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La ley que nos ocupa, fue ezpedida por el Congreso 

de la Uni6n y pro•ulgada por el presidente de la RepGblica 

Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, el 18 de ssosto de 1931, 

habiendose publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el 28 del •is•o mes y afto. Entrando en •igor al dla 

sisuiente de su publicaci6n. 

La exposici6n de motivos se expresa en loa siguientes 

t-!rainos: 

"Desde que se promuls6 la reforma al articulo 73 

de la constituci6n General de la RepGblica se ha 

venido hacifindo cada vez m4s inaplazable la ezpedici6n 

de la Ley Federal del Trabajo. cierto es que las 

relaciones entre J' patrones continGan 

gobernadas por las bases establecidas por el propio 

artículo 123, y por un conjunto de normas elaboradas 

por la costumbre en nuestros medios industriales, 

y por la jurisprudencia ••• ,.la lesislaci6n del trabajo 

con caracteres marcadamente proteccionistas es una 

de laa particularidades esenciales del esplritu de 

nuestro tiempo La reglamentaci6n de derechos 

que el estado se considera obligado a proteger, en 

beneficio de las clases trabajadoras. Sobre este 

4nimo, la voluntad de los interesados pueden crear 
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otros derechos, o ampliar los reconocidos en la ley. 

De ais esta decir, por lo tanto, que mientras 

la proaulsaci6n de la ley del trabajo autom4ticamente 

derosar4 todas las disposiciones de los contratos 

de trabajo que sean •enos faTorables para los 

trabajadores, que las consignadas en la propia ley, 

en caabio dejar& en pie todas aquellas estipulaciones 

que sean de c.ar4cter mis favorable ..•..•.. Por demAs, 

se debe tener presente que las leyes, despu!s de 

promulsadas, son suseptibles de mejorarse, El tiempo 

se encargar& de poner de manifiesto aquellos puntos 

en que se · lo.sr6 el acierto, J tambUn allanar& el 

camino para realizar afanes a los que en el presente 

no se les puede dar satisfacci6n." (35) 

En lo referente a 

y trabajos especiales en 

1931 •encionaremos los 

•encionado. 

la jornada de trabajo, salario 

la Ley Federal de Trabajo de 

art!culos referentes a lo ya 

"De las horas de trabajo y de los Descansos Legales" 

"Articulo 68.- Es trabajo diurno el comprendido entre 

(35).Trueba Urbina Alberto.- Derecho del Trabajo, Editorial 

Porrfia, S.A. Primera Edici6n MExico 1970. pAg,~171. 
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las seis y las veinte horas. Es nocturno el comprendido 

entre las veinte y las .ocho horas. 

Articulo 69.- La duracilln m.hiaa de la jornada de 

trabajo diurno de cada obrero, de uno u otro seso, no 

podr& eKceder de ocho horas. Esta disposici6n no es 

aplicable a las personas que desempeñan servicios 

dom5sticos. No ser!n objeto de esta eKcepci6n los 

do•esticos que trabajen en hoteles, fondas hospitales, 

u otros establecimientos comerciales anAlogos. 

Previo acuerdo aoo el patr6n, los trabajadores de 

una eapresa podr4n repartirse las horas de trabajo en 

la semana de cuarenta y ocho horas, a fin de permitir 

ar.obrero el reposo del slibado en la tarde o a cualquier 

modalidad equivalente. Previo acuerdo, podrAn tambi6n 

repartirse las ocho horas de trabajo en un período de 

tiempo mayor. 

Artículo 70.- La jornada mAKima de trabajo nocturno 

ser4 de siete horas. 

Articulo 71.- Es jornada miKta la que comprende 

per1odos de tiempo de la jornada diurna nocturna siempre 

que esta abarque menos de tres horas y media, pues si 

comprende tres y media o mas, se reputará jornada nocturna, 

La duraci6n mhima de la jornada mhta ,.,rA de siete horas 

y media. 
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Articulo 72.- La jornada aliai•a de trabajo para los 

•a1ores de catorce J menos de dieciseis, serA de seis 

horas. 

Articulo 73,- Cuando el trabajador no pueda salir 

del. lu1ar donde preste sus serYicios durante las horas 

de descanso y coaida, el tieapo correspondiente a dichos 

actos serl contando como tieapo efectivo dentro de la 

jornada noraal de trabajo, 

Articulo 74.- Cuando por circunstancias especiales 

deban auaentarse las horas de jornada, este trabajo se 

rl considerado coao extraordinario 1 nunca podr4 exceder 

de tres horas diar~as ni de tres Teces en una semana. 

Articulo 75.- En los casos de siniestro o riesgo 

inminente, en que peligre su vida, la de sus compañeros, 

la de sus patrones o la existencia aisma de la empresa, 

el .. obrero es.tarA obligado a trabajar por un tiempo mayor 

que el seftalado por la jornada alixiaa, sin percibir salario 

doble. 

Articulo 76.- Para las mujeres y los mayores de 

catorce años, pero menores de dieciseis, en ningún ceso 

habrli jornada extraordinaria de trabajo. 

Artículo 77.- Las mujeres y !Os mayores de catorce 

años, pero menores de dieciseis, no podrán desempeñar 
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trabajo nocturno industrial ni labores insalubres o 

peliaroaaa. 

Salarlo 

Arti~ulo 84.- Salario es la retribuci6n que debe 
o 

pagar el patr6n al trabajador, por Yirtud del contrato 

de trabajo, 

Atticulo 85.- El salario se estipular§ libremente, 

pero en ninaún caso podr§ ser menor que el que, de acuerdo 

con las prescripciones de esta ley, se fije como m!nimo 

Articulo 86.- Para fijar el importe del salario en 

cada clase de trabajo, se tendr4n en cuenta la cantidad 

y calidad del mismo, entendiéndose que para trabajo igual, 

desempenado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 

tambil!n iguales, debe corresponder salario igual, 

comprendiendo en éste tanto los pagos hechos por cuota 

diaria, como las gratificaciones, percepciones, habitaci6n 

y cualquiera otra cantidad que ses entregada a un 

trabajador a cambio de su labor ordinaria; sin que se 

pueda establecer diferencias por consideraci6n a edad, 

sexo o nacionalidad, 

Articulo 87 .- Las partes fijar6n el plazo para el 

pago del salario, pero nunca podrá ser mayor de una semana 



93 

el que se conyensa para el pago de personas que desempeften 

un trabajo •ateriel, J de quince dlaa el que ae fije pra 

loa do•laticoa J de•I• .trabajadores. 

Articulo 88.- Loa pasos se werificarln en el luaar 

donde loa trabajadores presten serYicioa, sal•o conyenio 

e1preso en contrario. Ho podrl pagarse en !usar de recreo, 

fonda, caff, taberna, cantina o tienda, a no ser que se 

trate de trabajadores del estableci•iento donde se haga 

el paso. 

Articulo 89.- El salario deberl pasarse precisamente 

en moneda de curs.·legal,no siendo per•itido hacerlo en 

•ercanclas, Tales, fichas o cualquier otro signo 

representa ti Yo con que se, pretenda substituir la moneda. 

La violaci6n.:de· este precepto se castigar§ con la sanci6n 

que establece el C6digo Penal vigente para el Distrito 

Federal y Territorios. 

Articulo 90,- El salario se pagar4 directamente al 

trabajador o a la persona que se designe coao apoderado 

mediante carta poder, otorgad& por el trabajador y 

suscripta por los testigos. 

Artículo 91.- El salario no deber4 retenerse en todo 

o en partes por concepto de multas." (36)· 

(36) Ley Federal del Trabajo Reformada y Adicionada, Alberto 
Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera., Editorial PorrGa S.A. 
so•. Edici6n Mlixico D.F., 1966,p4gs., 29,30 y siguientes. 
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4.- Le:; Federal del Trabajo de 1970 

Partiendo del principio del artículo 427 del Tratado 

de Veraalles, que en su fracci6n nfimero 4 1 que al respecto 

dice lo siauiente: 

La adopci6n de la jornada de ocho horas a la semana 

de cuarenta y ocho como aspiraci6n · a realizar en todos 

los fines en que no ae haya obtenido todavía." 

Así como tambi~n la fracci6n 7 de la misma que viene 

a ser la nota de retribuci6n en el trabajo y en el salario 

1 que establece. "El principio de salario igual sin 

distinci6n de sexo para un trabajo de valor igual." 

Dicho esto mencionaremos el artículo 123 de la 

Constituci6n me•icana y que en su fracci6n primera 

establece lo siguiente "La duraci6n de la jornada m§xima 

ser& de ocho horas y que la parte primera de la fracci6n 

segunda establece que: "La jornada m4xima de trabajo noctU.!:_ 

no ser4 de siete horas." 

En lo que se refiere a la retribuci6n equitativa 

entre el trabajo y el salario, nos habla de esto, la 

fracci6n septima del artículo 123 y que al texto dice: 
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Visto esto citaremos al licenciado Alberto Trueba 

Urbina que en su obra "Nuevo Derecho del Trabajo", observa, 

aal co•o afir•a•os que eziste un principio de "identidad", 

entre el articulo 123 de nuestra Carta Magna y el articulo 

.427 de Versalles, cada ~ual con sus respectivas fracciones 

ya aludidaa. 

Plas•ado todo lo dicho anteriormente en la Ley Federal 

del Trabajo Vigente, lo cual es parte integrante del 

derec.ho social positivo nos da COllO resultado la 

comulgaci6n plena que existe de este con el articulo 123 

constitucional. Luego entonces el Nuevo Derecho del Trabajo 

como derecho social viene a ser, como lo dice Trueba 

Urbina: "un mlnimo de garant!as del trabajador"; debemos 

anotar que este mlnimo 

garantlas que en un 

es como 

futuro 

antesala a un sin fin de 

mejor 

la 

beneficiarlln· 

legalidad de trabajador, claro estA dentro de 

materia. Este nuevo derecho laboral tiende netamente 

al 

la 

a 

la tutela, protecci6n y reinvindicaci6n de los derechos 

de los trabajadores. 

Consideramos tambi~n necesarios citar las definiciones 

que al respecto ezisten en materia laboral ya que sirve 

de gran utilidad interpretativa la explicaci6n t6orica 

jurídica de las relaciones obrero patronales, así como 

tambil!n de la intervenci6n del estado acerca de su m§s 
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completa obligaci6n de beneficio hada las masas laborales 

en desamparo. 

El lic. J. jesOs Castorena, desde la primera edici6n 

de su manual que apareci6 cuatro meses despu's de promulgar 

la Ley Federal del Trabajo de 1931, hasta la publicaci6n 

de su tratado 8 ados mas tarde, siguiendo la tradici6n 

laboraliata extrajera 1 define la disciplina en los 

siguientes t6rminos: 

"Conjunto de normas que rigen las relaciones de los 

asalariados con el patrono, con los terceros o con 

ellos entre si, siempre que la condici6n de asalariado 

sea la que se tome en cuenta para dictar esas 

reglas." (37) 

No recoge la amplitud del derecho mexicano del trabajo 

consiganado en los art!culos 123 como esºtatuto protector 

y reinvindicador de los trabajadores en el campo de la 

producci6n econ6mica y de los prestadores de servicios 

en general; ni ve ~l un estatuto protector del trabajador, 

sino regulador de las relaciones entre §ate y el patr6n. 

No se contempla el objeto de derecho del trabajador si 

no a los sujetos de las relaciones laborales. 

(37) .- Citado por Alberto Trueba Urbina., Ob. Cit. p!ig. 

132. En Nuevo Derecho del Trabajo. 
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La jornada de trabajo en la actaal ley federal del 

trabajo se ha awanzado bastante ea lo referente a sus 

refor•as aaf: co•o en sus precepto• a•eYos, siendo estos, 

lo siauientea. 

"Articulo 58.- Jornada de tra•ajo ea el tieapo durante 

el cual el trabajador estll a diapoaici6n ·del patrlin para 

prestar su trabajo. 

Artlculo 59.- El trabajador y el patr6n fijar4n la 

duracilin de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder 

de los allxiaos legales. 

Los trabajadores y el patr6a podr5n repartir las 

horas de trabajo, a fin de peraitir a los pri•eros el 

reposo del silbado en la tarde o caalquier modalidad 

equi•alente. 

Artlcuo 60.- Jornada diurna es la coaprendida entre las 

seis 1 las veinte horas. 

Jornada nocturna es la co•prendida entre las Yeinte 

J las seis horas. 

Jornada •i.s:ta es la que co•prende periodos de tiempo 

de las jornadas diurna J nocturna, sie•pre que el período 

nocturno sea menor de tres horas y •edia, pues si comprende 

tres y media o·•4s, se reputar§ jornada nocturna. 

Artículo 6i .- La duraci6n 115ziaa de la jornada será: 

8 horas fa: diurna, 7 la nocturna y 7 y aedia la mixta. 
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Articulo 62.- Para fijar la jornada de trabajo se 

observar4 lo dispuesto en el articulo So. fracci6n III. 

Articulo 63.- Durante la jornada continua se conceder& 

al trabajador un descanso de •edia hora, por lo •enOJ 

Articulo 64.- Cuando el trabajador no puede salir 

del lugar donde presta sus ser~icios durante las hora 

de reposo o de co•idas, el tiempo correspondiente le ser! 

computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. 

Articulo 65.- En los casis de siniestro o riesgo 

inminente en que peligre la vida del trabajador de sus 

compafieros o del patr6n, o la existencia misma de 

lae•presa, la jornada de trabajo podr4 prolongarse por 

el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos 

males. 

Articulo 66.- Podr§ tambiEn prolongarse la jornada 

de trabajo por circunstancias extraodinarias sin exceder 

nunca de tres horas diaria sni de tres veces en una semana. 

Articulo 67 .- Las horas de trabajo a que se refiere 

el articulo 65, se retribuir4n con una cantidad igual 

a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. 

Las horas de trabajo extraordinarias se pagar4n con 

un ciento por ciento m§s del salario que correponda a 

las horas de la jornada. 

Articulo 68.- Los trabajadores no est§n obligados 
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a prestar sus servicios por un tiempo •a1or del permitido 

en este cap!tulo. 

La prolongaci6n del tieapo eztraordinario que ezceda 

de nueve horas, a la se•ana, obliga al patr6n a pasar 

al trabajador el tieapo ezcedente con un 200 por ciento 

ala del salario que corresponda a las horas de la jornada, 

sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. 

DIFERENTES CLASES DE JORNADA DE TRABAJO; EN KEXICO. 

JORNADA DIURNA. 

Este tipo de jornada se encuentra establecida en 

el apartado A fracci6n I del art!culo 123 constitucional 

que dispone "La duraci6n de la jornada ai'iziaa, seri'I de 

8 horas"; y que nuestra ley federal del trabajo, la 

reglamenta en la parte primera del art!cuo 60. 

Esta jornada tiene su raz6n histories desde lá'. edad 

media ya que solo estaba liaitada por un fen6meno físico, 

la salida y el ocaso del sol, ya que 

artificial que permitiera el trabajo 

que se llaaara jornada de sol a sol, 

no ezistia la luz 

nocturno, de aquí 

se inclufan dentro 

de 8sta el tie•po necesario para trasladarse de un lugar 

al centro del trabajo y viceversa. 

En la actu~lidad la ley federal del trabajo, la ubica 

m§s claramente en la parte priaera del articulo 61, que 
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y los estudios realizados desde' el siglo pasado, demuaetra 

que despu~s de ocho horas de trabajo la atenci6n del hombre 

dia•inuye, lo que es causa de un nQmero •ayor de 

accidentes; por otra parte, el trabajo ezcesiYo afecta 

la salud del trabajador y acelera su invalidez y aan 

lallOlerte. La Ley Federal del trabajo, es flezible en este 

aspecto ya que puede permitir li!l;o.prolmgaci6n de la jornada 

como lo establecen los sisuientes artlculos de la misma: 

articulo 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente 

en que peligre la vida del trabajador, de sus compafteros 

o del patr6n, o la existencia misma de la empresa, la 

jornada de trabajo podr4 prolongarse por el tiempo 

estrictamente indispensable para evitar esos males.· 

JORNADA SUJETA A TRABAJOS ESPECIALES. 

En los trabajos especiales se han establecido 

excepciones en relaci6n con el principio de que a trabajo 

igual salarlo igual, tomando en cuenta la categorla; asl 

como causales específicas de despido o rescisi6n,por 

la naturaleza especial.:. de dichos trabajos, pero unas ·y 

otras contrarían la fraccci6n VII del artículo 123 

constitucional, respecto a: la acci6n revolucionaria y 

reinvindicatoria de dicho articulo, por otra parte. ni 

una ni otras pueden entrañ.ar de ningfin modo de t11 derecho 
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dice "la duracilln al,.i•a de la jornada serl •de 8 horas 

la diurna," etc. etc. 

A pesar de todo, esta jornada no es respetada por 

loa patronea J nuestra leJ federal del trabajo, es •iolada 

a toda hora. 

JORNADA NOCTURNA 

Este tipo de jornada se encuentra establecida en 

la segunda parte del articulo 60 de la ley laboral. 

Esta jornada nace historicaaente con el liberalismo, 

el que aduciendo h!bilmente argumentos, logra demorar 

la reglaaetnaci5n de la.jornada de trabajo durante el siglo 

pasado, pero l~s consecuencias de la aplicaci6n de esta 

libertad contractual de la jornada de trabajo, no pudierm 

ser mis desastrosas y a la vez mAs dolorosas para los 

trabajadores ya qm estos se encuentran en una situaci6n 

inferior en relaci6n con el patr6n,ya que este es el que 

pone las condiciones, J los trabajadores se ven en la 

necesidad de aceptarlas para no morirse de hambre. 

Adeals con el descubrimiento de la luz artificial 

y el invento de las mlquinas y con el aflin de lucro que 

imperaba en el siglo XIX, llevaba al patr6n a imporner 

jornadas agotadoras de catorce y 

las maquinas seguían trabajando 

consecuencia la explotaci6n del 

quince horas, ya que 

toda la noche y como 

ser humano todav!a en 
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la actualidad sigue ezistiendo este tipo de ezplotaci6n~ 

JORNADA MIXTA 

Aun cuando en el apartado A, fracci6n I II del 

articulo 123 Constitucional, no se consagra la jornada 

11izta, la ley federal del trabajo si la establece en la 

parte tercera del articulo 60. asl como tambi~n la 

ubica 'oaj or el articulo 6i de la misma ley: "La duraci6n 

mAzima de la jornada ser§.: 8 horas de diurna, y siete 

la nocturna y siete horas y media la mixta. 

Esta· parte es una necesidad ya que ocurre con 

frecuencia que es preciso iniciar un trabajo antes de 

las veinte horas para continuarlo despu~s sin qae en virtud 

de esa mezcla entre los dos horarios pueda establecerse 

si se trata de jornada diurna o nocturna. Esta jornada 

la .. myor!a de las veces es violada ya que el patfon se 

basa en el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo en 

su priemra parte: "El trabajador y el patr6n fijar!n la 

duraci6n de la jornada de trabajo, sin que pueda ezceder 

de los maximos legales." En estos casos como es el patr6n 

el que paga, el obrero tiene que soportar todo tipo de 

vejaciones y explotaci6n de que es objeto, para no morirse 

de hambre, si se encuentra inconforme sale despedido 

de la empresa con el pretexto de que es subersivo o ladr6n. 

DIVERSAS MODALIDADES DE LAS JORNADAS ANTERIORES. 
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JORNADA HUMANITARIA. Partiendo del apartado A fracci6n 

XXVII, inciso "a" del articulo 123 constitucional que 

establece lo siguiente; "Ser6n condiciones nulas no 

oblisar4n a los contrayentes, aunque se ezpresen en el 

contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por la 

notoriaaente ezcesiva, dada la lndole del trabajo. Y que 

en la ley federal del trabajo en su fracci6n III del 

articulo So., establece: "Las disposiciones de esta ley 

son de orden p6blico, por lo que no producir§ efecto legal, 

ni impedir§ el goce y el ejercicio de los derechos, sea 

escrita o Yerbal~la estipulaci6n que establezca: 

III.. Una jornada inhumana por lo notoriamente 

ezcesiva, dada la lndole del trabajo, a juicio de la Junta 

de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Los •encionados preceptos nos 

no todos los trabajos tienen igual 

un ejemplo muy claro ser!a entre 

dan a entender que 

desgaste de energía, 

un trabajador del 

autotransporte y un 

16gicamente requiere 

que su trabajo es m4s 

vigilante de almacen, el primero 

de m§s energía que el segundo, ya 

rudo. Dicho esto podemos decir que 

la jornada humanitaria es la jornada m4xima para aquellos 

trabajos que requieran un desarrollo mayor de energ!a. 

Las consecuencias de este principio son el que las 
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autoridades mexicanas, a petici6n de los obreros y cuando 

se demuestra lo excesivo de la jornada, est&n en la 

obligaci6n de decretar la reducci6n, siguiendo claro, 

los principios de la Organizaci6n internacional del 

Trabajo, en cuanto a los intentos de reducci6n se funden 

en las necesidad del trabajador no s6lo en la lucha contra 

el paro. 

LA JORNADA INHUMANA SE PUEDE CONSIDER-AR DESDE DOS PUNTOS 

DE VISTA. 

Desde el punto de vista del tiempo {duraci6n). 

Desde el punto de vista de la naturaleza del tr~bajo. 

Durante el auge del capitalismo se trabajaba de 15, 

18 y hasta 20 horas siendo el hombre victima de una 

explotaci6n cruel y despiadada En la Apoca contemporanea, 

el capital esta manejado por extranjeros o por nacionales 

mexicanos' que no desean entender a nuestras leyes' las":' 

cuales la mayor!a de las ~eces las violan, y exprimen 

al trabajador hasta lo m'ximo, sin darles derecho a Seguro 

Social, d1as de descanso, reparto de utilidades, en una 

palabra sin ninguna garant!a que otorgan nuestras leyes. 

LA JORNADA MAXIMA. 

Esta jornada tiene como finalidad fundamental proteger 

la salud y la vida del trabajador, pues la experiencia 
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y los estudios realizados desde el siglo pasado, demuestra 

que despuEs de ocho horas de trabajo la atenci6n del hombre 

dis•inuye, lo que es causa de un nfi•ero •ayor de accidentes; 

por otra parte, el trabajo ezcesiwo afecta la salud del 

trabajador y acelera su inwalidez y aGn la •uerte. La Ley 

Federal del trabajo, es flezible en 

puede per•itir la prolongaci6n de 

este aspecto ya que 

la jornada como lo 

establecen los sig~ientes artlculos de la misma: artículo 

65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que 

pelisre la wida del trabajador, de sus compañeros o el 

patr6n, o la existencia •is•a de la e•presa, la jornada 

de trabajo podr4 prolonsarse por el tiempo estrictamente 

indispensable para eYitar esos •alea. 

JORNADA SUJETA A TRABAJOS ESPECIALES. 

En los trabajos especiales se han establecido 

ezcepciones en relaci6n con el principio de que a trabajo 

igual salario igual, toaando en cuenta la categoría: así 

co110 causales especificas de despido o rescisi6n, por la 

naturaleza especial de dictios trabajos, pero unas y otras 

contrarían la fraccion VII del artículo 123 constitucional, 

respecto a la acci6n revolucionaria J reiYindicatoria de 

dicho articulo, por otra parte, ni una ni otras pueden 

entrañar de ningfin modo un derecho 



106 

en favor de los patrones ni pueden constituir mandatos 

que iapliquen violaci6n a los principios sociales del 

derecho del trabajo, ya que por enciaa de estos principios 

ni puede alegame en contrario ninguno que tienda a 

desvirtuarlos o nulificarlos, en beneficio del patr6n 

por supuestas diferencias de categorla o de iaportancia 

de los servicios para establecer salarios desiguales 

en trabajos iguales: 

La ley menciona diferentes Trabajos Especiales 

nosotros s61o mencinaremos el que nos interesa: 

TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES; para este tipo 

de trabajo la ley laboral lo estipula de manera 

especifica. 

Articulo 256.- Las relaciones entre los choferes, 

conductores, operadores. cobradores y demlls 

trabajadores que prestan servicios a bordo de auto 

transportes de servicio pfiblico, de pasajeros, de 

carga o mixtos forAneos o urbanos, tales como 

autobuses, camiones, camionetas o automovilés, y 

los propietarios o permisionarios de los vehiculos, 

son relaciones de trabajo quedan sujetas a las 

disposiciones de este capitulo." 
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En lo que se refiere a la jornada no existe nada 

específico pero se relaciona al salario J que al respecto 

dica: 

Articulo 257.- El salario se fijara por dla 

por Yiaje, por boletos Tendidos o por circuito 

o kilo•etros recorridos y consistirl en una 

cantidad fija, o en una priaera sobre insresos 

o la cantidad exceda a un ingreso deterainado 

o en dos o m4s de estas modalidades, sin que 

en ninglin caso pueda ser inferior al salario 

a!nimo. 

Claro esta que la mayorla de estas disposicioens 

son violadas por los patrones y se aproYechan de la 

necesidad del trabajador a sus servicios ya que la mayoría 

de los trabajadores al querer ganar un centaYo •As, laboran 

jornadas ezc~si Yas y dañinas para su salud 1 peligrosas 

para los pasajeros o cosas que transporten, aqu! es donde 

existe la Plusvalía que es donde redica la explotaci~n 

de la clase asalariada, 
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5.- La Organizacion Internacional del Trabajo Y sus 

Convenios Internacionales. 

La Organizaic6n Internacional del Trabajo. De acuerdo 

con los lineamientos del Tratado de Versalles • en el afio 

de 1919 fu6 constituida la Organizaci6n Internacional 

del Trabajo. La Constituci6n de 

modificaci6n en el:afto de 1946 

lineamientos establecidos por 

Naciones Unidas • 

esta organizacicSn 

pa·ra ajustarla 

la Organizaci6n 

sufri6 

a los 

de las 

. Este organismo del trabajo, est4 constitu!do por 

la Conferencia, el Consejo de Administraci6n y la Oficina 

Internacional del Trabajo. 

La conferencia es la reuni6n de los representantes 

de lo.9 pa!ses miembros de la organizaci6n, es en cierta 

medida el.legislador internacional del trabajo. 

Esta Organizaci6n da la siguiente Declaraci6n: 

Existen condiciones de trabajo que implican para 

un gran namero de personas, la injusticia, la miseria 

y:las privaciones que engendra tal descontento y constituye 

una amenaza para la paz y armonía universales, que es 

urgente mejorar dichas condiciones por ejemplo en lo 

conserniente a la reglamentaci6n de las horas de trabajo, 

al reclutamiento de la mano de obra, a la lucha contra 

el paro, a la garantía de un salario para asegurar 
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condiciones de ezistencia decorosa, a la protecc16n de 

los trabajadores contra enf eraedades generales o 

prof esionslea y a los accidentes de trabajo, a la 

proteccilln de los nilios, adolmcentes •ujeres, a las 

pena iones de njez e inulidez, a la defensa de los 

intereses de loa trabajadores ocupados en el elltranj ero 

a la afiraaci6n del principio de libertad de asociaci6n 

sindical, a la or1anizaci6n de la · enseñanza profesional 

J t6cnica y otras aedidas an4losas." (38) 

Las declaraciones de la oficina internacional del 

trabajo que lega a las siguientes conclusiones sobre los 

problemas enunciados en el p&rrafo anterior. 

1.- El trabaja~ hu•ano no es una mercanciB ni un 

arficulo de coaercio. 

2. - Otorga reconocimiento del derecho de asociaci6n 

tanto a los patrones como a los asalariados; 

3.- Aseguramiento de un salario a los trabajadores 

aue les aarantice un nivel de vida conveniente según el 
4.- Adopci6n de la jornada de ocho horas o de la semana 

de cuarenta y ocho. 

s.- Adopci6n de un día de descanso de 24 horas como 

(38).- Informaci6n obtenida directamente de la ~ 
Internacional del trabajo HExico D.F., 1994, 
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mlnimo y de preferencia el'domingo. 

6.- Prohibici6n del trabajo de los adolescentes para 

asegurar su desarrollo flsico e intelectual; 

7.- Adopci6n de la norma de que a trabajo igual debe 

corresponder salario igual, sin distinci6n de sexo; 

8.- Tratamiento igual a todos los trabajadores que 

residen en el país. lo mismo nacionales que extranjeros; 

9.- Organizaci6n de un servicio de inspecci6n_ del 

trabajo de los menores, de las mujeres y de los adultos 

para aseguara la aplicaci6n de las leyes y reglamentos 

de trabajo. 

En las declaraci6nes anteriores se enuncian los 

principios internacionales en los que se basa el concepto 

de salario m!nimo, de jornada de trabajo para toda clase 

de trabajadores y de igualdad del salario. 

El esfuerzo de la Organizaci6n Internacional del 

trabajo ha producido resultados benEficos. seg fin el 

director de la oficina Internacional del Trabajo se han 

logrado importantes progresos en casi todos los aspectos 

propuestos y casi todos los paises europeos y americanos 

se habian aUscrito a la convenci6n y se encontraban varios 

proyectos de ley de protecci6n al trabajador en los 

congresos parlamentarios. 

Tan es as! que México es una de los paises americanos 

suscritos a dicha organizaci6n y a ratificado m§s de 60 
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conyenios propuestos por la Or1anizaci6n Internacional 

del Trabajo. 

De los cuales nosotros · s6lo bare•oa •enc16n a uno 

que es el que nos intereaa. para nuestro trabajo J es 

el nGaero 153.- SOBRE LA DUIACIOH DEL TRABAJO Y PERIODOS 

DE DESCANSO (T,ANSPOITES POI CARRETERA), 1979, que entro 

en yigor en Mlzico en febrero de 1983. 
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Convenio 153 

Convenio Sobre Duraci6n del Trabajo Y 

Periodos de Descanso en los Transportes por Carretera. 

La conferencia General de la Organizaci6n Internacional 

del trabajo: 

Convoca en Ginebra por el Consejo de Administraci6n 

de la Oficina Internacional del trabajo, y congregada en 

dicha ciudad el 6 de junio de 1979 en su sexagEsiaa quinta 

reuni6n: 

DespuEs de haber decidido adoptar diversas 

proposiciones relativas a la duraci6n del trabajo y periodos 

de descanso en los trabajadores por carretera, cuesti6n 

que constituye el quinto punto del orden del d!a de la 

presente reuni6n, y 

DespuEs de haber decidido que dichas proposiciones 

revistan la forma de un convenio internacional, 

Adopta, con fecha 27 de junio de 1979, el presente 

Convenio, que podrl ser citado como el convenio sobre 

duraci6n del trabajo y períodos de descanso (transportes 

por carretera), 1979; 

ARTICULO 1 

1.- El presente convenio se aplica a los conductores 

asalariados de veh!culos automoviles dedicados 

profesionalmente al transporte por carretera, interior 
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o internacional, de •ercanclas o personas, tanto en el 

caao de que dichos conductores estln e•pleados en eapresas 

de transportes por cuenta ajena o en e•presas que efectuAn 

tranaportea de •ercanclas o de personas por cuenta propia. 

2.- SalYo diapoaici6n en contrario del presente 

conYenio, late ta•biln se aplica, cuando trabajen en calidad 

de conductores, a los propietarios de Yehlculos autom6Tiles 

dedicados profeaional•ente al transporte por carretera 

7 a loa aieabroa no asalariados de au faailia. 

AITICULD 2 

1.- La autoridad o el organisao co•petente de cada 

pala podrll excluir del capo de aplicaci6n de las 

disposiciones del presente conYenio o de algunas de ellas 

a las personas que conduzcan un yehlculo dedicado a¡ 

a).- Transportes urbanos o ciertos tipos de dichos 

transportes, · habida cuenta de sus condiciones tficnicas 

de esplotaci6n J de las condiciones locales; 

b).- Transportes efectuados por e•presas aericolas 

o forestales, en la medida en que dfchos transportes se 

efectuln por •edio de tractores u otros vehlculos asignados 

a trabajos a1rlcolas - forestales locales y se destinen 

exclusi•a•ente a la explotaci6n de esas empresas; 

e) Transportes de enfermos y heridos, transportes 
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con fines de salvamento y transportes efectuados para los 

servicios de lucha contra incendios; 

d).- Transportes con fines de defensa nacional y para 

los servicios de policia y, en la medida enque no compiten 

con los efectuados por empresas de transportes por cuenta 

ajena, otros transportes para los servicios esenciales 

de los poderes pGblicos; 

e).- transportes por tasi; 

f).- transportes que, dados los tipos de vehículos 

utilizados, sus capacidades de personas o de mercanclas, 

los recorridos limitados que se efectGan o las velocidades 

al.simas autorizadas, puede considerarse que no esigen una 

reglamentaci6n especial en lo que concierne a la duracil5n 

de la conducci6n y los periodos de descanso. 

2. - La autoridad o el organismos competente de cada 

país deberA fijar normas apropiadas sabre duraci(ln d ela 

conducci6n y per!odos de descanso de los conductores que 

hayan sido e•cluidos de la aplicaci6n de las disposiciones 

del presente convenio o de algunas de ellas con arreglo 

a las disposiciones del p6rrafo 1 de este articula.· 
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ARTICULO 3 

La autoridad o el organismo competente de cada pa!s 

deber4 consultar a las organizaciones representativas 

de empleadores y de trabajadores interesadas antes de 

que se tomen decisiones sobre cuesti6n objeto de las dispo

siciones del presente conYenio. 

ARTICULO 4 

1.- A los fines del presente convenio, 

"duraci6n del trabajo" significa el tiempo 

los conductores asalariados: 

la e:rpresi6n 

dedicado por 

a) a la conducci6n a otros trabajos durante el 

tieapo de circulaci6n del veh!culo; 

b) a los trabajos auxiliares que se efectúen en 

relaci6n con el Yeh!culo, sus pasajeros o se carea. 

2.- Los períodos de simple presencia, de espera o 

de disponibiidad, pasados en el veh!culo o en el lugar 

•~trabajo y durante los cuales los conductores no disponen, 

libre•ente de su tiempo, pueden considerarse part:.?. de la 

duracilin del trabajo en la proporcilin que se determinarl!i 

en cada pa1s por la autoridad o el organismo competente, 

por medio de contratos colectivos o por cualquier otro 
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•edio confor•e a la practica nacional. 

ARTICULO S 

1.- lo deberl autorizarae a nin11in conductor a 

conducir :l.ninterru•pida•ente durante •la de 4 horaa co•o 

•lai•o sin hacer una pausa. 

2.- La autoridad o el or1ania•o co•petente de cada 

pala, ml>ida cuenta de las condiciones particulares 

naci.onalea, podrl autorizar que se sobrepase en una hora 

co•o •lzi•o el periodo •encionado en el plrrafo 1 de este 

articulo. 

3.- La du~acil5n de la pausa a que se refiere el 

presente articulo J, si ha lugar, su fraccionamiento 

deberln deter•inarse por la unidad o el ocaanismo 

coapetenete de cada pals. 

4.- La autoridad o el or;anismo competente de cada 

pala podrl precisar loa caaoa en que las diaposicioens 

del presente articulo serln aplicables por diafrutar loa 

conductores de pausas suficientes en la conducci6n a 

consecuencia de ~interrupciones previstas por el horario 

o a causa del carlcter interaitente de su trabajo. 

ARTICULO 6 

1.- La duraci15n total ml:s:i•a de conducci6n, 
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comprendidas las horas extraordinarias, no deber A exceder 

de 9 horas por dla ni de cuarenta y ocho horas por semana. 
2.- Las duraciones totales de conducci6n a que se 

refiere el pArraf o 1 del presente articulo podrAn calcular-

se como promedio sobre un nfimero de dlas o de semanas 

que determinarA la autoridad o el orsanismo competente 

de cada país. 

3.- Las duraciones totales de conducci6n a que se 

refiere el pArrafo del presente articulo deber4n 

reducirse en los transportes que se efectu6n en condiciones 

particularmente difíciles. La autoridad o el organismo 

coapetente de cada p!s determianrB qu~ transportes se 

efectuAn en tales condicioens y fijar§ las duraciones 

totales de conducci6n aplicables los conductores 

interesados. 

ARTICULO 

1.- Todo conductor asalariado tendr4 derecho a una 

pausa despufis de cinco horas continuas de duraci6n del 

trabajo tal como esta duraci6n .. · .t;~ define en el párrafo 

del articulo 4 del presente convenio. 

2. La duraci6n de.la pausa a que se refiere el p!rrafo 

del presente artículo y, si ha lugar, su fraccionamiento 

deberAn determinarse por la autoridad o el organismo 
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coapetente de cada pefs. 

ARTICULO 8 

l.- El deacanao diario de los conductores deber6 

ser por lo •enos de diez horas consecutivas :por cada 

perS:odo de 24 horas, contando a partir del comienzo de 

la jornada de trabajo. 

2. El descanso diario podrl colcularse como promedio 

por perfodos que determinarl la autoridad o el orsanismo 

competente de cada pa1s, quedando entendido que no podrA

en ningún caso ser inferior a ocho horas ni reducirse 

a ocho horas misde dos veces por semana. 

3.- La autoridad o el organismo competente de cada 

pa1s podr4 prever duraciones diferentes de descanso diario 

seg(in se trate de tranporte de viajeros o de mercanc!as 

o segfiq que el descanso se tome en el lugar de residencia 

del conductor o fuera de 61, a condici6n de que se respeten 

las duraciones m!nimas indicadas en los p4rrafos l y 

del presente articulo. 

4. La autoridad o el organismo competente. de cada 

pafs podrl prever excepciones a las disposiones de los 

p4rrafos l y2 del prsente articulo respecto de la duraci6n 

de descanso diario y la forma de tomar ese descanso, en 
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el caso de Yeh!culos con dos conductores J de vehlculos 

que utiliceo un ferry-bost (balaa) o un tren. 

s. Dnrante el deacanao diario no deberl obliaarae 

al conductor a peraanecer en el Yeh!culo o a pro1iaidad 

de late, aieapre que baya toaado la• precaucio6ea necesa

rias para 9aranth:ar la aeauridad del yehlculo y de ÍIU 

caria. 

ARTICULO 9 

l. La autoridad o el oraaniaao competente de cada 

pa!a podrl permitir, en foras de excepciones temporales 

aunque 6nica•ea~e en la aedida necesaria 

trabajo• indispensables, prolonaaciones de 

de la conducci&n J de la duraci6n 

ininterruapido aal cao reducci6neá de la 

para efectuar 

la duraci6n 

del trabajo 

duraci6n del 

descanso diario a que se refieren los artículOs 5, 6, 

7 J 8 del presente conyenio¡ 

a) en caso de accidente, de averla,~ de retraso 

impreYiato, de perturbaci6n del serYicio o de interrupci6n 

del trlfico: 

b) en caso de fuerza aayor: 

e) cuando sea necesario asegurar el funcionamientode 

aerYicios de iiterfs pfiblico con car§cter urgente y 

ezcepcional. 
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2. Cuando las condiciones nacionales o locales en 

que se efectlan loa transportes por carretera no se presten 

• l• e•t:rict:a obaerYancia de los artlculos S, 6, 7 u 8 

del preaeat.e coa•enio • la autoridad o el organismo 

co•petent:e de cada pals podr6 taabil!n autorizar 

prolongaciones de la conducci6n. prolonsaciones de la 

daracUla del t:rabajo inint:erraapido y reducciones de la 

daracU5n del desc!lnso. ~iario a que se refieren esos 

artfculo11 5,6 u 8 con respecto a los conductores a que 

ae refiere el p6rrafo 2 del articulo del presente 

con1'enio. En tal caso, el Nieabro interesado deber6 

•ediant.e ana declaraci6n aneza a su rafidicaci6n, describir 

esas condiciones nacionales o locales, asl como las 

prolonaacionea reducciones o ezcepcioens peraitidas de 

coaforaidad coa este p6rrafo. Tal aieabro deber6 indicar 

en las aeaorias que soaeta en wirtud del articulo 22 de 

la Coaati.tuci5a de la Organizac15n Internacional del 

Trabajo los progresos que se hayan realizado hacia una 

aplicaci6n •a§ estricta o •ais extensa de los artículos 

S,6, 7 J. 8 del presente conYenio y podr4 anular su 

declaraci6n en cualquier •o•ento por una d~claraci6n 

ulterior. 

ARTICULO 10 

1. La autoridad o el oranis•o competente de cada pa!s 
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deber4 establecer: 

a) una cartilla individual de control '/ prescribir 

las condiciones de su expedici6n, su contenido J 

la iaiera en que debed utilizarla loe conductores: 

b) .unprocedimiento para la declaracilln de las .,horas 

de trabajo efectuadas en aplicacilln de las disposicioens 

del parrafo del artículo 9 del presente convenio '/ de 

la circunstancia que las haJan justificado, 

2. Todo empleador deber4: 

a) mantener, en la forma aprobada por la autoridad 

o el orsanismo competente de ·cada 

indique las horas de trabajo 

conductor por 61 empleado; 

registro 

pafs, un registro que 

de descanso de todo 

disposici6n de las b) poner 

autoridades de 

dicho 

control en las condiciones que determine 

la autoridad o el organismo competente de cada país. 

3. En caso de que resulte necesario para cierta 

catesorlas de transportes, los medios tradicionales dé 

control previstos en los p4rrafos y 2 del presente 

articulo deber4n reemplazarse o completarse, en l.á.!medida 

de lo posible, por el recurso a medios modernos, como,por 

ejemplo, los aparataos registradores de velocidadesy tiempo 

segfin normas que establezca la autoridad o el organismo 

competente de cada país. 
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ARTICULO 11 

a) un aiat:eaa adecuado de inapeccilln, que coaprenda 

controles en las e•preaaa J en laa carreteras; 

b) sanciones apropiadas en caso de infraccilln. 

ARTICULO 12 

In la aedida en que no se haymf puesto en aplicacilln 

por •edio de contratos colectiYos, de laudos arbitrales 

o de cualquier otra forma confor•e a la prlctica naciaal, 

lea diaposicionas del presente Conwenio deberla aplicarse 

por la yfa legislatiwa o reglaaent:aria. 

ARTICULO 13 

Bl presente conYenio reYisa el convenio sobre las 

horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera) 

1939. 

ARTICULO 14 

Las ratificaciones formales del presente convenio 

ser4n comunicadas, para su registro, al Director General 

de la oficina Internacional del Trabajo. 

ARTICULO 15 

l. Este convenio obligara unicamente aquellos miembros 
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de la orsanizaci6n Internacional del trabajo cu7as 

ratificaciones haya registrado el Director General. 

en 

2. Entrar& en Yigor doce •eses 

que las ratificaciones de dos 

despul!s de la fecha 

•ie•brm hayan sido 

resistradaa por el Director General, 

3. Desde dicho •o•ento, este convenio entrar& en 

vigor para cada Miembro, doce aes es des pule de la fecha 

eJLque haya sido registrada su ratificaci6n. 

ARTICULO 16 

l. Todo miembro que haya ratificado este ConYenio 

podr4 denunciarlo a la ezpiraci6n de un 

años, a partir de la fecha en que 

periodo de diez 

se hay puesto 

inicialmente en visor, mediante un acta comunicada, para 

su registro, al director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirA efecto 

hasta un año despuls de la fecha en que se haya registrado 

2. Todo miembro que ha7a ratificado este ConYenio 

y que, en el 

del periodo 

plazo de un año despul!s de la expiraci6n7 

de diez a dos mencionado en el p4rrafo 

precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto 

en este articulo quedar4 obligado durante un nuevo periodo 

de diez años, y en lo sucesivo podr4 denunciar este 

convenio a la expiraci6n de cada período de diez años, 
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en las condicioens previstas en este articulo. 

ARTICULO 17 

1. Bl Director General 

del Trabajo notificar& a 

orsanizaci6n Internacional 

de la Oficina Internacional 

todos los aieabros de ls 

del Trabajo el registro de 

cuantas ratificaciones, declaraciones 1 

coaunique los Kieabros de la Organizaci6n. 

·mnuncias le 

2. Al notificarsé a los aieabros de la Organizaci6n 

el registro de 

coaunicada, el 

los Miembros de 

la segunda ratificaci6n que 

Director General llamar& la 

la Organizaci6n sobre la 

entrarl en vigor el presente convenio. 

ARTICULO 18 

le haya sido 

atenci6n de 

fecha en que 

Bl director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo comunicar& al Secretario General de las Naciones 

Unidas, a los efectos del registro y de conforaidad con 

el articulo 102 de la Carta de las 

1nformaci6n completa sobre todas 

declaraciones 1 actas de denuncia 

Naciones Unidas, una 

las ratificaciones, 

que haya registrado 

de acuero con los articulas precedentes. 
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ARTICULO 19 

Cada vez que lo esti•e necesario, el consejo de 

Ad•iniatracUin de la Oficina Intenracional del Trabajado 

preaentarl a la Conferencia una •e•oria sobre la aplicaci6n 

del Uonyenio, y considerarl la con•eniencia de incluir 

en el orden del dfa de la conferencia la cuesti6n de su 

re•iai6n total o parcial. 

ARTICULO 20 

l. En caso de que la Conferencia adopte .un nue•o 

con•enio que i"'!plique una re•isi6n total o parcial del 

preaente, y a •enos que el nueYo conYenio contenaa 

disposiciones en contrario: 

a) la ratificac16n, por un Mie•bro, del nuevo convenio 

revisor iaplicarl ipao jure, la denuncia i•ediats de este 

coayenio, no obstante las disposiciones contenidas en 

el articulo 16, sie•pre que el nuewo convenio revisor 

haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha ensue entre en visor el nuevo 

conYenio re•isor, el presente conwenio cesarl de estar 

abierto a la ratificaci6n por los Mie•bros. 

2. Este corivenio continuar§ en visor en todo caso, 

en,;..au for•a 7 contenido actuales, para los Mie•bros que 

lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
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ARTICULO 21 

Las versiones inglesa y francesa del teKto de este con-

Yenio son isual•ente autEnticas. (39) 

(39) CONVENIOS DE LA OIT RATIFIADO POR HEXICO, Tercera Edici6n 
HExico 1984, Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social., P4gs 
337 a 342, 
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Coao ya nos habre•os percatado no fue sino hasta 

la ley laboral de 1970 cuando este tipo de trabajadores 

son incorporados a dicha ley, ya que anteriormente 

debi6!) reglrae por las normas del C6digo Civil pués se tomaba 

tal relaci6n co•o un~simple contrato de arrendamiento; lo 

anterior dio pauta para que se explotara sin medida, a 

este tipo de trabajadores, lo que ocacion6 que el 

legislador de 1970 incluyera en la ley laboral un capítulo 

especial relatiYo a este trabajo, determinara que en 

el capitulo VI, artículos del 256 al 264 se regula la 

relaci6n de trabajo entre estos trabajadores sus 

patrones. 

Y aunque se dice que ya existe un capitulo especia! 

para este tipo de "trabajadores especiales", nosotros 

con el presente trab8.jo, pretendemos probar que a dicho 

trabajadores se les sigue explotando sin medida, y casi 

podemos asegurar que dichos trabajadores laboran más de 

lo que establece la jornada legal, ya que la ley al 

establecer que para este tipo de trabajadores no existe 

una jornada de trºabajo, por· lo que son explotados de manera 

inhumana como se hacia en la época del esclavismo, la 
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e 
unida diferencia que e date entre aquella Apoca J esta, 

ea que en esta se dice que se les paga un salario 

estraordinario, por consisuiente con el disfraz del sal:ai\io 

tapan dichas jornadas de trabajo inhumanas. 

Por ende en este capftulo pretendeaos probarlo, pero 

antes hare•oa una breve seablanza de los antecedentes 

historicos del auto-transporte en Kfi1ico, asl como tambiEn 

dareaos una bre•e seablanza de los trabajadores dél 

autotransporte p6blico J de los llamados trabajos 

especialeo. 

1.-EL Autorransporte e:n: M6.:ícó 

Para hacer una breve exposici6n del proceso evolutivo 

del transporte en nuestro pals es necesario reaontarse 

a la 'poca prehispanica, en donde aparece representado 

este por la co•binaci6n de los factores taaeae-vereda, 

que se cita aolaaente coao un antecedente hist6rico 

representatiYO del pri•itiYiSBO de esta epoca J que fue 

un oficio als que de tipo social, acorde con la fauna 

de nuestro país, que a consecuencia de la extirpaci~n 

de su pri•itiYa poblaci6n equina, hace tal vez 20,000 

años, no proporcionaba ninguna especie animal utilizable 

como fuerza de tiro o de carga para el hombre. 

En Yucat4n lo~mayas construyeron c6modas calzada 
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eabaldoaadaa que unieron las ciudades de Chichln Itz4, 

Uaaal 1 lla1apan, prolong4ndoae a otraa ciudades 1 aonaa, 

iaclu1aado lea diatantaa dal Caribe. 

La gran Tanochtitlln, conatruida aobre un laao, eataba 

coaunicada con tierra firae por cuatro enoraea calzadaa. 

En tieapo de la colonia ae paede afiraar con certeza 

qua el aiat••• de coaunicacilln conatitula 1a un werdadero 

antacadente del autrotranaporte en particular J el 

tranaporte en 1eneral, al parecer, en loa caapoa 1 

poblacionea de nueatro pala, la bestia de caria 1111\ 

consecuencia, Yahiculoa de traccilln aniaal Tia• 

terreatrea de conaiderable eatenailln, eleaentos aateriale11 

introducido• en el aaqueaa del transporte por 1011 

conquiatadorea, colono• J 1obiernoa Yirreinale11. 

Sur1e por ande un conjunto de di•er11a11 acti•idad81 

coneaaa de au•a i•portancia en el orden econ8•ico, 

iapulaadaa, por el uao da la rueda 1 el arado. 

En el afto da 1925 ae crell la Co•ieilln Nacional de 

Caainoa que en aua 

debidaaante planeado, 

inicio• no aurauill 

aino que tratll de 

ninaun progre•• 

coauntcar a la 

capital con lea ciudadea ala prllaiaaa, razlln .111r la cual 

ful conatrulda la carretera de !!laico a Puebla. A partir 

de eata fecha loa aobierno• aeaicanos han dedicado su 

•ayor atenci6n a eata r••• de las co•unicacionea. 
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11•~• acti.,idad coaatructi1'a ha aido deaarrollada 

caai eacluai••••ate por el eector pGblico repreaeat•do 

por la Secretarla da obra• ptblicae colaborando ea 

ocacio••• otra• eatidadaa oficial••· 

La iatroducci6a del Yeblcalo de aotor ea Klaico tu1'o 

afecto a priacipioa del aislo, pero tu1'ieron que 

traaacurrir aproaiaadaaeate 15 aloa para que eatoa 

"ablculoa ae atiliaaraa ea el treaaporte de paaejeroa 

coao eer1'icio plblico, ra que aaterioraente a6lo 

conatitalea objetos de lujo r carioaidad. Se inici6 al 

aer.,icio, prieero, coao cocbea de alquiler 1. 

poaterioraente, coa aoti1'o de uae hael1• de la coapalla 

de tra1'1ea de 1917, •• i•pro.,iaeron aleaentalaa caaioncitoa 

para 5 paaajeroa, aontado aobre bastidores de ~coche: 

"i1uetaa de aadera, tabla• de aedera, tablea 1 aanteado 

para traaaportar al plblico, que utilizaban loa aer1'icioa 

del traa.,la. 

Antes ae hablan realizado iateatoa de iapulaar un 

aerwicio •la o •enoa rea u lar, qae fracasaron por raz6n 

del plaiao eatado de las callea r la poca •tenci(ln · de 

lea autoridades. 

Paaa.ia la huel1a ~e loa tran.,laa, ra no ful poaible 

para lato• recuperar toda au clientela, hacilndoae el 

neaocio cada •e& •I• atractiYo para loa ca•ioneros, que 
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no ten! n rutas específicas, anunciando indistintamente 

sus corridas. 

el faAn~t:1aa e::a l:i:::cp:::nc::. 

8

:::::

18

en:::n::s ª::::::: 
camionero como los tranvías, originando, a yeces actos 

•iolentoa 

El nrciaiento de la linea 1 de la ruta ocurrio de 

•anera Ipontlnea, por la i•posici6n violenta que 

realizara los camioneros que vivfan y operaban en un 

•is•o rua o de la ciudad, al agruparse y no permitir que 

otras intentaran la ezplotaci6n del trayecto que ya 

considarab n propio. 

Con el ffn de evitar pugnas por competencia 

desordenad , se acord6 la creaci6n de un organismo que 

!•pusiera a armonía, construyfindose el Centro de Choferes 

que al uni icarse con la federaci6n camionera del Distrito 

Federal, d 6 origen a la alianza de Camioneros de H~zico, 

que al pr ncipio solamente agrupaba a las lineas del 

Distrito F deral, pero con el transcurso del tiempo, se 

anezaron ella las lineas foraneas y los grupos 

organizados de transporte de las ciudades m4s importantes 

de la RepGb ica. 

El a totransporte foráneo se desarroll6 bajo 

condiciones similares a la ya descritas anteriormente 

en el trans orte del D.F., operando por libre iniciativa, 
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ain reatriccioaes ni realaaeotoa de qinguna clase, por 

parte de loa aob:l.eraos locales ni federal, sin eabarso, 

ae aproyech6 ea araa parte la eaperieacia sufrida por 

loa caaioneroa urbaaoa. 
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2.- Que dice la Teoría de los Trabajadores del Auto 

Transporte Público Federal de Carsa. 

Trabajos Especiales. 

Mario de la Cueva define como "Trabajos Especiales": 

"Con el nombre de trabajos. especiales se conocen 

diversas actividades que si bien dan nacimiento a 

relaciones que revisten los caracteres fundaaentales 

de la relaci6n de trabajo, presentan, sin e•bargo, 

algunas caracterlsticas particulares que exigen normas 

adecuadas para su mejor desenvolvimiento."(40) 

La ley federal del trabajo de 1970 los define como: 

"ARTICULO 181. Los trabajos especiales se risen por 

las normas de este Titulo y por las generales de 

esta ley en cuanto no los contrarien." 

La Teoría Iot·esraL Y Los Trabaj'os Especiales. 

La teor!a Integral como ente revolucionario de la 

justicia social naturalmente, no ·~se conforma con la 

actual, lo vigente, lo establecido y rutinario, sino que 

se proyecta con vigor a conseguir el mejor bienestar para 

los trabajadores. 

( 60) De la Cueva Mario., El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo; Sexta Edici6n Tomo I: Editorial Porrúa S.A. México 
1980., P4g. 449. 
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La teorla integral pretende y quiere romper la 

estrechez iapuesta por la ley ,~ pretende abarcar la 

totalidad de la sociedad trabajadora, de ahl pues que 

ta•bUln le ha dedicado un capitulo en particular a los 

Trabajos Especiales, en nuestra ley se han establecido 

escepcioens en relac16n con el principio de que a trabajo 

igual, salario igual, toaando en cuenta la categorta, 

asl co•o causales especificas de despido o resciai6n, 

debido a la naturaleza especial de dichos trabajos, 

coaprendido que la reglaaentaci6n que los trabajos 

especiales confirma la teorla integral, a que quedan muchas 

actiYidades sin ~eglamentar coao son los empleados de 

instituciones de crAdito, los tazistas J otros ~que se 

tienen que regir con las normas generales de la misma 

ley federal del trabajo. 

Asl pqes nuestra ley regula en su capitulo los 

trabajos especiales que comprenden los artlculos del 181 

al 353. 

Los Trabajadore del Autotransporte de Servicio Publico. 

Los trabajadores del volante en servicio público 

plantearon a la comisi6n redactora del proyecto deº la nueva 

ley federal del trabajo, una cuesti6o hondamente humana, 

el chofer, a quien Bernard Shav dedic6 su comedia Hombre 
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y super hombre. J de quien se han ocupado el conde de 

[e1serlin1 en el Mundo que nsce J Ortesa en la rebeli6n 

de las masas, a yeces sin entender la tragedia de u• ~•ida 

entresada al servicio del p6blico, pero olvidad por las 

leyes y por los jÜ.eces, es uno de los grupos soc.iales 

a los que se refiri6 Victoria en la Asamblea Constituyente, 

en su frase citada conocida: miran pasar pasar la 

justicia a la mis•a distancia que los separa de las 

estrellas. 

El chofer es nuestro primer auxiliar en la vida 

diaria, ya que qui za no he•os reflexionado en el hecho 

de que las condicione.9 en que las leyes, los reglamentos 

y los jueces le obligaban a prestar sus servicios, son 

la causa determinante de su conducto, pues cuando toma 

el Yolante durante jornadas inhumanas, notoriamente 

excesivas dada la indole del trabajo, se ve forzado a 

ejecutar toda suerte de malabarismos para cumplir el nOmero 

de vuelta!I al circuito que se le e:a:ige, o a transportar 

con premura los pasajeros y las mercanc!as, o a obtener 

la suma de dinero que ha de entregar diariamente a su 

patr6n. 

La batalla de los trabajadores del volante y la 

victoria lograda en la reglamentaci6n de la nueva ley, 

es otra de las manifestaciones magníficas de la fuerza 
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eapanaiYa de1 derecho del trabajo era incontenible J que 

era lleaado el •o•ento de •oleario sobre la totalidad 

de 1a clase trabajadora. Dentro de ese esplritu, redact6 

el articulo 256 en la Ley Federal del Trabajo que dice: 

"ARTICULO 256. Las relacioens entre los choferes, 

conductores, 

trabajadores 

operadores, 

que prestan 

cobradores. 

serTicio a 

J de•4s 

bordo de 

autotransportes de serYicio pfiblico, de pasajeros, 

de carga o •iztos, forlneos o urbanos, tales como 

autObuses, ca•iones, caaionetas o autom6viles, J 

loa propietarios o peraisionarios de los vehlculos, 

son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las 

diaposic~ones de este capitulo." 

Los trabajadores del autotransporte no se encontraban 

debida•ente protegidos, ya que la simple aplicaci6n de 

la Ley Federal del Trabajo no era suficiente dada la 

especial for•a en que se presta este servicio. 

Atinada•ente el legislador de 1970 incluy6 el capitulo 

VI del titulo VI relativo a estos traba"jadores; para ello 

sin duda toa6 como antecedente algunos contratos colectivos 

de trabajo ya existentes y las resoluciones que al respecto 

habla e•itido la Suprema Corte de Justicia, a las que 

haremos referenCia en el cuerpo de este cap!tulo. 
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a).- Relaci6n de Trabajo. 

Si ·se considera que dado el rfgimen de otorgamiento 

de las concesiones o peraisos para el servicio pGblico 

de autotransporte, es frecuente que sea una persona flsica 

o •oral, la consesionaria o permisionaria J otra diferente 

la propietaria del vehículo, encontraremos la dificultad 

que confrontaba con demasiada frecuencia el trabajador 

para· saber quien era su patr6n. 

En la actualidad ya no eziste este problema, pues 

el artículo 260 de la Ley federal del Trabajo en vigor 

señala que uno u otro o ambos permisionarias, concesionario 

o propietario del vehículo, son responsables solidarios 

de las responsabilidades derivadas de las relaciones de 

trabajo y de la ley. 

Bn lo que se refiere al trabajador, no puede eEistir 

duda, pues la sola prestaci6n del servicio personal a 

bordo de un vehículo de servicio personal 

de servicio pGblico, de pasajei:os, de carga 

o mixto, ya crea la figura jurídica del trabajador. Así 

lo especifica en forma por demás clara el artículo 256 

de la ley de la materia, que establece que las relaicones 

entre estas personas Y. los permisionarios, propietarios 

d~l vehículo o concesionarios del servicio son de trabajo 
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J quedan sujetas a las disposiciones de la ley Federal del 

Trabajo. 
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b) Salario 

El articulo 84 de la Ley Federal del Trabajo define 

el salario al decir que "se integra con los pagos hecho 

en efectivo por cuota diaria gratificaciones, percepciones, 

habitaci6n, primas, comisiones, prestaciones en espede 

y cualquier otra cantidad o prestaci6n que so entregue 

al trabajador por su trabajo," 

La intesraci6n del salario excluye, por disposicil5n 

expresa del articulo 129, la participaci6n en las 

utilidades de la empresa y en raz6n .de los criterios 

jurisprudenciales existentes, tambiEn excluye el pago 

de horas extras. 

Como es de verse, los pagos a los trabajadores puede 

hacerse o ser fija dos en muy di versas formas, sin que 

ello implique un cambio en el tipo de relaciones, que 

siempre ser4n de trabajo: en el caso de los trabajadores 

del autrotrasporte el articulo 257 del capitulo relativo, 

autoriza en esa variada forma de fijaci6n, ya que pueden 

ser seftalados por viaje, por distancia o por circuito 

o por porcentaje de •boletos vendidos. Consideramos que 

debemos entender que en el caso de transportes de carga, 

puede establecerse, como de hecho se hace, con un 

porcentaje sobre el flete contratado. 
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El salario por •iaje es generalmente utilizado para 

los yebículos que hacen seryicio forAneo: así mis•o los 

trabajadores en estos casos son frecuente•ente contratados 

a porcentaje sobre los boletos Tendidos, si-. se trata 

de pasajeros por autobuses, se 

el pago por wuelta o sea por 

en la ruta fijada o por los 

usa co•o a4s frecuencia 

cada circuito completado 

boletos Yendidos. En el 

transporte urbano.de carga lo •Is frecuente es el salario 

fijo por cuota diaria. 

En cualquier caso 1 por disposici6n de la ley, la 

percepci6n del trabajador no puede ser inferior al salario 

•fni•o leaal, y~ sea general o profesional. 

Coao puede darse el caso de un •iaje, contratado 

el salario sobre esa base, se alargue por causas aj e nas 

a la Yolunt:ad del. trabajador, Este tendril derecho a un 

auaento proporcional a los días de retraso. Igual sucede 

si se trata de un trabajo contratado por circuito si este 

se interrumpe por alguna causa que no pueda ser imputa da 

al trabajador. 

Una caracterlstica especial de este trabajo es que 

puede pactar salario diferente para trabajo igual, si 

se trata de unidades de diferente categoría. 

Como ademtiS del salario diario líquido, es frecuente 

que los trabajadores perciban algunas prestaciones, para 
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los efectos del pago de las vacaciones y de ias 

indeanizaciones, se estA a lo que para todos los 

trabajadores señala la Ley, es decir, que el salario se 

constituye con el valor de todas y cada una de las 

prestaciones. 

En los casos de salario por unidad de obra, y en 

general, cuando la retribuci6n sea variable, se tomarl 

coao salario diario el proaedio de las percepciones 

obtenidas en los treinta dias efectivamente trabajados 

antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese 

habido un aumento en el salario, se tomar& coao base el 

promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador 

a partir de la fecha del aumento. 
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e) Jornada 

Respecto a la jornada no tiene especificaci6n alguna, 

por lo c¡ue debe entenderse c¡ue el a4•i•o ser4 el legal, 

ain e•bargo, debemos hacer algunas consideraciones al 

respecto. 

Cuando se trata de contratos por viaje, el trabajador 

tiene la libertad de desarrollar su jornada coao mej ar 

le conYenga, es decir, que estando fijado que el viaje 

es por distancia o bien por ida y vuelta o determinado 

lugar, co•o se fija un tEr•ino adecuado, la distribuci6n 

de las horas de trabajo lo .Puede hacer el trabajador a 

su •ejor conveniencia, aprovechando, por ejemplo, las 

horas de •enor calor, o de disminuci6n del tr4nsito, o 

bien suspendiendo a su arbitrio y reanudando el viaje 

a su criteri?• pero la salvedad de que no debe de tardar 

aAs de lo señalado, pues resultar!a a su perjuicio 

Esta situaci6n tiene como resultado imnediato 

el· que los trabajadores no puedan cobrar tiempo extra, 

salvo por un retraso en el camino que no les pueda ser 

i•putado, coao le establece el articulo 257. 

Con esta disposici6n, que permite la contrataci6n 

en forma de por viaje y tal vez tambiEn en otras de las 

formas señaladas en el art!culo 257, viene a ser 
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inoperante··. respecto de los trabajadores del autotrasporte 

el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia 

respecto a·la inclinaci6n del: pago de otras prestaciones 

dentro del salario: se habla sostenido que en el caso 

de prestaciones legales, el patr6.n debería probar en foraa 

fehaciente que las partes conYinieron que el salario 

pactado estaba incluida dicha prestaci6n. Ahora ya la 

ley lo da por supuesto respecto del tiempo eztra. 
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d).- Condiciones Especiales 

Dentro de las condiciones especiales que la ley crea 

para e•te trabajo, encontra•os que esta a carao de los 

trabajadorea lo diapueato en la fracci6n III del articulo 

261, que ea la obliaaci6n de respetar los lugares fijados 

par• recibir o dejar carga o pasaje por el patr6n. 

IncluJe el •iaao articulo, en su fracci6n I una 

obliaaci6n que es gen6rica a todos los trabajadores, la 

de no inserir bebidas embriagantes durante la prestaci6n 

del aerYicio, pero con una importante modificaci6n: El 

hecho· de que esta prohibici6n abarca un lapso de 12 horas 

anteriores a la iniciaci6n de la jornada de trabajo. 

Asi•isao est4n las disposiciones del articulo 262, 

que tiene algunas disposiciones siailares a las de los 

trabajadores en general, pero da a los transportistas 

alaunaa especificas, que son: Tratar al pasaje con 

conrtesla J es•ero_y a la carga con precauci6n (fracc. 

I) J hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia, 

sujeto a su conociaiento y a la ezistencia de las 

herraaientas y refacciones adecuadas llevar el vehículo 

hasta donde pueda hacerse la reparaci6n si puede circular 

(frac. IV) en forma muy especial, el respeto a las 

disposiciones de tr4nsito y ordenanzas de las autoridades 
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o del patr6n. 

Encontramos en esta fracci6n varias obligaciones 

para el trabajador transportista; al tener que respetar 

los disposiciones de las autoridades de trlnsito, deber& 

tener la autorizac115n o licencia que ellm requieren para 

tripular un vehículo de servicio p6blico; podr4n ser mot!vo 

de rescisil!n el desobedecer las disposiciones que sobre 

circulaci6n existan~J, esto es importante, respetar las 

disposiciones de las autoridades ( no del patr6n ) respecto 

de cuestiones tlcnicas. Esto nos lleva a pensar que 

resultados podrAn tener para el trabejador el tripular 

un vehtculo al que el patr15n no hubiera instalado los 

dispositivos para evitar la contam.ina.ci6n ambiental, por 

ejemplo, que es una dispoaici6n tficnica dictada por la 

autoridad. 

Consideramos que el trabajador no podría ser 

responsable de las infracciones al reglamento relativo, 

pero si se impide la circulaci6n de vehículo por esa causa, 

si tiene el derecho a cobrar salarios. 

Por cuanto hace a los patrones transportistas, el 

articulo 263 les impone algunas cargas o responsabilidades 

adicionales a las que les corresponden por su carácter 

de empleadores; tiene la obligaci6n de pagar por su cuenta 

los gastos de alimentaci6n y hospedaje de los trabajadores 
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ea Yiajes forlneos. cuando se retracen o prolonguen sin 

responsabilidad de aquellos; •antener los vehiculos en 

correcto estado •eclnico J respetar tambiEn las 

diapo11iciones de los Re1l11•entos de trlnsito sobre 

condiciones de funciona•iento y sesuridad de los vehiculos. 

Eata alt:i•• obligaci6n correlatiYa de la que al respecto 

tieae el trabajador, Yiene a ratificar la posibilidad 

de rescisi6n a su cargo, si no cu•ple. 

OTRAS PRESTACIONES 

Co•o el capitulo referido al trabajo del 

aatotraaaporte no establece otras condiciones, debemos 

de estiaar que les son aplicables las dem§s disposiciones 

de la ley a los trabajadores y en consecuencia sozan del 

derecho de disfrutar de las vacaciones pagadas al igual 

que la 1eneralidad de los trabajadores. 

El artlcalo 73 de la ley ta•biEn les es aplicable 

y por consiguiente tienen derecho al descanso semanal 

en do•iDgo, correspondiéndoles cobrar el salario •As la 

pri•a adicional en el caso de laborar en esos dias, 

independiente•ente de gozar del dla de descanso dt.rante 

la siguiente se•ana. 

Pero la ezcepci6n nuevamente se presenta en el caso 
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del contrato por Yiaje, puesto que si dentro del plazo 

nor•al del viaje contratado se co•prendiera algún do•ingo, 

co•o ya estl fijado el costo o precio del salario por 

vi aj e. el salario do•inical y la pri•a eatra estarían 

co•prendidos en el pago estipulado. 

Por cuanto hace a la participaci6n en las utilidades 

de las empresas, desde luego es aplicable en su totalidad 

la disposici6n relatiya de la ley, así como el contenido 

de la resoluci6n de la coaisi6n respectiva que se encuentre 

en vigor. 

El derecho de sindicalizaci6n esta libreaente 

ejercitado desde hace auchos años por los trabajadores 

del autotrasporte. Pocas deben ser las federaciones que 

no cuenten con algQn sindicato de ellos es frecuente que 

secciones enteras de algunas centrales obreras estfn 

constituidas por trabajadores 

diversas especialidades. 

autotransportistas de 

El uso normal de los elementos legales, la soluci6n 

que se dE en el futuro a los conflictos obrero 

empresariales en esta materia, la jurisprudencia que llegue 

a formarse, seguramente servirán para mejorar las garantías 

que por ahora la ley les da a los trabajadores del 

autrotransporte 
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3.- Los Trabajadores del Autotranporte en la Realidad 

(Encuesta) 

Diriair "una •irada rlpidaa.la Yida laboral del sre•io 

del transporte i•plica indasar a:m·ellos mediante preguntas 

directas acerca de sus condiciones de trabajo en la 

e•preaa. 

Por ello recurri•os a un cuestionario común a 25 

operarios loa cuales fueron encuestados en la Junta 

Especial nG•ero tres de la Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje, los cuales solicitar6n se omitiera su no•bre. 

Hacerlo en un tribunal i•plica encontrarnos con 

respuestas posiblemente caracterizadas por un Animo adverso 

al patr6n pero taabiEn es posible encontrar respuestas 

sirÍceras de parte del entrevistado ya que responden con 

libertad sin la presi6n del patr6n. 

El lni•o de presuntarles directamente a los operadores 

sobre sus condiciones de trabajo esta logicamente basado 

en descubrir con ellos como es su vida laboral. 

De las entrevistas obtuvimos los siguientes datos: 

1.- ANTIGUEDAD EN EL OFICIO DE OPERADOR. 

R._ DE ENTRE 3 Y 15 AROS. 

INTERPRETACION: Entendemos que los entrevistados 

conocen bien el sistema operario de lo que llamaríamos 



industria del transporte de caras. 

2.- EN CUANTAS EMPRESAS KAN LABORADO. 

R.- ENTRE 3 Y 4 
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INTERPRETACION: Lo entendemos como la aran ao•ilidad 

que e1iste en el empleo ya que su promedio de antiguedad 

en cada empresa fluctua entre 2 y 3 1 aedio anos, pues 

las condiciones de trabajo se han homogenizado en el ramo 

del transporte y resulta poco atractivo generar antiguedad 

en una sola eapresa. 

AdemAs el oficio ae presta a la existencia de 

conflictos laborales por el incumplimiento de las noraas 

laborales protectoras del trabajador. 

En este oficio la posibilidad de sufrir un accidente 

vehicular es muy alta, como alta es la posibilidad del 

despido por esa causa, donde es el operador quien 

aeneralmente resulta responsable a los ojos del patr6n 

quien llega a cobrarles del salario los daftos ocasionados 

al •eh!culo sin que en estos casos obtengan un au~ilio 

solidario de la empresa, pues es el operador quien 

seneralmente responde jurídica econ6micamente de los 

percances. 

3.- FORMA DE PAGO DEL SALARIO. 

R.- POR COMISION. 

INTERPRETACION: La forma generalizada de pago, es 
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el.pa10 a coaisi6n lensuaje neoliberal o aoderno: inYita 

al operador a aer auJ productiYo. 

l!at:e aiateaa opera coao un trabajo a destejo, en 

donde la idea que predoaina ea que a aeJor trabajo, aaJor 

aalario, pero el resultado de esta foraa de paso no aieapre 

ea re•unerado por cuanto a que las condiciones de trabajo, 

1eneralaente son pueat:aa por el patr6n en foraa unilateral 

J donde el aindicat.o ea una fisura decoratiYa o francamente 

ineziatente. 

Daciaoa esto porque la coaisi6n ea un aalario tarifado 

CUJO aonto lo fijan los costos que formulan los 

adainistradores -de. las eapresas sin intervenci6n decidida 

de la repreaentaci6n sindical o indiYidual del operador, 

el cual cuando se contrata se encuentra ya con un precio 

por su trabajo preyiamente establecido, lo cual para la 

econoafa de las eapreaas resulta el adecuado. 

Generalaente no eziste negociaci6n en el salario, 

aino que al trabajador no le quedo opci6n al contratarse 

o lo acepta o no se contrata. 

Por ello ante la inezistencia de mecanismos de 

nesociaci6n para establecer o mejorar el salario, 

1eneral11ente se traducen para el trabajador que quiere 

aejorar su salario, en trabajar m4s horas que las 

establecidas en la ley laboral. 
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R.- POR DETERMINACION DEL PATRON. 
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INTERPRETACIOH: Aqui Ya le señalar que la negociaci6n 

del salario por la Yla sindical los entreYistados la 

omiten, sea que en realidad es la adminsitraci6n 

espresarial quien fija el monto J calidad de la 

re•uneraci6n o es que la representaci6n sindical poco 

o nada hace en la fijaci6n del salario dada la conocida 

vinculaci6n que haJ entre sindicato J empresa. 

Solo encontramos el caso de que cuando el patr6n 

es una persona flsica con poco personal, entonces entra 

una negociaci6n directa entre el patr6n y el trabajador, 

aituaci6n en la que existe una evidente ventaja del patr6n. 

S.- QUIEN CALCULA SU SALARIO. 

R.- EL PATROH, DEPENDIENDO DEL VIAJE. 

IHTERPRETACION: E•iste una tarifa J dependiendo de 

la distancia en kilosetros se calcula la cosisi6n por 

viaje. 

Cabe hacer notar que al iniciar el viaje, el patr6n 

entrega 

gastos 

al operador 

de viaje 

una cantidad que ~1 considera como 

incluyendo combustible, casetas 

reparaci6nes menores, "mordidas" al personal de trinsito, 

Etc. 

La generalidad de los entrevistados señalan que los 

partrones no incluyen como gastos de viaje: ni comida, 
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·Di hospedaje, ni serYicios •~dicos de urgencias, 

Se ent:iende que para el patrlln el operador no entra 

dentro de •aus sastostt a6n cuando para que el viaje pueda 

realizarse, el operario taabiAn necesita co•bustible 

(co•ida y descanso) y reparaciones (sastoa m~dicos de 

urseucia). 

Aal, es el operador quien paga de su salario la comida 

que coaau•e 1 debe dorair cuando puede en el camarote 

del Yeblculo, ade•ls de que corre por su cuenta atenderse 

aedicaaente en casos de urgencia, fa que no habra una 

clínica del I"SS ala puetta del trarler.s. 

Solo cubre Muna ayuda significativa para estos gastos 

cuando existe un retraso significativo de d!as en la carsa 

o descarga de las mercancías y no es imputable al 

t:rabajador. 

5.- HAY PUNTUALIDAD BN BL PAGO DBL SALARIO. 

1._ 110. 

INTBRPRBTACION: Bziste esta anomalía con inumerables 

casos ya que la adminsitraci6n de las empresas generalmente 

requieren del trabajor comprobaci6n de las cantidades 

que se entregan al inicio de cada vi aj e y por ello no 

hay fecha preestablecida para el pago de salarios. 

6.- CUANTOS DIAS DESCANSA AL MES CON GOCE DE SALARIO 

R._ NINGUNO. 

INTERPRETACION: Bl argumento central del patr6n es 
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que en el pogo del salario se incluye el pago correcto 

de la co•isi6n devengada pues el salario corresponde 

e•acta•ente a la tarifa de los kilo•etros recorridos 1 

solo se pasa al trabajador por el trabajo deseapeilado, 

es decir solo tiene derecho a ganar cuando operan la 

unidad. 

Esta es otra de las incontables violaciones a las 

nor•as protectoras del trabajador. 

7.- EXISTEN DIAS PREDETERMINADOS PARA QUE DESCANSE. 

R.- 110. 

INTERPRETACION: La empresa en ninsún caso de los 

entreyistados les otorga uno o Yarios dlas de descanso., 

El operador debe trabajar cuando as! lo determine el patr6n 

solamente que no haya viaje que realizar el trabajador pue

de optar por descansar pero eso si, sin gose de salario. 

8.- CUANTOS DIAS DE VACACIONES DISFRUTA AL ARO 

R.- NINGUNO AL HENOS QUE EXIJA EL PAGO, PERO SOLO 

DESCANSO SI HAY RELEVO. 

INTERPRETACION: La mayor!a de los entrevistados dijo 

no tener período vacacional, la respuesta que pusimos 

de ejemplo nos revela que la mayoría de los operadores 

no tiene del patr6n una actitud comprensiva, sino m4s 

bien de opresi6n, ignorando los mínimos beneficios 

establecidos en la ley laboral, 
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Co•o pode•os Yer 1 los sindicatos obreros no j uagan 

ninaOn papel relewante en la defensa de los derechos 

laboralea, pues no elliste un equilibrio entre el trabajo 

J el capital puea eata preataci6n al isual que otras se 

niegan siste•atica•etne a los operadores. 

9.- TIBIE UI HORARIO FIJO, PARA SALIR DE VIAJE, 

R.- HO, A LA HORA QUE LO PIDA LA EMPRESA; 

IKTIEPIETACIOH; Tal parece que son las necesidades 

de la e•preaa las que rigen en todo •o•ento el ritmo de 

trabajo. Bata aituaci6n preYalece en toda eapresa ya que 

es esta la que controla los siste•as y metodos de trabajo. 

Ea la e•pr~sa la que fija los •omentos y ritmos de 

producci6n, pero se ha llegado a tal punto que el ser 

hu•ano-trabajador es •eraaente una pieza m4s con la que 

funciona la.•aquinaria productiva. 

La relaci6n laboral es una relaci6n de subordinaci6n 

del trabajador al patr6n. y en esta relaci6n en que se 

pone en •anos del e•pleador la posibilidad de ezplotar 

la aano de obra a su beneficio, la subordinaci6n escapa 

de la ley para conyertirse en una relaci6n de dependencia 

que se rige por las leyes de aercado, pero esas leyes no 

benefician a toda la sociedad sino solo a los intereses 

del capitalista; 

El caso no significaría atropello para los derechos 
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del operador si no tuviera que esperar en incontables 

ocaciones 1,2,3,4,5,6,7,8, o hasta m§s horas, en las 

instalaciones de la e•presa para recibir una orden de 

Yiaje. Pero no obstante que el operador espera estas hora~ 

para recibir la orden de Yiaje, no recibe un solo centaYo 

por esta espera que para el trabajador es tieapo •uerto. 

Es notorio que el trabajador no espera un d!a, sino 

que incluso espera seaanas, pero no recibe ni salario, 

ni alimentos ni nada, solo la esperanza de poder trabajar 

al dla siguiente. 

No es de olvidar que durante este tiempo aunque el 

operador este subordinado en espera de trabajo, la empresa 

no paga un solo centavo. 

10,- ACOSTUMBRA UN HORARIO PARA TOMAR ALIMENTOS 

R.- NO. 

INTERPRETACION: Puede ser que algunos operadorea 

hayan adquirido buenos h6bitos alimenticios, o que su 

escolaridad les permita elegir las mejores costumbres, 

pero nada de esto opera si las condiciones en que se presta 

el trabajo no lo permiten. 

Hay situaciones que el operador puede manejar pero 

Ray otros que no, y entre estas últimas estan las ordenes 

que recibe el patr6n consistentes en realizar los viajes 

en el tiempo que ha preestablecido el empleador. 
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Si la orden es de Urgente el operario no tiene m!la 

reaedio que •anejar de conformidad al tiempo que le fijen 

para realizar el Yiaje, en estas condiciones no tiene 

•aa re•edio que •anejar de 12 a 15 horas continuas. Por 

ello aquí los buenos h&bitos ali•enticios no funcionan. 

Otras i•ponderables son la co•petencia entre los 

propios trabajadores-apoyada por el patr6n- que entre 

ellos ais•os coapitan por ser ads productivos y ea esta 

co•petencia algunos operadores se olvidan de alimentarse 

adeucadaaente, por lo tanto mucho menos tienen el descafW) 

necesario para recuperar energlas. 

11.- CUANTAS HORAS HANEJA AL DIA 

R. DE 12 A 19 HORAS DIARIAS EN PROMEDIO. 

INTERPRETACION: No parece haber en el ramo del 

transporte Yisilancia por parte del estado sobre la higiene 

1 seguridad en el trabajo. 

La e•plotaci6n de la fuerza de trabajo no solo se 

realiza por aedio de la baja retribuci6n al trabajo 

asalariado, sino en la prolongaci6n de la jornada de 

trabajo, yendo··. mAs alla de los mlnimos constitucionales. 

Es sorprendente como los organb$ encargados de aplicar 

la ley laboral admiten como cosa normal que el trabajo 

de los operadore~ se realice en jornadas ~que se prolongan 

mucho mis alla de la jornada constitucional de 8 horas. 
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Dentro del marco de interpretaci6n j urldica la ley 

laboral nos dice que la jornada de trabajo es: "el tiempo 

durante el cual el operario se subordina al patr6n respecto 

al trabajo contratado, inclusive llega a considerar que 

el tiempo que el trabajador ocupe en tomar alimentos dentro 

del establecimiento cuando no pueda salir de Al se 

considera como tiempo efectivo de trabajo. 

Por ello los entrevistados responden que su jornada 

de trabajo es de 24 horas al die. Y es que en el ~entido 

estricto de la ley, estan en lo correcto. 

Desde el momento en que el operador inicia el viaje 

estan ·en evidente subordinaci6n al patr6n puesto que en 

ningún momento ellos pueden disponer libremente de su 

tiempo. 

La mayorla de los contratos establece la oblicag6n 

de realizar viajes en carreteras nacionales e incluso 

en el eztranjero, cuyos recorridos duran inclusive semanas. 

Desde el momento en que salen de su base, los 

operadores son responsables del vehículo y de su carga, 

aGn en el tiempo que destinan para comer, descansar o 

dormir, es tan en franca subordinaci6n al patr6n pues es 

impensable que en el tiempo que destinan a comer o 

descansar abandonen el vehículo a su suerte o puedan 

retirarse a sus hogares a descansar o para asuntos 
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personales. 

Durante las 24 horas del dia ellos tienen la 

responsabilidad de llegar a au destino realizar el 

trabajo contratado. 

Loa operadores duer•en en el Yehlculo puesto que 

no hay hot:el, coaen en lugares ubicados en la ruta. no 

porque sea su susto sino porque son responsables de cuidar 

el dese•peño de su trabajo, 

Cuando hay desco•posturas del Yehlculo, el operador 

no abandona el yehlculo y se va a su casa, tiene el deber 

de inf or•ar al patr6n J de Yigilar el Yehiculo en el lugar 

en que ae encueQtre. 

Lo •is•o ocurre cuando por causas impoD.derables el 

Tiaje se retarda por la saturaci6n en la carga o descarga 

del yi.aje, casos en que el operador debe esperar días 

enteros para realizar tales operaciones, y tampoco puede 

abandonar el Yehlculo e irse a descansar. 

Pero he aquí que há'sta el df.a de hoy impera en los 

tribunales de trabajo la interpretaci6n de que es la forma 

de pago la que deter•ina la jornada de trabajo y no aplican 

el Terdadero sentido protector de la Ley Federal del 

Trabajo y sobre todo de la Carta Magna que establecen 

pri•ordial•ente "la protecci6n de la salud fis!ca y mental 

del trabajador de tal manera que la jornada de trabajo 
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debe tener un ll•ite que les garantice, independientemente 

de cual sea la especial naturaleza del trabajo, del 

contrato o de la re•uneraci6n salarial. 

Dicha interpretaci6n ha proYocado J proYoca una 

explotaci6n inhu•ana del trabajador. 

Se da el caso de que cuando el trabajador reclama 

el estableci•iento de una jornada de 8 horas diarias -º 

cuando reclaaa el pago de tie•po extraordinario de trabajo, 

loa tribunales jurisdiccionales niegan la procedencia 

de tales derechos; las razones que •otivan tal criterio 

son que el trabajo se contrata por Yiaje y no por día 

de trabajo J qu_e dada la especial naturaleza del traluj o 

contratado es iaposible fijar una jornada de 8 horas, 

lo cual harta i•posible el dese•p'eño del trabajo. 

Los tribunales Federales de segunda in5tancia han 

llegado, sin raz6n alguna, a considerar que es humanamente 

increible que un operador pueda laborar 24 horas continuas 

de trabajo, J por lo tanto es i•procedente el reclamo 

de tiempo extraordinario. 

Los actuales criterios de los funcionarios judiciales 

permiten que bajo la celebraci6n de contratos de trabajo 

cuya remuneraci6n se fija por Yiaje, se llegue a la moderna 

esclavitud asalatiada. 

No hay esperanza de que un trabajador consiga mediante 
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sentencia laboral que limiten su jornada al m4ximo 

constitucional. Lo anterior a pesar de que no esista, 

salvo en casos auy especiales razones tAcnicas, materiales 

o jurídicas para lograr que las e•presas reduciendo sus 

ganancias estables::an periodos de descanso y salarios 

remuneradores que permitan jornadas de trabajo que 

garanticen la salud del trabajador. 

12.- ACOSTUMBRA UN HORARIO PARA MANEJAR. 

R.- NO. 

INTERPRETACION. Al no existir un horario para iniciar 

el viaje, tampoco en la mayoría de los casos existe un 

horario para manejar, pues el tiempo de manejo se adecua 

a la hora de salida, a las condiciones d ~·.la carretera, 

al clima, a la urgencia del viaje, a la competencia etc. 

13.- ACOSTUMBRE UN HORARIO PARA DESCANSAR. 

R. - SI ES LARGO EL VIAJE, SE DUERME DE LAS 22: 00 

A LAS 2 o 3 DE LA MA!IANA Y DE AHI MANEJO TODO EL 

DIA. 

14.- QUE FACTORES PROVOCAN CON MAS FRECUENCIA LOS 

ACCIDENTES: 

R.- EL CANSANCIO. 

INTERPRETACION.- Un gran nfimero de accidentes en 

carretera lo provocan el agotamiento físico. aunque es 

ilustrativo ver como en las notas periodísticas aparece 
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coliciones. 
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de las 

Un gran nfi•ero de Yidas humanas se pierde por e8ta 

cuaaa. 

15.- EXISTE LA COMPETENCIA 

TRABAJADORES. 

R.- SI, HUCHA. 

ENTRE LOS PROPIOS 

INTERPRETACION. - La mayoría de los trabajadorm 

refieren que esta competencia es reflejo de la falta de 

solidaridad y de conciencia entre los trabajadores. 

Pero tambi~n se deja ver la mano negra del patr6n 

quien la fomenta,-·,a que premia con buenas referencias 

al operador mAs productivo, recurre a poner como ejemplo 

a seguir al trabajador que produce mAs viajes. 

Ello no tiene nada de estrafio en la conducta de los 

patrones, pues su objetivo es la ganancia. pero es que 

dadas las condiciones en.que se presta el trabajo, el 

operador que desea ver el:.ejemplo para sus compañeros debe 

realizar cuantos viajes le ordene el patr6n sin reparar 

en que tiene que descansar y reparar sus en~rgias. 

Pero no solo son los apapachos que el trabajador 

espera del patr6n, sino que espera un mayor salario. 

Bn esta competencia que realizan los operadores por 

hacer el mayor _fiGmero de viajes, el gran ganador siempre 
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lo es el patr6n. 

16.- EXISTE EL CONSUMO DE DROGAS. 

R.- SI, PARA RENDIR HAS EN EL TRABAJO. 

IHTERPRETACIOH: En este tipo de trabajo, los 

enerYantes son de consu•o cotidiano, constu•bre que es 

ali•entada por la soledad, las presiones econ6micas, 

laborales y en la •arorla de los casos, .!'ocmo DOPING ya 

que los aparta de una realidad laboral que soportan bajo 

presi6n. 

Las drogas les peraiten aliYiar momentaneametne el 

sueño, el cansancio 1 la fatiga. Los drogas sustituyen 

un buen descan~o, una buena aliaentaci6n y sobre todo 

,condiciones de trabajo decorosas y huaanas. 

17.- TIENE USTED SINDICATO 

R.- NO. 

INTERPRETACION: Los entrevistados manifiestan no 

tener sindicato en su eapresa, este dato es significativo 

y es que la ma7orta de las eapresas tienen celebrados 

contratos colectivos con sindicatos de membrete. 

As! mismo los operadores cuestionados manifiestan 

tener ningún contacto con la vida sindical y no han 

estallado huelga alguna durante su vida laboral. 

No conocen a sus lideres ni tampoco conocen un 

estatuto sindical. 
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e o N e L u s 1 o N E s • 

1.- El estudio de las sociedades humanas a traYAs 

de la historia nos revela que las a~piraciones s~premas 

del abre han sido la libertad J la justicia social, por 

las que ha venido luchando incesantemente para alcanzar 

una vida digna y decorosa. 

2.- La jornada de trabajo ocasiona el desgaste ffsico 

mental del trabajador en tales circunstancias proponemos 

un estudio a efecto de establecer el grado de descaso 

que debe gozar un operador de trailer para asegurar su 

salud e integridad. 

3.- No se puede olvidar otro elemento escencial ai:la 

relaci6n laboral, siendo este el salario, que debe ser 

suficiente· y que aunado a una bien programada jornada de 

trabajo, se complementar!a y ofrecerla al trabajador 

a los suyos una vida digna y decorosa. 

4.- El pagar un salario es obligaci6n fundamental 

del patr6n, es una forma de remunerar el trabajo, un cambio 

de prestaciones que se producen entre el trabajador 

el valor que este representa. 

5.- En el Mézico antiguo encontramos que las ónicas 

leyes que hablan de protecci6n laboral son las Leyes de 

Indias en las qtie se encuentran algunas reglamentaciones 

importantes como Libertad de Trabajo, regulaci6n de la 
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Jornada •e tra•aJo, Salario Justo, Pago de Salario en 

Bfectiwo, Paao de Salario Intearo, · J no podemos •enos 

que ad•lrar •• b••anitarisao 

6.- Las Coaatitacionea anteriores a la de 1917, no 

se preocupara por la clase trabajadora ni los graves 

proble••• ••e le aconteciln coao ea le de la regulaci6n 

de la joraada de trabajo, loa salarios, ni aucho menos 

se preocap•••• por catalogar loa diferentes trabajos que 

Ja entoacea e•iatfan. 

7 .- llfzico ea el priaer paf.a donde nace un derecho 

conati~actoaal de tipo social que consagra garant!as 

sociales para la clase trabajadora, de tal suerte que 

al crearae el artlcalo 123 constitucional se le da mas 

protecci6a a la clase obrera. 

8.- Bn la Ley Federal del Trabajo de 1931, se 

realaaenta la jornada laboral, el salario. pero nada se 

habla del trabajador del autotransporte. 

9.- Bn la Ley Federal del Trabajo de 1970, es cuando 

se iaclu7e ea la ais•a el trabajo del autotransporte 

pfiblico federal de carga, de •anera especifica. 

10.- La Organizacion Internacional del Trabajo en 

su Conyeoio 153. regula la duraci6n del trabajo y periodos 

de descanso en ·los transportes de carreteras, convenio 

que MEzico fir•6 7 el cual jaaas ha puesto en práctica, 
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tan es as! que de la encuesta realizada ninguno de los 

trabajadores entreyistados sab!an de la ezistencia de 

dfcho conyenio. 

11.- La for•a de pago a comisi6n por viaje los excluye 

de los beneficios legales como d!as de descanso con~ 

salario integro, vacaciones, pago de d!as festivos, pago 

de tiempo eztraordinario establecido en la ley, no eziste 

un limite a la jornada de trabajo. 

12.- La forma de pago genera condiciones de 

competencia en el trabajo que consume le salud f!sica 

mental del operador que con el consumo de drogas 

sustituyen necesidades que la ley les otorga como son 

el descanso suficiente y la alimentaci6n adecuada perdiendo 

asf. conciencia de si mismos provocando una depreciaci6n 

de valores como la solidaridad, la defensa de sus derechos 

por los medios adecuados. 

13.- Existe una inadecuada interpretaci6n de la 

autoridad jurisdiccional por cuanto a sostener que los 

trabajadores del ramo del autotransporte al obtener su 

remuneraci6n a comisi6n por viaje realizado no tiene 

derecho a reclamar un jornada de trabajo en t6rminos ~.:lo 

que establece la Constituci6n y su ley reglamentaria. 

La cual puede interpretarse como el derecho del patr6n 

a usufructuar el trabajo asalariado por el tiempo necesario 
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para realizar sus •etas de producci6n no i•portando cuando 

estenuante aea la jornada de trabajo con tal de cu•plir 

con el pa10 conYenido. 

14.- La Ley deberla incluir un articulo especial para 

la re1ulaci6n de la jornada de Trabajo, para loa Trabajado 

res del auto Transporte PGblico Federal de Carsa. 

15.- Ta•biEn por lo tanto deberl. incluirse un articulo 

que obligue a las empresas a poner en practica 

loa ConTenios que IU!sico ratific;.o, con la O. 1, T. co•o 

es el ceso del conTenio 153, que ~ata ratificado pero 

ja•As se ha puesto en prl.ctica. 
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