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INTRODUCCION 

La Industria Mnquiladora es un ~enómeno V producto de -

la econom1a internacional contemporánea que se ha desarrollado_ 

México dentro de un régimen jurldico complejo pero cangruen-

te tanto con la naturoleza v exigencias particulares de esta i~ 

dustrio como con las objetivos de desarrollo económico e indus-

trial que el país procura a través de su integración a la econ~ 

mía. 

Entendida globalmente, la Industria Maquiladora se desen-

vuelve dentro del sistema capitalista internacional en el que -

se destaca una complementación reciproca entre los palses desa-

rrollados o industrializados y los paises subdesarrollados o en 

vlas de desarrollo. Por ello, este sistema se caracteriza por -

un esFuerzo de los dos conjuntos o Lipes de paises por mantener 

V acelerar su ritmo de desarrollo mediante la aplicación de po

ltticas económicas adaptadas especialmente para complementar -

las caracter1sticas peculiares a cada pa1s, resolver sus prool~ 

inmediatos v est~olecer las oas~s para un crecimiento sost~ 

nido v coherente; tal es el caso concreto de la Industria Maqul 

ladera del VQstido del nuestro can los Estados Unidos de Norte~ 

mérica en la zona fronteriza norte de aquél con éste. 
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En este mismo orden "de ideas, nuestro país aparece en el -

escenario internacional de la Industria Maquiladora en todas --

ramas a partir de 1964, creando con ello instrumentos lega

les para proteger a loa trabajadores-maquileros, y ~on ello CD!!. 

secuentemente regular la inversión extranjera. 

Así pues, el gobierno mexicano desde esa época hasta la a~ 

tual, se desarrolla mediante Programas y Decretos para regular_ 

el aspecto laboral, Fiscal y aduanero de dicha industria, que -

y sigue siendo Fuente permanente de empleos y captación de -

divisas. 

Sin embargo, en el aspecto laboral, la Industria Maquilad~ 

en la Zona Fronteriza esta debidamente regulada por la vige~ 

te Ley Federal del Trabajo, y no desde ahora. sino desde sus --

orígenes. más 

país, como 

de México. 

en las demás zonas econ6micamente activas del_ 

la del centro, y más especíPicamente en el Estado 

Ante eata problemática. hoy en día. las empresas contrata!!. 

tes de la Industrie Maquiladora han desvirtuado la verdadera n~ 

tu~aleza jurídica del contrato de maquila que ea un contrato l~ 

boral innominado, para convertirla dolosamente en un contrato -

atípico civil, que ellos han denominado "contrato de servicias_ 
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de maqullA''• por lo que mlleg de trAb:=tjRdores san llevadoq f'lc

ttclAmente Al campo del derP.cho común o civil. P.S decir, A unA_ 

normatlvldr:td q•.Je l~c; rr:osult:=t ~biP-rtRmente i.mpropiA v notoriAfTH:!'.!:!, 

te dec;ventRjosA. 

La prÁct.tca de este r.ontrato civil -uc;urnAndo ~l laborAl-_ 

f'recuente por que '3Rl tAn FI lFl vista, como ~s P.l Alt.o 

Índice de desempleo. la ignor~nclA de lñ tev por pArte de los -

trAbajador~s-mAqutleroc;;, el ab1Jc;o de lag SLJpuesto~ ''Receptores_ 

delcontrAto de prestAci6n d8 servicio~ de mAqullA'' qu~ en rea-

lldad son emprP.sarios o pAtrones bien enterados de esta sitLJA-

cián y que bien f'lprovechAn para creAr pArA su benef"icio "un su.!!_ 

mundo laboral", además de que no existe hasta el momento un pr~ 

gramA por parte de las Autoridades competentes p~ra sancionar -

estas irregularidndes. 

De este modo, el presente trabajo de investigación que 11~ 

por título ''Consideraciones Respecto a las Condiciones de -

Trabajo en lA IndustrlA MaquilAdora del Vestido en Méxicoº, es_ 

motiva de su análisis, desde su marco teórico como prÁctlco, p~ 

poner de maniFtesto la imposición que hacen los empresarios_ 

de una Forma dolasA de contrato civil desplazando al laboral, 

lo cual origina graves perjuicios a los derechas de la clase -

trabajadorA maqutlerA en el Estado de México. 
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Para erecta de nuestro estudio, daré a continueci6n, en 

Forma generalizada el contenido de cada capitulo que compone al 

mismo. 

El capitulo primero esta dedicado al análisis del contrato 

individual del trabaja, as1 como las condiciones de trabajo que 

son inherentes a toda relaci6n laboral. Su exposici6n doctrinal 

y legal dejan bien claro las consecuencias que se derivan a la_ 

luz de la vigente Ley Federal del Trabaja. 

El capltulo segundo, lleva como prop6sito hacer· un bosque

jo hist6rico sobre el desarrolla legislativo de la Industria M.!!_ 

quiladara en nuestro pala, haciendo hincapié sobre las notas 

particulares de cada instrumenta legal, con el Fin de comparar_ 

el régimen legal de los trabajadores-maquileros con el que hoy_ 

d!a se practica. 

El capitulo tercera, ee un análisis 1egal y doctrinal, so

bre 1as bases rraudulentas en que descansa e1 canecido "contra

to de prestaci6n de servicias de maquila" que emplean unilate-

ralmente 1as empresas contratantes de 1a Industria Maquiladora_ 

de1 Veatida en el Estado de México, par lo qu~ también hacemos_ 

au camparaci6n jurídica con el contrato individual de trabaja,_ 

~ hacer notar sus ventajas y desventajas; y por otra lado, -
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demostrar quP. el primero es una relación contractual deqvRnt~j~ 

aa para loa trabajadores-maquileras, donde impera un abuso de -

igualdAd de las partea, que aprovP.chan los empresArios centran-

tes. 

Finalmente, proponemos una adición a lA·Ley Federal del 

Trabajo, con el propósito de que las autoridades competentes r~ 

visen cuidadosamente esta clase de contrAtos clvlle~ que en el_ 

Pondo crean verdaderas relaciones laborales, v con ello erradi

car esa práctica ventajosa que es contraria al espíritu del --

Constituyente a la luz de la que dispone el artículo 123 ConstL 

tucional. 



CAPITULO PRIMERO 
ANALI5I5 DEL CONTRATO INDIVIDUAL V LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 
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1.- CONCEPTO DEL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABA~O. 

El concepto legal del contrato individual laboral lo en

contramos expresamente en el articulo 20 de la vigente Ley F~ 

deral del Trabajo que dice: "Se entiende por relaci6n de tra

bajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la presta

ción de un trabajo personal subordinado a una persona, media!!. 

te el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo cualquiera que sea su Fo.!:_ 

a denominación, es aquel por virtud del cual una persona -

se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, -

mediante el pago de un salario. 

La preatac16n de un trabajo a que se reFiere el párraro_ 

primero y el contrata celebrado producen loa mismos erectos''· 

De la interpretación de este precepto encontramos una 

contradicci6n, en el sentido de que el legislador conFunde 1o 

que es un contrata individual de trabajo can la relaci6n de -

la misma, derivado pues de la expresi6n de 11 •••• la preataci6n 

de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un B.!!, 

lario''· Por tanto, leglslativamente no encontramos la distin

ción entre embae nociones legales. 
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Esta problemática ha sido resuelta por la doctrina labo

ral con gran ~xito al considerar que "la re1acl6n de trabajo_ 

inicia en el preciso momento en que se empieza a prestar el -

servicio; cambio, el contrato de trabajo se perfecciona 

por el simple acuerdo de voluntadea".(1) Por consiguiente, t_E. 

do contrato individual de trabajo, para ser válida, requiere_ 

de un acuerdo de voluntades, libres de error, de dolo y de --

violencia y se perFecciona en el precisa momento que las -

partea se ponen de acuerdo; la relación de trabaja, en .cambio, 

inicia exactamente en el instante en que empieza a presta~ 

el servicio personal; pero puede darse el caso de que exi~ 

ta contrato de trabajo sin relación de trabajo, luego 

toncee la existencia de ésta hace que se presuma aquél. 

La característica fundamental de la re1aci6n de trabajo_ 

la subordinación, que consiste en que e1 patr6n tiene tan-

to la facultad de mandar como el derecho de ser obedecido. --

Existe al respecto dos grandes limitaciones: que las Órdenes_ 

se refieran al trabajo pactado expresamente, y que den de~ 

tro de la jornada de trabajo; por tanto no importa la denomi-

nac~6n que le de aquélla (relaci6n de trabajo o contrato -

ind~vidual de trabajo) si dicha relación está regulada por --

las normas contenidas en la vigente Ley Federal del Trabajo. 

1.- Cavazos Flores, Baltazar. 35 Lecciones de Derecho Leboral. 
Ga. edi~i6n. Editorial Trillas. Mexico, 1991. P• 109. 
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a).- ELEMENTOS ESENCIALES. 

Loa elementos esenciales que integran al contrato indiv~ 

dual de trabajo son el consentimiento, y el objeto posible, -

loa que a continuación examinamos. 

Por lo que toca al consentimiento, lo entendemos coma t~ 

da manif'eatación exteriorizada de voluntades, cuyo acuerdo de 

éstas, originan una relación de trabajo. 

As!, el consentimiento puede ser expreso o tácito. El 

primero se da cuando se otorga el contrata por escrito, 

donde constan las condiciones de trabajo de conf'ormidad 

el articulo 25 de la Ley Federal del Trabajo, o bien, verbal-

mente; y el segundo, cuando na se ha empleado f'orma para_ 

celebrar el contrato, pero se ejecutan hechos que demuestran_ 

que se ha consentido la prestación de servlciaa personales. 

La propia Ley Laboral na autoriza contratos verbales. -

pues la ralta de éste será siempre imputable al patrén. y por 

tanto, en atención a lo que dispone el articulo 24 de la pro

pia Ley de la materia, las condiciones de trabajo serán expr!!_ 

sedas por escrito. sin que exista duda alguna sobre dicha re-

-~acién laboral. 
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En forma generalizada, loa doctrinarios laboristas han -

se~alado que el objeto posible en la relación laboral es de -

dos clases, a saber: a).- objeta directo; y, b) .. - objeto ind~ 

recto .. 

El primero lo Forman los siguientes postulados: a).- por 

parte del trabajador, consiste en la obligación de prestar el 

servicio en Forma personal y subordinada¡ y, b) .. - par parte -

del patr6n, consiste en la obligación de pagar un salario .. 

En cuanto al segundo, corresponde la prestación efectiva 

del servicio laboral especifico y el pago del salario oportu-

no, tanto en tiempo como en forma. 

b)-- ELEMENTOS DE VALIDEZ. 

Loa elementos de validez que configuran el contrata ind~ 

v~dual de trabajo san la capacidad, la ausencia de vicios del 

consentimiento, la licitud en el objeto y la Formalidad, y en 

cuyo orden haremos eu exposición. 

Primeramente, entendemos par capacidad "la aptitud para_ 

sujeto de relaciones jurídicas. Ahora bien: el el sujeto_ 

~puede ser titular de derechos y obligaclonee, aFirmamas_ 
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que tiene capacidad de goce, por el contrario. puede por si -

mismo disponer de su~ derechos y obligaciones, 

ser~ tamb16n de ejerclcla''·(2) 

capacidad -

As! pues, nuestra Constitución Federal y la Ley Laboral_ 

prohiben el trabajo a los menores de 14 aNos y el de loa may~ 

res de edad, pero menores de 16 a~os, que no hayan terminado_ 

la educac16n obligatoria y que tengan autorización de sus_ 

padres o de su tutor y a Falta de ellos, del sindicato al que 

pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del in_!!, 

pectar del trabajo o de la autoridad política, en atención a_ 

lo que dispone el articulo 123, Fracción III de la Carta Mag-

na, además de los numerales 22 y 23 de la Ley Federal del Tr_!! 

bajo. En este sentido, aFirma el maestro Mario de la Cueva -

que la 11 prohibici6n impuesta para la no utilizaci6n del trab~ 

jo de loa menores de catorce aMoa plantea una cuestión de_ 

incapacidad. sino que ea una medida de protección a la niMez; 

tampoco lo ea y por las mismas razones. la prohibición que se 

impone a loa menores de dieciséis aftas que na han terminado -

la educac16n obllgatorla''.(3) Por tanto. ea correcto y juati-

Ficable ese impedimento que ordena el legislador, pues con --

ello permite a estos menores de edad continuar deaarr.9,. 

llo intelectual en el ámbito educativo. 

z:--=--euen L. Néator de. Derecho del TrabaJo- Tomo I. Ba. edi-
ción. Editorial Porrua. Mexico, 1991. pp. 517-518. 

3.- Cueva, Mario de la. E1 Nuevo Derecho "e•icano del Trabalo. 
Tomo r. 12a. edición. Editorial Porrua. México. 1990. -
P• 36. 
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En este mismo orden de ideas, el único supuesto que con-

templa la propia Ley Federal del Trabajo que existe vicio 

de consentimiento, es el dolo; el patr6n puede rescindir la -

relación laboral sin incurrir en responsabilidad cuando ha s~ 

do enganado con respecto a la capacidad, aptitudes a raculta

des del trabajador, ya sea que éste, o por el sindicato que -

lo propone. La Ley Laboral sanciona este supuesta con la res

cisi6n y no con la nulidad del contrato de trabajo, de conFo~ 

midad con lo dispuesto en et artículo 47, Fracción I de la --

Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que corresponde a la licitud del objeto, ésta no_ 

debe contraria a la norma jurídico-laboral, ni a las bue-

nas costumbres ni a la moral p~bllca, tode vez que ''el trabe-

jo o servicio que se requiere de algún individuo debe ser pa-

una actividad permitida por la ley, de lo contrario el con 

trato carece de valor y no puede exigirse cumplimiento com 

pleto''.(4) Ejemplo de ello lo tenemos en el caso de que 

persona contrate los servicios de otro para transportar estu

peFacientes o psicotróplcos, por tanto extstira un convenio -

origine una remuneración para cometer un delito, pero como el 

Fin ea il!cito, no producirá eFectos de una relaci6n laboral. 

4.-

La Ley Federal del Trabajo contempla y sanciona estos a~ 

Guerrero, Euquerio. ManuR1 de Derecho de1 Trnbelo. 
edición. Editorial Porrua. Mexlco, 1990. p. 54. 

17a. -
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puestos en atenc16n de que normas aon de orden p~b1ico v_ 

el Estado esta atento a eu cumplimiento, de esta manera el ª.!'

t!culo 5Q., en a1ntesis, considera y sanciona como objeto il_t 

cito de toda relación laboral los siguientes supuestos hipot!_ 

t{cos: a).- el trabajo para menores de edad; b).- jornada de_ 

trabajo mayor a lo dispuesto por la propia Ley Laboral; e).-_ 

horas extras para menores de dieciséis a~oa; d).- salario in

ferior al mínimo autorizado; e).- el pago de salario en luga-

rea impropios como cantinas, cafés o tiendas, entre otros; --

f).- consumir productos en tiendas determinadas en forma obl~ 

gatoria¡ g).- el trabajo nocturno después de las veiñtidos h.E_ 

rae para de edad; y, h).- la renuncia por parte del -

trabajador de cualquier derecho consignado las normas de -

la vigente Ley Federal del Trabajo. 

En derinitiva. la ilicitud en el objeto. determinante de 

la nulidad de la cláusula respectiva juega paralelamente a la 

incapacidad de goce. en algunos casos. Como ocurre en la rra~ 

ci6n I, del citado numeral. En este caso, concurren dos moti-

vas de nulidad: una derivada de la incapacidad y otra de la -

ilicitud en el objeto. 

Por lo QUe corresponde a la Yorma, aspecto Que con ante-

lac16n dejamos anotado. cabe agregar. que el contrato indivi-
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dua1 de trabajo es consensual, pero rormal s6lo como medio de 

prueba de acuerdo a la que dispone el artículo 24 de la Ley -

FP.deral del Trabajo, lo cual también signiFlca que es preciso 

otorgarlo por escrito para que de esta manera el patrón pueda 

acreditar las condiciones de trabajo, pues ea una obligación_ 

del patrón estipular por escrita las condiciones de trabajo, 

de lo contrario le es imputable, de manera que aún cuando no_ 

exista un documento en que no conste dicho contrato, el trab.!!_ 

jador estará amparado a la luz de la protección social que -

contiene el articulo 123 Constitucional y su ley reglamenta-

ria; normas jurídico-laborales que le son Favorables para la_ 

protección de sus derechas. 

e).- REQUISITOS DE EFICACIA~ 

Dentro del contrato individual de trabajo se pueden est_!! 

blecer modalidades lícitamente, plazas y condiciones, pero t.!! 

lee disposiciones tienen ciertas limitaciones, o sea, que na_ 

existe plena libertad del trabajador y del patrón para sena-

larlaa, s6lo pueden Fijarse al lo permite la naturaleza del -

trabajo. Esto se puede observar en los siguientes articulas -

que menciona la Ley Federal del Trabajo: "Las relaciones de -

trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por un -

tiempo indeterminado. A ralta de estipulaciones expresas, la_ 
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re1ac16n ser~ por tiempo indetermiando". (articu1o 3~); 11 El -

senalamiento de una obra determinada puede únicamente eatipu-

laree cuando 10 exija naturaleza". (articulo 36) ¡ "El. sen.,!;!_ 

lamienta de un tiempo determinado puede únicamente eatipular

sé en loa casas siguientes: I.- Cuando lo exija la naturaleza 

del trabajo que se va a prestar; II.- Cuando tenga por objeto 

substituir temporalmente a otro trabajador; v. III.- En loa -

casos previstos por esta Ley''• (articulo 37); ''Los trabajado

res en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios_ 

por más de un ano••. (articulo 40). 

2.- CONCEPTO DE CONDICIONES DE TRABA30. 

Sobre el concepto de las condiciones de trabajo, existe_ 

entre loa miamos doctrinarios diferencias de criterios 7 de -

ta1 modo, que para el maestro Mario de la Cueva, las condici.E., 

de trabajo aon "las normas que fijan los requisitos para_ 

la derenea de la salud y de la vida de loa trabajadores 

loa establecimientos y lugares de trabajo y las que determi-

las prestaciones que deben percibir loe hombrea por su --

trabajo. 

Las normas sobre las condiciones de trabajo, uno de loa_ 

elementos de lo que denominamos el núcleo del eetetuta labo--
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ral, son la parte esencial del derecho del trabajo, su base y 

su Pin, el esplrltu que da vida y sentido a nuestro ordena--

miento jur!dico, porque son las normas que según su defln1--

ci6n. asegurán de manera inmediata y directa la salud y la v~ 

da del trabajador y proporcionan un ingreso decoroso 11 .(5) 

Para la mayoría de los demás tratadistas en esta materia, 

dicha afirmación resulta bastante restringida, debida a que -

sólo comprende derechos y obligaciones de 109 trabajadores y_ 

omite la situación de loa patrones dentro de la relación labE 

ral. 

Contrariamente a esta opinión, afirma categóricamente el 

maestro N~stor de Buen que "discrepamos de la opinión de Ma-

rio de la Cueva. Las condiciones de trabajo no son s61o bene

r1cios en Favor de 1os trabajadores. aún cuando en 1o 

c1a1. tengan ese carácter. A 1o 1argo de este estudio advert~ 

moa que también implican prerrogativas patronales. En el caso. 

v. gr., de las disposiciones contenidas en los arte. 65, que_ 

obliga a los trabajadores a prolongar su jornada de trabajo -

en los casos de siniestro o riesgo inminentes en que peligre_ 

la existencia misma de 1a empresa; o el 110, que rija las ca~ 

tidadea que pueden descontarse del salarla y el 118 que rece-

nace a loa empresarios el derecho de reinvertir 

5.- Cueva, Mario de la. Op. Cit. Tomo I. P• 226. 

utillda--
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des y a obtener un interés razonable por e1 capital que in--

viertan en sus empresaa 11 .(6) Por tanto, en oplnián de este ª.!:!. 

tar, las condiciones de trabajo deben observarse baja un 11-

neamlento de reciprocidad entre trabajador y patrón, esto ea, 

un equilibrio de derechas y obligaciones que nacen de la rel!!. 

cián laboral entre ambas partea, y no solamente derechos ha--

cia loa trabajadores como lo pone de menlFiesto el maestro M!!_ 

ria de la Cueva; sino en Forma equilibrada como la asegura 

acertadamente el tratadista Néstor de Buen. 

a).- CLASIFICACION DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAjo. 

Siguiendo las ideas del tratadista mexicano Mario de 1a 

Cueva, clasiFica las condiciones de trabajo en atención a las 

runcionea y rinalidades de 1as normas que las contienen, y --

que son 1as siguientes: 

"l.- Condiciones de trabajo de· naturaleza individual. Son 

aque11as normas aplicables a cada uno de los trabajadores en 

particular; como ejemplo, 1a jornada de trabajo, el salario, 

la part1cipaci6n de utilidades, etcétera. 

II.- Condiciones de trabajo de naturaleza co1ecl;iva. Son_ 

6.- Buen L, Néator de. Derecho de1 TrabnJo. Tomo II. Ba. ed1-
ci6n. Editorial Porrua. México, 1991. pp. 137-138. 
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las normas que protegen 1a salud y la vida de loa trabajado--

rea componentes de un conglomerado. 

III.- Condiciones de trabajo de naturaleza colectiva so---

cial.- Son normas que consagran prestaciones de las cuales --

diarrutan todos loa trabajadores en general".(?) 

Para el maestro Néator de Buen. la claaiFlcación de las_ 

condiciones de trabajo "se reFleren a aquellos aspectos m~a -

importantes que integran el objeto de la relación laboral. S.!_ 

guiendo el orden de la Ley, pueden mencionarse las sl9ulentes: 

a).- jornada de trabajo; b).- d1aa de descanso; e).- vacacio

nes; d).- salario; e).- participaci6n de loa trabajadores en_ 

las utilidades de las empreaaa".(B) 

De esta manera, nuestra vigente Ley Federal del Trabajo_ 

incluye la reglamentaci6n de 1as condiciones de trabajo en el 

Titulo Tercero, precisamente denominado "Condiciones de Trab~ 

jo" (artículos 56 al 131). Sin embargo, no incorpora a eate -

Titulo otros aspectos que a juicio de loa maestros Mario de -

la Cueva y Néstor de Buen, entre otros (y con el cual coinci

dimos), deberían ~ermar parte del mismo y que integran el Ti-

tulo Cuarto, denominado "Derechos y Obligaciones de los Trab~ 

jedares y de los Patrones". Ahí aparecen, además de las obli-

7.-~ .. 
B.- Buen L, Néstor de .. Op .. Cit. Tomo II. p. 141. 
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gaclones y prohibiciones de uno y otro, las disposiciones re

lativas a las habitaciones para los trabajadores, la capacit~ 

cián y el adiestramiento, los derechos de preferencia, antl-

güedad y ascenso, y los derechos derivados de las invenciones 

de los trabajadores, que en conjunto también integran las --

prestaciones que deben percibir los trabajadores por loa ser

vicios personales que prestan al patrón. 

b).- BIENES JURIOICOS QUE TUTELA. 

Los bienes jur!dicos que involucran las condiciones de -

trabajo podemos resumirlas 

ma jurídica-laboral, y que 

cuatro ideas a la luz de la no~ 

a).- La contratación por tiempo u obra determinados im-

plica una condición en la prestación del servicio, propia de_ 

la estabilidad en el trabaja. 

b).- El media ambiente del trabaja y las prácticas real~ 

zedas por lo patrones son, a no dudar, condlclonea íntimamen

te vinculadas con la protección de la salud, la integridad r~ 

alca y mental, y la vida del trabajador. 

~~~e).- El salarlo, las normas protectoras del mismo y las_ 
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prestaciones adicionales coma el aguinaldo, la prima dominl-

cal. la prima vacacional y otros, son modalidades a condlcia-

nea de un ingreso razonable. 

d).- Por última, la capacitación y el adiestramiento ta~ 

bién constituyen condiciones de trabajo. 

Sin embargo, nace de esta apreciación una cr!tica, en el 

sentida de que la propia Ley Federal del Trabajo deliml~a de~ 

tro del ~mbita eapec!Fico de las condiciones de trabajo, en -

el Titulo Tercera, Capítulos I al VIII, como si los otros as-

pectas no se rePirleran a condiciones de trabaja. 

e).- INTEGRACION DE LAS CONDICIONES DE TRABA~O. 
e.a.).- LA ~ORNADA DE TRABA~D-

Para loa laboristas ha resultado dÍFlcil emitir un con--

cepto que generalice la jornada de trabajo. sin embargo, en -

base a juiciosos razonamientos doctrinales y los preceptos --

que plasma la Ley Federal del Trabajo, se ha podido soluclo--

este problema, por tanto, abordaremos los planteamientos_ 

doctrinales y después su regulación legal. 

Por consiguiente, la jornada de trabajo "ea la base del_ 
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tiempo sena1ado como máximo por 1a Constitución y 1a Lev. que 

sirve para determinar el salario en el sentido más generallz~ 

do (salario mínimo y prar~sional) que debe recibir un trabaj~ 

dar por su trabajo".(9) Este concepto, a nuestro juicio, está 

apoyado totalmente en la lectura de los artículos derivados -

de la Ley Federal del Trabajo, pero principalmente de las --

rracciones I y II del apartado "A 1
' del articulo 123 Constitu-

cional. 

Para el maestro José Morales, la jornada de trabajo po--

dr!a entenderse como ''las horas diarias de trabajo, o como la 

duraci6n del tiempo diario, o bien coma el tiempo diario jur.!_ 

dicamente obligatorio en que el trabajador subordinado debe -

estar a diapoalci6n de patr6n 11 .(10) Lo que al debemos de--

jar constancia. es que el concepto de esta noci6n legal. 

encuentra integrado por dos elementos: el primero. de natura-

leza temporal, ea decir. un lapso determinado; y el segundo._ 

acción. obra o conducta humana que se realiza en ese esp.2. 

cio temporal. Comúnmente se le dePine como la duraci6n del --

trabajo diario de los trabajadores. de tal modo, que no nada_ 

más se requiere del transcurso del tiempo, sino de la acci6n_ 

earorzada del hombre en el trabajo, y que origine por ello -

una remuneración y el elemento subordinación. 

~Ramos, Eusebio y Tapia Ortega. Ana María. Nociones de De
recha de1 TrabaJo y da 1a Sagur1dad Soc1al. 2a. ediclon. 
Editorial Pee. M&xico, 1991. p. 82. 

10.- Morales Sanabria. ~osé. Derecha dai Trabaio Mexicano- 3a. 
ed1ci6n. Editorial Prisma. M~xico. 198?. p. 72. 
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Ahora bien, de acuerda con el art!cula 58 de le Ley red~ 

ral del Trabaja, la jornada de trabajo "es el tiempo durante_ 

el cual el trabajador está a disposición del patrón para prel! 

ter su trabajoº. 

Este precepto ha recibido por parte de los tratadistas -

más autorizados en la materia importantes criticas, as! por -

ejemplo, generalmente "se incurre en el error de considerar -

la jornada de trabajo como el tiempo eFectivo que presta el -

trabajador al patrón, por lo que la deFlnlci6n contenida 

el artículo desvanece cualquier duda al respecta, pues basta_ 

que el trabajador esté a diaposici6n del patrón para que se -

considere jornada de trabaja aunque materialmente no labo----

re 11 • (11) 

No obstante, otro importante tratadista como ea el proF.!!_ 

Saltazar Cavazos. apunta que dicha deFinici6n ea incorreE_ 

ta. ya que en realidad la jornada de trabajo "ea el tiempo d~ 

rante el cual el trabajador presta sus servicios al patrón o_ 

los deja de prestar por causas no imputables a él. 

Como la deFinición de la ley tendr!amos que concluir que 

la jornada de trabajo se iniciaría desde el momento en que el 

~jador salga de au casa para dirigirse a su trabajo. lo -

11.- Trueba Urbina. Alberto y Trueba Barrera. ~orge. Ley Fede 
ra1 de1 Trabaio Comentada. 74a. edici6n. Editorial Po--
rrua. México. 1994. p. 54. 



31 

cual resulta absurdo. va que en tal supuesto la jornada se a~ 

mentaría o reducir!a según la dlstancia de la casa del traba-

jador a empleo o dependiendo de que el obrero ruase a su -

empresa autom6vil, en bicicleta pie 11 .(12 

Por nuestra parte~ estamos de acuerda con ésta opinión, 

aunque agregaríamos el siguiente comentario al rererido ar---

t{culo 58 de la Ley Laboral en el sentido de aFirmar que ext~ 

ten dos elementos: por una parte, periodo en el que el tr~ 

bajador, no sólo de manera pasiva encuentra dentro de la -

noción de subordinBción, sino que realiza una labor en el 

tiempo y está en disponibilidad, que es precisamente para 

prestar sus aervlcios personales. 

Por la que respecta a la claa1Ficación de la jornada de_ 

trabajo. la doctrina laborista ha sido productiva en este Be!!. 

tido. con criterios sumamente amplios, esto es. hay numerosas 

clasiPicaciones, que diPieren una de otras. y el solo hecho -

de involucrarlas o citarlas, rebasarla el propósito de nues--

tra estudio, por esta razón, nos rereriremos a la clas1P1ca--

ci~n que ordena la propia Ley Federal del Trabajo. y en ~ste_ 

arden estatuye lo siguiente: 

I.- ~ornada diurna. Es la comprendida entre las 6 y 20 -
~avazoa Flores. Baltazar. Lea 500 Preauntaa Más Usuales 

Sobre Te•aa Lobora1ea- 3a. edicion. Editorial Trillas. -
México, 1989. p. 83. 
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horas. con una duraci6n máxima de ocho horas. (artículos 60 y 

61). 

II.- Jornada nocturna. Comprende de las 20 a las 6 horas_ 

con una duración de siete horas. (Artículos 60 y 61). 

III.- Jornada mixta. Es la que comprende periodos de las -

jornadas diurna y nocturna. siempre que el perlado nocturno -

sea de tres horas y media. pues si comprende tres y me

dia o más horas. se .reputará jor.nada nocturna; tiene una dur.!!. 

ci6n máxima de siete y media horas. (artículos 60 y 61). 

Otro aspecto sobre la jornada de trabajo lo encontramos_ 

la Fracción IX del articulo 123, apartado ''A" de nuestra -

Carta Magna que Fija el pago de las horas extras un cien -

por ciento más de las horas normales. 

La Ley Federal del Trabajo hace las siguientes distinci.2_ 

nes: a).- cuando 1aa horas extraordinarias laboradas en una -

semana, sumen hasta nueve, qae pagar~n con cien por ciento 

máa el salario que corresponde a las horas de la jornada". -

(articulo 6?, segundo párraro). 

b).- Cuando las horas extraordinarias laboradas en una -



33 

semana excedan de nueve. las primeras horas, o sea h~ata 

ve. se pagaran cien por ciento más el salario que 

rreaponda a las horas de 1a jornada. 

Unicamente el tiempo que pase de las nueve primeras ho--

ras la semana '1 obliga al patr6n a pagar al trabajador el -

tiempo excedente, con doscientos por ciento más del sala--

ria que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio_ 

de lea sanciones establecidas en esta ley". (articulo 68, se

gundo párraPo). 

El patr6n se hará acreedor a una sanción, cuando permita 

que un trabajador labore más de nueve horas extras en 

Conforme al articulo 1000 de la Ley Federal del Trabajo 

se le sancionará con el equivalente de quince a trescientas -

quince veces el salarlo m1nlmo general. considerando la grav~ 

dad de le Fa1ta y 1aa circunstancias de1 caso. 

Lo anterior obliga al patrón a cuidar que trabajador_ 

labore más de nueve horas. Esto se Funda en el artículo SQ 

de la propia Ley Laboral que ordena que "lea disposicicnea de 

esta ley son de arden público. por lo que producirá eFecto l~ 

gal. ni impedira el goce y el ejercicio de los derechos. sea_ 

~ta o verbal, la estipulac16n que eatablezca: ••• III.- Una 



34 

jornada mayor que 1a permitida por esta ley; ••• 11 Loa conFlic

toa laborales se han multiplicado constantemente por las re-

clamacionee de muchos trabajadores por el pago de horas 

traordinarias, debido a los abusas de los patrones. 

c.b.).- LOS DIAS DE DESCANSO. 

Los dlaa de descanso han sido considerados por la doctr~ 

como aquellos en que los trabajadores no prestan sus serv.!._ 

cios. Estos pueden ser semanales y obligatorios, la intel.!,. 

gencia de que estos Últimos pueden derivar de la propia Ley -

Federal del Trabajo, o bien del pacto colectivo o individual. 

Primeramente, abordaremos lo concerniente a loa d1as de_ 

descanso semanal, entendiendo que ea la limitación de la jor

nada y que obedece a preservar la salud F1aica y mental de -

loa trabajadores. 

Por esta raz6n. el articulo 69 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo estalece que: "Por cada aeia dias de trabajo diaFrutar~_ 

el trabajador de un d{a de descanso. por lo menos. con goce -

de salario integro". 

Así también. el articulo 7~ de la propia Ley Laboral ea-
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tatuye que: "Los trabajadores no están ob11gados a prestar 

servicios en sus dias de des~anao. 51 se quebranta esta diep~ 

sici6n 9 el patr6n pagará al trabajador, independientemente 

del salario que le corresponda por el descansa, un BAlario d~ 

ble por el servicio prestado". En este caso, estamos Frente a 

imperativa sui generts, pues por una parte los tra-

bajadorea no están obligados a prestar servicios en los -

días de descanso aemAnal, par otra parte advierte la posibili 

dad de que se quebrante la norma jurídica-laboral, eatable-

ciendo en tal caso una sanci6n econ6mica ~l patrón en ravar -

de los trabajadores, claro está, sin perjuicio de la multa -

que eventualmente podría Fincarse. 

Ahora bien, los días de descanso obligatorio diFteren, -

cuanto a su Finalidad, de loa días de descanso semanal, --

pues la Ley Federal del Trabajo los instituyó para que el tr~ 

bajador descanse y reponga las Fuerzas perdidas por seis días 

de trabajo, en tanto que loe descansos obligatorios tienen c~ 

objetivo que los trabajadores puedan conmemorar la Fiesta_ 

de que se trate. 

En este orden de ideas, la doctrina jurídica ha conside

rado que nada impide, que se pacte un mayor número de d1ae de 

descanso semanal y obligatorio de los contemplados por la prg_ 
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pia Ley Laboral, teniendo éstas el mismo tratamiento que aqu~ 

llos. 

El articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo señala que_ 

''san días de descanso obligatorio: I.- El 1c de enero; JI.- -

El 5 de Febrero; 111.- El 21 de marzo; IV.- El 10 de mayo; 

V.- El 16 de septiembre; VI.- El 20 de noviembre; VII.- El 2o. 

de noviembre de cada seis años. cuando corresponda a la tren~ 

miaián del Poder Ejecutivo Federal; y. VIII.- El 25 de dicie~ 

bre. IX.- El que determinen las leyes Federales y locales ---

electorales en el caso de elecciones ordinarias. para eFec---

tuar la jornada electoral 11 • 

La razán de estos días de descanso obligatorio sirven -

precisamente para celebrar días signiFicativos en la historia 

nacional de nuestros días. 

Aunque cuando estos d{as son consignados como obligato-

rios por la Ley Laboral. existe la posibilidad de que. media~ 

te acuerdo de trabajadores y patronea o por resolución de la_ 

~unta de Conciliación y Arbitraje, según lo diaPone el art!c~ 

lo 75 del ordenamiento en estudio, determinado número de tra

bajadores preste servicios de modo obligatorio, que serán re

tribuidos independientemente del salario que les corresponda_ 
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por e1 descanso obligatorio. con salario doble por e~ aervi-

cio prestada. 

As! pues. al lado de los descansos obligatorios conaign!!_ 

d0a la Ley Laboral tenemos las que suelen estar previstas_ 

en loa contratos colectivos del trabajo. En tales casas 

gen loa mismos derechos y obligaciones derivadas de loa des--

cansos l.egalea ... 

De lo anterior, podemos llegar a la concluai6n de que 

los "trabajadores si est&n obligados a laborar sus dlaa de 

descanso obligatorio, y no sus dlas de descanso semanal,· ya -

que éstos resultan indispensables para la salud, y los desea!!. 

obligatorios son simplemente celebraciones especiales de_ 

orden hiat6rico o electoral''.(13) 

Por Último, el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo 

ordena que "en 1os reglamentos de esta ley se procurar~ que -

e1 die de descanso aemana1 sea el domingo. 

Los trabajadores que presten servicios en d!a domingo -

tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por -

ciento. por 1o menos. sobre el salario de 1os días ordinarios 

-~rabajo". 

13.- Cavazoe Flores. Baltazar. 35 Leccianee de Derecha Laba-
.!:!!!.• Op. Cit. PP• 150-151. 
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La justlficac16n de este precepto la misma que la del 

doble pago a quienes laboren en su d1a de descansa semanal, o 

sea. por un d!a en que por costumbre las personas se reú-

nen para convivir en Familia, realizar diversas actividades,_ 

descansar. y si se les priva de ella, merecen una compensa--

ci6n, que es la citada prima dominical del 25%. 

e.e.).- LAS VACACIONES. 

De acuerdo con nuestra tradici6n laborista, el trabaja-

dar normalmente descansa dos jornadas después de trabajar una 

jornada; y descansa un séptimo día luego de haber trabajado -

seis. Esto le permite un descanso que la rehabilita para su -

trabajo. 

Con el transcurso del tiempo va siendo lnaurlciente este 

descanso, por lo que el trabajador necesita de uno mayor que_ 

consiste en verlos d!as continuos de inactividad laboral para 

evitar el quebrantamiento de su salud. y a ese lapso de tiem-

po se le conoce como vacaciones~ 

Las vacaciones consisten ''en el derecho a que es acree--

dar todo trabajador por cuenta ajena a descansar durante el -

periodo rijado por la ley laboral sin que su remuneraci6n por 
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ninguna causa se vea disminuida. Se treta incueationablemente 

de un derecha irrenunciable, aunque la racha en que ae goce -

puede ser establecida par convenio de las partea 11 .(14) Las V,2_ 

caciones persiguen el objeto, coma los d!aa de descanso 

nal, que en un perlado más a menos largo, el trabajador se o.!_ 

vide un poco de su trabajo, se libere de las tensiones a que_ 

esta sujeta todo loa días, recupere las energías perdidas; en 

Fin, que pueda descansar sin la preocupac16n de tener que in.!_ 

ciar jornada de trabajo. 

Las vacaciones s6lo están consignadas a nivel Canatitu--

cional para loa trabajadores al servicio del Estada, en el ª.!. 

t!culo 123, apartado "B", Fracc16n III, se concede a los tra

bajadores un periodo vacacional de 20 días al a~a. par la me

nas. Aunque se podría hacer la observaci6n de que loa trabaj.!!_ 

dores del apartado "A" del artículo 123 tambi~n canstltucio--

na1 no tienen establecido el derecho de vacaciones. la que SE, 

ria err6nea. porque dicha preceptq es un mlnimo de garantías_ 

y benericios para la clase trabajadora mexicana. 

En este sentido, seMala el articulo 76 de la Ley Federal 

del Trabajo en cuanto a su duración lo siguiente: "Los traba

jadores que tengan más de un aMo de servicios dlsrrutarán de_ 

un perlado anuaL de vacaciones pagadas, que en ningún caso P..9. 

14.- ~~~~::Í.F~=~c!~~~i~~- l~d1!~;~:~u~~~~~w~H~i1~e~1=~~~!6~-= 
1991. p. 45. 
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drá ser inferior a seis días laborales, hasta llegar a doce,_ 

par cada año subaecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se su-

mentará en dos d{AS por cada cinco de servicias". Este prece.e_ 

to en su interpretación doctrinal, a dado origen a engorrosas 

diacuaiones que la doctrina laborista aún no ha unificado un_ 

criterio generalizado; sin embargo, un importante sector de -

loa doctrinarias estiman acertadamente, que atendiendo grama

ticalmente a la expresi6n ''después de cuatro aRos" permite l~ 

terpretar que a partir del noveno año es cuando surge el der.!!. 

cho de dos días por cada cinca años de servicios laborados. 

Aal también, de conformidad con lo que dispone el artic.!;!. 

lo 79 de la Ley Federal del Trabaja, las "vacaciones na po---

drán compensarse remuneraci6n". Lo cuRl signirica que 

está arectada de nulidad cualquier pacto o convenio por el -

cual un trabajador cobre sus vacaciones, con pago de salario_ 

dable, par ejemplo, sin disFrutarlas. Nulidad que traerá coma 

16gica consecuencia la obligación por parte del patrón de co~ 

ceder las vacaciones, independientemente del paga ya erectua

da y de la aanci6n administrativa que corresponda por la vio

laci6n legal en que se haya incurrido. 
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Desde luego que 11 si la relaci6n de trabajo termina antes 

de que se cumpla el a~o de servicios, el trabajador tendrá de 

recho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios 

prestado". (segundo párraFo del artículo 79). Esto ea 16gico, 

pues si la relación de trabajo termina antes de que nazca el_ 

derecho a dlsFrutar las vacaciones es imposible que el traba

jador las disFrute; pero entonces se pagará en dinero para 

evitar un enriquecimiento ilegitimo por parte del patrón. 

El articulo 77 de la Ley Laboral otorga a los trabajado

que prestan sus servicios discontinuos y a los temporales, 

el goce proporcional de vacaciones en base al número de días_ 

laborados en el a~o-

El trabajador podrá gozar de vacaciones fraccionadas. p~ 

todo caso tendrá un período no menor de seis días en 

Forma continua. Muy Frecuentemente se plantea e1 problema 

acerca de1 tiempo en que deben diaFrutarae las vacaciones 

lo cual ordena el artículo 81 de la Ley Laboral que: "Las 

caciones deberán concederse a los trabajadores dentro de 1oe_ 

seis meses siguientes al cumplimiento del ano de servicios. -

Loa patronea entregarán anualmente a sus trabajadores una --

constancia que contenga au antigüedad y de acuerdo con ella -

el período de vacaciones que le corresponda y la Fecha en que 
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deber&n disfrutarlas••. 

Salva pacto en contrario, el patr6n queda facultado para 

elaborar el calendario de vacaciones, respetando el término -

de seis meses a que refiere el articulo 81 de la Ley Fede-

ral del Trabajo. 

Ahora bien, si el trabajador no disfruta oportunamente -

vacaciones, queda sujeto al término prescriptivo que est~ 

blece el articulo 516 de la Ley Laboral; esto ea,· prescribir~ 

a~o el derecho del trabajador a disfrutar las vacacio-

nes, corriendo el término de la preacripci6n a partir de la -

fecha en que se tiene el d~recho de exigirlas. 

En cuanto a la prima vacacional, ésta tiene la finalidad 

de permitir a loa trabajadores un ingreso extraordinario para 

que puedan disfrutar del descanso; o bien. puede ser conside

rada como una cantidad adiciona1 al salario, que cumple con -

1a f1na11dad de dar oportunidad a1 trabajador y a su fami1ia_ 

de aa1ir de 1a rutina teniendo acceso a diversiones que 1a -

carga habitua1 de trabajo no les permite hacer. 

Por esta raz6n, dispone el articulo 80 de la Ley Federa1 

~rebajo que: "Loa trabajadores tendrán derecho a una pri-
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me no menor de veinticinco por ciento sobre loa salarl-0s que 

lea correspondan durante el periodo de vacaciones••. 

Por tanto, el salarlo normal del trabajador sirve para -

cubrir sus necesidades habituales, por lo que ea lnsuFiclente 

para el goce de la vacaciones. La prima vacacional ea baja -

hoy en die, y s6lo en buenos propósitos ha quedada esta dlsp.Q_ 

a1c16n, por lo que debería incrementarse con el ritmo lnFla-

cionario que vive nuestro pa!s, y hacerse expresa en las con

trataciones colectivas. 

c.d.).- EL SALARIO. 

La vaz salarlo ~lene del latín ''aalarium''• y ésta a su -

vez, de "sal", porque rue costumbre antigua de dar en pago 

una cantidad Fija de sal a los trabajadores domésticos. 

El maestro Néatar de Buen, con sobrada razón aPirma que_ 

"no posible establecer un concepto unitario del salario, -

válido en todas las disciplinas y aceptable en todas aua man.!_ 

Featacianea. La ciencia económica, la aociolog!a y el derecho 

plantean hipótesis distintas al analizarlo y llegan, a concl.!:!. 

alones diFerentea".(15) As! pues, existe una verdadera probl~ 

mática sobre el concepto de aalar~o, toda vez que ea un térm.!. 

15.- Op. Cit. Tomo II. p. 117. 
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no multivoco, pues puede ser estudiado desde muy diferentes -

puntos de vista, y por tanto, se crea la dificultad de que un 

solo concepto de éste sea aceptado por la mayoria de los tra-

tadiataa. 

De tal suerte, que una vez que hemos revisado la doctrl-

laborista, y teniendo la problemática acerca de adaptar un 

concepto de salario, proponemos y adoptamos el que seRala el_ 

autor Alberto Brlceno, al decir que ''es la prestaci6n que de

be el patrón al trabajador por sus servicios, nunca inferior_ 

a la marcada por la ley, que toma en cuenta las posibilidades 

de le empresa y hace posible la auperaci6n del trabajador y -

de propia famllia''.(16) 

Un concepta legal del salario, lo encontramos en el ar--

ticulo B2 de la Ley Federa1 del Trabajo que senala que 11 la 

retribución que debe pagar el patrón al trabajador por tr~ 

bajo". Como sabemos. la retribución ea un concepto más amplio, 

debido a que engloba ciertos derechos laborales traducidos en 

dinero, como son las vacaciones, la prima dominical o las ha-

rae extrae, entre otros, que ae adicionan o incrementan el a~ 

lario. 

-~~De esta manera, todo trabajo debe ser remunerador, pero_ 

16.- Briceno Ruiz, Alberto. Derecho Ind1vldue1 del Trebejo. -
Editorial Harla. México, 1992. p. 356. 
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no toda remuneración, todo salario, ea consecuencia de un tr_!! 

bajo realizado. As{, por ejemplo, los deacansoa semanales y -

obligatorios, los permisos con goce de salario y la~ vacacio

nes, son situaciones en que no habiendo prestación de aervi--

cloe laborales, existe, de todos modos, el pago de 

ria. 

sala---

En cuanto a la Forma de Fijar el salario, el articula 83 

de la Ley Federal del Trabajo determina que: ''El salario pue

de Fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por com.,!_ 

s16n, a precio alzado o de cualquier otra manera. 

Cuando el salario se Fije por unidad de obra, además de_ 

especlFlcarse la naturaleza de ésta, se hará constar la cent.!_ 

dad y calidad del material, el estado de la herramienta y úti 

les que el patrón, en caso, proporcione para ejecutar la -

obra, y el tiempo por el que los pondrá a dlspoelci6n del tr~ 

bajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto -

del desgaste natural que aurra la herramienta cOmo caneecuen-

cia del trabajo''· De conrormidad este precepto legal se -

puede llegar a una clasirlcación del mismo, que a continua--

ci6n exponemos. 

I.- Por unidad de tiempo. Es común que el trabajador pe~ 
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ciba su salario en runción del tiempo que dedica al trabajo,_ 

o sea. el tiempo en que está a diapoalclón del patrón para -

prestar sus servicias. 

II.- Por unidad de obra o a destajo. Destajo se deriva -

del vocablo "deatajau". que aigniFica ajustar, y expresa las_ 

condiciones en que se ha de hacer una cosa u obra. 

Se determina el salarlo por unidad de obra, no par el -

tiempo de producc16n de las unld~des, sino por el número de -

ellas. Lo que importa es el resultado. La retribución que se 

pague será tal que para un trabajo normal, en una jornada de_ 

ocho horas, dé por resultado el monto del salarlo m!nimo. El 

salario a destajo debe ser bastante para cubrir le percepci6n 

del séptimo día. 

III.- Por comisión. Las comisiones pueden Fijarse media!!_ 

te un porcentaje sobre e1 precio Fina1 de venta o mediante -

una tariFa Fijada par unidad vendida. 

IV.- A precio alzado. El trabajador pone su actividad y_ 

le pagará canForme a la cantidad de trabaja materializado. 

v.- De cualquier otra manera. La Ley Federal del Trabajo 
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es prolija en otras formas para determinar el salario; sala-

ria por viaje en los buques (artículo 196); salaria por día._ 

por viaje, por boletos vendidos, por circuito o kilómetros r_!! 

corridos, en el trabajo de autctransporteg (articulo 257); s~ 

lario por varias funciones o temporadas, de los depor--

tistes profesionales (articulo 294); salarios por 

rias actuaciones, de los actores y músicos (artículo 306). 

En cuanto al plazo para pagar el salario, se ha fijado -

par regla general, en una semana, pues supone que siendo -

el ingresa principal con el que cuenta el trabajador, no se-

ria posible dejar que transcurriera mayor número de dias, en_ 

atención a la deplorable situación económica en que vive nue~ 

tro pata. Se acepta el pago quincenal para los trabajadores -

que desempe~an trabajos intelectuales y para loe domésticos._ 

Para los primeros se supone que son de mayor cultura y tienen 

por ello sentido de previai6n mayor y respecto a loe segu!l 

dos porque. normalmente, el patrón lee suministra la aliment_!! 

ci6n. lo anterior asi podría explicarse en atención a lo que_ 

preceptúa el artículo 88 de~la Ley Laboral; pero desde luego_ 

que. en este último caso. las partes pueden convenir en hacer 

loa pagos semanales, pues la que estatuye el legislador ea --

que los plazos para erectuarlos na sean mayores de los maxi--

~ue seMala. 
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El lugar de pago del salarlo debe el centro de --

trabajo por así disponerlo el artículo 108 de la Ley Federal_ 

del Trabajo. Así, el "pago deber~ eFectuarse en d{a laborable. 

Fijado por convenio entre el trabajador y el patrón, durante_ 

las horas de trabajo o inmediatamente después de su termlna-

cián". (artículo 109). 

Por último, en cuanto a la Forma de pago debe pagarse -

precisamente en moneda nacional de curso legal, no siendo pe~ 

mitido hacerlo en mercancías, vales, Fichas a cualquier otro_ 

signo representativo con que se pretenda substituir la mane--

da nacional''· (artículo 101). 

Respecto "de las cheques bancarias es un poco mayor la -

diFicultad, pues siendo documentos de crédito modernos que de 

hecho representan dinero en eFectivo, no son moneda en curso_ 

1egal. Sin embargo, consideramos que, habiendo el mutuo acue.!:. 

do de las partea, y no persiguiendo el pago de cheques banca-

rice ia Pina1idad perjudicial para e1 trabajador que trata de 

reprimir la ley, podrá autorizarse un caso como el aeftalado -

y que se practica con Frecuencia".(17) 

Esta practica es conPiable tanto para la empresa como P.!!, 

~ trabajador en virtud de la seguridad legal que oFrece. 

17.- Guerrero, Euquerlo. Manuel de Derecho del TrabaJo. Op. 
Cit. p. 181. 
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e.e.).- EL AGUINALDO. 

Resu1ta de gran interés. revisar la iniciativa de Ley re~ 

pecto del aguinaldo, del cual se pueden leer las siguientes -

lineas: 11 
••• el pueblo mexicano celebra algunas reatividadee -

en el mes de diciembre, que lo obligan a erectuar gastos ex--

tras, lo que no puede hacer salarlo, porque éste está_ 

destinado a cubrir lae necesidades diarias del presupuesto f~ 

mlllar".(18) El articulo 87 de la Ley Federal del Trabajo re-

conoce esta costumbre, y la contempla parte del salario, 

y dicho precepto legal reconoce el derecho a las trabajadores 

a un aguinaldo de quince d!as de sueldo, por lo menos, el que 

deberá pagarse antes del 20 de diciembre de cada ano. 

Cuando no hubieran cumplido un ano de servicios labora--

dos, se 1es Ceberá pagar la parte proporcional a que tuvieran 

derechor sin importar que se encuentren trabaj~ndo o no, en -

1a recha en que dicha aguinaldo se liquido. 

Por el comentario que pudiera hacerse a este precepto, -

coincidimos con la opin16n autorizada del maestro Baltasar C~ 

vezas en el sentido de considerar "lnrortunada la redacci6n -

del articulo mencionado, ya que el mismo previene que el agu~ 

neldo deberá de pagarse antes del d!a 20 de diciembre, lo que 

~Citado por BrlceMo Rulz, Alberto. Derecho Indlvidua1 del 
TrabeJo. Op. Cit. P• 378. 
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1mp1icitamente autoriza a que pueda pagar desde el mes de_ 

ceda a~o. En realidad deber!a de ordenarse que el aguinaldo -

se pague en la primera quincena del mea de diciembre''.(19) 

c.r).- EL REPARTO DE UTILIDADES. 

De conformidad con la Fracción IX del artículo 123 Cona-

tltuclonal en eu apartado "A" y en los articulas 117 y 118 de 

la Ley Federal del Trabajo, loa trabajadores participan en 

las utilidades de las empresas de conformidad con el porcent~ 

je que determinen la Comia16n Nacional para la Participación_ 

de loe Trabajadores en la Utilidad de las Empresas. 

Para determinar el porcentaje, la Comisión Nacional pre~ 

ticará loa estudios necesarios y apropiados para conocer las_ 

condi~.anee generales de la econam{a nacional y tomará en ca~ 

sideración la necesidad de Fomentar el desarrolla industrial_ 

del pais; el derecho del capital de obtener un interés rezan~ 

ble; y. la necesaria reinversión de las capitales. 

Para la revisión del porcentaje y atento a las dispasi-

ciones contenidas en el articulo 857 de la Ley Federal del -

Trabaja. dicha Comisión se reunirá para la convocatoria expe-

dida por la Secretaria de1 Trabajo y Previsión Social por me-

19 .- Cavazos Flores. Baltazar. 35 Lecc~anea de Derecho Loba-
.!:!!!.- Op. Cit. p. 163. 
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dio de su titular. cuando existan estudios e investigaciones_ 

que justifiquen la publicación de dicha convocatoria; y, a ª.!:!. 

licitud de las elndlcatoe, federaciones y confederaciones de_ 

trabajadores y patrones, siempre que se cumplan las alguien-

tes requisitos: a).- que exista un porcentaje de trabajadores 

aindicallzadoe en un 51% o par los patrones a su servicio; -

b) .- previa aprobaci6n por la Secretaría en un término de 90_ 

días para la verlficaci6n del requisito de mayoría; y en un -

término no menor de 30 d!ae para la elección de sus represen

tantes; y por último, ajustarse al procedimiento que debe ob

servar la Comisión Nacional paralelamente con el porcentaje -

para las utilidades de los trabajadores. 

El articulo 121 de la Ley Federal del Trabajo. determina 

conjunto de normas a las cuáles ae ajustará el trabajador_ 

para hacer valer aua derechos para Formular objeciones a la -

declaraci6n que presente el patrón a 1a Secretarla de Hacien

da y Crédito Público. 

De este modo. el reparto de utilidades entre loa trabaj,!! 

dores deberá eFectuarse dentro de loa 60 d!aa siguientes a la 

Fecha en que debe pagarse el impuesto anual. aún cuando esté_ 

en trámite la objeci6n de loa trabajadores respecto a 1a de--

~aci6n del patrón. 
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En ese orden de ideas, expresa el articu1o 123 de la Ley 

Laboral que la utilidad repartible se dividirá en dos partes: 

a).- se repartirá por igual entre todos los trabajadores ta-

mando en consideración el número de días trabajados por cada_ 

uno en el año, independientemente del monto de los salarios; 

y, b)-- también se repartirá en proporción del monto de los -

salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. 

Se prohibe por la misma Ley Federal del Trabajo de. acue~ 

do lo que establece su articulo 128 que no exista compen-

aac16n de los años de pérdida con los de ganancia. 

Por Último, consideramos oportuno la valiosa opinión del 

maestro Baltazar Cavazoa quien arlrma que el reparto de util~ 

dadea 11 en México ha perdida mucha importancia. ya que los tr.!?. 

bajadores lo consideran como "el Santa Claus que nunca llega_ 

oportunamente 11 • Actualmente se paga un 10% de las utilidades_ 

que perciba la empresa antes de impuestos. Consideramos que -

esta es erróneo. ya que en realidad antes de impuestos na se_ 

puede hablar de verdaderas utilidades. 

El patrón tiene la obligación de entregar a los trabaja

dores las carátulas de sus declaraciones ante la Secretaria -

~ciencia y Crédito Público y solamente pueden ser objeta--
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das en cuanto a su veracidad. 

La utilidad razonab1e se divide en das partes iguales: -

la primera ee repartirá por igual a todos loe trabajadores t_!?. 

mando en considerac16n el número de d!as laborados y la segu.!!. 

da, en proporci6n al manto de loa salarios devengados 11 .(20) 

3.- TERMINACION 
DEL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABA~O. 

En Forma generalizada, los doctrinarios más autorlzadoe_ 

sobre esta materia, y apoyados en los lineamientos que seMala 

la Ley Federal del Trabajo, han coincidido en aFirmar que la_ 

terminación del contrato individual del trabajo se puede mos

trar bajo el siguiente cuadro ein6pt1co que ilustra su extin-

ci6n jur!dica-laboral, sin que ello implique el análisis jur.!. 

dice de cada una de sus causas, toda vez QUe rebasarla e1 pr.!:!. 

p6aito de nuestra estudio. 

I.- Terminación ordinaria. 

a).- Uni1atera1. 

1Q.- Renuncia. 

2c.- Jubi1aci6n. 

b).- Par voluntad de 1as partea. 

1c.- Por mutuo consentimiento. 

2c.- Vencimiento del término. 

20.- Cavazos Florea, Baltazar. Slntes1s de Derecho Laborai 
Ca•parada. Editorial Trillas. Mexico, 1991. p. 41. 



3D.- Conc1us1Ón de la obra. 

4D.- Causas estipuladas en el contrato. 

e).- Causas ajenas a la voluntad de les partes. 

1D.- Fuerza mayar o casa.Fortuito. 

2Q.- Muerte del trabajador. 

3D.- Incapacidad del trabajador. 

40.- Cesión a quiebra del patrón. 

II.- Termlnaclán extraordinaria. 

a).- Por voluntad de las partes. 

b).- Despida (rescisión del patrón). 

e).- Retiro (rescisión del trabajador). 

III.- Causas aui generis de terminación. 

a).- Cláusula de exclusión. 

b).- Inaometimienta al arbitraje. 
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1.- CONCEPTO DE MAQUILA. 

El vocablo maquila o maquiladora, aigniPica gramaticalmen-

te "planta que ejecuta, para una empresa m~a lmpartante 1 una de 

iaa operaciones de la Fabricación de un producto 11 .(21) Aunque -

se trata de un concepta demasiado restringido, aporta un eleme~ 

to que la caracteriza: que se trata de una empresa~ como unidad 

productiva de bienes y servicios. 

En sentido, su concepto legal bien lo podemos encontrar en 

el contexto legislativo en que se ha regulado la industria ma-

quiladora en nuestro sistema jurídico mexicano, par ello, en el 

Reglamento de la Ley Aduanera pÚblicado en el Diario OFlcial de 

la Federación del 27 de octubre del mismo ano, podemos encon--

trar el concepto de maquila en el artículo 4 que decía: "Maqui

ladora es la unidad de producc16n industrial de una persona r!

aica o moral"- Aunque tanto conrusa seguía considerándose como_ 

unidad de producci6n. 

No ea sino en el Decreto para el romento y Operación para_ 

la Industria Maquiladora de Exportación, publicado en el Diario 

oricial de la Federación, y que en su artículo 4Q, daba el con

cepto de maquila en lo aigulentea términos: ''La empresa, perso

na r!eica o moral, a la que en loa términos del Decreto le sea_ 

21-- Garc!a-Pelayo y Groes, Ramón. Peguena Larouaae I1ustrada. 
Ediciones Larouase. México, 1995. P• 6sa. 
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aprobado 

lidad de 

programa de operación de maquila y exporte la tota

producciÓn". Este concepto supera al anterior por -

ser más amplia en cuanto a sus runciones. 

Por último, encontramos este concepto en el vigente Decre

to para el Fomento y Operac16n de la Industr~a Maquiladora de -

Exportaci6n, publicada en el Diario Ortcial de la Federación -

del 22 de diciembre de 1989, y que en su artículo 20, Fracción_ 

VI, dice: ''Maquiladora, a la empresa, persona Física o moral, a 

la que en loa términos del presente ordenamiento le sea aproba-

do programa de operación de maquila y exporte la totalidad -

de producc16n"- Se trata, pues, en loa mismos t~rminos, del_ 

mismo concepto que aparece en el decreto abrogado que se ha ci

tado con antelación. 

Por consiguiente. para Fines de nuestra exposición, este -

último concepto de la maquiladora válido y técnicamente ca--

rrecto. virtud de que se trata de una unidad económica pro--

ductora de bienes y servicios. 

As! también, puede ser una persona r!aica o moral. la 

presa que genere esos bienes para el consumo en general. 
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Conrorme a la propia naturaleza de la industria maquilado

ra, su historia también se desenvuelve en un contexto económico 

e internacional al mismo tiempo. 

Esta industria se concibe coma renómeno y producto de las_ 

relaciones econ6mlcas internacionales en las que se destaca una 

tendencia a internacionalizar los procesos manuFactureroa me--

dlante la subcontratación entre países o la misma inversión ex-

tranjera directa en el establecimiento de empresas transnacion..2, 

lea o multinacionales. 

De este modo, durante los Últimos velnticlnco a~as, se ha_ 

presenciado el desarrollo y la penetración de la empresa multi

nacional que opera en varios países bajo una estructura corpor.!! 

tiva global. Este renómeno ha contribuido substancialmente a la 

gradual transrarmaci6n del sistema· econ6mico internacional mar

cada por una tendencia a la integración y complementaci6n econ..é._ 

micas entre loa conjuntas de países desarrollados y países sub-

desarrollados. 

En este contexto, y con la empresa multinacional, como el_ 
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principal instrumento. surge la industria maquiladora como un -

mecanismo particularmente adoptado para complementar e integrar 

las distintas ventajas comparativas que ofrecen los diversos -

paises. dentro de un esquema de producción v comercialización -

de bienes. 

La evolución de las relaciones económicas internacionales_ 

y el desarrollo y la proyección de la industria en general han_ 

dado lugar a la industria maquiladora como uno de los elementos 

más importantes del sistema económico mundial en las Últimas d!_ 

cadas. 

El surgimiento de la industria maquiladora en nuestro pa{s 

también ha de entenderse como parte de esta evoluci6n de las r~ 

laciones económicas internacionales y como producto de la conj~ 

gaci6n muy partlcular de un conjunto de ~actores hist6ricos, -

econ6micos y políticos muv característicos del sistema mexicano. 

La industria maquiladora mexicana nace paralelamente 

los Estados Unidos de Norteamérica debido principalmente a su -

cercanía geográFica. 

Las relaciones con el vecino pa{e inFluycn directamente 

~industria maquiladora, pArt1cularmente a "partir del af"lo_ 
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de 1965, pArt.lculArmen~e en Pl orden de desempleo v cand1cionP.s 

econ6mlcAg decrecientes en lA f'ronterR norte, decide entoncP.s -

México recibir le tndu9trfA ma~uilAdorA de Estadas Unldoq y sP_ 

v f'ar.llitAr sus opPrAclones y pAra cAnalizAr sua eFectos y ben~ 

f'lclos". (22) 

LA tndustriA mAqulladora sP. deRArrolla A PArtir de ln no--

clán de empresA que emeambla o procesA prodlJCtas pArA otrA_ 

empreqA q1Je le proporclanA los mAtertales y, A veces, el equipo 

necesario pAra ella, esto es, se basa inlciAlmente lA práct.!_ 

ca de la subcontratación entre empre5AR. 

/\un en e~ta prtmerA f'ase de su evolución, l_A industria ma

quilBdara procura la complementación induatrlal de los Factores 

de le producción: el capital y los mAterlAles provenientes de -

la empresa contratante y la mano de obra. o rector, humano de -

la empresa mequllAdora contrRtleta. 

Las primeras empresas maquiladoras de este tipo se establ~ 

ciP.ron en loa Estados Unidos y particularmente en el EstAdo de_ 

CaliFornie, lo cual se remonta a principios de este siglo, pues 

las grandes empresas manuractureras que se habÍAn desarrollado_ 

P.n el noreste de los Estados Unidos empezAron a enviar sus pro-

22 .- Rico, CArlos. La Frontera del Norte: InteqrAción y Deearro 
..!..!.!!.- Colegio de Mexico. Mexico, 1981. p. 143. 
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duetos A CaliforniA pera su emsamblAje y poster\or retorno. --

aprovechando la mano de obrA en abundancia en dicho Estado (in

tegrada principAlmente por mexicRnos) y evitando Rs{ los cre--

clentes conflictos lAborales en sus fÁbricas locales. Este pri

mer dato es el origen del desArrollo de la industriA maquilado-

ra en nuestro p~{s. 

Aunque más modernamente, la industria maquiladorA Ae remo!!. 

ta a lA época posterior a la Segunda GuerrA Mundial, cuando a -

consecuencia de ésta las Estados Unidos de NorteAmérica hab{An_ 

desarrollado grandes industrias de aparatos industriales v fue.!:. 

tes capitales. Oe este moda, A Fin de reconstruir v Ampliar lA_ 

planta industrial europea después de este Acontecimiento viole!! 

to, el vecino pais del norte pone marcha el controvertldo -

P1an Marshall, can el prop6sito de apoyar económicamente A loe_ 

paises arectados. 

Lo anterior tuvo como consecuencia que todos los productos 

de los Estados Unidos ~ueran ubicados en mercados estrAtégicoe, 

sin embargo, hizo su apArición en P-ste contexto económico las -

empresas japonesas y europeas, empleando el miqmo siatemR 

teamericano, como el alto indice de desempleo v los bajos sala

rios, lo cual provoco una agudA competitividad entre ellos. 
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Bajo este contexto, las grandes empresas manuFactureras de 

loe Estados Unidos, sabre todo en la industria electrónica y 

textil. empezaron a ampliar y a internacionalizar al mismo tie~ 

po sus procesos productivos, siguiendo como modelo los antece-

dentea del Estado de CallPornla, mediante una subcontratación -

internacional y el establecimiento directa de empresas maquila-

doras propias en otros países, entre ellos el nuestro. Es a PB..!:, 

tlr, precisamente, que mediante un sistema aduanero gestionado_ 

por loa Estados Unidos de Norteamérica con tariFaa adecuadas, -

que surge en México la industria rnaquiladora a partir de 1965. 

3.- ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA "AQUILADORA 
EN LA ZONA FRoNTERIZA ÓEL NoRTE PE NExteo. 

Nuestra país siempre ha sida campa Fért11 para e1 desarro

lle de la industria maquiladara del vecina país. especialmente_ 

canaideranda la amplia Frontera de más de 3,000 kil6metras que_ 

cam~~rten bilateralmente y par la relaciones ecan6micaa y pal!-

ticae que comparten can cierta aFinidad. han creado una inter-

dependencia entre ambas países. 

La industria maquiladara hunde sus rá!ces en la zona norte 

pa!a "cuando una serie de Factores de diversa índole se canver-

gen peculiarmente en un momento histórico. Estas Factores, se -
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ven reflejados particularmente en México como un país en vÍAa -

de desarrollo Frente A aquel pa{s altamente lnduatriallZAdo, 

remontan particularmente a la época en que la Frontera norte ex 

perimenta un crecimiento descontrolado en su poblaclán, y con -

ello, un empeoramiento de sus problemas económicos v saclAles._ 

Este crecimiento demográfico se debe principalmente ~ lA migrA

ci6n hacia la Frontera del norte que experimentaba un crecimie!!_ 

to descontrolado que se registro entre loa R~os de 1940 y 1950, 

decenio en que la frontera norte experiment6 una tasa anual de_ 

crecimiento del orden de 9.1%, mientras la tasa de crecimlento_ 

anual del pa{s en general era del 2.7%. Entre loa anos de 1950_ 

y 1960, la pob1Aci6n de la fronteriza se incremento 84.3%_ 

v entre los años de 1960 y 1970 el incremento demográfico fue -

del orden del 50.5%. El censo realizado en el a~o de 1970 refl_!! 

ja que la zona fronteriza tenía 2.3. millones de habitantes, lo 

que representaba el 6% de la poblaci6n nacional''.(23) 

Lo anterior se tradujo en una abundancia de mano de obra,_ 

lo cual motivaba a lea empresas norteamericanas a seguir im---

plantando más industrias maquiladoras en nuestro país. Por --

otro lado, esta concentraci6n demográfica inclinaba al gobierno 

mexicana a buscar una forma adecuada para aliviar los problemas 

que ello acarreaban principalmente el desempleo V economía_ 

decreciente, viendo en la industria maquiladora una alternativa 

23.- García Moreno, Víctor. Merco Econ6•tco y Soc~A1 de la In-
duetr~e Magu~ladora en 1a Frontera Norte. U.N.A.M. Mexico, 
1992. p. 216. 
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viable y relativamente aenc11la de contrarrestar los estragos -

económicos que padecía la econom!a nacional, además de bajar 

considerablemente el desempleo. y visto de otra man~ra, como 

Fuentes de trabajo. 

La migración demográFica al norte del pala. debe conalde--

camo el antecedente primordial de la industria maqullado

ra en México. Debido a este Fenómeno laboral, los gobiernos de_ 

nuestro país y el norteamericano inician una serie de programas 

conocidos en su conjunto como el Programa de Braceros o el ---

Acuerdo Internacional sobre Trabajadores Mlg~atorioa. El primer 

programa, Fue aprobado por ambos gobiernos el 23 de julio de 

1942, estableciendo bases para internación y contratación de 

trabajadores mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica P.!! 

ra actividades principalmentt! agrícolas, y que oricialmente se_ 

termino en el ª"º de 1964. lo cual, legialativamente, mareé el_ 

más claro y decisivo antecedente de la ya inminente aparición -

de la industria maquiladora, la cual había de surgir como res-

puesta a las altas tasas de desempleo que la terminación de es

te programa ocasionó en la zona fronteriza. 

Ante este grave problema, se anuncia oricialmente durante_ 

el gobierno del Presidente Gustavo Diez Ordaz, el Programa de -

Industrialización Fronteriza, lo cual tuv6 el propósito inmedi.!!_ 
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to para Fomentar la industria maqulladora precisamente al pro-

nunciar su InForme Anual el primero de septiembre de 1965. En -

esta primera Fase -como lo señalan los especialistas en esta m~ 

teria- de la industria maquiladora en concepc16n, el gobierno -

mexicano señal6 una serie de objetivos que la misma perseguiría, 

mismas que todavía se aplican hoy en d{a. 

Entre loe objetivos más signiFicativos para esta industria 

destacan los siguientes: 

"1.- Promover la acupaci6n 

demográFicas. 

zonas con Fuertes presiones -

2.- Incrementar loe ingresos en divisas y Fortalecer la b~ 

lanza de pagos. 

3.- Generar empleos de carácter industrial y capacitar pe~ 

aonal extraído de las actividades primarias. 

4.- Ampliar el mercado para las praductas nacionales, al -

propiciar una Puerte derrama de ingresas en la zona. 

s.- Aumentar el movlmienta camercial, bancaria v de servi

cias, as! cama el turismo. 
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6.- Terminar con el perjuicio respecto de la ca~ldad de la 

mano de obra mexicana. 

7.- Aumentar la recaudación Fiscal en todos los niveles. 

a.- Promover las inversiones en ramas auxiliares. 

9.- Destinar más capital para el desarrollo del interior -

del país al cantar con la invers16n extranjera para 

coadyuvar el desarrollo de la zona Fronteriza, y 

10.- Facilitar el acceso a una tecnolag{a avanzada, incluso 

en la earera admlnistratlva 11 .(24) 

No obstante dicho anuncio de 1965, las bases legales que -

dieron lugar al establecimiento de la Industria Maquiladora en_ 

México se expedleron hasta el ano siguiente. V se dieron a con.2. 

cer mediante dos oFiclos coordinados entre la Secretaría de Ha-

clenda y Crédito Público v la entonces Secretaría de Industria_ 

y Comercio que aeMalaron loa requisitos y procedim1entos para -

llevar a cabo las operaciones de maquila al amparo de lo dia---

puesto en el tercer párraFo del artículo 321 de1 C6digo Aduane-

ro Mex~cano. 

Con Fecha 10 de junio de 1966 1 el Secretario de Hacienda y 

24.- Buatamante, Jorge. ~E~1,__,P~r;,.o:o,.;r~a~m~a:...-;F~~~º~.~n~t~~~~~~~z~o~n~:~e~e~r~~~:~c~u~~~~~:~d~~~r~~~~~f .• 
~~~e~~~~-r_.,~-~-~-~~¿~~-ª~ó--c~~-~-~-~-e~~~g~j~c-Tl-~-~-c-~-:~~~"M..-&xico, 1975. p. 1as. 
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Crédito Público dirigió el OFicio número 164 al Secretario de -

Industria y Comercio, en el cual se ae~alaron los criterios que 

deberían aplicarse para autorizar las operaciones de una empre-

se maqulladora, mismos que se resumen en cinca puntos, y que --

son los siguientes: 

''1.- Las empresas que soliciten establecerse en una ciudad_ 

fronteriza deberán considerarse dentro de un recinto -

Fiscal para los eFectos aduaneros de sus operaciones. 

2.- El 100% de sus importaciones de materias primas deberá 

exportarse posteriormente Fuera del territorio necio--

nal. 

3.- Se deberán ejercer todos loa controles que la Secreta

ría de HacJenda y Crédito juzgue necesarios para la i~ 

portación, transformación y exportaci6n de lag mate--

rlae primas. 

4.- Dichos controles tienen por objeto la identificación -

de las materias primas y de los articulas terminados;_ 

el loe artículos aon de difícil ldent1flcaci6n, la s~

cretaria de Hacienda y Crédito Público decidirá otor-

gar o no la autorización correspondiente. 
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5.- En cada caso, la S.H .. C.P. hará los estudios correspon

dientes y señalará las bases para regir la importaci6n, 

el control, la transrormaci6n y la exportación de las_ 

materias primas y art!culos terminados, ya que esta 

materia no se puede dar reglas de carácter general por 

l.ey" .. (25) 

Estos criterios se canFirmeron en el OFicio número ~132, -

del 20 de junio de 1966, que la Secretaría de Industria y Come.!:. 

cio dirigió al Secretario de Hacienda y Crédito Público a Fin -

de Formalizar este régimen, por lo que adicionalmente, las em--

presas maquiladoras se sujetaron a los siguientes requisitos de 

carácter general: 

"1.- Cualquie~ operació, deber~ conducirse conForme a la 

Ley General de Sociedades Mercantiles y cump11r 1os r~ 

quiaitos rijadoa en 1as leyes labora1ea y de seguro a~ 

cia1 .. 

2 .. - Los impuestos de importación sobre la maquinaria. equ.!_ 

pe y materias primas deberán garantizarse por medio de 

una rianza; y 

3.- Se permitirán las operaciones de ~aquila Gnicamente en 

Ts:·:..-01ario DF1c1a1 d~ la Federación del 10 de .Junio de 1966 .. -
P• 12 .. 
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aquellas áreas que cuentan con autoridades aduaneras -

para regular las importaciones y expartaclanea''·(26) 

Por otro lado, el gobierno mexicano otarg6 ciertas Facili-

dades a las empresas maquiladoras para Fomentar sus operaciones 

y complementar su naturaleza particular. Estas Facilidades e i~ 

centivos se pueden resumir de la siguiente 

"1.- Se permite la 1mportac16n temporal de maquinaria, equ~ 

po y materias primas que han de utilizarse en el proc~ 

productiva, sin el pago de los impuestos de import~ 

ción; la exportación de loa productos terminados es -

también libre de impuestos. 

2.- El capital social de las em~resas maqulladoraa puede -

integrarse con hasta 100% de capital extranjero; y 

3.- Técnicos extranjeras pueden trabajar en las empresas -

maquiladoras ai obtienen la autorización correapondie~ 

te de la S~cretarla de Gabernaci6n".(27) 

Resulta incuestionable que estas bases legales que se des~ 

rrol1aron un principio para Pomentar y Pacllltar lea opera--

clanes de las empresas maquiladaraa se adoptaran a una estruct~ 

26.~ Diario OPlcial de la Federación del 20 de ~unlo de 1966. -
p. 27 .. 

27.- Cruz, Yolanda. La Industria Magu11adora. U .. N.A.M. México, 
1971 .. P• 32 .. 
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rfl yR P.stablRc1.dR pArF'I regular lAs importRcianP.R regulares, y -

más que esa. de orden temporAl, A dtrerencia de las 1.moortac1.o

dePin1.ttvaR que neceBAr1.Amente necesitaban un trAtAmlento -

~duAnero especiRl. 

En este sentido, el r6gimen aduanero melCicano que se habla 

establecida pArR ese entonces, Facilitaba de Forma tnmediatA -

las lmport9clonea t9mporalea de las ~mpresas maquiladorR9 cuyos 

mec~nlamoa se nor~AtizabAn en el articulo 321 del C6ct1go Aduan~ 

ro MelCicano, por lo que lA práctica de en!'n:1mblF1Je, principalmen 

te de lA industria automotriz vino a consolidar las anteceden--

tes le~lslattvos de la ind1Jstria maquiladOrA, v con ello abser

au regulAción legal~ 

Las bases legales establecidas para lee empresas maquiladE,. 

ras durante el afto de 1966. recogieron esos Antecedentes práctJ;_ 

coa y legislativos. se~alados tanto en el ámbito aduanero como_ 

én el ámbito de las inversionea e~tranjeras, loa cuales se am-

pl!Aron posteriormente en numerosos aspectos pAra adecuarse a -

la3 necesidades del país y especialmente a lA industria maqull~ 

dora. Por consiguiente, esas bases legales siguen siendo ruente 

legislativa hasta la actualidad del régimen jurídico de la ln-

dustria maquiladora, por lo que no ha habido grandes cambios l~ 

galea, como se verá en su desarrollo posteriot•. 
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Fundamentalmente. el régimen jurídico de la industria ma-

quiladora estableció sus bases legales durante el a~o de 1966 -

mediante un conjunta de acuerdos y circulares por parte de la -

Secretarla de Hacienda y Crédito Público y la Secretarla de In-

dustria y Comercio que racilitaban los trámites adUanales inva-

lucrados en las operaciones de maquila, pero Fue sino hasta_ 

el año de 1977 que dicho régimen se codificó grandemente. en -

forma sistemática y legal y adquirió un carácter más normativa. 

Fue entonces que el gobierno mexicano inatituy6 el Programa de_ 

Desarrollo de la Franja Fronteriza Norte y de las Zonas y Perí

metros Librea, y expidió el primer Reglamenta del PárraFo Terc~ 

ro del articula 321 del Código Aduanero Mexicano. que apareció_ 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de marzo 

de 1971, y que se caracterizó por recoger nuevamente y ampliar_ 

de pasa lea bases legales de 1966. 

Este reglamento de 1971 tuvo el efecta de inatituclonall--

el régimen aduanera-Fiscal de la industria maqulladora al -

establecer con más detalle y precisión las trámites y criterlaa 

que se habían de seguir en las aperaclonea temporales de maqui-

la 
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Por otro 1ado, este primer reg1amento segui6 la política -

inicial de limitar el establecimiento de las empresas maquilad!!, 

ras básicamente a laa zonas rronterizas, aenalando, en su art!

cu1o zg., que dichas empresas podían únicamente ubicarse en una 

Faja de 20 kil6metros paralela a la línea divisoria 1nternacio

na1 o a loe litorales, exceptuando a las zonas, perímetros y --

puertos libres vigentes. 

El a~o siguiente, en 1972, se expidió un nuevo Reglamento_ 

publicado en el Diario OFicial de la Federación del 31 de octu

bre del miemu ano para la industria maquiledora que amplió las_ 

disposiciones del Reglamenta de 1971 v mod1Fic6 algunos de sus_ 

preceptog. En su artículo 1Q., eete nuevo reglamento seftala que 

se entiende por operaci6n de maquila para expartac16n la reali

zada por dos categorías de empresas: las que can maquin~ria im-

port9da temporalmente exporte la totalidad de SUB productos; y_ 

las que con una plante industrial ya inat~lada para abastecer -

el mercado interno se dediquen parcial o totalmente a ta e~por

tac16n y el costo directo de rabriceci6n nacional del producto 

no llegue al 40% • "ello correspondía aigniPicativamente porque 

respondía a la naturaleza dual que pueden revestir las empreaas 

maQuiladoraa. Por un lado. pueden operar como empresas product.E._ 

ras y exportadoras~ generalmente pertenecientes a su empresa m~ 

triz. Por otro lado, pueden operar como empresas nacionales que 
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explotan el mercada interno y que amplian sus operaciones para_ 

dedicarse a la exportación, en cuya caso se podría hablar de 

subcontratación entre estas empresas y las empresas matrices 

contratantes''.(28) 

Este reglamento del aílo de 1972 también· introdujo una mad.!_ 

ricación muy importante en cuanto a la ubicación de las empre-

aes maqulledoras en nuestro pa!a. En su articula 3c., dicho Re-

glamento seMalaba que las empresas maquiladoras pueden estable

cerse en cualquier lugar del país, salvo en aquella9 lugares -

que por concentraciones demográficas e industriales, o por la -

contaminación del ambiente, la Secretarla de Industria y Comer-

cio considere inconvenientes. Esto inició incueatlonablemente -

p~l{tica de integración de las empresas maquiladaras al in

terior del pa{a donde se repartan mayores benericiaa para la -

economía nacional. y cuya pal{tica aun sigue vigente en nuestro 

sistema jurídica. 

Por otro lado. el Reglamento de 1972 estableció un limita

do régimen comercial que las empresas maquiladoras podían apro

vechar para vender parte de su producci6n en el mercado nacio--

nal. Este régimen ligado a la política general de aubstituci6n_ 

de importaciones. se detalla en el artículo 15 del Reglamenta -

~~?2, se~alanda que, previa autorización de las Secretarías_ 

28.- Teutli, Guillermo. Lea Induatrlaa Mequlladoras: Progreso o 
Retroceso. En El ~conomiata Mexicano. Vol. II. Na. 1. Mar 
za de 1976. p. 14. 
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de Industria y Comercio y de Hacienda y Crédito Público, las e~ 

presas maquiladoras pueden importar en Forma definitiva loa bi~ 

nea que emaamblan, siempre y cuando substituyan lmp9rtaclones,_ 

se paguen los impuestos correspondientes a loa insumos extranj!! 

roa y se cumplan los requisitos espaciales que se fijan en cada 

Asimismo, este reglamenta incorporó un artículo que ae~ala 

las bases para calcular el grado de incorporación nacional de -

las productos emaamblados, lo que respondía a una tendencia 

Fomentar la integración de éstas con insumas nacionales. En 

te sentido, el artículo 4D., de este Reglamento se establece -

que el grado de incorporación nacional se determina sumando loa 

costos de loa siguientes conceptos. a saber: 1.- Materias pri-

mas y art{cu1oe terminados y semlterminados. as! como sus enva

aes. de origen nacional; 2.- Combustibles y otros materiales -

auxiliares. de origen nacional; 3.- Energía uti11zada directa-

mente en la rabricaclón. de origen nacional; 4.- Mano de obra -

directa. incluyendo los salarlos y prestaciones; y, 5.- Depre-

ciaci6n de la maquinaria y equipo. 

Este régimen de maquila se extendió en 1977 mediante 

nuevo Reglamento del Párraro Tercero del articulo 321 del Códl

~uanero Mexicano publicado en el Diario Orlcla1 de la Fede-
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ración el día 27 de octubre de 1977, y que básicamente recogió_ 

la estructura Funcional y jur!dica del Reglamento de 1972 

Sin embargo, el Reglamento de 1977 present6 algunas modiF~ 

Crlciones importantes. Por un lado, se presenta una deFinicián -

de la empresa maquiladora, entendiéndose ésta coma la unidad de 

producción industrial establecida o por establecerse al amparo_ 

de dicho Reglamento que obtenga la autorización de un programa_ 

de actividades para realizar operaciones de maquila. Asimismo,_ 

esta deFinicián vincula can las .categorías de empresas que pue

den operar bajo Programas de Maquila. Aquí se citan aquellas e~ 

presas que e~portan la totalidad de su producción realizada con 

maquinaria importada temporalmente (siguiendo can ella el Regl~ 

menta de 1972) pera e1 Reglamento de 1977 cambi6 sustancialmen

te el sentido de éste en la referente a aquellas empresas que -

dedican a abastecer el mercado nacional V que desean reali--

expartacianea al amparo del régimen de maquila, aenalando -

que eatoa casos loa productos a exportarse deben tener como_ 

m!nima el 20% de integraci6n nacional. Esto continué la tenden

cia a Fomentar cierta 1ntegraci6n de loa productos maquilados -

insumos naciolea. (Articulo 1g, fracc16n I, y 3Q., del Re--

glamento de 1977). 

Este Reglamento también introdujo la figura del apoderado_ 
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aduana! que las empresas maqulladorae pueden designa~ para ate!l 

der el despacho de sus propias operaciones, lo que racillta los 

trámites en torno a las importaciones y exportaciones de dichas 

empresas. (Articulo 26 del Reglamento de 1977). 

Tiempo después, aparece el Decreto para el Fomento y Oper!!. 

ci6n de la Industria Maqulladora de Exportación que Fue publlc~ 

da en el Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 

1983. Este nuevo ordenamiento legal aubstituy6 al Reglamento 

del Párrafo Tercero del Artículo 321 del Código Aduanero de ---

1977 1 y ••en términos generales, conserv6 el mismo régimen jurl

dlco-aduanero establecido en éste, sin innovación alguna, si --

acaso con ciertas deficiencias na transcendentales, por lo que_ 

se puede decir que Fue una reproducción legislativa que 

mente se ajustaba a las necesidades propias de la industria ma-

quiladara mexicana".(29) 

En este mismo orden de ideas, el Decreto de 1983 reaFirma-

be el apoyo oFicial de 1a industria maquiladora a través de un_ 

régimen aduanera preFerencial que Facilitaba 1as continuas ope

raciones de impartaci6n y exportación que llevan a cabo laa em-

presas maquiladoraa. En deFinitiva, el espíritu maniFieata del_ 

Decreta ea el de continuar romentando dicha industria y el de -

~echar óptimamente sus eFectos y benericioe para la econo--

29.- Gambrill, Monica-Claire. Compasici6n de la Xndustria Maqui 
1adore en Mé•ica. Colegio de M&xlco, 19§0. p. 6§. 
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m!a mexicana. 

5.- REFERENCIAS SOBRE EL VIGENTE DECRETO PARA EL 
~~"~~i~R;Ag;~~~CIDN DE LA íNDustRfA MAQUÍLADORA 

Con el nuevo Decreto para el Fomento y.Operación de la In

dustria Maquiladora de Exportación publicada en el Diaria OFl-

cial de la Federaci6n el 22 de diciembre de 1989 0 y de conForml 

dad con artículo 2Q •• transitorio ''abroga el Decreto para el 

Fomento y Operac16n de la Industria Mequiladara de Exportación_ 

de Fecha 9 de agosto de 1983 publicado en el Diario OFlcial de_ 

la Federac16n el 15 del mismo mes y ano, y se derogan las demás 

disposiciones que se apongan a este decreta". 

Este nuevo Decreto reglamenta el régimen jur!dica-aduanero 

la industria maqulladora, y consta de 39 articulas, y tres tra~ 

sltorlos. por lo que "el quiere encontrar novedades en este_ 

Decreto na las hay, pues la manta de legislar sabre lo mismo --

sin aportar nada. nl superar al anterior instrumento legal es -

una práctica constante y trillada de las legisladores mexicanas, 

debido a que retoman los anteriores lineamientos ya estableci-

doa y puestos en práctica en tiempos anteriores, valga entonces. 

que lo mismo. pero con diFerente Fecha de publicac16n en el_ 

Diario OFiclal y con diFerentea legisladores las que lntervlnl~ 
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ron en su proceso a1 igual que e1 Poder Ejecutlvo".(30) A pesar 

de esta autorizada opinión, ea conveniente, abordar algunos t6-

picos que componen este vigente Decreta, por lo que lo dividir~ 

moa en los siguientes incisos. 

1.- Considerandos y objetivos. 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto para el Fo-

mento y Operaci6n de la Industria Maquiladora de Exportac16n, -

los considerandos son los siguientes: 

"Que los lineamientos de Política Nacional y Regional en el 

marco de integración del Plan Nacional de Desarrolla 1989-1994, 

consideran prioritario el fomenta y promoción de la industria -

~aquiladora de exportación. 

Que de conformidad con el proceso de apertura externa de -

nuestra economía, la industria maquiladora por actividades_ 

orientadas hacia los mercados del exterior, es un importante -

sector generador de divisas para el pa!a, que contribuye además, 

a elevar 1a competitividad de la industria nacional. 

Que 1a lnduatria maqulladora es una importante Fuente gen~ 

redora de emplea, as! como de capac1tac16n y adiestramiento de_ 
~ Gambrlll, M6nlca-Cla1re. Op. Cit. PP• 77-78. 
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1a mano de obra que contribuye al Fortalecimiento de la activi

dad econ6mica nacional. 

Que esta industria es un rector relevante de impulso al d~ 

sarrol.lo regional. que coadyuva a la desconcentración indus---

trial y al aprovechamiento de los recursos nacionales existen-

tes y que es una plataForma para la exportaci6n indirecta de -

los productos de la industria nacional. 

Que la industria maquiladora a través de sus diversas act~ 

vidadee ea de manera creciente un sector transmisor y generador 

de tecnol.og{a. 

Que es necesario establecer lineamientos de pramac16n y F~ 

mento ágiles, descentralizados, claras y establea que permitan_ 

satisracer las necesidades actuales de operaci6n y desarrollo -

de sua act1vidadea, he tenido a bien expedir e1 a1gu1ente--." 

E1 articulo 1a., de este Decreto subraya 1oa puntoa princ~ 

pa1es de 1os "Considerandos" a1 sef"lalar los objetivos que éste_ 

persigue. Concretamente estatuye el reFerido precepto que ''el -

presente decreto tiene por objeto promover e1 estab1ecimiento y 

regu1ar 1a operaci6n de empresas que ae dediquen total o par---

~nte a rea1izar actividades de maquila de exportación, me-
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diente la aplicaci6n de un mecanisma ágil y descentralizado que 

otorgue Facilidades para la operación eFiciente de dichas empr~ 

ses••. 

De este modo, las considerandos y objetivos de este Decre-

to subrayan el espíritu del mismo un ordenamiento que pro-

cura Fomentar el desarrollo de la Industria Maquiladora para -

contribuir a la economía del país en varios rubros a aspectos. 

2.- Principios Fundamentales. 

De conFormidad con el artículo zg., de este Decreto, "las_ 

empresas maquiladoras de exportación deberán atender a las ai-

gui~ntes prioridades nacionales: 

I.- Crear Fuentes de empleo; 

II.- Fortalecer la balanza comercial del país a través de -

una mayor aportación neta de divisas; 

III.- Contribuir a una mayor integración inter-industrial y_ 

coadyuvar a elevar la competitividad internacional de_ 

la industria nacional, y 

IV.- Elevar la capacitación de los trabajadores e impulsar_ 

el desarrollo y la transrormación de tecnologia en el_ 

pais"-
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De este moda, en primer orden se pone de manifiesto que es 

de vital importancia disminuir el desempleo, por lo que la in-

dustria maquiladora ea una fuente de trabajo. As{ también, a -

través de la comercializaci6n de bienes al extranjera se pone -

de relieve la captaci6n de divisas. Luego entonces, el mejora--

miento de la calidad de las mismas se deriva de la competitivi-

dad con otras empresas. V finalmente, se otorga importancia a -

la capacidad y adiestramiento que debe tener el trabajador para 

el desempe~o de las actividades que efectúa en la industria ma-

quiladora. 

3.- Definiciones legales. 

Para los efectos de este Decreto, el articulo 3c., del miJ!_ 

instrumento legal, ae~ala las siguientes definiciones, por -

lo que "para loa erectos de1 presente decreto se entiende por: 

I.- Ley, a la Ley Aduanera; 

II.- Reglamento, al Reglamento de 1a Ley Aduanera; 

III.- Secretar1a, a la Secretar1a de Comercio y Fomento In--

duatrial; 

IV.- Grupo de Trabajo, al Grupo de Trabajo para la Indua--

tria Maqui1adora de Exportaci6n; 

v.- Operaciones de Maquila, al proceso industrial o de se;:_ 
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vicio destinado a la tranaformaci6n, e1abor~cián 

parac16n de mercanc1as de procedencia extranjera impo.!:_ 

tedas tempora1ment~ para su exportaci6n posterior, re~ 

lizado por empresas maquiladoras o que se dediquen pa.!:_ 

cia1mente a la exportaci6n en los términos de este de-

creta. Asimismo, aquellas actividades de servicio que_ 

tengan como finalidad la exportación o apoyar a ésta¡ 

VI.- Maquiladora, a la empresa, persona F1aica o moral, a -

la que en loa términos del presente ordenamiento le -

sea aprobado un programa de operación de maquila y 

porte la totalidad de 

la excepción prevista 

miento; 

producción, sin perjuicio de_ 

el artículo 19 de este orden,!;!_ 

VII.- Maquiladora por capacidad ociosa, a la empresa, perso

na fiaica o moral, que establecida y orientada a la --

producci6n para e1 mercado nacional, 1e sea aprobado -

loa términos del presente ordenam~ento, un programa 

de maquila para la exportaci6n; 

VIII.- Ventanilla única, a la que eatab1ezca la Secretaria P!!, 

ra efectuar en favor de lea empresas a que se reriere_ 

este decreto, que formulen eu solicitud a través del -

formato único y trámites: 
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a).- Aprobac16n de los programas¡ 

b).- Inscripción en el Registro Nacional de la Indus-

trla Maquiladora; 

e).- Registro ante la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras. en su casa; 

d).- Registro ante la Secretaria de Relaciones Exteri~ 

res; 

e).- Inscripción en el Registro Federal de Contribuye~ 

tes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi-

ca¡ 

r).- Inscripción ante el Instituto del Fondo Nacional_ 

de la Vivienda para los Trabajadores,· y 

g).- Entrega de los rarmulariós y guias correspondien-

tea para la inscripción 

del Seguro Social, y ': 

el Instituto Mexicano_ 

IX.- Programa, a la declaración de actividades de operación 

de maquila de acuerdo al Formato único en el que se e~ 

peciFicará: 

a).- Datos de 1a empresa; 

b).- Descripci6n de1 proceso; 

e).- Caracter1sticas de1 producto o servicio; 

d).- Lista de bienes que se propone importar tempora1-

mente, para uti11zadoa en 1a operac16n de ma-

qu11a, y 
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e).- Loa demás requisitos que sean exigidos por la Se

cretarla". 

Este precepto omite deFlnir la Figura de la "ampliaci6n" -

del Programa de Maquila. aunque el Decreto menciona ésta poste

riormente (articula 9Q) sin deFinirla. De manera QtJe por 11 am--

pllacl6n del programa" se debe entender la solicitud presentada 

por una empresa ya registrada como maquiladora para ad~cionar a 

Programa de Maquila autorizado originalmente nuevas etapas -

de Fabrlcaci6n. o nuevos productos. según lo seRala el articulo 

10., rracci6n V, del Reglamento de 19??. 

4.- Autoridades. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a través -

de la ventanilla única, podrá autorizar loa programas a las pe.!:. 

r!aicas que acrediten su nacionalidad mexicana o las per

sonas morales que demuestren estar debidamente constituidas en_ 

loa términos de la legislaci6n nacional, y que además de cum---

plir con los otros requisitos previstos 

ten la totalidad de su producci6n. o 

por capacidad ociosa. (artículo SO). 

este decreto expor--

trate de maquiladoras -

Con el objeto de promover el desarrollo regional equilibr_!! 
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do y apoyar la descentralizaci6n industrial, la Secretaria de -

Comercio y Fomento Industrial autorizará, en caso, lu ubica

ci6n de las maquiladoras de nueva creaci6n o las ampliaciones -

de las ya existentes, en cualquier zona del territorio nacional 

destinadas al desarrollo industrial y de conformidad con los --

programas nacionales, estatales y municipales de desarrollo ur

bano. (articulo 6C). 

La Secretarla de Comercio y Fomento Industrial comunicará_ 

a la Secretarla de Hacienda y C~édito Público los términos en -

loa que fue aprobado el programa o la ampliaci6n del mismo, en_ 

un plaza que no excederá de tres diaa hábiles a partir de su --

aprobación. (articula 9D). 

La Secretaria de Gobernaci6n, de conformidad con 1as 1eyes 

apl1cab1es en la materia podrá autorizar 1a 1nternac16n de1 pe~ 

sana1 extranjera administrativa y técnico para el funcionamien

to de empresas maquiladoras. Las permisos correspondientes se -

emitirán en las Delegaciones de Servicios Migratorios establee.!_ 

das en el pala, a par conducto del servicio exterior mexicano -

en el extranjero. (articula 29). 



5.- El Grupo de Trabajo para el Fomento de la 
Industria Maquiladora de Exportación. 

B7 

Para cumplir con los objetivos y planes trazados en loa -

artículos 1C y 2c •• de este Decreta. y ''para coordinar las ---

acciones de las diversas dependencias de la adminietrac16n pú--

blica rederal que deben intervenir en la aplicaci6n del mismo,_ 

establece el Grupo de Trabajo para la Industria Maquiladora_ 

de Exportaci6n". (articulo 33). 

El Grupo de Trabajo estará integrado por: 

I.- El Subsecretario de Industria e Invers16n Extranjera -

de la Secretaria; 

II.- Por loa Directores Generales de las Dependencias que -

en seguida se indican: 

a).- De la Industria Mediana y Pequena y de Desarrollo 

Regional, y de Asuntos Fronterizos de la Secreta

ria; 

b).- De Pol!tica de Ingresos, y de Aduanas de la Seer.!!_ 

tarta de Hacienda y Crédito Público; 

e).- De Servicios Migratorios de la Secretaria de Go--

bernac16n; 

d).- De Transporte Terrestre de la Secretaria de Comu-
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n1cacionee y Traneportea¡ 

e).- De Desarrollo Urbano, v de Prevención y Control -

de 1B Contaminación Ambiental de la Secretaria de 

Oeaarrol1o Urbana v Ecologia; 

F)-- De Simp11ficación Administrativa de la Secretaria 

de la Contralor1a General de la Federaci6n¡ 

g).- De Capacitaci6n y Productividad de la Secretaria_ 

del Trabajo y Prevenc16n Social; 

III.- EL Secretaria Técnica del Gabinete de Politice Exte---

rior; 

IV.- Un representante del Banco de México; 

V.- Un representante del Banco Nacional de Comercio Exte--

rior 5.N.C.; 

VI.- Un representante de Nacional Financiera S.N.C.¡ 

VII.- El Director General de Telecomunicaciones de México, y 

VIII.- El Presidente del Instituto Nacional de Eatad!atica. -

Geograr!a e InFormática. 6rgano deaconcentrado de 1a -

Secretaria de Programaci6n y Presupuesto. 

Cada uno de 1os integrantes de1 Grupo de Trabajo podrá "º!!!. 

brar un sup1ente". (articulo 34). 

Asimismo, se"a1a e1 artlcu1o 35 de1 propio Decreto. que el 

Grupo de Trabajo será presidido por e1 Subsecretario de Indua--
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tria e Inverst6n Extranjera de 1a Secretaria y Secretariado_ 

Técnico estará a cargo del Director General de la Industria Me-

diana y Pequefla y de Desarrollo Regional de la misma dependen-

ele, a quien le corresponderá elaborar estudios, recabar 1nFor

maci6n y realizar las demás acciones que requiera el Grupo de -

Trabajo para cumplir can sus objetivos. 

El Grupo de Trabajo celebrará sesiones ordinarias en Forma 

semestral, pudiendo su presidente convocar a sesiones extraord.!_ 

narias cuando lo estime pertinente o a pet1c16n por escrito de_ 

cualquiera de sus integrantes. 

"Serán Funciones del Grupo de Trabajo: 

I.- Formular y evaluar los lineamientos generales y por r.!!_ 

mas de pol!tica para el Fomento y operación de la in--

duetrle maquiledora; 

II.- Establecer loe mecanismos de coordinaci6n que garanti

cen el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

este decreto y la ag11izac16n de trámites adminlstrat.!. 

vos; 

III.- Proponer pol!ticaa para que las diFerentee dependen---

ciaa que lo integren la esFera de su competencia. -

coadyuven al Fomento de la industria maquiladora; y 
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IV.- Presentar programas para desarrollar la infraestructu

ra básica y servicios urbanos de la industria maquila

dora. as! como determinar las medidas necesarias para_ 

el cumplimiento de los mlsmos".(artículo 36) 

Estas Funciones del Grupo de Trabajo, no es más que una r~ 

producci6n legislativa del artículo 31 y 33 de los respectivos_ 

Reglamentos del Tercer Párrafo del Artículo 321 del C6digo Adu_!!. 

nero Mexicano de 1977 y 1983. 

6.- Comité Consultiva de la Industria Maquiladora. 

El Comité Consultivo de la Industria Maquiladora es una f.!. 

gura legal que ha perdurado desde el Decreto de 1983. y para -

eFecto del vigente Decreta de 1989, dispone el artículo 37 que_ 

el "Comité Conaultivo de la Industria Maqulladora de Exporta--

c16n será un 6rgano de consulta y concertaci6n para el Fomento_ 

de dicha industria, y se integrará por: 

I.- Un representante de cada una de las dependencias que -

integran el Grupo de Trabajo. siendo presidida por el_ 

representante de la Secretaría, y 

II.- A invitación de su presidente, por: 

a).- Un representante del Consejo Nacional de la IndU,!!. 
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tria Maquiladora de Exportac16n; y 

b).- Un representante de las asociaciones locales de -

empresas maqulladoraa''· 

El Comité Consultivo de la Industria Maqulladora de Expor

tación se reunirá por lo menos una vez cada seis meses. pudien

do ser convocado por el Grupo de Trabajo cuando lo juzgue conv~ 

nlente. (artículo 38) 

El Grupo de Trabaja y el Comité Consultivo de la Industria 

Maquiladora de Expartaci6n podrá invitar a sus sesiones a repr~ 

sentante de otras dependencias o entidades de la adm1niatraci6n 

pública Pederal, as! como a representantes estatales o municip.!!_ 

les o de instituciones u organismos del sector privado o sacial,

cuando lo consideren de interés para el mejor cumplimiento de -

sus objetivas. (articula 39) 

Respecta a estas preceptas, sobresale la importancia de la 

integrac16n de este Comité Consultivo, toda vez que su natural.!!_ 

za es la de una com1ai6n mixta con representantes tanta del se.e_ 

ter público como del aectar privado. Se espera que de esta man.!!_ 

ra, el Comité coadyuve sustancialmente en la coordinación entre 

estas dos sectores para propiciar un mayor desarrollo de la In

dustria Maquiladora en México. 
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7.- Obligaciones de las Empresas Maquiladoras. 

Las ob1igac1ones de la empresas maquiladoras se encuentran 

estatuidas en el artículo 16 del vigente Decreto en cita, y que 

textualmente dice: "Las empresas a las que se apruebe un progr_!!. 

ma se comprometerán a observar lo siguiente: 

r.- Cumplir con las términos establecidos en el programa -

que le Fue autorizado; 

II.- Destinar los bienes importadas. al amparo de su progr~ 

ma, a los Fines eapec!Ficas para los que Fueron autor.!_ 

zedas y en su casa, usar debidamente las cuotas de ex

partaci6n que ae· le asignen conForme al articulo 12 de 

este decreto; 

III.- Contratar v capacitar al personal en cada uno de los -

niveles que corresponda, en los términos que establez

can las disposiciones legales vigentes en la materia; 

IV.- Estar al corriente de las obligaciones riscales y labE 

rales que lea correspondan, así como cumplir con las -

disposiciones vigentes en materia de control de cam--

bl.os;: y 

v.- En el caso de suapensi6n de actividades, notiricarla a 

la SecretarLa, en un término que no excederá de diez -
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d1ae naturales contados a partir de la Fecha en que --

suspenda sus operaciones". 

Estas obligaciones las mismas que seMal6 el articula -

15 de1 Decreto de 1983. Por tanto. éstas se caracterizan en --

atenci6n a que deben cumplirlas empresas o patrones, sean pera.f!_ 

nas Yisicaa o morales. tanto en su carácter laboral, Fiscal y -

administrativamente. 

B.- Régimen laboral en la Industria Maquiladara. 

Por cuanta hace al régimen laboral en la industria maquil.!?_ 

dora mexicana, se rige por el Apartada "A" del Articulo 123 --

Constitucional, al tenor de loa siguientes preceptos que conF11:,_ 

man esta aseveración. 

En virtud de lo que dispone el articulo 2c., del vigente -

Decreto, que senala: "Las 9mpresas maqulladoras de exportaci6n_ 

deberán atender a las siguientes prioridades nacionales: ••••• , 

IV.- Elevar la capacitaci6n de loe trabajadores ••• " Se trata i~ 

cueationablemente de una obligaci6n a cargo de la empresa, y 

que esta rundamentada en el articulo 153-A V siguientes de la -

vigente Ley Federal del Trabajo. 
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As! tamblén, de conFormidad con lo que eatat~ye el articu

lo 3Q., Fracción VIII, lnclaaa F) y g), del propio Decreto, son 

igualmente obligaciones que debe cumplir la empresa o el patrón, 

y cuya observancia se encuentra regulada la Ley Federal del 

Trabajo, y que se"ala lo siguiente: ''Para loa efectos del pre-

sente decreto se entiende por: ••• , VIII.- Ventanilla pública, a 

la que establezca la Secretarla para efectuar en Favor de las -

empresas a que se refiere este decreto, que Formulen su solici

tud a través del Formato único que se les proporcione, los si-

guientes actos y trámites: •••• F).- Inscripci6n ante el Institu

to del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y,_ 

g).- Entrega de los Formularias y gu!as correspondientes para -

la inacripci6n en el Instituto Mexicana del Segura Social; y •• 11 

Por consiguiente, la empresa está obligada a inscribir 

trabajadores en el Instituto ya reFerido. as! como dar aviso de 

las altas, bajas y madiFicacianes de salarias de los mismas y -

los datas que ese Instituto establece. V por otra lada, asegu--

a loa trabajadores en materia de salud ante el Instituto M..!!, 

xicano del Seguro Social. 

Por Último, expresa el artículo 16 del reFerido Decreto --

que: "Las empresas a las que se apruebe un programa se comprom..!!, 

terán a observar lo siguiente: ••• III.- Contratar y capacitar al 

~nal en cada una de los niveles que corresponda, en las té.!:.. 
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minos que establezcan las disposiciones legales vlg~ntea en la_ 

materia; IV.- Estar al corriente de las obligacianes ••• labora--

les que lea correspondan •••• " 

De este modo, la Fracción III, a la prerrogativa de cantr..2. 

ter trabajadores, para lo cual seleccionara loa que más le 

venga o cubran los requisitos que exige la empresa, además de -

la capacitacián que debe darles. Asimismo, mediante la expre--

si6n de que " ••• en los t~rminoa que establezcan las dispoeicio

nea legales vigentes en la materia; 1' alude directamente a la -

Ley Pederal del Trabajo, para regir lea relaciones individuales 

de trabajo. 
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CAPITULO TERCERO 
DE LAS IRREGULARIDADES EN LA ESTRUCTURA JURIDICA DEL CONTRATO 

DE MAQUILA EN EL ESTADO DE MEXICO. 

1.- Partee que integran la relación de trabajo. 
2.- Concepto de contrato de maquila. 

a).- Obligaciones de la empresa matriz contratante. 

b).- Obligaciones de la empresa maquiladora contratista. 

3.- Praxis en el Estado de México: el contrato de prestac16n 
de servicios de maquila. 

a).- DeFinici6n. 

b).- C1asiFicacián. 

e).- Elementos personales. 

d).- Elementos reales. 

e).- Obligaciones de ambas partea. 

4.- Critica a las· irregularidades que presenta el contrato 
de prestación de servicias de maquila. 

5.- DiFerenciaa entre el contrato individual d~l trabaja 
y el contrata de prestaci6n de servicias de maquila. 

6.- Ventajas y desventajas de ambas contratos. 

?.- Propuesta del sustentante a la Ley Federal del Trabajo 
para erradicar y devolver a la prestadora de servicios 
de maquila su calidad de sujeto de una re1aci6n laboral. 
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1.- PARTES QUE INTEGRAN LA RELACION DE TRABAJO. 

Esencialmente, las partes que integran la relaci6n de tra

bajo, y reconocidas por nuestra Ley Federal del Trabajo, son: -

el trabajador y el patrón, y que a continuación examinamos. 

La vigente Ley Laboral Mexicana, en su artículo so., deFi

ne al trabajador cama la persona física que presta a otra, f{a.!_ 

o moral, un trabajo personal subordinado; se trata, pues, de 

una persona individualmente considerada que por sí misma presta 

sus servicios a otra en Forma subordinada, lo que signiPica és

te término que quien recibe los servicios tiene sobre el que -

las presta, una facultad de mando en lo que al trabajo contrat!!_ 

do se refiere y el que presta loa servir.los tiene el deber de -

obediencia ante la persona a quien le presta dicho servicio¡ de 

no reunirse ambas características. o sea, que el servicio 

preste personalmente y en Forma subordinada. se estará en pre-

sencia de otras Figuras reguladas por el derecho común. como -

ea el caso del contrato de prestaci6n de servicios; el contrato 

de mandato para pleitos y cobranzas¡ el contrato de mandato ju

dicial; o también, en el caso del contrato de camiai6n mercan-

til a cuando una sociedad presta a otra un servicio. estándose_ 

en este Último casa en presencia de 

o mercantil y no laboral• toda vez que 

contrato de orden civil_ 

existe la subordinaci6n. 



99 

Reunidos estos elementos se podrá válidamente presumir la_ 

existencia de una relacl6n de trabajo. por lo que se puede ex-

plicar as! también: 

I.- El trabajador siempre será una persona Fislca. lo que_ 

signirlca que nunca podrán intervenir en una relación de traba

jo, en calidad de trabajadores, las personas jur!dlcas o mora-

les, por ejempla, un sindicato, sino exclusivamente personas F~ 

alcas, es decir, seres humanas. 

II.- Esa persona F{sica ha de prestar un servicio a otra -

persona Flaica o moral, bien humana o a una persa-

na juridlca, por ejemplo, una 1nstltuc16n Pública o privada. 

III.- El servicio ha de ser en Forma personal, toda vez --

que este dato consiste que para atribuir la calidad de trab~ 

jedar a un determinado individuo, ee necesario, como condición_ 

indispensable, que el servicio sea desempe~ado por é1 mismo, en 

Forma persona1 y no por conducto de otra persona. 

IV.- E1 servicio ha de ser de manera subordinada, 1o que -

signiFica que e1 trabajo ha de rea1izaree bajo 1as 6rdenes de1_ 

patrón, por lo que "1a caracter!stica más re1evante de 1a acti

~d 1aboral estructurada y regu1ada por nuestra rama jurldica, 
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ea la subordinación. Esta caracter!stlca, además de integrar su 

caudal entitativo, constituye la nota tlpiFlcadora que nos per-

mite distinguirla de las otras Formas de trabajo".(31) 

A la Figura del trabajador podemos hacerle, para erectas -

de nuestro estudia, la siguiente clasiFicación: 

a).- Trabajador no sindlcalizado, que es la persona Física 

que presta sus servicios personales en Forma subordinada, sin -

encontrarse agremiada a ninguna aaociaci6n proFeslonal de trab~ 

jedares. 

b).- Trabajador alndlcalizado, que es la persona Física -

que presta a otra Física o moral un trabajo personal subordina

do, miembro de una aaoclaclón proFesional de trabajadores. 

e).- Trabajador de conFlanza, que según lo que dispone e1_ 

articulo 9g •• de la Ley Federal del Trabajo, la que reFi~ 

re al trabajador que según su categoría no depende de la deai_g_ 

nación que se dé al puesto, sino a las Funciones que desempe~e_ 

el trabajador, considerándose Funciones de conFianza las de di-

recci6n, inspección, vigilancia y Fiscalización, siempre que -

tenga el carácter de general en la empresa o establecimiento, o 

que se relacionen con los trabajos personales del patrón. 

~Mu"oz Ramón, Roberto. Derecho de1 Traba1o. Tomo II. Edito
rial Porrúa. México, 1983. p. a. 
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d).- Representante del patrón, lo que equivale a .personas_ 

F{sicas que prestan a otras Físicas a morales un trabajo perso

nal subordinado, en labores de dirección y administración con -

carácter de general y que obligan al patrón en sus relaciones -

can lns trabajadores; así encontramos a loa directores, adminl~ 

tradores y gerentes, que además de ser trabajadores que reali-

zan funciones de confianza, son representantes del patrón; con_ 

lo anterior, no se quiere decir que todo trabajador de canflan-

sea Forzosamente representante del patrón, como son loa ca--

sos de los trabajadores que realizan Funciones generales de --

inspección, vigilancia y Fiscalización, mismos que en ningún co 

so pueden representar al patrón. 

La segunda parte de la relación laboral ea el patrón. a 

quien el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo lo deFine 

como la persona física o moral que utiliza los servicios de 

o varios trabajadores; él ejerce el poder jur!dico de mando que 

crea la subordinación que los trabajadores deben a patrón. 

Para efectos de expl1caci6n, podemos clasificar a los pe-

trenes de la siguiente 

a).- Patrón persona flaica, ea la persona f!aica que utll.!. 

los servicios de uno o varios trabajadores. 
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b).- Patrón persona mara1 1 es la persona jurídica colecti-

que utiliza los servicios de varios trabajadores. 

e).- Intermediario, es una Figura legal que reconoce 

articulo 12 la ~ey Federal del Trabajo, deFiniéndolo la 

persona que contrata o interviene en la contratación de otra u 

otras para que presten servicias a un patrón; o bien, podemos -

entenderlo, ''como aquellos sujetas que sin contar con elementos 

propios para cumplir con las obligaciones laborales que se der~ 

de una contratación, ponen en contacto a patrón y trabaja-

dar para la prestación de un servicio. También se considera in-

termediario a quien contrata directamente los servicios, pero -

siempre bajo las caracterlsticas aenatadaa".(32) Lo anterior -

eignirica que 1a intermediaci6n es anterior a 1a constitución -

de la re1aci6n 1abora1, y por consiguiente, el intermediario, -

recibe el trabajo de la persona contratada; más bien, hace -

e1 trabajo de un gestor para esas rinalidades. 

d).- Benericiarios, lo cual de conformidad el artículo 

15 de la Ley Federal del Trabajo, establece que las empresas --

que ejecuten obras o servicios en rorma exclusiva o principal -

para otra y que no dispongan de elementos propios auriclentes -

de conrormldad a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Lab~ 

ral, la empresa benericiaria será solidariamente responsable de 

~Vega Ulibarri, Angel de la. Obliseciones Pr&cticee de 1& -
Empresa en Meter~a Laboral. Editorial Pac. M~xico, 19§0. -
P• 11. 
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las obligaciones cont.ra{dAS con los trabajadores, v los trAbaj~ 

dorP.s empleados en la ejecur.ión de lAs obras o servicios, tAn-

drAn d~rP.cho a disFrutAr de condtcion~q de trRbAjo ~roporcianA

das A lqs que dl9Pruten los trAbRjadorea qu~ ejenuten trAbAjos_ 

~lmilarP-A en lA P.mpresA benP.PiclRria. A ~ste rP.spP.cta, debemos_ 

considerar que son benertctRrlAs aquellas empresas que reciben_ 

P.l mAyor ·provP.cho dP.l trRbAja a servicio y que ést.I"! lPB !'IP-FJ en_ 

rormA exclualv~ y principAl de al9una otrA que no dispan~a de -

Rlemento~ AuFiclentea propios. En tal rungirán como petra-

e).- Patrón Ruatituto, y se entiende por éste, a quien ad

quiere bajo cualquier título legal unA empresA con el ánimo de_ 

continuar la _explotación de le misma. El artículo 41 de la Lev_ 

Federal del Trabajo seMala que la sustitución de pntrón af'e.E_ 

taré \BB relar.ioneB de trRbajo de la empresa O establecimiento, 

pues el pRtrón sustituido aerÁ solidariamente responsRble 

el nuevo por las obligaciones derivadRB de las relaciones de -

trabajo v de la ley, nacidRs nntes de lR f'echR de sustitución, 

y hasta por el término de seis meses, el que una vez conr.luido_ 

harR que subsista únicamente la responsabilidad del nuevo pa--

tr6n; dicho término se contará a partir de lR f'echa en que 

dé el aviso correspondiente al sindicato v a la materiR de las_ 

trabajadores .. 
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F).- La empresa. por lo que el artículo 16 de la Ley Fede-

ral del Trabajo se~ala que para loa eFectas de las de --

trabajo. se entiende por empresa la unidad económica de produc

ción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento 

la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra Forma aeme-

jante, sea parte integrante y contribuya a la realización de --

loa Fines de la empresa. 

Otras deFinicionea sabre la empresa, ha elaborado la doc--

trina de gran importancia, por ~jempla, "la empresa pues, t_g 

da unidad econ6mtca (negociac16n) donde se producen artículos -

para el consumo o se prestan todo tipo de servicios".(33) 

As! tambi~n, ''estimamos que una empresa ea un complejo ju

rídico, económico y social en donde existen pluralidad de inte

reses que siendo en esencia opuestos deben ser coordinados para 

obtener una productividad adecuada. 

Resulta innegable que en toda empresa convergen dos inte-

reses opuestos: el del trabajador de ganar más y trabajar menos 

y el del patr6n de obtener más utilidades par su trabajo de di

recci6n y por el riesgo de su capital invertido. Ambos intere-

see aparentemente son contradictorios. pero son legítimos y hu-

~s."(34) 

33.- Santos Azuela, Héctor. Curso Inductivo de Derecho Sindical 
y del TrabaJo. Editorial Porrua. M~xico, 1990. p. 6s. 

34.- Cavazos Flores, Baltazar. Manual de Ap11caci6n e Interpre
taci6n de ia Nueva Le Federai del Traba o. ConFederaci6n 

epubl ca Mexicana. xica, 1971. p. 75. -
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Por consiguiente, entendemos la empresa como la unidad ec,E_ 

n6mica de producci6n o distribuci6n de bienes o servicios; y se 

puede establecer que ésta tiene estos elementos: elementos ese.!!_ 

cialea y elementos accidentales. 

Los elementos esenciales san los trabajadores, personas FJ.. 

sicaa, y loa patronea, personas Físicas o morales, ambos const.!_ 

tuyen el elemento subjetivo. 

Trabajadores y patronea están vinculados por una relación_ 

econ6mica, regulada por el Derecho, por lo que es una relación_ 

econ6mica-jur!dlca que implica la subordinac16n del trabajador_ 

al patrón. 

La empresa tiene al capital como elemento econ6mico, del -

cual titular puede una o varias personas o conetitulr 

patrimonio sin sujeto, en cuyo caso el titular será el Fin a 

que ae destinó. Este elemento tiene dos Fines: uno inmediato, -

que ea la producci6n o diatribuci6n de bienes o servicios, de -

la incumbencia del derecho del trabajo, y un Fin mediato, o sea, 

obtener beneFicioa y la realizaci6n de determinados objetivas. 

La organizaci6n y dirección deben estar encaminadas a la -

consecuai6n de un Fin común, que será la realizaci6n del proce-
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ao de producci6n y distrlbuci6r1 de bienes y servicios. 

Los elementos accidentales son aquellos que presumen, sal-

prueba en contrario, la existencia de la empresa; entre loa_ 

más destacados están loa sigute~tea: el domicilio común, el no~ 

bre comercial, la planta de trabajadores, el.· tipo de servicios_ 

o bienes que se producen o distribuyen, entre otras. 

2.- CONCEPTO DE CONTRATO DE "AQUILA. 

Básicamente, el contrato de maquila es contrato innomi-

nado por medio del cual la empresa maquiladora -el cantratlsta

ae obliga a emaamblar loa productos que la empresa -el contra-

tente- le encomienda; y éste se obliga, a su vez, a proporcio--

contratista loa materiales y componentes requeridos, -

así como las instrucciones y asistencia necesarias para emsam-

blar sus productos, y e pagar por este servicia de emsamblaje -

una cuota conocida como "maquil.a 11
, la cual comprende todos los_ 

gastos de operación y una utilidad determinada- Se trata tam--

bién de una relación contractual de carácter laboral.. 

Generalmente, la empresa matriz, o empresa contratante, -

proporciona a la empresa maquiladora contratista todos los equJ:.. 

~y maquinaria necesarios para realizar los procesos productJ:.. 
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vos que l.e encomienda. 

a).- Obligaciones de 1a empresa Matriz contratante. 

En términos generales, l.aa obligaciones que contrae 1a em-

presa matriz contratante el. contrato de maquila se concreti-

zan en las siguientes, a saber: 

1.- Suministrar todas, o la mayar parte, de las materias -

primas, componentes y demás materiales que se utilizan 

en la producción. 

2.- Proporcionar las instrucciones y especiricaciones para 

loa procesos de producc16n,· as! como la aa1atencla té.E_ 

nlca para el.lo. 

3.,.- Pagar J.os gastos de producción y de operac16n de l.a e~ 

presa maquiladora.- más una 11 maquila 11 f a utilidad cal.e,!! 

l.ada sobre dichos gastos. Además de l.os salarios y de

más prestaciones a sus trabajadores. 

4.- Opcional.mente. prestar todaa loe equipos y maquinar1as 

para la praducc16n. mediante el contrato de comodato. 

5.- Dpclanaimente. prestar aaiatencia técnica o tecno16gi

ca directa o indirectamente relacionada con la produc

ci6n v operaci6n de la empresa maqu11adora.· en adic~6n 
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a aquella asistencia técnica imp11cita en 1as operaci~ 

nea de maquila. 

b).- Obligaciones de la empresa magu11edora 
contratista. 

Las obligaciones de la empresa maquiladora contratista ge--

neralmente son las siguientes: 

1.- Ensamblar o Fabricar loa productos que la empresa ma---

trlz indique. 

2.- Seguir las inatrucclonea y eapeclFicacianes de la em--

presa matriz respecto de la producción. incluyendo va-

lÚmenea, plazos, etcétera. 

3.- Recabar todas las autorizaciones y permisos requeridos_ 

para lea importaciones, operaciones, etcétera. 

4.- Registrar el contrato cuando ello se requiera legalmen-

te, o se pacte expresamente. 

s.- Retener los impuestos a cargo de la empresa matriz, ---

por ejempla. el impuesto sobre la renta. 

6-- Exportar o retornar los productos ensamblados a aque---

llos lugares que la empresa matriz indique. y. 

?.- Responder por el cuidado y debido uso de loa equipos y_ 
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3.- PRAXIS EN EL ESTADO DE MEXICO: 
EL EoNTRAta DE PREsfAEioN DE SERVICIOS 
DE MADUíLA. 
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Respecto a este rubro, resulta necesario que hasta lo que_ 

hemos hecho reFerencia sobre la estructura jurídica de la maqu~ 

la, es sobre el vigente Decreto para el Fomenta y Operación de_ 

la Industria Maquiladora de Exportación de 1989, y que apera 

esos.términos en la zona Fronteriza norte de nuestro pala. 

Sin embargo, estas condiciones resultan totalmente diFere!!. 

tes tanto jurídica como 

toda vez que su regulac16n 

cho común. Por lo que para 

la practica en el Estado de México,_ 

inclina bajo las normas del dere-

debido examen, nos permitimos re-

producir el contrato más generalizado sobre maquila con el cual 

regulan las relaciones contractuales entre ambas partea, y -

como sigue: 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUILA que celebra 

por una parte~~~~~~~~~~-Y por otra SECRET'S DE MEXICO -

al tenor de las siguientes DECLARACIONES: 
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PRIMERA.- Declara la prestadora.~~~~~~~ que ea una em-

presa aut6nama con patrimonio propio y elementos para desarro-

l.lar de manera independiente las labores de maquila, materia de 

este contrato. 

SEGUNDA.- Declara la Receptora SECRET'S DE MEXICD que encE_ 

mi.ende la maquila a la Prestadora.- para que ésta con el.ementos_ 

propios lleve a cabo la maquila que se describe en anverso. 

Hechas esas declaraciones,· pactan el Contrato de acuerdo e 

las siguientes 

e L A u s u L A s 

1.- La prestadora llevará a cabo la maquila encomendada 

con los trabajadores a su servicia y con la maquinaria de su 

propiedad sin que se establezca por ello intermediación laboral, 

ni ninguna otra Índole, entre sus elementos y loa de la Recept_!!. 

2.- La Prestadora solventará por si misma cualquier recla

mación de carácter laboral con sus propias trabajadores que pu~ 

da surgir por la prestación de maquila que se conviene en este_ 

contrato. 
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3.- La Prestadora asume que, e1 eventual caso de que lleg~ 

presentar por parte de sus trabajadores a1guna reclamaci6n 

laboral que pretendiera por error o mala re involucrar a la Re

ceptora, al simple llamado de ésta proceda a absorber plenamen

te la responsabilidad patronal, hasta lograr dejar en paz y a -

salvo loe derechas de la Receptora. 

4.- Par na darse en absoluto, nexo laboral entre los trab~ 

jedares de la Prestadora y la Receptora, cualquier trámite o -

geat16n que a la recha tenga pendiente la Prestadora ante las -

Autoridades Laborales, deben considerarse como un pasivo labo-

ral a su carga que no involucra retroactlvamente a la Receptora. 

5.- Consecuentemente con lo pactado en las anteriores clá~ 

aulBa, las partea expresamente ae~alan que no existe en perjui

cio de la Receptora, Figura de responsabilidad laboral Frente a 

los trabajadores de 1a Prestadora, ni de eubrogaci6n o de inte.!:_ 

mediaci6n para todos loe eFectoa legales a que haya lugar. 

6.- La (s) mercancía (s) que aparece (n) en este contrato_ 

(son) propiedad exclusiva de la Receptora. 

7.- La Prestadora ningún momento podrá disponer en par-

te, ni en la totalidad de las mismas. 
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8.- La prestadora se compromete a devolver las prendAs, -

vez conFeccionadas, con ojal, terminados v planchados A la_ 

Receptora. 

9.- La PrestadorA pagará e indemnizará todas las prendas -

echadas 3 perder durante el tiempo en que se encuentren en su -

cuestodia al costo de~~~~~ 

10.- Queda terminantemente prohibido a ln Prestadora, entr~ 

gar parte a la totalidad de las prendas descritas A otro =ontr~ 

tiste, ni podrá subcontratar a ninguna empresa. 

11.- La Prestadora acepta la Supervisión y Control de Cali

dad a que la someterá continuamente la Receptora. 

12.- La Prestadora no podrá proporcionar copia de moldee, -

n~ sacar patrones de las prendas, propiedad de la Receptora. 

13.- La Prestadora por este medio se compromete a pagar el_ 

valar comercial de todas y cada una de las prendas que le FRlte. 

14.- La Prestadora cobrará de dlnero~~~-en Moneda Nacio

nal por prendas entregadas y revisadas. 
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15.- Ambas partes, la Prestadora y la Receptora ac~ptan de 

antemano que todas las querellas y juicios se ventilen en la -

Plaza de México, Distrito Federa1 11 • 

a).- OeYinlci6n. 

El Contrato de Prestación de Servicias de Maquila ea un 

contrato innominado regulado por el derecho común, es decir. 

por el vigente Código Civil para el Estado de México, en virtud, 

primeramente de los lineamientos generales del contrata civil;_ 

v segundo, es de naturaleza civil, porque no existe subordina-

ci6n en teoría, pero en la pr~ctica de este contrato si la hay, 

par lo que desnaturaliza la Función jurídica de éste. 

Por tanto, ea un contrato mediante el cual una de las par

tes, llamada Prestadora (contratista), mediante el pago de han.e.. 

rarios que ea una rorma genérica de remuneración. se obliga 

desempeRar actividades de canPeccionamiento de la industria del 

vestido en benericio de otra llamada Receptora (contratante) 

que le encomienda para su e1aboración y terminación comp1eta 

e1 propósito inmediato de ser puesta en el mercado nacional 

Pines lucrativos. 
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b).- C1asiricacl6n. 

E1 contrato de preataci6n de servicios de maquila presenta 

le siguiente c1as1Ficaci6n: 

1.- Ea bilateral a sinalagmático porque se producen oblig~ 

clanes reclprocas para las partes. 

2.- Es onerosa. porque del contrato se derivan provechos y 

grav~menea reclprocoa; para la Prestadora.· el prove--

cho es la remunerac16n que cobra V el gravamen es el -

trabajo que eat~ obligada a prestar; para la Receptora,· 

el provecho l~ utilidad que le presta la Prestadora 

su trabajo y el gravamen es el pago que debe hacer 

por loa aervlcloa prestados. 

3.- Es rormal, lo significa que debe constar por escrita,_ 

para que ello forme un medio de prueba en la relaci6n_ 

contractual. 

4.- Ea principal, y lo ea porque tiene vida independiente; 

requiere de ninguna ob1igación. de ningún contrato_ 

preexistente para que pueda existir; es un contrato 

que tiene (por BBÍ 11amar1o) BU propia riaonom!a. 
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5.- Es intuitus personae. toda vez que debe desempe"arlo -

Porma personal la parte Prestadora. 

6.- Es de tracto sucesivo, ya que por lo general las obli

gaciones se van cumpliendo a través del tiempo, excep

cionalmente es de ejecución instantánea. 

e).- Ele~entoa personales. 

Por una parte esta la Receptara (contratista) y por la --

otra la Prestadora (contratante). 

d).- Elementos reales. 

Lns elementos reales son dos: el servicio de maquila y la_ 

remunerac16n. E1 primero se caracteriza por ejecutarse actos m!!. 

teriales, es decir, toda actividad encaminada al conPecciona--

miento de una prenda de vestir por parte de la Prestadora, y en 

cuanto al segundo, la debida remun~ración en dinero por parte -

de la Receptora por el trabajo recibido. 

e).- Db1igac~onea de ambas partes-

Por parte de la Prestadora, se pueden se~aler las siguien-
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1.- Llevar a cabo la maquila que le encomienda la Recepto-

2.- No involucrar A la Receptora en ningún nexo lAboral --

con sus trabajadores, par lo que aaumira por un con--

Flicto de esta naturaleza la plena responaAbilidad. 

3.- Aceptar ol control y supervisión de la Receptara en la 

calidad de la materia que esta maquilando, en Forma 

continua. 

4.- Devolver las prendas 

la Receptora. 

vez acabadas y aceptadas por_ 

5.- Pagar por cada prenda que le llegara a Faltar. 

6.- No disponer en parte ni totalidad de las mismas. 

?.- No poder dar en maquila lo ya aceptada a otro contra-

tiste, ni aubcontratar a ninguna otra empresa para ese 

objeta. 

B.- No podrá por este medio proporcionar copla de moldea,_ 

ni sacar patronea de las prendas, propiedad de la Re-

ceptara. 

Par otro lado, por lo que hace a lAs obllgaclanes de la R~ 
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ceptora (contratante), únicamente son las siguientes: 

1.- Proporcionar los materiales; cama moldes de las pren-

daa que encomienda hacer a la Prestadora,· ael como te-

las, botones; etc~tera; que complementan el acabada de 

la misma. 

2.- Pagar a la Prestadora los honorarias correspondientes_ 

por la maquila que encomienda a la misma. 

En atenci6n del contrata en ex~men,· podemos enunciar las -

siguientes criticas como son las siguientes: 

1.- En virtud de que se trata de un contrato civil y a la_ 

de adhes16n, que unilateralmente lo hace la parte Receptora; 

carece de toda aprobación legal por parte de la Procuraduría F.!!_ 

deral del Consumidor, por lo que le representa y reporta las 

más Favorables ventajas,· y que en muchos cesas va en perjui.ci.o_ 

de 1a parte Prestadora. 1o cu~l debe poner conocimiento de -

esta autoridad ... 
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2.- Este contrato carece Absolutamente, de las demás obli

gaciones que debe tener la pArte Receptora, omitiéndolas de ma

la Fá, pero haciendo alusión a las ~bligacianes que debe tener_ 

la pArte Prestadora en Forma desproporcionada. 

3.- Carece de los términos y causas que no pueda se----

guir la Prestadora dando sus servicias a la parte Receptora. 

4.- No se mencionan en qué casos o circunstancias la Receg 

tora puede responder por dañas y perjuicios hacia con la Prest~ 

dora. 

s.- Eete contrato, debido a su carácter de arden civil, --

vulnera los principias legales de la prestación de servicio_ 

toda vez que de conFormidad con la cláusula número once que di~ 

pone textualmente que: "LA Prestadora acepta la Supervisi6n y -

Control de Calidad a que la someter~ continuamente la Recepta-

re"- Ella 1ndica a es un dato de eubordinaci6n que ónlcamente -

corresponde a una re1ac16n laboral, más na a una prestaci6n de_ 

aerviciaa de maquila. la cual desnaturaliza este contrata. 

toda 

6.- Na se aenala a d6nde deben ser pagadas 103 honorArios, 

que par tratarse de una prestac16n de servicias debe -

ser en el domicilio de quien presta el servtcia, pero en lA --

práctica sucede lo contrario, pues se debe acudir canstantemen-



119 

te a1 domicilio de la parte Receptora para ef'ecto de liquidar -

la remunerac16n correspondiente por la maquila entrega consia--

tente en prendas de vestir. 

5.- DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO INDIVIDUAL DEL 
fRABA5a Y EL CONTRATO DE PREsfACION DE SERVICIOS 
DE MAQUILA .. 

Las dif'erenciaa entre ambos contratos, podemos considerar_ 

las siguientes: 

a).- En cuanto a su jerarquizaclón. 

En materia del derecho laboral la situación de las normas_ 

jurídicas que rigen al contrato individual de trabajo se preae2 

tan en rorma distinta que en las demás ramas del derecho. 

En ef'ecto, en tanto que en las demás discipl.inas, "de con-

f'ormldad con la llamada teoría pl~amldal del orden jurídico de_ 

Hans Kel.sen, coloca a la Conatituci6n en el vértice de 

supuesta pirámide, como .la norma f"undamental,- y debajo de ell.a_ 

a sua leyes inmediatas, a sus reglamentos, a loa tratados y de

más disposiciones, cuya validez dependerá de su total adecua--

c16n a 1a norma rundamenta1, en el derecho de1 trabajo, en cam

bio, loa elementos que conf"orman ta.l pirámide presentan una ca-
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1ocacián distinta, ubicándose a la Const.itucián en la base y a_ 

lee demás normas en los niveles superiores, en raz6n de jerar--

quización°.(35) 

Los doctrinarios han comentada acertadamento que la razón_ 

de esta inversión encuentra en una de los caracteres del de-

recho laboral: es mlnimo de garant!as sociales en favor del_ 

trabajador. Esto es, si el contenido de la 1egislaci6n del tra-

bajo, Constitucián Federal y sus reglamentas, constituyen un mí 

nima de beneFicioa otorgados a la clase trabajadora, toda diSP,9_ 

aici6n que implique una mejoría en las miamos,· cualquiera que -

naturaleza u origen, será aplicable preferentemente, y -

ello en nada contraria a nuestra sistema constitucional. 

En cuanto al contrato de prestaci6n de servicios de maqui-

la, su base legal descansa una ley secundaria. esto ea, 

un conjunto de normas jurídicas denominado C6digo Civil, y que_ 

regula contratos de esta naturaleza, así como loa innominados, 

como éste, y cuya característica principal ea el principio de -

autonomía de la voluntad y la igualdad de las partes. 

Con esto, se determina, que las normas que rigen el contr.!!. 

to individual de trabajo son netamente de mayor jerarquía, pues 

~ase legal la encontrarnos en normas de carácter f"ederal como 
35.- L6pez, Rogelio. Principios de Derecho Laboral. Ediciones -

Prisma. México, 1990. p. 23. 
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ea la propia Canstituc16n,· y una ley reglamentaria del articulo 

123 de la propia Carta Magna, como ea la vigente Ley Federal --

del Trabajo, y que san de orden ~ederal. 

Por el contraria, el contrato de preataci6n de servicios -

de maquila se rige por ordenamiento de orden local, 

el vigente Código Civil para el Estado de México. 

b).- En cuanto a las personas que intervienen. 

En el contrato individual de trabajo intervienen esencial

mente como sujetos de la relaci6n laboral,· el trabajador y el -

patrón. 

Mientras que en el contrata de prestación de servicios de_ 

maquila, ea la parte Prestadora (contratista) y la Receptora --

(contratante). 

e).- En cuanto a otras prestaciones que pudieran 
derivarse de esa relaci6n. 

En cuanto a otras prestaciones que pudiera derivarse de1 -

contrato 1ndiv1dua1 de trabajo regu1ado por 1a Ley Federa1 de1_ 

Trabajo tenemos 1aa siguientes, entre otras: e1 pago de d!as de 
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descanso. pago de vacaciones, derecho a aguinaldo y reparto de_ 

utilidades, aFiliación al ln8tituto del Segura Social, presta-

para adquirir casa-habitación, pago de horAs extra3, etcét~ 

re. 

En tanto que en el contrato de prestación de servicios de_ 

maq~ila no existe ninguna prestación de esta naturAleza, pues -

la Prestadora de este servicio debe preveer estos aspectos en -

el cobro de honorario3, o de de la misma remuneración que recibe. 

d).- En cu3nto a la Forma de remuneración. 

Para la Fijación del salario que debe percibir un trabaja

dor, existe une Comisión Estatal que determina el monta que de

be pagarse al trabajador y que rige par zonas económicas. 

Respecto al contrato de prestación de servicios de maquile, 

tanto la Prestadora como le Receptora loa Fijan libremente, 

decir, ea un acuerdo de voluntades pare Fijarlos. 

e).- En cuanto a la ~stipulacián de las cláusulas. 

El contrato de prestación de servicios de maquila, como ya 

sabemos, contrato civil atípico, cuyas cláusulas se esti-
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pulan libremente por las partes, y en algunos casos en.rorma -

unilateral (contrato de adhesión), por lo que la ºrestadora --

(contratista) no se encuentra sindicalizada ni sujeta a subord.!_ 

nación ni contrato regulada por la Ley Federal del Trabajo. 

En cuanto al contrata individual del trabaja, está debida-

mente bien regulado por la propia Ley Laboral, donde existe una 

relaci6n de direcci6n y dependenciA entre el patr6n y el traba

jador. El salario, vacaciones, capacitación y adiestramiento, -

seguro social, y en general las condiciones de trabajo, como t.f!_ 

dos loe derech~s y obligaciones encuentran reguladas por la_ 

ley reglamentarla del articulo 123 Constitucional. 

r).- En cuanto a los árganas jurisdicciona1es 
para conocer sus conF11ctos. 

Cuando existen conFlictos de orden jurídico en el contrato 

de prestación de servicios de maquila son loa ~ueces de lo Ci--

vil de Primera Instancia los competentes para solucionar un 11-

tigio de esta naturaleza; mientras que en el contrato indivi---

dual son las Juntas de Concil~aci6n y Arbitraje tanto local co

mo Federal, y cuyos árganos t~enen diFerentes competencias para 

atender un litigio entre ambas partes. 



124 

g).- En cuanto a su Forma de terminación. 

Por cuanta hace al contrato individual de trabajo. ya ha -

quedado de ma~iFtesta en el punto 3 del primer capitulo de nues 

tro trabRjo. 

Respecto al contrato de prestac16n de servicios de maquila. 

las causas para su terminación es como la de cualquier contrata 

civil. y son las siguientes: 

1.- Conclusión del negocio encomendado al Prestador. 

2.- La imposibilidad legal o natural de concluirlo satis--

Factoriamente. 

3.- La rescisión por mutuo consentimiento. 

4.- La muerte de la Prestadora a de la Receptora. 

5.- Nulidad del contrato. 

6-- UENTA~AS V DESUENTA~AS DE AMBOS CONTRATOS. 

En cuanto a lea ventajas del contrato individual de traba

jo son lea siguientes: 

a).- Percibe e1 trabajador un salario Fijo y segura. 
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b).- Cuenta con prestaciones importantes para incrementar_ 

su patrimonio. coma prestamos en dinero para adquirir 

una casa. u otros bienes o servicios. 

e).- Cuentan can seguridad médica. 

d).- Gozan de diaa de descanso, vacaciones, aguinaldo y -

del reparto de ut11ldades de la empresa. 

e).- Tienen derecho a la aindicallzaci6n, al ascenso, a la 

antigüedad del mismo, a la huelga, a la capacitación_ 

y al adiestramiento. 

r>.- Cuentan con loa "beneficios del contrata colectivo, si 

as! es el casa además de loa servicios que brinda el_ 

sindicato. 

g).- Puede con el tiempo, obtener el derecho de jubllac16n. 

En cuanto a las desventajas que pudieran estimarse as!, -

pueden citarse las siguientes: 

a).- Sujetarse estrictamente a una jornada de trabajo. 

b).- Percibir un sa1ario satiaractario a na; 

e).- Estar subordinado y obedecer las Órdenes de1 patr6n. 

d).- Estar sujeto a loa d{aa de descanso y al período de -

vacaciones. 



126 

e).- Acatar un catálogo d~ obligaciones q~e le san impues

tas as{ coma de prohibiciones seRaladAs en la propiA_ 

Lev Federal del Trabaja. 

Entra las ventajas que BP. observan en el contrato de pres

taci6n de servicios de maquila se pueden citar lRs siguientes: 

a).- No contar con una jornada de trabRjo. 

b).- Na estar subordinado la Prestadora a la Receptara, -

aunque s2 d~ solamente .en tear{R. 

e).- Puede ganar en base a sus honorarios a remuneraciones 

pactadas uno o más salarios mínimas al día o en todo_ 

el mes. 

d).- Sus vacaciones, sus descansos y sus hon~rarios lA_ 

mayoría de los casos, entre otros aspectos, la Prest~ 

dora los impone, aunque ea variante en algunos casos. 

Entre las desventajas que se pueden se~alar son lee si---

guientea: 

a).- No contar remunerAcián de honorarios Fijos-

b).- No contar con los beneFicios que otorga la Ley Federal 

del Trabajo. 
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e).- Al no estar sindicalizados, únicamente pue~en perten~ 

AS~ciaciones de carácter civil. 

d).- Sus obligaciones san desventajosas 

las que tiene la parte Receptora. 

comparaci6n a -

e).- En deFlnitlva, debe la pArte Prestadora asegurarse -

conómicamente. 

7.-

Proponemos la creac16n del articulo 21 bis 3 lR vigente 

Ley Federal del Trabajo, con el prop6sito de garantizar a la 

parte contratista de la maquila un mínimo de tutela laboral, 

virtud de las irregularidades que presentan loe contratas de 

prestac16n de servicias de maquila, que se presentan como 

tratos civiles innominados, pero que en realidad constituyen -

una verdadera desnaturallzaci6n de la relación laboral, al pre

sentarse la subordinaci6n. y disFrazar un salario como la Figu

ra legal de honorarios. toda vez que la parte contratante (Re-

ceptora) elude toda responsabilidad patronal. además de hacer -

un verdadero Fraude a la ley y a los trabajadDres. al no brin-

darles en esa calidad. las prestaciones debidas que conForme a 

derecho deben percibir. 
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Por 1o que nuestra propuesta es 1a siguiente: 

ARTICULO 21 Bis.- Quedan excluidos de1 régimen de esta Ley, 

aque11aa personas Flaicae que presten servicios mediante --

contrato civ11 debidamente autorizado por 1a Procuradur!a Fede

ral de1 Consumidor. que no esten aubordinadcis y que sean auje-

toa a1 pago de honorarias. 

Cuando se cantravierte 1a natura1eza de una relaci6n labo-

ral, e1 trabajador tiene la garantla de que corresponderá al P.!!. 

tr6n probar ese extremo. 

La anterior adici6n obedece a la siguiente ~urlsprudencla_ 

sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n que ex

presa lo siguiente: 

CONTRATO DE TRABAJO, NEGATIVA DEL. CARGA DE LA PRUEBA. En_ 

loa casos en que se niega la existencia de la relación 1abora1_ 

y se aFirma que ésta Fue de otra naturaleza. pero de alguna ma

nera se admite una prestac16n de servicios, la carga de la pru~ 

ba es para el patrón demandado, quien debe acreditar el extremo 

que basó su negativa para desvituar la presunción a que 

contrae el artículo 21 de la Ley Laboral. Lo que no sucede cua!!. 

do se niega en términos absolutos la relación de trabajo o cuan 
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do se niega ésta aPirmándase que lo que exiati6 Fue de natural.!!, 

diversa, sin admitirse de ningún modo la prestaci6n de aervi 

eles, caso en el cual le toca a 1a parte actora demostrar el --

vínculo contractual de trabajo .. 

A .. D .. 1016/80 .. Pablo Flores Ochos. 1Q,. de octubre de 1980 .. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Rosas Rulz. 

Aunque lo que proponemos se encuentre lmplicitamente en la 

jurisprudencia citada, es conveniente que quede bien clara 

la propia Ley Federal del Trabajo, para que quienes tienen la -

calidad de patr6n o de parte 11 Receptora'' en el contrato de 

vicios de maquila no se conduzcan con mala Fe, dolo, o aleguen_ 

ignorancia o un malentendido con consecuencias jur{dicaa .. 

En este mismo orden de ideas, es conveniente observar las_ 

siguientes medidas de orientación y prevención en 1n celebra--

ción del supuesto contrato civil que examinamos, al tenor de lo 

siguiente: 

PRIMERA.- Que el contrato de prestación de servicios de· rn!!, 

quila debe celebrarse siempre por escrito cuando sea oneroso, y 

para ello: 
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a).- Debe estar aprobado y registrado por la Procuraduría_ 

Federal del Consumidor de conformidad con las facult!!_ 

des que la propia Ley le atribuye. 

b).- El prestador de servicios de maquila llevará ante la_ 

Procuraduría Federal del Consumidor el contrato para_ 

registrarlo, y que esta autoridad verifique si no se_ 

desvirtúa conforme a los lineamientos generales que -

estipula el C6digo Civil para el Estado de México, --

por lo que hace a lo que es un contrato innominado. 

e).- De presentar anomalías esta autoridad, citar a la --

otra parte (contratante) para establecer la verdadera 

relaci6n contractual que pretende establecer, por_ 

lo que si es de orden civil será de su competencia; -

y si ea laboral, correr trámite para su debido aseso

ramiento en la Procuraduría de la Derenea del Trabaj!!. 

dor .. 

SEGUNDA.- Que todo contrato individual de trabajo cuyo ob-

jeto es la maquila sea registrado ante las ~untas de Concilia-

ci6n y Arbitraje, con el propósito de salvaguardar las mínimas_ 

garantías sociales que tienen los trabajadores en este ramo de la_ 

~r.ia de la transf"ormac.16n, en virtud de la que dice el artículo --



131 

123 Constitucional. 

b).- Aún as{, habiendo dudas. con contratos maliciosamente 

alterados o desvirtuados que constituyan en la práctica una re

laci6n laboral pero teóricamente una prestaci6n de servicios de 

maquila, las Juntas de Conciliación y Arbitraje cumplan con as~ 

aorar jurídicamente a las trabajadores para evitar Fraude a la_ 

ley, en consideración de que desconocen las l.aboralea, y 

que las comunes y populares ''Receptoraa 11 que son auténticos pa

tronea cumplan can su responsabilidad en loa términos de la vi

gente Ley Federal del Trabajo. V que por medio de ellos, den 

parte a las autoridades correspondientes de la Secretaría de 

de Prevención y Seguridad Social sobre lea irregularidades que_ 

presenta estas empresas-patronales que se autodenominan "Recep

toras" en e1 contrato de preataci6n de servicios de maquila. 
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CONCLUSIONES 

PRZMERA.- El contrata 1ndividua1 de trabajo, cualquiera 

que sea su rorma o denominación, es aquél por virtud de cual 

persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal su-

bordinado, mediante el pago de un salario. 

SEGUNDA.- Prestación de un servicio personal, subordinado, 

mediante el pago de un salario; de estos tres elementos el que_ 

distingue con absoluta claridad una relación laboral, ea sin d~ 

da el de la subordinación, ya que existen otros contratos como_ 

el de prestac16n de aervlcias, en donde en la mayoría de loa e~ 

sos la prestación ea también de carácter personal y por lo que_ 

se reriere al salarlo, éste no es propiamente un elemento de -

distinción, sino una consecuencia de la propia relación laboral. 

TERCERA.- La industrie maQuiladora de exportación en Méxi-

ea una actividad altamente generadora de empleos. en su may.2_ 

ria para personas de escasa preparación escolar y cuya remunero!! 

ci6n prowedio son semejantes al salario mínimo general. 

CUARTA.- En virtud del vigente Decreto para el Fomento y -

Operación de la Industria Maquiladora de Exportac16n del ano -

~989, as! cama sus antecesores instrumentos legales, jur!di-
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cemente siempre ha regulado las relaciones de las sujetos que -

intervienen trabaja. mediante las diapascionea que esta

tuye la Ley Federal del Trabajo. otorgando a los trabajadores -

maquileros las beneFicios que otorga el artículo 123 Constltu-

clonal.. 

QUINTA.- La anterior aseveraci6n no se lleva a cabo en el_ 

centro del país, como es el caso del Estado de México, donde -

se ha desvirtuado el contrato de maquila coma un contrato inno

minado laboral, para convertirlo peligrosamente en un contrato_ 

civil, en perjuicio de la clase trabajadora, y con ello despa-

jar de las mínimas garantías sociales que pueden tener las mis-

SEXTA.- En sustitución del verdadera contrata de maquila,_ 

maliciosamente loA empresarios han elaborado en rorma unilate-

ral y puesto en vigente el denominado contrato de prestación de 

servicios de maquila. que es de carácter civil. y con ello se -

sustraen de au responsabilidad patronal, alterando con ello la_ 

igualdad de las partes, y por consiguiente dejando a. los maqui

leros en 11 un mundo sub-laboral", que loa obliga a una relación_ 

de trabajo que no se lea reconoce por mala re o por dolo. 

SEPTIMA.- Ante esta problemática. hemos propuesto que la -
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vigente Ley Federal del Trabajo más clara, en el sentido de 

no dar ericlencia a un contrato de prestaci6n de servicios de -

maquila totalmente alterado en su esencia, objeta Y, Finalidad,_ 

para evadir por parte del empresario su responsabilidad, por lo 

que se pretende dar intervención de conrormldad con las Facult~ 

des que le concede la ley a la Procuradur1a Federal del Consum~ 

dar para que revise y 

tos, siempre y cuando 

autorice esta clase de contra-

ajusten a las disposiciones del dere--

cho común, o de lo contrario remitirlo a las autoridades labor!!_ 

lee correspondientes, para que éstas tomen las debidas medidas_ 

legales. 

OCTAVA.- Considero que las autoridades competentes deben -

de conocer de esta clase de anomalías que ponen en peligro el -

bienestar de1 trabajador-maqui1ero, y que as! como está estruc

turado 1ega1mente el contrato de prestación de servicios de ma

qui1a, atenta contra los principios básicos del derecho laboral, 

cuya base lo sustenta el art{culo 123 Constitucional. 

NOVENA.- De este mismo modo, considero que debe de erradi-

caree esa practica viciosa y ventajosa a la de esos empres.!! 

rios, y devolverle a esa clase trabajadora sus derechos en mat.!!_ 

ria laboral, que hoy en día, ante el desempleo, y la amenazado

~risia económica nacional, le son indispensables. 
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