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Las Condiciones de Trabajo son aquellas que nos permiten trabajar de 

una mejor rnanera, tener rnejor salud y rnejor calidad de vida junto con nuestra 

farnilia. A fo largo de fa historla obsewamos que las condiciones de trabajo 

practicamente no exlstian y con el paso del tiernpo se han dado y se han 

rnejorado hasta llegar a nuestros dias en 10s que son buenas las condic~ones 

de trabajo. Per0 eso no es suficiente ya que existen empresas cuyas 

condiciones de trabajo son superiores a las que marca ia Ley. Tal es el caso de 

Luz y Fuerza del Centro, cuyo Contrato Colectivo de Trabajo contlene 

condiciones de trabajo superiores a las que rnarca la Ley Federal del Trabajo, 

de ah1 surge la Idea de este trabajo en el cual se hara una comparac~on de las 

condrciones de trabajo tanto de la Ley Federal del Trabajo como del Contrato 

Colectivo de Trabalo de Luz y Fuecza del Centro, para proponer rnodificac~ones 

a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad que todos 10s trabajadores puedan 

disfrutar de mejores cond~ciones de trabajo, y evitar rnenos abusos por parte de 

10s patrones. 

En este trabajo verernos en el Capifulo 1 Los Conceptos Generales el  

cual engloba las Defin~ciones de Patron, Trabajador, el Concepto de Sindicato, 

que son las Condiciones Generales de Trabajo, en donde se enwentran 



previstas, que es un Organism0 Publico Descentralizado, quien es Luz y 

Fuerza del Centro, asi como su diferenc~a con la Comlsion Federal de 

Electricidad 

En el Capitulo 2 se trataran 10s Antecedentes H~storlcos de las 

Condiciones de Trabajo en Mexlco. verernos que no ex~stian esas condlc~ones 

antes de la llegada de ios espafioles, corn0 se fueron desarrollando hasta 

llegar a la Constitution de 1917 y el nacimiento del ariiwlo 123 Constituc~onal 

(el cual prevee de rnanera especifica todo lo relac~onado en materla laboral), 

hasta llegar a la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931. con la cual 

se logr6 que fuera Federal la Ley del Trabajo, y las Condlc~ones de Trabajo en 

la CornpaAia de Luz y Fuerza Mexicana (despues de la Nacionalizac~on de la 

lndustria Electrica). 

Dentro del Capitulo 3, se explicaran las Condiciones de Trabajo en la 

Ley Federal del Trabajo, que comienzan con la Clasihcacion de las 

Cond~ciones de Trabajo (son 2 las clasificaciones). La Jornada de Trabajo, se 

vera cuales son 10s Dias de Descanso a la vez que se trataran las Vacac~ones, 

el Salario, su definicion, clasificacion del rnlsrno, y la Pariicipacion de 10s 

Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. 



Se finaliza con el Capitulo 4, dando un panorama general de las 

Condic~ones de Trabajo, hac~endo un anal~sis del Contrato Colectivo de 

Trabajo y del Reglamento Interlor de Trabajo de Luz y Fuerza dei Centro y asi 

poder elaborar nuestra propuesta final rnateria del presente terna. 



CAPITULO 1. 

CONCEPTOS GENERALES 



CAPITULO 1. CONCEPTOS GENERALES. 

En este capitulo veremos 10s conceptos de patron, trabajador, slndi- 

cato, condiclones generales de trabalo y lo que es un Organlsmo Publ~co 

Descentralizado. 

1.1. Definition de Patron. 

Es conveniente conocer el concepto de patron para entender quien es la 

persona que nos paga por trabajar para el. 

El articulo 10 de la Ley Federai aei Trabajo seiiala . "Patron es la 

persona fisica o moral que uiiliza 10s servicios de uno o varios trabajadores. SI 

el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza 10s servicios de 

otros trabajadores, el patron de aquel, lo sera tambien de estos" Para el LIC. 

Nestor de Buen ' esta es una definition simple per0 razonable y menciona 

tamhien que sigue la linea de la ley anterior, que lo definia corno "toda persona 

fisica o moral que emplee el servicio de otra, en virtud de un contrato de 

trabajo" (art. 4 O  L.F.T.) Cornenta que es un concepto correct0 per0 insuficiente 

porque se abstiene de destacar el elemento "subordination" y hace caso omi- 

Cf i  DE BUEN NESTOR L.. NCstoi Deiezho del Trabaio Tom0 I DKtrna Ed. Porr(ia Mbxixim 1997 
Psg 500~ 



so de la obl~gac~on de pagar el salario Propone la slgulente definition: 

"Patron es quien puede dir~gir la actlv~dad laboral de un tercero, que trabaja en 

su beneficio. mediante retribution" 

El Lic. Euquerio Guerrero comenta que del articulo 8 O  de la L F.T. que 

establece la defintcion de trabajador se deduce la caracteristica de patron 

porque se requlere la existencia de un trabajo personal subordinado, la ley 

acepta como patron a una persona moral, como puede ser una sociedad c~vil o 

mercant~l a d~ferenc~a del trabajador que debe ser una persona fislca 

forzosamente. 

En el articulo 11 de la L.F.T., se establece que "Los directores, 

admlnistradores, gerentes y demas personas que ejerzan funciones de 

direction o administration en la empresa o establecimiento, seran 

considerados representantes del patron y en tai concept0 lo obligan en sus 

relaciones con 10s trabajadores". 

En el caso de una persona moral es Iogico este precept0 ya que como 

en el caso de 10s accion~stas de una empresa qulen 10s representa ante 10s tra- 

DE BUEN L .  NCstoi. Deiecho del Trabaio Toma i. Dklma Ed. Parich Mexlm 1997. P6gs 501, 502. 
Cfr. GUERRERO, Euqueiio. Manual de Derecho del Trabalo DCcirna Ed Oomi.3 Mexico 1994. P6g. 
33 
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bajadores deben ser 10s funcionarios que rnenciona la Ley como 10s dlreclores~ 

gerentes y adminlstradores. 

El Lic. Jose Davalos en su libro Derecho del Trabajo I, dice que la 

definicibn actual de Patron es diferente a la definicibn que nos daba la Ley 

Federal del Trabajo de 1931 ahi se conceptuaba al patron en funcibn de ia 

previa existencia de un contrato de trabajo, decia: "Patron es toda persona 

fisica o juridica que ernplee el servicio de otra, en virtud de un contrato de 

t raba j~" .~  El termino "juridica" es mas apropiado que "moral". La def~nicion 

actual es mas acertada ya que al establecer que la ausencia del contrato de 

trabajo en nada afecta la existencia y validez del vinculo laboral, esto va 

reiacionado a ios articuios 21 y 26 de ia i e y  Federal del Trabajo - Articuio 21 

"Se presumen la existencla dei contrato y de la relacibn de trabajo entre el que 

presta un trabajo personal y el que lo recibe". 

Articulo 26  "La falta del escrito a que se refleren 10s articulos 24 y 25 no priva 

al trabajador de 10s derechos que derlven de las normas de trabajo y de 10s 

servicios prestados, pues se imputara al patrbn la falta de esa formalidad". 

El Lic. Baltasar Cavazos Flores seiiala que el Mtro. Sanchez Alvarado 

define a1 Patron como 'La persona fisica o juridica colectiva que recibe de otro. 

- 
DAVALOS MORALES, Jose Derecho del Trabaio I Septima Ed. Ponfia Mexlm 1997 P6g. 97 



10s serviclos rnateriales, ~ntelectuales o de ambos generos en forma 

subordinada". 

Manif~esta el Lic Cavazos Flores su desacuerdo con la def~nic~on 

pasada ya que al decir que 10s servicios pueden ser de ambos generos Infiere 

que 10s mismos pueden ser exclusivamente ~ntelectuales o mater~ales lo cual 

no es posible ya que un servicio por mas mater~al que sea slempre debera 

tener algo de intelectual. 

Tanto en la Ley de 1931 corno en el proyecto de Ley de 1970 se us6 el 

termino de patrono. Fueron las Cornlsiones Unidas de Trabajo y Estud~os 

Legislativos de la Carnara de Diputados y El Congreso de la Union quienes 

sust~tuyeron el terrnino de patrono por el de palron. con el argument0 que 

patrono es el que gestiona en su nombre o patroclna a una persona 

institucion. 

Se le ha denorninado al patron ademas de patrono. con 10s siguientes 

vocablos: dador de trabajo, ernpleador y acreedor de trabajo 

Una primera caracteristica del patron comparandola con trabajador es que el 

patron puede ser una persona fisica o una persona moral. 

El Lic. Muiioz Ramon define al patron "corno la persona fisica o moral, que 

SANCHEZ ALVARADO. Cit. poi CAVAZOS FLORES, Baltasar. 40 L a o n e s  de Derecho bboml 
Ociava Ed Tnllas. M&ao 1994 P=g 80 



utiliza por SLI cuenta Y bajo su subordination ios servictos iic~tos. prestados 

llbre y personalmente, rnediante una retribucion, por un trabajador" 

Conocer su deiin~cion es convenienie para saber como io conceptua ia 

ley, sus derechos y obiigaciones. 

Ei articulo 8 O  de ia iey iaborai vigente estabiece " Trabajador es la 

persona fisica que presta a oira, iislca o rnoiai, un trabajo personal 

subordinado. Para 10s efectos de esta disposition, se entiende por trabajo toda 

actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparation tecnlca requerido por cada profeslon u oficlo" El Lic. Nestor de 

Buen menclona que estas deflniciones comprenden solo a 10s trabajadores 

asalariados y no a todos los trabajadores en general. ' 

Comenta tamblen el LIC De Buen que la definition de la Ley Federal dei 

Trabajo de 1931 ( que decia en su articulo 3: "Trabajador es toda persona 

que presta a otra un servicio material, inteiectual o de ambos generos, en virtud 

MUiIiOZ RAMON, Roberlo Oeiecho dei Trabalo l l  Parroa. MWco 1983. PAgs. 24.25. 
Cfi DE BUEN. NCsior 0 b . d  Wgs 488,489 



de un conlrato de trabajo" ) Habla de persona sln especlficar si es fislca o 

moral 

Para el LIC. Euquerlo Guerrero la ley requlere que el trabajador sea una 

persona fisica, excluyendo a las personas morales de lo cual se deduce que un 

slndicato por ser una persona moral no puede ser suleto de un contrato de 

trabajo con el caracter de trabajador ' 

Tanto la doctrina nacional como la extranjera exigen que la prestacion 

del servicio debe ser personal. Brun y Gallard en su obra Droit du Travail 

(Derecho del Trabajo) consideran como un elemento indispensable la 

prestac~on del servicio al referirse a la estructura del contrato de trabajo. 

La conclusion anterior es logica ya que si el trabajo lo prestase una tercera 

persona nos encontrariamos en presencia de una figura juridica conocida como 

intermedlar~o. 

Se puede concluir tambien que las personas que hayan obtenido su 

jubilacion en el momento en que ya no prestan servic~o personal alguno a la 

empresa ya no son conslderadas trabajadores de la misma. 

Ch. Idem. 
' c r .  GUERRERO. Euqueno ob cit ~ 3 g  33 



El LIC. Jose Davalos en su l~bro Derecho del Trabajo I comenta que es 

gener~co el concept0 de trabajador porque se atribuye a las personas que con 

apego a las prescripciones de la Ley entregan su fuerza de trabajo al serviclo 

de otra y con base a 10s preceptos const~tucionales no admite distinciones, este 

se encuentra reconocido de manera expresa en la L.F.T., en su articulo 3' 

segundo parrafo donde se haya este pr~nclpio de ~gualdad a1 establecer: "No 

podran establecerse distinciones entre 10s trabajadores por motivo de raza, 

sexo, edad, credo rellgioso; doctrina politica o condition social';. 

Menciona que del texto del articulo 8 O  de la L.F.T. se pueden tomar los 

elementos que a continuation se enlistan para que la prestacian de servicios 

pueda ser regulada en sus d~spos~ciones: 

. El trabajador siempre sera una persona fisica. 

. Esa persona fisica ha de prestar un sewicio a otra persona fisica o 

moral 

El servicio ha de ser en forma personal. 

. El seNicio ha de ser de manera subordinada." 

Trabajador (en su sentido mas amplioj es toda persona que desarroila 

un trabajo. Solo puede serlo la persona fisica. dado que la actividad laboral en 

la forma como esta regulada y estructurada par el derecho laboral, es una act[- 

'' Cfi. DAVALOS. Jos&. Ob cit P69s. 90. 91, 9 2 ~  



v~dad humana que la desarrolla solo el hombre y no la persona moral ( por la 

naturaleza de esa actividad ) Y si observamos 10s preceptos referentes a 

l~mitac~on de la jornada, descanso. seguridad e hig~ene solo pueden apl~car a 

las personas fisicas ( seres humanos ) y no a las personas morales. 

Cuando se habla de personas fisicas se refiere tanto a1 varon como a la mujer, 

esto se fundamenta en el art. 4 O  Constltucional que dice ''El varon y la mujer 

son iguales ante la Ley" 

El trabajo se debe prestar a otra persona , de manera personal y no por 

otra persona; se debe prestar en forma subordinada es decir bajo el mando de 

otra persona, lo debe prestar i~bremente, por su propia voluntad y que el trabajo 

sea licito, (que no sea contrario a las leyes de orden public0 y que sea 

remunerado med~ante el pago de un salar~o) 

Para el Lic. Roberto Mutioz Ramon trabajador es 'la persona fisica 

que libremente presta a otra un trabajo personal. subordinado, licito y 

remunerado"." 

1.3. Concepto de Sindicato. 

Conocer el concept0 de sindicato nos va a ser de utilidad para saber que 

,, MUI(I0Z RAMON. Robefio. Obcit. Pggs 18.19 

S 



es. corn0 se conforma y para que slrve 

Art. 356 L.F.T. "Sindicato es la asociacion de trabajadores o patrones 

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectlvos 

~ntereses". 

El LIC. Nestor de Buen seiiala que de esta definicion se hace una 

reduccion de la prevlsta en la ley anter~or de la cual se elimino lo referente a la 

actividad profesional de trabajadores y patrones. Propone la siguiente 

definlcion: "Sindicato es la persona social, libremente constituida por 

trabajadores o por patrones, para la defensa de sus intereses de ~ lase" . '~  

Dice que esta deiinicion se explica de la siguiente f ~ i m a : ' ~  

"Es la persona social.. Nuestro regimen juridic0 atrlbuye a1 sindicato la 

naturaleza de una persona juridica Asi lo dispone el art. 25 fracc.lV del 

Codigo Civil en vigor para el Distrito Federal . " Son personas morales 

Fracc.lV Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demas a que 

se reflere la fraccion XVI del articulo 123 de la Constitution Federal". 

Art. 123 Constitucional fracc. XVI: "Tanto 10s obreros corno 10s 

empresarios tendran derecho para coaligarse en defensa de sus respedivos 

'' DE BUEN, Nestor. Oeiecho del Trabaio Tom0 i i  Novena Ed Poinia. MBxim 1992. t%g 725 
13 Ibidem. PSg 723 



intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcetera 

Los sind~catos en cuanto. entidades juridicas. constituyen el resultado del 

reconocimlento que se ha hecho de una realidad social. 

A1 precisar que 10s sind~catos son personas se logra el mismo resultado de 

permanencia que tratan de darle 10s autores al subrayar la malldad de 

permanencia de 10s s~ndicatos 

. . Libremente constltu~da Es condlcion de 10s slstemas democraticos 

la libre const~tuc~on de 10s s~ndicatos. El art 357 L F T asi lo preve al seiialar 

que se pueden const~tuir sindicatos sin necesidad de autorizacion prevla. 

= . . por trabajadores o por patrones. Se debe precisar que sea de 

*-- L,abajadores o de patrones ya que nuestras Leyes no reconocen ni regulan 

a 10s s~ndicatos mixtos 

. para la defensa de sus intereses de clase. El concept0 " defensa '' es 

lo suficientemente amplio y expresivo y abarca cualquier tipo de actividad 

tendiente a favorecer a las clases en pugna. 

Tanto en la Ley como en la doctrina se preve la posibilidad de formar 

sindicatos de patrones o de trabajadores, pero la realidad en Mexico se ha 

concretado a 10s sjndicatos de trabajadores. En Mexico la forma en que se han 

organizado 10s patrones es por otros medios como serian formando dmaras 



que se agrupan en confederaciones, todas ellas con reconoc~miento de la Ley, 

ya sea por medlo de centros patronales o de asociaciones civiles. 

Los obreros por medlo del slndicato conoceran mejor sus derechos y 

obllgaciones, mejoraran sus condiciones intelectuales y materiales, y no 

permitiran que sus derechos se vean afectados por 10s patrones. 

En el ait. 356 de Ley Federal del Trabajo menciona que es necesario 

que se reunan trabajadores o patrones para fonnar un sindicato. A dlferencia 

de 10s que marcaba la Ley Federal del Trabajo de 1931 ya que no requiere 

que 10s integrantes del sindicato Sean de una misma profesion, oficio o 

especialidad o de profesion, oflcio o especialidad sirnilares o conexas. 

La Ley reconoce cinco maneras de formar un sindicato- Los sindicatos 

gremlales, 10s de empresa, 10s industrlales, 10s nacionales de industria y 10s de 

oficios varios. 

Sindicato aremial es el que se integra por individuos de una misma 

profesion, oficio o especlalidad. 

. Sindicato de empresa es el formado por 10s trabajadores que laboran al 

servicio de una misma empresa, sin importar que Sean distintas las 

profesiones, oficios, o especialidades, de sus miembros. 

. Sindicato industrial reline a todos 10s individuos de diversas empresas, 

pero dentro de la misma rama industrial. 



Stndicatos nacionales de industr~a se forrnan por trabajadores de varias 

profes~ones, of~c~os o espec~alidades que prestan sus serv~cios a una misrna 

empresa o a diversas ernpresas de la rnlsma rarna ~ndustr~al establec~das. 

en uno y otro caso, en dos o mas ent~dades federatlvas. 

. S~ndicato de oficios varios se autoriza en localidades reduc~das. aunque 10s 

trabajadores no Sean del mismo grernio ni trabalen en la mlsrna empresa. 

Para constituir un sindicato de trabajadores se requleren cuando menos, 

20 trabajadores en servic~o actlvo ( art. 364 de la Ley Federal del Trabajo ). 

Los sindicatos deben reglstrarse en la Secretaria del Trabalo y Prevision 

Soc~al en 10s casos de competencia federal y en la Juntas de Conc~liacion y 

Arbit:aje en 10s de competencia local ( art. 365 de la Ley Federal del Trabajo ) 

Conforme a lo dispuesto en el art. 25 fracc. IV del Codigo Civil una vez que el 

Sindicato haya quedado ieg~strado, adqu~ere personalidad juridica, lo que 

s~gn~ f~ca  que tiene capacidad juridica, un patrimonio, un nombre, un dorn~cilio y 

una nac~onaiidad distinta a la de 10s miernbros que lo constltuyen 

1.4. Condiciones Generales de Trabajo. 

Conocer el concept0 de condiciones generales de trabajo nos va a ser~ir  

ya que d~sfrutarnos de ellas, per0 desconocemos que y males son. 



El Lic. Nestor de Buen nos dice en su libro Derecho del Trabajo que las 

condlciones de trabajo examinadas desde el punto de vista tecnlco constituyen 

la determinacidn especifica de las obilgaciones de las panes en la reiacion 

laboral. Desde un punto de vista social (el cual expresa solo el punto de vlsta 

de 10s trabajadores) las condiciones de trabajo han sido definidas como ' las 

normas que fijan 10s requisitos para la defensa de la salud y la vida de 10s 

trabajadores en 10s establecimlentos y lugares de trabajo y [as que determinan 

las prestaciones que deben perclbir 10s hombres por su trabajo "'4 

Menciona el Lic. De Buen que las condlciones de trabajo no son solo 

beneficios a favor de 10s trabajadores slno que tambien irnplican prerrogativas 

patronales. Como por ejempio: ias disposlciones wntenidas en 10s articiilos 65 

de la Ley Federal del Trabajo que obllga a 10s trabajadores a prolongar su 

jornada de trabajo en 10s casos de siniestro o riesgo inmlnente en que peligre 

la existencia misma de la empresa; art. 110 L.F T. que fija las cantidades que 

pueden descontarse del salarlo y an. 118 L.F.T. que rewnoce a ios 

ernpresarios el derecho a reinvertir sus utilidades y a obtener un interes 

razonable por el capital que ~nviertan.'~ 

Dice que la tendencia del Derecho del Trabajo es considerar por separa- 

14 
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do a ciertas act~vidades, con la finalldad de establecer regimenes o estatmos 

especiales Esto ha producido un fenomeno curioso consistente en establecer 

un catalogo general de condic~ones de trabajo el cual seria aplicable a todas 

las relaciones de trabajo. con excepc~on de 10s trabajadores especiales en 

cuyas relaciones laborales este catalogo general no afecte las condlc~ones 

propias de dlchos trabajadores especiales. 

Asi lo dispone el articulo 181 L.F T " Los trabajos especiales se rigen 

por las normas de este Titulo y por las generales de esta Ley en cuanto no ias 

contrarien " 

Resulta una conclusion importante de lo d~cho anteriormente- Desde el 

punto de vista tecnico puede hablarse de un derecho comun del trabajo y de 

unos derechos "espec~ales' del trabajo. Comenta el Lic. De Buen que se 

produce el siguiente fenomeno, el derecho del trabajo es "especial' respscto 

del derecho civ~l el cual es considerado derecho comun universalmente 

reconocido. 

Se presenta la situacion que si las contradicciones entre 10s der&os 

especiales y las condiciones generates de trabajo pueden afectar o violar 

algunos derechos minimos o garantias de 10s trabajadores. como por ejenplo: 

"Para determinadas categorias crear causas especiales de rescision o impmer 



restrlcciones severas al principio de igualdad de salario en caso de igualdad de 

trabajo". 

El Prrncipio de lgualdad en las condtclones de trabajo lo conternplan el 

Constituyente de 1917 y el legislador de 1931 solo respecto a1 salario ( art 

123 Const~tucional fracc. VII - "Para trabajo ~guai debe corresponder salario 

lgual sln tener en cuenta sexo nl nacionalidad' Este mismo precept0 se 

repetia a su vez en el art. 86 L F.T. de 1931 ). 

A partir de 1970 se extiende este principio de igualdad a todos 10s 

aspectos de las condiciones de trabajo En el ait. 3' segundo parrafo de la 

Ley Federal del Trabajo (L.F T )  nos lnd~ca que. "no podran establecerse 

distinciones entre 10s trabajadores por motlvos de raza, sexo, edad, credo 

religiose, doctrina politica, o cond~clon soclal " 

A su vez la mlsma idea se plasm0 en el art. 56 L.F.T. que rnenciona: 

" Las condiciones de trabajo en n~ngun caso podran ser inferiores a las filadas 

en esta ley y deberan ser proporcionadas a la importancia de 10s serviclos e 

iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por 

motivos de raza, nacionalidad, sexo, edad. credo religroso o doctrina politica, 

salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley ". 



Este rnisrno principle referido al salario lo encontrarernos en el art. 86 

L F.T. cuyo texio dlce " A trabajo igual, desempeiiado en puesto, jornada y 

cond~clones de eficiencia tambien iguales, debe corresponder salarlo igual " 

Surge de este precept0 una caracteristlca importante para nuestro derecho 

laboral, y es que . para los trabajadores que curnplan con un trabajo igual les 

debe corresponder el rnlsmo beneflcio que alcance un trabajador en sus 

condiciones de salario. 

En la ley anterior este prlncipio de igualdad tenia un lirnite 'La igualdad 

solo podria favorecer a quienes slrvan a empresas distintas, con tal de que 

una ejecute obras o servicios en forrna exclusiva o principal para otra, si la 

prirnera no d~spone de elementos proplos suficlentes " '' 

En el lnciso II del art 15 ( L F T ), se dispone : Art. 15. . " II. Los 

trabajadores empleados en la ejewcibn de las obras o serviclos tendran 

derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que 

disfruten 10s trabajadores que elecuten trabajos sirnilares en la empresa 

beneficiaria. Para deterrninar la proporclon, se tomaran en conslderacibn las 

diferencias que existan en 10s salarios minimos que rijan en las zonas 

economicas en que se encuentren instaladas las empresas y las demas cir- 

cunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo" 

15 DE BUEN. Nestor Deiecho del Tiabalo 11. Undecima Ed Porrfia. Mexico 1996 Pags 151, 152 
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Dentro de la reglarnentacion de 10s trabajos especiales se contlenen una 

serie de dlsposiciones que implican excepciones al Principio de lgualdad; si 

ObSe~arnOS 10s articulos 234, 297, 307, y 353-N relativos a las trlpulaciones 

aeronautlcas, a 10s deportistas profesronales, a 10s actores y musrcos y a 10s 

trabaladores academicos se acepta que para trabajos iguales se estipulen 

salanos distintos. La ley justifica las diferencias en funcion de la categoria de 

las aeronaves, o d e  las diferentes rutas en el caso de 10s aviadores; SI se trata 

de deportistas la justification es en atenclon a la importancia de las funciones o 

eventos, o de la categoria de 10s lugadores o de 10s equipos; de la categoria 

de las actuaciones, funciones o representaciones en el caso de 10s actores y 

musicos y de la categoria mlsma de 10s trabajadores academlcos. 

El LIC. Mario de la Cueva, define a las condiciones de trabajo como "Las 

normas que fljan 10s requisitos para la defensa de la salud y la vida de 10s 

trabajadores en 10s establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan 

las prestac~ones que deben percibir 10s hombres por su trabajo" " 

Menciona que las normas sobre las condiciones de trabajo son 

esenciales porque aseguran de manera directa e inrnedtata la salud y la vida 

del trabajador y le proporcionan un ingreso decoroso. 

17 
DE LA CUEVq Mario. El Nuevo Oerecho Mexicano del Tmbaia I Declmocuaita Ed Pornla. M&x#xico 
1996 PBgs. 266, 267. 
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1.5 Organismo Phblico Descentralizado. ( Luz y Fuerza del Centro ) 

Hemos oido menclonar de las paraestatales, de 10s organlsmos publicos 

descentralizados desconoc~endo que son, lo cual veremos en esta apartado 

ENTIDADES PARAESTATALES Son 10s organismos que realizan 

actividades socioeconomicas y culturales dentro de la administrac~on publica y 

que no forman parte del conjunto de organos estrictamente gubernativos del 

Estado La Ley Organica de la Administraclon Publica Federal 10s d~vide en 

"adrninistracion publica centralizada y administracion publlca paraestatai". La 

admlnistraclon publica centralizada la integran la Pres~dencia de la Republics, 

las Secretarias de Estado, 10s Depa!?amentos Adrnin~strativos y la Procuraduria 

General de la Republlca y la Adrninistracion Publica Paraestatal la conforman 

10s Organ~smos Descentral~zados, las Empresas de Partlcipacion Estatal las 

lnstltuciones Nacionales de Credito, de Seguros y de F~anzas y 10s 

Fideicom~sos. ( Esto se encuentra prevlsto en el art. lo  de la Ley Organica de 

la Adrninistracion Publica Federal ) 

Gozan de personalidad juridica y patrimonio propios, estan bajo el 

control del Gobierno Federal, exceptuando a la Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico, la cual tiene plena autonomia 



El Dr lgnac~o Burgoa Orlhuela cornenta en su libro Diccionario de 

Derecho Constitucional que el nornbre correct0 para designar a las "entidades 

paraestatales" seria el de "entldades paragubernarnentales", ya que operan "a1 

lado" del gobierno de Estado propiarnente dicho dentro de dlcho slsterna. 

Cornenta tarnbien que es antljuridlco que 10s fideicornisos formen parte de las 

entidades paraestatales ya que estos no son personas rnorales sino que 

irnplican actos, contratos y operaclones con f~nes deterrninados. Si a un 

fideicom~so se le otorga personalidad juridica seria corno reconocersela a un 

arrendarniento o a una cornpra-venta." 

Articulo 90 de la Constltucion: " La Adrninistracion Publica Federal sera 

centializada y paraestatal wnforme a la Ley organica que expida el Congreso, 

que dlstribuira 10s negocios del Orden Adrninistrativo de la Federacion que 

estaran a cargo de las Secretarias de Estado y Departarnentos Adrn~nistrativos 

y definlra las bases generales de creacion y de las entidades paraestatales y !a 

intervencion del Ejecutiv0 Federal en su operacion Las leyes detenninaran las 

relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre 

estas y las Secretarias de Estado y Departarnentos Adrninistrativos". La 

Adrninistracion Publica Paraestatal se encuentra regulada por la Ley Organica 

de la Adrninistracion PGblica Federal. 

'' Cfr BURGOA ORIHUELA. Ignacio. Drccionana de Oerecho Constltuclonai Gaantias v Amoaro. Guam 
Ed. PwUa Mkx-xlco 1995 P6gs. 142,143 



No ex~stia un titdo generic0 dentro de la anterlor leg~slacion mexicana 

( Leyes de 31 de dlciemre de 1947, 1965 y 1970) con el cual se denominaran 

las empresas de part8c;pacion estatal y 10s organismos descentralizados. En 

la actualdad se ha expedido la Ley Reglamentarla de Ent~dades Paraestatales 

que regula en forma concreta el funcionam~ento, la organization y el control de 

las mlsrnas ( Diar~o of~c~al de 14 de rnayo de 1986 ) 

La expres~on paraestatal en algunas legislaciones extranjeras solo se 

usa con un valor de norenclatura y no se constdera corn0 un vocablo con valor 

juridic0 D~cha expreslol en la ley rnexicana, se aparta del origen etimologlco 

de la misma ya que s~gniflca "algo que no se confunde con el Estado, carnlna 

lado a lado del Estado paralelarnente al Estado" ( Cretella, Dicc~onario de 

Adm. Sao Paulo, p.64 ) y corno se puede observar las entidades que abarca el 

vocablo no caminan a! lado del Estado, sino que son parte integrante del 

Estado 

El D~ccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola ( 1970 ) se 

refiere a la palabra *paraestataln corno '10s organ~smos y centros que por 

delegac~on del Estado moperan a 10s flnes de este sin formar parte de la 

administration piibl~ca. ya que la ley conserva a las entidades paraestatales 

corno parte de la Administration Publica Federal". 



La expresion "Adminrstracion Publica Paraestatai' de la ley vfgente 

carece de un contenfdo juridico, pues comprende entidades de diferente 

naturaleza, como seria 10s organisrnos descentralizados, las empresas de 

Partlc~pacfon Estatal, las lnstitucfones de Credito, Seguros y Fianzas y lade 10s 

Fideicomfsos. Se concluye que la expresion "paraestatal" no corresponde 

dentro de la seccion en que se emplea al contentdo de la misrna y solo se le 

debe tomar corno una expresion inexacta, arbftrar~a para 10s organisrnos que 

formando parte de la administracfon estatal, no se consideran como 10s 

tradfc~onales elementos de la Admfnistracion Centralizada 

Ernpresa de Part~crpacion Estata1.- Dentro de la Adminrstracion Pirbiica 

Paraestatal se incluye a las ernpresas de participacion estatal mayoritaria. 

Es la asociacion dei Estado con lntereses particulares en la forma de 

socfedades mercant~les sujetas en principio a las normas del derecho prfvado 

Dichas empresas se denominan tanto en la doctrina como en las legislaciones 

extranjeras como empresas de economia mfxta. 

La Ley Organica de la Adrninistracion Publica considera como empresas 

de participacion estatal a aquellas que reunan algunos de 10s siguientes 

requisitos 

a) Que el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, uno o mas 

organismos descentralizados, otra u otras empresas de participacibn 



estatal una o mas instituc~ones nacionales de credito u organizaciones 

auxil~ares nacionales de credito. una o varias instituciones nacionales de 

seguros o de fianzas, o uno o mas fideicomlsos a que se refiere la fraction 

Ill del articulo 3' de la Ley, considerados conjunta o separadamenta, 

aporten G sean propietarios del 50 % o mas del capital social. 

b) Que en la constituc~on de su capltal se hagan flgurar acclones de serie 

especial que soio puedan ser suscrltas por el Goblerno Federal, o 

c) Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nornbrar a la rnayoria 

de 10s rniembros dei consejo de adrninistracion, junta directivs u organo de 

goblerno. designar a1 presldente, al director, al gerente, o cuando tenga 

facultades para vetar 10s acuerdos de la asamblea general de accionlstas, 

del consejo de administracior, o de la junta directiva u organo de gobierno 

equivalente (art 46) '' 

Organisrnos Descentralizados 

El aniculo 45 de la Ley Organica de la Adminisfracion Publica Federal 

establece lo que son 10s Organismos Descentralizados: "Son ias entidades 

creadas por la Ley o Decreto del Congreso de la Unlon o poi Decreto del 

Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonlo propios, cualquiera 

"Cfr  FRAGA, Gabtno Derecho Adrnlnisiiatlvo TrigCsrma Quinta Ed. Pomia. Mexico 1337 PSgs  
203,204 



que sea la estructura legal que adopten" 

El objeto de la creac~on de estos organlsmos descentralizados es : 

La realization de actividades wrrespondientes a las areas estrategicas o 

prioritarias, entend~endo por estrategicas la acuAacion de moneda, correos. 

telegrafos, rad~otelegrafia, comun~cac~on via satelite, emision de billetes, 

petroleo y demas h~drocarburos, petroquimica basica, minerales radiactivos 

y generacion de energia nuclear, electricidad, ferrocarriles, en 10s terminos 

del parrafo cuarto del ariiculo 28 constitucional: y por prtoritarios 10s 

tendientes a la satisfaccion de 10s intereses naclonales y de necesidades 

populares, en 10s terminos de ley. 

La prestacian de un sewicio public0 o social. 

La obtencion o apl~cacion de recursos para fines de aslstencia o seguridad 

soctai 

Luz y Fuerza del Centro. Es un Organism0 Descentralizado con 

personalidad jurid~ca y patrimonio propios, constituido por Decreto Presidencial 

del dia 8 de febrero de 1994, publicado en el Diario Oflcial de la Federacibn del 

dia 9 del mismo mes y afio, creado en cumplimiento del Decreto del H. 

Congreso de la Union de fecha 21 de diciembre de 1989, que apareci6 

2.3 Cfr. DELGADILLO GUTIERREZ, Luls Humberto Elementos de Oeiecho Admsnistrativo Limusa. 
Mexico 1991. P a s  122. 123. 



publicado en el Diario Oficial 27 de diciembre de 1989 mediante el cual se 

reform0 el Aliiculo Cuarto Trans~torio de la Ley del Sewicio Publlco de Energia 

Electr~ca 2' 

Cabe hacer mencion la diferencia que existe entre Luz y Fuerza del Centro y 

Cornision Federal de Electricidad que muchas veces se confunde y se Cree que 

son el mlsmo organlsmo per0 no es asi. 

Es cierto que 10s dos son organismos descentralizados con personalldad 

juridica y patr~monios propios, que 10s dos se dedican a vender el mismo 

product0 que en este caso es la energia electrica, per0 w n  la diferencla que 

son organismos independientes, con un sindicato para cada uno de ellos. en el 

caso de Comision Federal de Electricldad su s~nd~cato es el S U T E.R.M 

(Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Republics Mexicana) y en 

el de Luz y Fuerza del Centro su Sindicato es el S M.E (S~ndicato Mexicano de 

Electric~stas), en alguna epoca se trato de fusionarlas declarando a la 

CornpaRia de Luz y Fuerza (en esa epoca se llamaba asi) en estado de 

liquidacion y que se quedara un solo organismo, pero no se logro. Otra 

diferencia es que Comision Federal de Electricidad genera y comercializa la 

energia electrica en toda la Repijblica Mexicana, mientras que Luz y Fuerza del 

21 LUL y Fuerra dei Centro Contrato Coiectlvo de Tmbaio 1998-2000 Omet y OlseRo Mhxjxim 3 998. 
Proemto. Pbg. 1 



Centro le cornpra la energia electrica a Comislon Federal de Electrlcidad la 

vende y dlstribuye en el D~str~to Federal, Area Metropolitana, parte del Estado 

de Mexico. parte del Estado de Pachuca y parte del Estado de Morelos. 

Terrnlnarnos este capitulo referente a conceptos generales, en el cual 

aprendimos 10s conceptos de patron, trabajador, sind~cato, condlciones 

generales de trabajo y organism0 public0 descentralizado, todo ello con la 

finalidad de poder entender conceptos que rnanejarnos a diarlo per0 no 

conocernos del todo bien Conocirnos la diferencia que existe entre Luz y 

Fuena del Centro y Cornision Federal de Electricidad. 



ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO EN MEXICO 



CAPITULO 2. ANTECEDENTES HlSTORlCOS DE LAS CONDlClONES DE 

TRABAJO EN MEXICO. 

.En este capitulo veremos como se manejaban las condiciones de 

trabajo en otra epoca dist~nta a la nuestra, su evoluc~on hasta llegar a lo que 

tenemos hoy en dia. 

2.1. El Derecho Precolonial ( siglo XVI ), 

Esta fue una epoca en la que las condiciones de trabajo fueron casi 

nulas, no se contemplaron sino hasta la llegada de 10s espaiioles 

Existen pocos antecedentes en torno a la forma como se regulaban las 

condiciones de trabajo exlstentes. Los obreros y artesanos l~bres con 

quienes 10s contrataban debieron haber hecho numerosas relaciones de tipo 

laboral; con claridad no se conserva algun indicio con el que se pueda 

determinar las pos~bles forrnas de jornada, de salario y algun otro tip0 de 

condicion relativa a la prestacion de servtcio que se dio en aquella epoca. 

Habia artesanos y obreros libres en forrna paralela con la esclavitud; asi 

lo describe Hernan Cortes en su Segunda Carta de Relacion que dirige al Rey 

de Espaiia, Carlos V, al narrar lo que encontro cuando llego a Tenochtitlan: 



"Hay en todos 10s mercacos y lugares p~jblicos de la dlcha ciudad. todos 10s 

dias muchas personas trabjadores y maestros de todos 10s oficlos. esperando 

quien 10s alquile por sus jomales " 22 

El Lic. Nestor de Buen en su libro Derecho del Trabajo T. I nos dlce que 

Lucio Mendieta comenta: No tenemos noticias exactas sobre las condiciones 

del trabajo en la epoca precolonial Existe poca informac~on al respecto y lo 

poco que se tiene deriva ae meras suposic~ones mas que de datos f~dedlgnos. 

Nos dice que Sahagirn, en su Historia General de las Cosas de Nueva Espaiia, 

se refiere a 10s tipos dlferentes de oficlos y artes a que se dedlcaban 10s 

mexicanos de aquella e p m :  oficial de pluma (era el que hacia bordados o 

mosaicos y trabajos con plumas de ave), oficlal mecAnico, herrero, platero, 

cantero, lapldario. pcntor. albariil; medicos, cantores brujos hechlceros, 

tejedores, sastres: mercaderes. alfareros, fabricantes de calzado. de armas, 

etc .....", comenta ademas que 10s artesanos y obreros, en general comenzaban 

como aprendices y despuk de aprobar el examen correspondiente quedaban 

autorizados para ejercer un arte u oficio que hubiere aprendido. Afirma Herbert 

Spencer en su libro Los Ant~guos Mexicanos, Mexlm 1896, p.9. cit Por 

Mendleta, p. 52, que 10s obreros y 10s artesanos formaban gremios. Cada 

gremio en la ciudad tenia S.I demarcation, tenia un dios tutelar, una deidad. un 

DAVALOS, JosC. ConmunCln y Viiew Derecho del Tiabalo. Ponija Se,;unda Ed M e x i c o  1991 Pag 
24 



jefe y festlvidades excluslvas 23 

Nada se sabe respecto a1 salario, las horas de trabajo y de las 

relaclones de trabajo entre 10s obreros y 10s patrones, sin embargo debieron 

establecerse esas relaclones con 10s artesanos y obreros libres pese a la 

existencia de la esclavitud 

2.2. El Mexico Colonial. 

Epoca en la que se mejoraron las condiciones de trabajo y se 

consideraba mas a 10s ~ndios dandoles un rnejor trato. 

El prlmer ~ntento para reglamentar el trabajo en aquella epoca lo 

constituyeron (as Leyes de lndias, insplradas en el pensamiento de la reina 

Isabel la Catol~ca, destlnada para proteger al indio de America, de 10s imperios 

de Pen3 y Mexlco, con la finalidad de impedir la despiadada explotacion de la 

cual eran objeto 10s indigenas por parte de 10s encornenderos. En 10s prirneros 

aiios de la Colonia se dio una pugna ideologica entre las virtudes cristianas de 

10s misioneros y la arnbicion de oro de 10s conquistadores. En ellas se puede 

apreciar diversas dlsposiciones que podrian quedar incluidas en una 

legislacion actual del trabajo, como ser~an las que procuraron asegurar la 

23 Cfr DE BUEN, NBstor. Ob clt PBg 283 



percepc~on efect~va del salar~o a 10s ind~os Las Leyes de lnd~as !levaban la 

Influencia del conqu~stador ya que a 10s lndios se les reconoao su wteooria de 

seres humanos. per0 en la realldad ( es decir, en la v~da politics soclal y 

economics ) no eran 10s lguales de 10s vencedores. 

No exlsten dispos~ciones que tiendan a la igualdad de derechos entre el 

arno y el ind~o, slno mas bien serian actos pios determ~nados por el remorder 

de las conciencias. rnedidas de rn~sericordia, concesiones otorgadas a una 

raza vencida y que no tenia derechos polit~cos y sufria de una cruel 

exulotacion 

Los gremios en la Colonla eran diferentes a las corporaciones europeas, 

ya que las corporaciones eran autonornas y el derecho que emanaba de ellas 

para regular las relaciones de trabajo de 10s aprend~ces y compaiieros y lo 

referente a la economia eran validas poi voluntad de ellas. 

Las Ordenanzas de Grernio regian las actividades en la Nueva Esparia. 

En un principio las corporaciones fueron un instrumento de libertad. en carnbio 

en America la Organization grernial y las Ordenanzas fueron un act0 de poder 

del gobierno absolutista para controlar la actividad de 10s hombres. Las 

corporaciones regulaban la calidad y la cantidad de las rnercancias y 

determinaba 10s salarios y la disciplina de 10s talleres. El sistema de 10s 



grernios en la Nueva Espaiia restrlngia la production para beneficiar a 10s 

comerciantes de la Peninsula. 

Los gremlos de la Nueva Espaiia desaparecieron dentro del regimen de 

la Colonia: la ley del 8 de jun~o de 1813 autorizo a "todos 10s hombres avectn- 

dados en las ciudades del reino a establecer librernente las fabricas y oficlos 

que estirnaran conveniente, sin necesidad de licenc~a o de ingresar a un 

grernio " 24 

En la Epoca Colonial el ordenarn~ento que sobresalio de entre todos 10s 

que se crearon fueron las Leyes de lndias, las cuales buscaban proteger a 10s 

indigenas. 

Dentro de las disposic~ones que contenian estas leyes podemos 

rnencionar algunas de las cuales son de interes para el derecho laboral 

asegurar a 10s indios la perception efectiva de su salario, jornada de trabajo, 

salario minirno, prohibition de las tiendas de raya. 25 

Privo la idea de que estas leyes debian obedecerse, per0 no cumplirse. 

24DE LACUEVA, Mano. Obca P6g 39 
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Dentro de este reglmen las ordenanzas de 10s gremios, constituyeron e l  

sistema corporativo de la organization del trabajo y con las cuales se 

reglamentaron de f o n a  rlgurosa 10s oficios La pequeiia burguesia industrial 

surgia de ios gremtos y estuvo representada por 10s maestros y anesanos 10s 

cuales hacian un monopollo de la produccton de 10s indtos. negros. aprendices 

mestizos v ofic~ales. 

Debldo a la habllidad y destreza de 10s indigenas, al aumento de la 

competencia y al crectmlento de la produccion, las corporaclones gremiales 

restringen la admision de nuevos miembros, provocando que 10s examenes de 

10s oficiales y 10s plaros para el aprendizaje se alargaran dlficultando cada vez 

mas el obtener el !itulo de maestro. 

Encontramos que Alejandro de Humboldt describio, las condiciones de 

vida y de trabajo que existian a prtncipios del siglo XIX en 10s obrajes dentro 

del regtmen colonial, a saber- " Sorprende al viajero que vlsrtaba aquellos 

talleres no solo la extremada imperfection de sus operaciones tknicas en la 

preparacion de 10s tintes, sino mas aun la insalubridad del obrador y el ma1 

trato que se da a 10s trabajadores: hombres libres, indios y hombres de color, 

estan confundidos cun galeotes. que la justicia distribuye en las fabrlcas para 

hacerlos trabajar un jornal. Unos y otros estan cublertos de andrajos. 

desnutridos y desfigurados, cada taller parece mas bien una ercel; las 



puertas, que son dobies, estan constantemente cerradas, no permitiendo salir a 

10s trabajadores de la casa: 10s que son casados. solamente 10s domingos 

pueden ver a su familla. Todos son cast~gados irremisiblemente si cometen 

faltas contra el orden establecido en la manufactura. 26 

Con la organization gremial se disminuia la producc~on, en beneficio de 

10s comerciantes de Esparia. Las ordenanzas otorgaban cierta autonomia a 10s 

maestros para elaborar las reglamentaciones wmplementarias. 

La Ley de 8 de junio de 1813, declaro la desaparicion de 10s gremlos 

al autor~zar a todos 10s hombres avecindados en las cludades del reino, a que 

sin necesidad de una licencia o ingresar a un gremio podian establecer 

l~bremente las fabricas y oficios que estimaren convenlentes El Lic Nestor de 

Buen comenta en su libro Derecho del Trabajo Tomo I que el L~cenc~ado 

Genaro V. Vazquez en el libro Doctr~nas y Realidades en la Legislacion para 

10s lndios hizo un resumen de lo mas Importante de las Leyes de lnd~as, a 

saber : 

a) " La idea de la reduction de las horas de trabajo. 

b) La jornada de ocho horas, expresamente determinada en la Ley VI del 

Titulo VJ del libro Ill de la Recopilacion de lndias, que ordeno en el ario 

1593 que 10s obreros trabajaran ocho horas repartidas convenientemente. 

26 Cfr. Ibidem P6g. 54 



c) Los descansos sernanales or~ginalrnente establec~dos por rnotivos 

religiosos. Cornenta el Lic. Vazquez a proposito que el Ernperador Carlos V 

dicto el 21 de septiembre de 1541. una ley que figura como Ley XVll en el 

Titulo I de la Recop~lacion, ordenando que ~nd~os, negros y mulatos no 

trabajen 10s domingos y dias de guardar. A su vez, Felipe ll ordena, en 

diciembre 23 de 1583 ( Ley XII, Titulo VI, L~bro Ill ) que 10s sabados por la 

tarde se alce de obra una hora antes para que se paguen 10s jornales 

d) El pago del septirno dia, cuyos antecedentes se encuentran en la Real 

Cedula de 1606 sobre alquileres de indios. Dice la real Cedula que les 

den ( a 10s indios ) y paguen por cada una sernana, desde el rnartes por la 

maiiana hasta el lunes en la tarde, de lo que se slgue. lo que asi se ha 

acostumbrado, en dinero y no en cacao, ropa, bastmento ni otro genero de 

cosa que lo valga, aunque digan que 10s mismos indios lo quieren y no han 

de trabajar en dom~ngo ni otra fiesta de guardar, n~ porque la haya habido 

en la sernana se les ha de descontar cosa alguna de la dicha paga, ni 

detenerlas mas tiernpo del referido, por nknguna via 

e) La proteccion al salario de 10s trabajadores, y en espec~al con respecto a1 

pago en efectivo, al pago opofiuno y al pago integro, considerandose 

tamb~en la obligac~on de hacerlo en presencia de persona que lo calificara, 

para evitar engaiios y fraudes. Felipe II, el 8 de julio de 1576 ( Ley X, Titulo 

VII, Libro VI de la Recopilaci6n ordeno que 10s caciques pagaran a 10s 

lndios su trabajo delante del doctrinero, sin que les faltara cosa alguna y sin 



engario o fraude Con fecha 22 de septiembre de 1593. Fel~pe ll ordena 

que se pague a 10s indios chasquls y correos, en mano propia y sin dilaclon 

( Ley XXI . Titulo XVI. Libro Ill ). En relacion a la puntualldad en el pago se 

cita la Ley IX, Titulo XV, Libro XI, dictada por Fellpe Ill el 20 de abrll de 

1608, en la cual ordena se pague w n  puntualidad a 10s indios en las minas 

10s sabados en la tarde En la Ley de 26 de mayo de 1609 de Felipe Ill 

( Ley VII, del Titulo Xlll Libro VI ) se encuentra la obligaci6n de pagar en 

efectivo y declara "perdido el salario pagado en vino. chicha, miei o yerba 

del Paraguay, Incurriendo, ademas, el espariol que asi lo hiciere en multa, 

por ser la voluntad real' que la satisfaction sea en dinero 

f) La tendencia a fijar el salario. El virrey Enriquez dicta una disposician en 

enero de 1576, la cual decia que se pagaran 30 cacaos a1 dia como salario 

a 10s indios rnacehuales; el Conde de Monterrey dictc en 1599 la orden para 

que se cubran un real de plata, salario por dia. y un real de plata por cada 

seis leguas de Ida y vuelta a sus casas para 10s indios ocupados en 10s 

ingenios y la orden del Conde de Monterrey, dictada en 1603, en la que se 

estableci6 el pago de un salario rninimo para 10s indios en labores y minas, 

fijandolo en "real y medio por dia o un real y comida suficiente y bastante 

carne caliente con tortillas de rnaiz cocido que se llama pozole. 

g) La protection a la mujer encinta, prevista en las leyes de Burgos. obra de la 

Junta de 1512 a que se cito la Corona para disurtir la protesta que 10s 

monjes dominicos habian presentado contra 10s excesos de 10s espaiioles 



por la explotac~on de que eran objeto 10s indios Tambien se establece para 

poder ser admltido al trabajo en 14 arios la edad minima necesarla 

h) La protection contra labores insalubres y peligrosas El 6 de febrero de 

1538 Carlos V expide la Ley XIV, del Titulo VII del L~bro VI en donde se 

proh~be que acarreen bultos 10s menores de 18 arios. Tambien el 12 de 

sept~embre de 1533 ordena Carlos V : que no pasara de dos arrobas la 

carga que transportaran 10s indios, y que se tomara en considerac~on la 

calldad del camino y otras circunstancias. 

i) El pr~ncipio de las casas higienicas lo d~cto el virrey Antonio Bonilla en el 

Capitulo V de la Real Cedula en marzo de 1790, el cual resulta un 

antecedente importante alin cuando se refiere a 10s esclavos. D~ce. Todos 

10s duerios de esclavos deberan darles habitaciones distintas para 10s dos 

sexos, no s~endo casados, y que sean cornodas y suf~cientes para que se 

liberten de la intemperie, con carnas en alto, mantas o ropa necesaria y con 

separacion para cada uno, y cuando mas de dos en un cuario destinaran 

otra pieza, o habitacion separada, abrigada y comoda para 10s enfermos.. 

j) En el Bando sobre la libertad, tratamiento y jornales de 10s indios en las 

Haciendas, dado por mandato de la Real Audiencia el 23 de rnarzo de 

1785,aparecen consagrados la atencion rnedica obligatoria y el descanso 

pagado por enferrnedad. En el que decia. Los amos estan en obligation de 

mantener a 10s gaiianes el tiernpo de sus enferrnedades y no precisarlos a 

trabajo alguno, y tambien si por ellas o por la edad se inhabilitaren; y 



cuando 10s rernctan de correos a largas distancias les pagaran lo justo, les 

concederan dias suf~cientes para el descanso, y se 10s apuntaran corno SI 

hubiesen trabajado " 27 

En realidad estas disposiciones no funcionaron, asi lo seiiala Genaro V. 

Vazquez, cuando hace alusion a las causas que irnpidieron el wrnplirniento de 

las Leyes de indias: "La falta de sancion suficiente en la ley rnisrna, otras la 

confabulacion de las autoridades y 10s enwrnenderos y 10s capitalistas de todo 

genero, para la violation de la ley; otras veces la falta de instrurnentos 

efectivos para hacer curnplir la ley o para la investigacion de su v~olaccon, otras 

por defect0 de la ley, que no habia considerado bien el caso y las 

circunstancias a que y en que iban a aplicarse, otra la contradiccion de unas 

leyes con las otras, Otras veces la ignoranc~a rnisrna de la Ley a la que hacia 

rnencion Carlos V o sus consejeros". 

Las Leyes de lndias. 

De las disposiciones que cornponian esta recopilacion, destacaban 10s 

referentes a la jornada mAxirna de trabajo, el pago del septirno dia, 10s 

27 DE BUEN C..  Nestoi Ob ot Pags. 285.286 
28 Ibidem. P=% 287 



descansos semanales. 10s cuales respondian a una mottvacion rellglosa, la 

protecclon a la maternldad, la protecclon al salarlo culdando que su pago fuera 

en efectivo, oportuno, integro y en presencia de un testigo de reconoclda 

calidad moral, el establecim~ento de 14 aiios como edad minima para poder 

prestar servlcios, habitaciones hlgienicas, la protecclon relacionada con 

labores lnsalubres y el otorgamiento de atencion medica y descanso con goce 

de salario para el caso de enfermedades 29 

Casl no se cumplleron las Leyes de lndias y esto se deb16 a la falta de 

sanciones suficientemente lntimidatorias en las leyes; ignorancta de la ley en 

las provincias mas distantes, ausencia de instrumentos efectlvos para hacer 

cumplir la ley, tratar de hacer efectivas leyes hechas en la peninsula en la 

Nueva Espaiia. 

La Encomienda. 

Surgio un sistema que trato de dar protection a 10s indigenas y este fue 

la encomienda; surgio por diversos factores entre 10s cuales enmntramos la 

necesldad del conquistador de transfonarse en colono y la abundancla de la 

mano de obra de 10s indigenas vencldos, 10s wales ignorando la utilidad y el 

significado de la moneda no hubiera trabajado a camblo de un salario. 

29 Cfr. DAVALOS, Jose. Ob.cn Pags 24. 25 



Consistio en que el encomendero tenia a su cargo un cierto numero de 

indios, a 10s que tenian que servirle y tributarle como enwmendados, a carnbio 

el encornendero les debia dar buen trato e ~mpart~ries la doctrina cr~stia- 

30 na. En un pr~ncip~o la finalidad de la encornienda fue de tip0 proteccionista, 

per0 degenero en un sisterna de explotacion. 

El Repartimiento. 

Surgieron nuevos sisternas de trabajo. debido a que la encomienda fue 

perdiendo su eflcacia, y aparecio el repartim~ento o cuatequil a flnes del siglo 

XVI y consistio en sacar a 10s indios necesarios de 10s pueblo para realizar 10s 

duros trabajos de las rninas y las faenas agotadoras de! carnpo; era obligatorio 

este servlcio para varones de 18 a 60 arios, debia ser reiribu~do justarnente y el 

funcionario denominado juez repartidor debia constatar que nunca debia de 

atentar con el adecuado desarrollo de la vida de 10s pueblos. 31 

A las autoridades de un pueblo el juez repartidor les indicaba el numero 

de Indigenas que debian enviar a 10s lugares donde se necesitaba su mano de 

obra, y estos tenian la obligation de hacerlo, de lo contrario les imponian 

severas rnultas. 

" Cfr. Ibidem P6g 26 
'' Cfr. Idem 



La c6dula real de 1601 proh~b~o el repartimiento, debido a las injusticias 

que se generaron; en 1609 se restablecio con algunas reformas para quedar 

abolida de manera defin~tiva en 1631, quedando 10s pueblos de fndios con la 

obl~gacion de aportar el 4% de sus hab~tantes para el trabajo en las mlnas 

El Trabajo porjornal o "peonaje". 

Consistia en el trabajo que ofrecian 10s indigenas de manera voluntarla 

como gahanes ( trabajadores libres ) para las labores minera ganadera y 

agricola. 

A 10s ind~os les era mas atractivo ir voluntariarnente a ofrecer sus 

servicios a las haciendas que el trabajo en 10s pueblos y caninos, esto se 

debit, a que tenian un salario regular y parte de el se les pagaba en maiz, 

garantizando con ello el sustento. 

Al obligarse al trabajador a arraigarse por motivo de deudas origin0 que 

este sisterna creciera rapidamente. de esta manera 10s peones acaslllados 

quedaron sujetos a la hacienda para wbrir anticipos sobre tributos, deudas 

hereditarias, salarios y diezmos parroquiales. El peonaje cumpli6 con f~nali- 

dades que la encomienda no pudo realizar y fue menos riguroso que otros 

trabajos como 10s obrajes y talleres. 



Los Obrajes. 

Se dijo que iban a ser el in~cio en America de un gran desarrollo 

manufacturero, pero la realidad fue que tenia tal numero de lim~taciones y 

proh~bic~ones. que result6 precarlo su funcionamiento y rendimiento. 

Con relacion a 10s talleres de artesanos, 10s obrajes estaban en 

desventaja, debido a que 10s primeros gozaban de un sinnumero de privllegios 

a1 amparo de 10s gremlos 

Alejandro de Humboldt hace una description de ias condiciones en las 

que se laboraba en esos centros de explotacion a principios de! siglo XIX 

Sorprende al viajero que vlsitaba aquellos talleres no solo la extremada 

imperfection de sus operaciones tecnicas en la preparation de 10s tintes, slno 

mas aljn la insalubridad del obrador y el ma1 trato que se da a 10s trabajadores. 

Hombres libres, hombres de color e indios, estan confundidos con galeotes que 

la justicia distribuye en las fabricas para hacerlos trabajar a jornal. Unos y 

otros estan cubiertos de andrajos, desnutrtdos y desfigurados. Cada taller 

parece mas bien una ercel: las puertas, que son dobles, estan 

constanternente cerradas, no permitiendo salir a 10s trabajadores de la casa; 

10s que son casados, solamente 10s domingos pueden ver a su familia Todos 



son castigados irremis~blemente SI cometen faltas contra el orden establecido 

32 e. la manufactura 

Por el tip0 de economia de la Nueva Esparia, por la insuflciencla del 

capital industrial, por la politica proteccionista del gob~erno hacia 10s gremios, 

10s obrajes no lograron un desarrollo importante 

El Taller y 10s Gremios. 

Estaban regulados por ordenanzas y reglamentos, que eran las 

dlrectrices del sistema grem~al. La Ilbertad de trabajo la restringian ya que para 

poder dedicarse a la pract~ca de algun of~cio tenia que estar afiliado al gremlo 

respective. Tenian las jerarquias de maestro, oficial y aprend~z. 

No se aprovechaba la habilidad manual de 10s Indigenas ya que la 

production se restringia, y aumentaron 10s plazos de aprendizaje y 10s 

exarnenes para obtener el grado superlor Los gremios desaparecieron en la 

epoca colonial; esto se debio a la Ley de 8 de junio de 1813 con !a cual se 

autorizaba a 10s hombres del reino a dedicarse a1 oficio que mas les agradara, 

con la posibilidad de establecer fabricas sln que para ello necesitaran iicencia 

alguna, ode estar afiliado a algun gremio. 

32 Cfr. Ibidem. PAg 28 



La Legislacion en el Mexico de la Independencia, 

No se encontraron antecedentes claros, relatives a 10s derechos de 10s 

trabajadores en 10s bandos, declaraciones, wnstrtuaones, que hayan sido 

dictadas desde el comienzo de la guerra de independencia hasta la 

consurnacion de la misma 

Las disposiciones vigentes en la Nueva Espaha subsistieron por 10s 

articulos 1" y 2" del Reglamento Provis~onal Politico del lmperio Mexicano, 10s 

cuales constituyeron antecedentes del art. 133 Constitucional vigente. y que 

decian- 

"Art. 1" Desde la fecha en que se publique el presente reglamento, queda 

abolida la constitution espailola en toda la extension del irnperio". 

"Art. 2" Quedan, sin embargo, en su fuerza y vigor las leyes, ordenes y 

decretos promulgados anterionente en el tenitorio del imperio hasta el 24 

de febrero de 1821; en cuanto no pugnen con el presente reglamento. y con 

las leyes, 6rdenes y decretos expedidos. o que se expidieren en 

consecuencla de nuestra inde~endencia". " 

En el "Bando de Hidalgo" del6 de diciembre de 1810, dado en la cludad de 

Guadalajara, ordenaba en su articulo lo a 10s dueiios de esclavos que les 

n DE BUEN L,. NBstoi Ob cit. P6g 288. 
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d~esen a l~bertad, en el teimtno de d~ez dias, so pena de muerte" ?" 

En el articulo 24 de 10s "Elernentos Constituc~onales" de lgnacio Lopez 

Rayon. deterrninaba la prescription de la esclavitud, y en el articulo 30 decieto 

la abollc~on de 10s examenes de artesanos, y quedarian calif~cados solo por su 

desemperio. 35 

En 10s "Sentim~entos de la Nac~on o 23 puntos" del 14 de sept~ernbre de 

1813, en el punto 12 establece "que wrno la buena ley es supertor a todo 

hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obl~guen a 

wnstancta y patriotisrno, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte 

se aumente el jornal del pobre, que mejoie sus costurnbres, aleje la ignorancia, 

la rapiria y el hurto." lnsiste en el punto 15 en la prohibition de la esclavitud y 

de la distincion de castas. 36 

En el articulo 12 del "Plan de lguala" del 24 de febrero de 1821 y dado 

por Agustin de lturbide, dice, todos 10s habitantes de el [del lrnperio mexl- 

cano), sin otra distincion que su merito y virtudes, son cludadanos idoneos para 

optai cualquier empleo . 37 

7m Cfr. OE BUEN L , Nestor ob.cit pag 28s 
35 Cfr ldem 
" Cfr. ldem 
37 Cfr. ibtdem Pag 289 



La Constituc~on del 4 de octubre de 1824 no contlene disposlcion 

relativa que sirva corno antecedente de derechos laborales: lo mismo suced~o 

con la Constitucion del 29 de diciembre de 1836. Para el proyecto de una 

nueva Constitucion en 1856 se toco el problema de 10s trabajadores. 

2.3 La Huelga de Cananea y Rio Blanco. 

Estas huelgas junto con la de Puebla constituyeron antecedenles 

importantes para las condic~ones de trabajo en Mexico, ya que se solicitaron 

por prirnera vez la jornada de ocho horas, trato igual a 10s trabajadores 

rnexicanos respecto a 10s extranjeros, con la consecuencia de perdida de 

muchas vidas 

La Huelga de Cananea. 

Esta huelga se dio en el mineral de Cananea, Estado de Sonora, entre el 

31 de mayo y el 3 de junio de 1906, se reclarno por primera vez la jornada de 

ocho horas, se exigio que a 10s trabajadores rnexicanos se les diera un trato de 

igualdad respecto de 10s extranjeros y la exigencia de que la proporc~on de 

trabajadores rnexicanos fuera del noventa por ciento respecto de 10s que 

trabajen en una ernpresa deterrninada. Las peticiones contenidas en el pliego 

petitorio se presentaron el 1" de junio de 1906 y decia: 



1. "Queda el pueblo obrero dedarado en huelga 

2. El pueblo obrero se obliga i trabqar sobre las wnd~ciones siguientes 

a) La destitucion del ernpleo del Mzyordomo LUIS N~vel 

b) El minimo sueldo del obrero. sera cinco pesos con ocho horas de 

trabajo 

c) En todos 10s trabajos de la Cananea Consol~dated Cooper Co se 

ocuparan el setenta y cincc por siento de mexlcanos y el veinticinm por 

ciento de extranjeros, teniendo 10s primeros las rnismas aptitudes que 

10s segundos. 

d) Poner hombres al widado be las jaulas, que tengan nobles sentimientos 

para evitar toda clase de fr~,ccion 

e) Todo mexicano, en 10s trabajos de esta negociacion, tendra derecho a 

ascenso, seg~in se lo permi?an s ~ s  aptitudes ' '= 

Este movlmiento de huelgs surge de las masas hac~a 10s dirigentes de 

las empresas, stn que exista ariteriormente un sindicato que apoye esos 

esfue~zos; esto origina que 10s integrantes de esta huelga carezcan de 

formation sindical y de mallcia, ccn la mnsecuencia que 10s trabajadores sean 

sorprendidos por las provocaciows que les cuesta muchas vidas. elirninaiion 

de sus dirigentes y el fracas0 del novimiento. 

38 ibidem Pdgs 307. 308 



La Huelga de Rio Blanco. 

Tuvo lugar este acontecimiento el 7 de enero de 1907 en Rio Blanco. 

Orizaba en el Estado de Veracruz. Con caracteristicas muy distintas de la huel- 

ga de Cananea; tuvo un saldo muy elevado de heridos y muertos por parte de 

10s trabajadores. 

Consideramos ~mportante transcribir la cronologia de sucesos 

" -  mrrespond~entes a este movimiento: 

a) "Fundacion de El Gran Circulo de Obreros Libres de Rio Blanco, con la 

intervencion principal del magonista Jose Ne~ra. 

b) Disolucion provisional del Gran Circulo de Obreros Libres y reorganizacion, 

en el aiio de 1906, bajo la direccion de Jose Morales, tipico d~rigente 

mediatizado. 

c) Constitucion, en el mes de septiembre de 1906, por 10s propietarios de las 

fabr~cas de hilados y tejidos de Puebla y Tlaxcala, del Centro Industrial 

Mexicano, como organism0 de defensa patronal, al que despues adhieren 

10s dueiios de las demas fabricas. 

d) Preparacion de un reglamento patronal, con clausulas verdaderamente 

espeluznantes ( prohibition a 10s obreros, de recibir visitas en su casa, de 

leer periodicos o libros, sin previa censura y autorizacion de 10s 

administradores de las fabricas; aceptacion de descuentos en el salario 

pago del material estropeado y horario de las 6 de la maiiana a 8 de la 



noche con tres cuartos de hora de interrupcion para tomar alimentos ) es 

rechazado por 10s obreros textiles de toda la zona de Puebla y Tlaxcala 

e) Declaration de una huelga general al fracasar las tentativas conciiiatorias. 

el dia 4 de diciernbre de 1906. en 30 fabricas, de la rnisma zona. 

f) Sometimiento del confl~cto al arbirraje del Presidente de la Republics, 

general Porfirio Diaz. 

g) Paro patronal, sugerido por el Ministro de Hacienda Jose Yves Llrnantour. 

para contrarrestar la solidaridad de 10s trabajadores textiles dei pais con sus 

cornpaiieros de Puebla y Tlaxcala. En este par0 queda incluida la fabrica 

de Rio Blanco y afecta a mas de cinwenta mil trabajadores 

h) Laudo de Porfirio Diaz de 4 de enero de 1907, que es entregado por este a 

10s obreros, por conduct0 de sus representantes entre 10s que se lncluia 

como observador a Jose Morales, Presidente del "Gran Cirwlo de Obreros 

Libres de Rio Blanco" y cuyo iaudo favorece totalmente al interes patronal. 

En el se ordena regresar al trabajo el  dia 7 de enero de 1907. 

i) Rechazo del laudo por parte de 10s obreros. Los de Rio Blanco se reiinen 

en Orizaba, en el Teatro "Gorostiza", donde son informados por Jose 

Morales El acto concluye en un mitin de repudio a Jose Morales y con 

gritos en contra de la dictadura. 

j) Negativa de 10s obreros de Rio Blanco, para volver a su trabajo, en la 

maiiana del 7 de enero. Mitin enfrente de la puerta & la fabrica. Despues. 

el ataque al alma&n de Victor Garcin, que fungia wrno tienda de raya su 



incendlo y la marcha sobre Nogales y Santa Rosa, donde son quemadas las 

tiendas de raya, tambien propiedad de Garcin, muchas casas de 10s mlsmos 

trabajadores y la casa de Jose Garcin, muchas casas de 10s mismos 

trabajadores y la casa de Jose Morales. 

k) La represlon bestral a cargo del ejercito." '' 

Los awnteclmlentos de Rio Blanco no formaron una huelga en si, con 

peticlones concretas, sino mas blen una negativa para volver al trabajo y un 

act0 de violencia en contra del almacen de raya y no contra la empresa, 

convirtiendose estos hechos para que se prohibieran las tiendas de raya 

durante el regimen revoluc~onario. 

Tanto la Huelga de Cananea, la huelga de Rio Blanco y la huelga en 

Puebla de 10s trabajadores de la industria textil constituyeron antecedentes 

Importantes del gran movimiento que se suscitaria en 1910, en la huelga de 

Cananea en 1906. exlgian 10s trabajadores la obtencion de mejores salarios y 

eliminar 10s privilegios que gozaban 10s ernpleados norteamericanos. Esta 

huelga vio su fin con la intervention (con lujo de violencia) de tropas 

norteamericanas. El suceso de Rio Blanco concluyo con el hecho de que 

prohibieran posteriormente las tiendas de raya. 

39 
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La huelga de Puebla por parte de 10s trabajadores de la industria tefiil se 

dio porque les impus~eron un reglamento de fabrica el cual afectaba la 

dignidad y libertad de 10s trabajadores; desafortunadamente no tuvo resultados 

positivos ya que 10s patrones decretaron un paro general y 10s trabajadores le 

solicitaron al Presidente Porfirio Diaz dtera solucion a ese conflicto, pero lo 

unico que hizo fue apoyar a 10s empresarios aceptando ~jnicamente prohibir el 

trabajo de 10s menores de 7 arios. 

La huelga de Cananea se declaro el 31 de mayo de 1906 en la rnina 

"Oversight" dentro del cambto de operarios y mineros, se d ~ o  en forma pacifica 

En la mariana* del 1" de ]unio de 1906 10s lideres de 10s huelguistas 

presentaron un memorandum con 10s slguientes puntos 

1. Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

2 El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones stguientes 

a) La destitucion del mayordomo Luis ( nivel 19 ). 

b) El sueldo minimo del obrero sera cinco pesos por ocho horas de trabajo. 

C) En todos 10s trabajos de la "Cananea Consolidated Copper Co.". se 

ocuparan el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros. teniendo 10s 

primeros las mismas aptitudes que 10s segundos. 

d) Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan nobles 

sentimientos, para evitar toda clase de irritacion 



e) Todo rnexlcano, en el trabajo de esta negociacion. tendra derecho a 

ascenso, segun se lo perrn~tan sus aptitudes. 40 

2.4. La Constitucion de 1917. 

En esta Constitucion se trato por prirnera vez en capitulo espec~al lo 

relac~onado a 10s derechos laborales, incluyendo las condiciones de trabajo. 

Corno antecedentes de la Constitucion de 1917 se puede rnencionar que 

en el ario de 1906 se publ~co por parte de Ricardo Flores Magon el programa y 

rnaniflesto del Partido Liberal, en el que se analizo las condiciones de 10s 

carnpesinos y obreros asi corno la situacion del pais por esos aiios. Contiene 

princ~pios que sirvieron de base para la Declaration de Derechos Sociales 

de la Constitucion de 1917 corno serian: rnayoria de trabajadores rnexlcanos 

en todas las empresas e igualdad de salarios para nacionales y extranjeros; 

jornada m&xirna de 8 horas, reglarnentacion del trabajo a destajo; prohlb~cion 

del trabajode 10s menores de 14 arios; descanso sernanal obligatorio; fijacion 

de salarios rninirnos; proh~bicion de las tiendas de raya; prohtbicion de 10s 

descuentos y multas; pago del salario en efectivo; reglamentacion de la 

actividad de 10s rnedieros; anulacion de las deudas de 10s carnpesinos: Indem- 

Cfr TRUEBA-URBINA. Albert0 Nuem Derecho del Trabaio Sextz Ed Pornia Mdnco 1981. 
Wgs 5.6 
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nizaci6n por accidentes de trabajo: el servicio dornestico y el trabajo a 

domicllio: habitactones higienicas para 10s trabajadores e higiene y seguridad 

en las fabricas v taiieres. 41 

Otro antecedente importante serian las Leyes de 10s Estados antes 

de 1917. El 30 de abril de 1904 el legislador del Estado de Mexico a proposi- 

cion del gobernador Jose Vicente Villada d~cto una ley en la que se estableclo 

que en caso de accldentes por rlesgos de trabajo habia ia obiigaclon de presiai 

la atencion medica requerida y pagar el salario a 10s trabajadores. 

En el Estado de Nuevo Leon el 9 de nov~ernbre de 1906 se expldio una 

ley en la que el accidente de trabajo lo contemplo como uniw accidente de 

trabajo y lo def~nia como "aquel que ocurre a 10s ernpleados y operarios en el 

desempetio de su trabajo o en ocasion de el" y fijo en caso de Incapacidad 

perrnanente indernnizaciones wyo importe era de hasta dos aiios de salario. 

La Ley de 23 de agosto de 1914 en Aguascalientes redujo la jornada de 

trabajo a ocho horas, implant0 el descanso semanal y proh~bitr la reduction de 

salarios. El 15 de septiembre de 1914 un decreto fijo en San LUIS Potosi 10s 

salarios minirnos. Sucedi6 lo mismo en Tabasw ademas de que se redujo a 

ocho horas la jornada de trabajo y cancelando a 10s campesinos sus deudas. 

41 Cfr DAVALOS, Jose. Ob cst~ P6g 59 



Salvador Alvarado exp~dio en Yucatan las leyes liamadas "Las Clnco 

Hermanas" : La ley agraria, de hacienda, del catastro. del municiplo libre, y del 

trabajo. La ley del trabajo contenia princlpios que rewnocio y estableclo y que 

despues lntegrarian el articulo 123 constitucionales, como son: " el derecho 

del trabajo tiene como fin dar satisfaccion a 10s derechos de una clase social. 

el trabajo no es una mercancia; el conjunto de normas de la Ley slrve para 

hacer mas facil la accion de 10s trabajadores organizados en su lucha contra 

los patroness. Esta Ley ( Ley Alvarado ) reglamento- las huelgas, contratos 

colectivos y asociaciones; reglamento tamblen la jornada maxima de trabajo, 

descanso semanal, saiarlo minlmo y defensa de las retribuciones wmo parte 

del derecho individual del trabajo; reglamento ademas el trabajo de menores y 

de las mujeres. Creo las Juntas de Conciliation y el Tribunal de Arbitraje, que 

wnocian de confllctos de trabajo tanto colectivos como individuales. juridicos y 

ewnomicos " 

Existio en la capital de la Reptiblica en abril de 1915 un proyecto de Ley 

del contrato de trabajo con el que se pretendia regular 10s contratos 

individuales y colectivos de trabajo, a 10s contratos colectivos se les llamo 

wntratos normativos. 

El l o  de julio de 1906, el Partido Liberal Mexicano, del cual era Presidente 

ibidem. P6gs 60.61. 



Rlcardo Flores Magon, lanza en San LUIS miss our^. Estados Unidos de 

Norteamerica el Programa que es la base ideolog~ca de la Revolucion 

Mexicana v fundamento del ariiculo 123 Constitucionai 

El capitulo " Capital y Trabajo " menciona: 

21 " Estabiecer un maxlmo de 8 horas de trabajo y un salario minimo en la 

proporc~on siguienfe. $1.00 para la generalidad del pais, en que el 

promedio de 10s salarios es inferior a1 citado, y de mas de un peso para 

aquellas regiones en que la vida es mas cara y en las que este salario no 

bastaria para salvar de la miseria al trabajador 

22. Reglamentacion del sewicio domestic0 y del trabajo a domicillo. 

23 Adoptar med~das para que con el trabajo a destajo 10s patrones no burlen 

la aplicaclon del tiempo maxlmo y salarlo minimo. 

24. Prohibir en lo absoluto el empleo de nitios menores de catorce atios. 

25 Obligar a 10s duetios de minas, fabricas, talleres, a mantener las mejores 

condiciones de higiene en sus propiedades y a guardar 10s lugares de 

peligro en un estado que preste segurldad a la vida de 10s operarios. 

26. Obligar a 10s patrones o propletarios rurales, a dar alojamiento higienico a 

10s traba~adores, cuando la naturaleza del trabajo de estos exija que 

reciban albergue de dichos patrones o propietarios. 

27. Obligar a 10s patrones a pagar indemnizaciones por accidentes de trabajo. 
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28. Declarar nulas las deudas actuales de 10s jornaleros de campo para con 

10s amos. 

29. Adoptar rnedidas para que 10s dueiios de tlerra no abusen de 10s rnedieros 

30 Obligar a 10s arrendadores de campos y casas, que indernnicen a 10s 

arrendatarios de sus propiedades por las mejoras necesarlas que dejen en 

ell as^ 

31. Prohiblr a 10s patrones bajo severas penas, que paguen a1 trabajador de 

cualquier otro mod0 que no sea con dinero efectivo: prohibir y castigar que 

se lmpongan multas a 10s trabajadores o se les hagan descuentos de su 

jornal o se retarde el pago de la raya por mas de una semana o se nlegue 

a1 que se separe del trabajo el pago inmediato de lo que tiene ganado; 

suprimir las tiendas de raya 

32. Obligar a todas las empresas o negociaciones a no ocupar entre sus 

empleados y trabajadores, sino una minoria de extranjeros. No permitir en 

ningun caso trabajos de la misrna clase se paguen peor al mexicano que al 

extranjero en el mismo establecimiento, o que a 10s rnexicanos se les 

pague en otra forma que a 10s extranjeros. 

33. Hacer obligatorio el descanso dorninical." " 

El proyecto constitucional que se present0 en materia laboral fue 

decepcionante por 10s siguientes aspectos, 

43 DE BUEN, NCstoi Ob a t  P6gs. 311.312 



En el articulo 73 fraccion X se limitaba a autorlzar al poder legislatlvo 

para regular la materia de trabajo Dlcho proyecto agrego un parrafo al articulo 

5", con el cual se Ilmito la obligatoriedad del contrato de trabajo a un aiio 

Las diputaciones de Yucatan y Veracruz presentaron dos iniciativas de 

reforma a1 articulo 5", las cuales contenian normas concretas en favor de 10s 

trabajadores. Dentro de 10s dlputados que intervinleron en la discusion de 10s 

diferentes articulos que iban a conformar la Const~tucion hizo uso de la palabra 

Hector Victoria, d~putado obrero por Yucatan, el planteo las bases de lo que 

despues seria el articulo 123 constitutional : " El articulo 5" ... ... debe trazar 

las bases fundamantales sobre las que ha de legislarse en materla de trabajo, 

entre otras, las siguientes: descanso semanarlo, jornada maxima, salarlo 

minlmo, higienizaclon de talleres, fabricas minas. convenios industriales, 

creacion de tribunales de conciliacion, de arbitraje, prohibition del trabajo 

nocturno a las mujeres y niiios, accidentes, seguros, e indemnizaciones." 44 

El diputado Froylan C. Manjarrez, dijo que era conveniente que las cuestiones 

obreras se retiraran del articulo 5" y que se dedicara en capitulo o titulo 

especlal en la Constitucion. 

Fue promulgada el 5 de febrero de 1917, contiene por prlmera vez dentro de 

la historia de las Constituciones 10s puntos basicos de 10s derechos laborales. 

DAVALOS. Jose. Ob.cit PAg 64 



2.5. El Nacimiento del Articulo 123 

Este articulo se creo con la flnalidad que tuviera lo relaclonado a materia 

laboral, entre ellas las condiclones de trabajo. 

La cornision redactora del proyecto de nuevo titulo sobre el trabajo, 

estuvo conforrnada por Jose Natlvidad Macias, Pator Rovaix, Lugo y De 10s 

Rios, el proyecto de Macias fue tomado wmo base. El proyecto final fue 

turnado a la Cornision del Congreso la cual era la encargada de presentarlo a 

la asarnblea. La Comision no hizo rnodificaciones de fondo y el 23 de enero 

de 1917 10s diputados aprobaron por unanimidad de votos (163) el articulo 123. 

La discusion del articulo 5 O  del Proyecto comenz6 el rnartes 26 de 

diclembre bajo la presidencia del dlputado Luis Manuel Rojas. El dictarnen de 

la Cornision proponia rnodif~caciones, relacionadas a1 principio de la igualdad 

de salarlo en igualdad de trabajo; el derecho a recibir indemnizaclones por 

accidentesdel trabajo y enfermedades profesionales y al establecirniento de 

comites de conciliation y arbitraje para la resolution de 10s conflictos entre el 

capital y el trabajo. Se agrego un parrafo final al proyecto que sefialaba: La 

jornada maxima de trabajo obligatorio no excedera de ocho horas, aunque este 

haya sido impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno 

en las industrias a 10s nirios y a las rnujeres. Se establece wrno obligatorio el 



descanso hebdomadario. Hebdomadarlo, ria ( Etim de Hebdomada, o dei lat 

Hebdomadarlus) ad), semanal Enciclopedia Universal llustrada, Espasa. 

Calpe, S.A )45 

Se lnscrlbieron catorce oradores para hablar en contra del Dictamen. La 

unica oposiclon seria fue la de Fernando Lizardi, el cual dijo "este ultimo 

parrafo donde princlpia dic~endo: 'La jornada maxima de trabajo obllgatorio no 

excedera de ocho horas' es ilogico, porque contradlce lo que dice el articulo 4' 

que garantlzaba la libertad de trabajar, a diferencia de este parrafo que 

garantizaba el derecho de no trabajar 46 El diputado por Yucatan, de apellldo 

Vlctoria pidio rechazar el dictamen, que se crearan bases constituc~onales para 

poder asi legislar en materia laboral, como seria : "jornada mhima, salario 

minimo, descanso semanario, higienizacion de talleres, fabricas, minas, 

convenios industriales, creacion de tribunales de conclliacion, de arbitraje. 

prohlbiclon del trabajo nocturno a las mujeres y nlRos accidentes, seguros e 

~ndemnizaciones, etc " 47 

Texto original aprobado por el Constituyente del Articulo 123 de la 

Constitution: 

45 Cfr. DE BUEN. Nestor. 0b.at. Pag. 333 
46 Idem. 
41 Ibrdem. Pag 334. 



"Titulo Sexto 

Del Trabajo y de la prevision social 

Artiwlo 123. El Congreso de la Unlon y las iegislaturas de 10s estados 

deberan expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada 

region, sin contravenir a las bases siguienfes, las cuales regiran el trabajo de 

10s obreros, jornaleros, empleados, domesticos y artesanos, y de una manera 

general, todo contrato de trabajo : 

I. La durac16n de la jornada maxima sera de ocho horas ; 

11. La duracion de la jornada maxima nocturna sera de slete horas. Quedan 

prohib~das las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y 

para 10s menores de dieciseis afios. Queda tambien prohibido a unos y 

otros el trabajo nocturno industrial; y en 10s establec~mientos comerciales 

no podra trabajar despues de las diez de la noche ; 

Ill. Los j6venes mayores de doce afios y menores de dieciseis, tendran. como 

jornada maxima, la de sels horas El trabajo de 10s nifios menores de doce 

afios no podra ser objeto de contrato , 

IV. Por cada seisdias de trabajo debera disfrutar el operario de un dia de 

descanso, cuando menos ; 

V. Las mujeres, durante 10s tres meses anteriores al parto, no desempefiaran 

trabajos fisicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes 

siguiente a1 parto, disfrutaran forzosamente de descanso, debiendo percibir 

su salario integro y consewar su empleo y 10s derechos que hubieren 



adau~rido por su contrato En el pe-iodo de lactanc~a tendran dos 

descansos extraordinarios por dia de media hora cada uno, para 

amamantar a sus h~jos , 

VI. El salar~o minimo que debera disfrutzr el trabajador sera el que se 

cons~dere suficiente atendiendo las ccid~wones de cada region, para 

satisfacer las neces~dades normales de 1s v~da del obrero, su educacion y 

sus placeres honestos, considerandolo =orno jefe de familia. En toda 

ernpresa agricola, comercial, fabr~i o ninera, 10s trabajadores tendran 

derecho a una particlpacion en las ut~l'dades, que sera regulada como 

ind~ca la fraccion IX 

VII Para trabajo igual debe osrresponder salario igual, sin tener en cuenta 

sexo ni nacionalidad ; 

Vlll El salario minimo, quedara exceptuano de embargo, compensacion o 

descuento ; 

IX La f1jac16n del tlpo de salario rninimo y de la participaclon en las ut~lidades a 

que se ref~ere la fracc~on VI. se hara pQr cornisiones especlales que se 

forrnaran en cada munidpio, subrdi?adas a la Junta Central de 

Conciliation que se es tab le~ra en cada Estado : 

X. El salar~o debera pagarse precisarnente en rnoneda de curso legal, no 

siendo permitido hacerlo efectivo mn mercancias. ni con vales, fichas o 

cualquier otro signo representativo con q e  se pretenda sustituir la moneda; 



XI Cuando por c~rcunstancias extraord~narias, deban aumentarse las horas de 

jornada, se abonara como salarlo, por el tiempo excedente, un ciento por 

crento mas de lo fjado para las horas normales. En ningun caso el trabajo 

extraordinario podra exceder de tres horas dlarias, ni de tres veces 

consecutivas. Los hombres menores de dieciseis aAos y las rnujeres de 

cuaiquiera edad, no seran admitidos en esta clase de trabajos ; 

XII. En toda negociacion agricola, industrial, minera o cualquiera otra clase de 

trabajo, 10s patrones estaran obligados a proporcionar a 10s trabajadores 

habitaciones c6modas e hlgienicas, por las que podran cobrar rentas que 

no excederan del medio por clento mensual del valor catastral de las fincas 

lgualmente deberan establecer escuelas, enfermerias y demas servicios 

necesarios a la comunidad. Si ;as negociaciones estuvieren situadas dentro 

de las poblaclones y ocuparen un n~imero de trabajadores mayor de cien. 

tendran la primera de las obllgaclones mencionadas ; 

Xlll Ademas, en estos mismos centros de trabajo, urando su poblacion exceda 

de doscientos habitantes, debera reservarse un espacio de terreno que no 

sera rnenor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de 

mercados publicos. instalacion de edificios dest~nados a 10s sercicios 

municipales y centros recreattvos. Queda prohibido en todo centro de 

trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de 

casas de juego de azar ; 



XIV Los ernpresarlos seran responsables de :os accidentes de trabajo y de !as 

enferrnedades profesionales de 10s trabajiiadores. sufridas con motivo o en 

ejercicio de la profesion o triba!o ace ejecuten por lo tanto 10s patrones 

deberan pagar la indernnizac~on corespondiente. segun que haya traido 

corno consecuencla la rnuerte o s~rnplemente incapacldad temporal o 

perrnanente para trabajar, de acuerdo c3n lo que las leyes deterrninen. 

Esta responsabilidad subslst~ra aun ei el =so de que el patron0 contrate el 

trabajo por un interrnedlario : 

XV. El patron estara obligado a o>ser.<ar en la instalacion de sus 

establec~mientos 10s preceptos legalss soare higiene y salubridad y adoptar 

las rnedidas adecuadas para prevenir acctdentes en el uso de las maquinas. 

instrurnentos y materrales de trabajo asi corn0 a organlzar de tal manera 

este que resulte para la salud y la vlca de 10s trabajadores la mayor 

garantia compatible con la naturalezi de !a negociac~on, bajo las penas que 

a1 efecto establezcan las leyes : 

XVI Tanto 10s obreros corno 10s ernpresmos tendran derecho para coaligarse 

en defensa de sus respectivos interesws, formando sindicatos. asociaciones 

profesionales, etc., 

XVll Las leyes reconoceran corno un derechc de 10s obreros y de 10s patrones, 

las huelgas y 10s paros 

XVIII. Las huelgas seran licitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio 

enire 10s dlversos fadores de la p r o d ~ c c i ~ n ,  armonizando 10s derechos del 



trabajo con 10s del capital. En 10s servicios publlcos sera obligatorlo para 

10s trabajadores dar aviso, con diez dias de anticipacion, a la Junta de 

Conciliacion y Arbitraje, de la fecha seiialada para la suspension del 

trabajo Las huelgas seran consideradas como llicitas unicamente cuando la 

mayoria de 10s huelgu~stas ejerc~ere actos violentos contra las personas o 

las propledades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a 10s 

establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Los obreros de 10s 

establecimientos fabr~les militares del gobiemo de la Republica, no estaran 

comprendidos en las dlsposiciones de esta fraccion, por ser asimilados a1 

Ejercito Nac~onal.; 

XIX. Los paros seran licitos Lin~camente cuando el exceso de production haga 

necesario suspender el trabajo para mantener 10s precios en un limlte 

costeable, previa aprobacion de la Junta de Conciliacion y Arbitraje : 

XX Las diferenc~as o 10s conflictos entre el cap~tal y el trabajo se sujetaran a la 

decis~on de una Junta de Conciliaclon y arbltraje, formada por lgual numero 

de representantes de 10s obreros y de 10s patronos y uno del gobierno. 

XYI. Si el patron0 se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar 

el laudo pronunciado por la Junta, se dara por terminado el contrato de 

trabajo y quedara obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres 

meses de salario, ademas de la responsabilidad que le resulte del confllcto. 

Si la negativa fuere de 10s trabajadores, se dara por terminado el contrato 

de trabajo; 



XXll El patrono que desp~da a un obreio s ~ n  causa justif~cada o por haber 

ingresado a una asociac~on o sind~eto, c por haber tomado parte en una 

huelga licita estara obligado, a elecci6n dei trabajador, a cumplir el contrato 

o a ~ndemnizarlo con el lmporte de tres meses de salario lgualmente tendra 

esta obligac~on cuando el obrero se retlre 3el serv~cio por falta de probidad 

de parte del patrono o por recib~r de el nalos tratamlentos, ya sea en su 

persona o en la de su conyuge. pacres nijos o hermanos El patrono no 

podia exim~rse de esta responsabiiidad cuando 10s malos tratamientos 

provengan de dependientes o familiares cJe obren con el consent~miento o 

toleranc~a de el." 

2.6. Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931. 

Esta Ley es el complemento del articulo 123 de la Constitucion y las dos 

constituyen las bases de 10s derechos labora!es. 

Para federalizar la expedicion de la Ley del Trabajo el gobierno tenia 

planeado reformar 10s articulos 73 framior; X y 123 de la Constitucion. La 

Secretaria de Gobernacion wnvoe2 el 15 de noviembre de 1928 a una 

asamblea obrero-patronal que se reunio en ia Ciudad de Mexico y present0 

para su estudio un Proyecto de Codigo Federal del Trabajo, este documento es 

el prlmer antecedente de la elaboracion de la l e y  de 1931 



La reforma constitutional se publico el 6 de septiembre de 1929, el 

presidente de la Republics qulen fue el Lic. Emilio Portes Gil envio un Proyecto 

de Codigo Federal del Trabajo al Poder Legislativo, encontrando una fuerte 

oposicion en el movlmiento obrero y en las Camaras, esto debido a que 

establecia el principio de sindicaci6n unica, tanto para el municipio en el caso 

de sindicatos gremiales, como para 10s sindicatos de ernpresa; tambien 

encontro oposlcion porque bajo el titulo de arbitraje semi-obligatono ocultaba lo 

que vendria a ser el arbitraje obligatorio de las huelgas Se llamaba semi- 

obligatorlo ya que la Junta debia arbitrar el confiicto, 10s trabajadores podian 

negarse a aceptar el laudo, esto lo contemplaba la Declaration de Derechos 

Sociales en la fraccion XXI. 

La Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo redact0 un nuevo 

proyecto dos aiios despues a1 que ya no se le llarno Codigo sino Ley. Se envio 

al Congreso de Mlnlstros, este lo remiti6 a1 Congreso de la Union, donde se 

hizo un debate amplio y despues de un n h e r o  importante de mod~ficaciones 

se aprob6 y promulgtr el l a d e  agosto de 1931. 

El camino para llegar a la Ley Federal del Trabajo de 1931 se dio con 

10s antecedentes siguientes; Cuando Venustiano Carranza present0 el 

anteproyecto de Constitucion en Queretaro, en donde seiialaba que el Con- 

greso tendria en materia de trabajo fawltades para dictar leyes, dicha tesis se 



desecho; concediendo dentro del proemio del articulo 123 la facultad de 

hacerlo al Congreso asi como a los gobiernos de 10s Estados T~empo despues 

el presidente Portes GII, el 26 de julio de 1929 propuso en la Sesion 

Extraordinaria de la Camara de Senadores. la reforma a la fraccion X del 

articulo 73 Constituc~onal. con las que se rnodiitcaba las fawltades que tenia 

el Congreso y el proemio del articulo 123 para que solo correspondlera al 

Congreso esa facultad; las reformas se declararon aprobadas el 22 de agosto 

de 1929 contando con el mnsenso unanirne de 10s leglsladores y diputados de 

10s Estados. 

En el mes de jul~o de 1929 se present6 el primer "Proyecto de Cod~go 

Federal del Trabajo", lo redacto una cornision por encargo de Portes Gil, dlcha 

cornislon la integraron Enrique Delhumeau Pr&uedis Balboa y Alfredo Iiiarritu.; 

fue rechazado debido a 10s errores que presentaba en materla de huelga y en 

materia sindical asi como la antipatia que exlstia hacia Portes Gil 

El segundo proyecto, ya no se llarnaria -CodigoS sino "Ley", siendo 

Secretario de Industria, Comercio y Trabajo el Licenciado Aaron Saenz se 

formulo esta Ley; la cornision que lo redact6 estuvo integrada por 10s licencia- 

dos Cayetano Ru~z Garcia. Eduardo Suarez y Aquiles Cruz. 

El Presidente Pascual Ortiz Rubio promulgc la Ley el 18 de agosto de 1931. El 



articulo 14 transitorio derogo todos 10s decretos y leyes expedidos 

anteriormente por el Congreso de la Union y por las legislaturas de 10s Estados 

en materia de trabajo. 

La Ley de 1931 estuvo en vlgor hasta el 30 de abril de 1970, se reform6 

y adiciono en varias ocasiones, siendo las mas importantes: 

a) " En el atio de 1933, se modificaron 10s articulos relativos a la integracion y 

funcionamiento de las Cornislones especiales del salario minirno; 

b) Por ley de 30 de diciernbre de 1936, se estableclo el pago del septirno dia 

de descanso semanal ; 

c) La ley de 17 de octubre de 1940, suprimlo la prohibicion que 10s sindicatos 

tenian de participar en asuntos politicos , 

d) En el aiio de 1941 se modif~caron diferentes preceptos sobre el derecho de 

huelga; 

e) Por decreto de 29 de diciernbre de 1962 se reglamentaron las reformas 

constitucionales del rnlsmo aiio relativas a 10s Vabajos de mujeres y 

menores, salarios minirnos, estabilidad en el empleo y participacion en las 

utilidades, y se introdujeron modificaciones que reflejaban la tesis de la 

relacion de trabaio." " 



Lo trascendente de esta ley se debe a ires inst~tuciones el sindicato la 

contratac~an colectlva y el derecho de huelga 

2.7. Condiciones de Trabajo en la Compaiiia de Luz y Fuerza Mexicana 

( Despues de la Nacionalizacion de la lndustria Electrica ). 

En este inciso vamos a ver como se conceptuaba al trabajador. la 

clas~f~cac~on y duraclon de la jornada, la duracion de la rnisma, 10s descansos, 

vacaclones, en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la CornpaAia 

de Luz y Fuerza del Centro. S.A. y El Sindicato Mexicano de Electriclstas. 

CAPITULO QUINTO. 

Horas de Trabajo e lntensidad y Calidad del mismo. 

CLAUSULA 44. DEFlNlClON DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 

I "JORNADA DlARlA EFECTIVA. Se entiende por jomada diaria efectiva 

de un trabajador el tiempo que emplee a1 servicio de las Compaiiias 

dentro de un periodo de velntiwatro horas. contado a partir de la hora en 

que reglamentar~amente deba principiar sus iabores. 

II JORNADA SEMANAL EFECTIVA. Se entiende por jomada semanal 

efectiva de un trabajador el tiempo que ernplee a1 servicio de las 

Compaiiias dentro de un periodo de ciento sesenta y ocho horas. contado 



a partir de la hora en que reglamentariamente deba princ~piar sus labores 

diarias, tomando esa hora del lunes como principle de semana, aun 

cuando el trabajador deba descansar ese dia 

Ill. JORNADA DlARlA NORMAL. Se ent~ende por jornada diaria normal de 

un trabajador el tiempo que deba emplear al serv~cio de las Cornpaiiias 

ordinaria, peribd~camente, de acuerdo con el horar~o establecido en el 

Reglamento Interior de trabajo y sin exceder el maximo que iija este 

contrato, dentro de un lapso de veinticuatro horas. contado a partir de la 

hora en que segun dicho Reglamento deba principiar sus labores. 

IV. JORNADA SEMANAL NORMAL.. Se entiende por jomada semanal 

normal de un trabajador el tiempo que deba emplear al s e ~ i c i o  de las 

Compafiias ordinaria, periodicarnente, de acuerdo con el horario 

establecido en el Reglamento Interior de Trabajo y sin exceder 10s 

max~mos legales, dentro de un lapso de c~ento sesenia y ocho horas, 

contado a partir de la hora en que segun dicho Reglamento deba 

principiar sus labores diarias, tomando esa hora del lunes como principio 

de semana, aun cuando el trabajador deba descansar ese dia. 

CLAUSULA 46. CLASlFlCAClON DE LOS TRABAJADORES SEGUN SU 

JORNADA NORMAL. Los trabajadores de las Compafiias, por duracion de sus 

jornadas normales, se dividen en tres clases: 



I. TRABAJADORES DE TURN0 EN TRABAJOS DE CARACTER 

CONTINUO. La Clase "A" cornprende a 10s trabajadores de turno e& 

trabajos de caracter continuo, o Sean 10s que ocupen 10s puestos de 

operadores, tabler~stas, turbineros y dernas trabajadores de las plantas y 

de las subestaclones de las Cornpaiiias y cualesquiera otros que ocupen 

puestos cuyas labores de operacion o de vigllancla no pueden ser 

interrumpldas sino que se efectuan durante las velnticuatro horas del dia. 

I1 OTROS TRABAJADORES. La Clase " B  cornprende el resto de 10s 

trabajadores de las Cornpahias con excepc16n de 10s de la Clase "C", o 

sea 10s que ocupan puestos cuyas labores no son de caracter 

espec~alrnente penoso ni deben forzosarnente efectuarse durante las 

veinticuatro horas del dia, sino que se interrumpen por un lapso mas o 

rnenos largo 

Ill TRABAJOS ESPECIALMENTE PENOSOS La Clase 'C" cornprende a 

aquellos trabajadores que ileven a cabo durante toda o la mayor parte de 

su jornada, labores que no pueden ejecutarse slno en condiciones 

especialmente penosas, tales como perforaciones de pozos o zanjas cuya 

profundidad sea cinco o mas veces su anchura, tijneles, trabajos 

continuados en el interior de las tuberias o pozos de transformadores o de 

vlslta -excluida la construcc~on-. trabajos a ternperatura arnbiente superior 

a 40 grados C., transporte a espalda. etc. La Clase -C" comprendera 

tamblen a aquellos trabajadores que, debiendo quedar en la Clase "A" por 



la naturaleza de sus labores, las ejecuten en las condiciones a que se 

refiere el parrafo anterior. Cuando las Compailias tengan que llevar a 

cabo trabajos como 10s antes rnenclonados, dlscutiran el caso con el 

Sindicato con el objeto de fijar la reduccion que deba hacerse a las 

jornadas de trabajo, en vista de la naturaleza y circunstancias de las 

labores por ejecutar 

CLAUSULA 47. JORNADAS NORMALES DE TRABAJO. 

I. TRABAJADORES DE LA CLASE " A  

a) Jornada Diaria. La duracion en horas de las jornadas diarias normales 

para 10s trabajadores de la Clase "A sera como sigue. 

Diurna : 8 horas. 

Mixta : 7 horas 30 minutos 

Nocturna 7 horas 

b) Entrada y Sallda. Los trabajadores de la Clase "A deberan marcar en 

10s relojes o registros correspondientes las horas de entrada y salida de 

sus jornadas de trabajo. 

c) Descanso Semanal Legal y Descansos Adlcionales. Despues de cinco 

dias de trabajo, 10s trabajadores de la Clase " A  disfrutaran de 56 horas 

de descanso, contado a partir de la hora en que termine su turno: dentro 

de esas 56 horas quedaran comprendidos el descanso sernanal legal y 10s 

descansos adicionales, que seran dlsfrutados y se computaran en 10s 



termtnos de la adjunta curva de turnos y dias de descanso sernanal legal 

y descansos adicionales, de acuerdo con las sigulentes est~pulaciones Los 

trabajadores de la Clase " A ,  por cada clnco dias de trabajo dlsfrutaran de un 

descanso de 56 horas, dentro de las cuales se distinguen 10s slgulentes 

periodos 

1. Desde la termlnaclon de la jornada normal del ultimo dia de labor se cuenta 

un periodo, no menor de 8 horas, hasta la iniciacron del primer dia natural 

s~guiente 

2. A continuaclon sigue un periodo de 24 horas que es el dia de descanso 

semanal legal, el cual se cuenta de las 0 horas a las 24 horas del dia que se 

inicia a! termlnar el periodo mencionado en el punto 1 

3. Finalmente, desde la terminacion del dia de descanso semanal legal se 

cuenta otro periodo hasta completar las 56 horas del descanso total 

Asi pues, el descanso semanal legal es invariablemente de 24 horas y coinclde 

siempre con un dia natural. Los periodos de descanso anterlor y posterior al 

dia de descanso semanal legal comprenden 10s descansos diario y 

complementario o contractual 

4. Se establece un pago adiclonal por 37 horas 30 minutos que se hara en 10s 

terminos del punto 4 del lnciso a) de la fraccion VII de la Clausula 40 de este 

Contrato, por cada ciclo de 20 semanas de trabajo para 10s trabajadores de 

Clase "A", que se denominara cornplernento de ciclo. Este pago adicional se 

hace a 10s trabajadores de la Clase 'A", por aplicacion de la jomada de 40 



horas sernanales en su reg~rnen especial de trabajo y para poner fin a su 

reclarnac~on rnotivada en el hecho de que debido a d~cho regimen deben 

laborar 105 turnos en un ciclo de 20 sernanas. Lo indicado es bajo la cond~cion 

de que en nlnguna forma se alterara nl la duracion en horas de las jornadas 

diarias norrnales de trabajo de 10s trabajadores de la Clase "A" ni la curva de 

turnos y dia de descanso semanal legal y descansos adicionales que 10s 

rige. Queda sin efecto el acuerdo celebrado entre las Partes con fecha 31 de 

julio de 1956 referente a trabajadores Clase "A" de Plantas y Subestaciones 

Foraneas. A 10s trabajadores de Clase "A" de Plantas y Subestaciones se les 

aplicara la rnisrna curva de carnbio de turnos y descanso que se apl~cara a 10s 

trabajadores Clase "A" de la Zona Distrito Federal. 

d) Jornada que Abarca Partes de Dos Dias Naiurales. Para 10s trabajadores 

de la Clase "A", cuando una jornada de trabajo abarque partes de dos dias 

naturales, se considerara que corresponde al dia en que se labore mayor 

numero de horas de dicha jornada. Si fuere igual el nurnero de horas en cada 

uno de esos dias, se considerara que la jornada corresponde al dia en que se 

inicio. 

II. TRABAJADORES DE LA CLASE "8". 

a) Jomada Diaria. La duracion en horas de las jornadas diarias normales 

para 10s trabajadores de Clase "B", sera la siguiente: 

Diurna: 8 horas. 



Mixta . 7 horas. 

Nocturna: 6 horas 30 mtnutos 

b) Horarios Por regla general en las ofic~nas el horario normal de la 

jornada diurna sera como slgue de las 8 a las 16 horas. Los tra- 

bajadoies del escalafon de instaladores, que laboran en la.5 Secciones de 

Sucursales y de Cuentas Especiales entraran y saldran media hora antes 

de 10s horarios arriba indicados Las jornada d~ar~as normales seran 

contlnuas concediendose a ios trabajadores, aproximadamente a rnitad 

de su jornada, treinta rnlnutos en forma escalonada, para tornar 

alimentos, cornputandose este periodo como parte de la jornada de 

trabajo, no debiendo lnterrumplrse las labores dei Departamento o 

Secci6n ni la atenclan al publico. 

c) Entrada y Salida. Los trabajadores de la Clase "6" deberan marcar en 

10s reglstros o tarjetas correspondientes, las horas de entrada y salida de 

la jornada diaria. Las Compafiias dictaran las medidas necesarias para 

supewisar la sal~da y el regreso de 10s trabajadores en el tlempo destina- 

do para tomar sus alimentos. 

d) Descanso Conventional. De conformidad con los programas que las Par- 

tes foirnulen, 10s trabajadores de ia Ciase "6' no iaboraran el dia anterior a1 

de su descanso semanal legal. recibiendo el pago de su salario en propor- 

cion a 10s dias laborados durante la semana. 



CAPITULO SEXTO 

Descansos, Perrnisos y Ausencias 

CLAUSULA 52. DESCANSOS. 

I DESCANSO DIARIO. Todos 10s trabajadores disfrutaran de un descanso 

diario que resulta del tiempo restante por apllcacion de las jornadas 

diarias normales estipuladas en la Clausula 47 para completar 24 horas 

contadas desde el rnomento en que inicien su jornada diaria normal. Si 

trabajan durante su descanso diarlo, tendran derecho al pago del tiempo 

extraordinario correspond~ente. 

It DESCANSO SEMANAL. Los trabajadores de la Clase "B" tendran 

derecho a 10s descansos semanales, segcn resulta de la aplicacion de las 

jornadas semanales normales estipuladas en la Clausula 47, y al pago del 

tiernpo extraordinario que trabajen durante dichos descansos. Para 10s 

efectos de determinar el periodo de descanso semanal de 10s 

trabajadores de la Clase " 6  que tienen horarlos variables, se tomara en 

cuenta que, en un periodo de ires sernanas, la suma de 10s lapsos 

cornprendidos entre las correspondientes horas: normal de salida del dia 

anterior al de descanso conventional o contractual y normal de entrada 

del dia siguiente al de descanso legal, mas 10s periodos iguales o 

rnayores a veinticuatro horas que queden comprendidos en las horas 

reglamentarias de salida y las correspondientes de entrada 



inmedlatamente siguientes. no deber* ser Inferior a 192 horas 

El periodo de descanso de 10s trabajadores de la Clase "A", ha sido fijado 

en las curvas de rotacion adjuntas a este Contrato, en base a lo 

establecido en el lnciso c) de la Fraccion I de la Clausula 47 

a) Trabajo en Dia de Descanso Semanal Legal SI el trabajador laborase en 

su dia de descanso semanal legal por un lapso menor de cuatro horas, 

tendra derecho a descansar un periodo igual de tiempo tomado de su 

jornada diaria normal del siguiente dia, sin que por ello sufra ninguna 

d~sminucion en su salario, si. poi orden de su superior autorlzado, no lo 

hiciere asi ese dia ni 10s subsecuentes. se considerara que trabaja tiempo 

extraordinarlo hasta tanto que, dentro de un periodo de tres dias 

sigulentes a1 de su descanso semanal legal. no descanse un dia por 

haber laborado en aquel Vencido dicho plazo el trabajador debera tomar 

su dia de descanso semanal legal salvo casos de emergencia en que las 

Paries convendran la forma en que debera tomarlo SI el trabajador que 

percibe bonlficaciones laborare en su dia de descanso semanal legal y 

ejecuta una tarea no mayor que la mitad de su tarea de base diaria, 

tendra derecho a descansar un periodo de tiempo igual al proportional 

correspondiente a la tarea ejewtada en su dia de descanso semanal 

legal, tomandolo de su jornada diaria normal del siguiente dia, sin que por 

ello sufra ninguna disminucion en su salano, a cuyo fin su tarea de base 

correspondiente a dicho slgulente dia dekra  ser disminuida en una tarea 



~gual a la que ejecuto en su dia de descanso semanal legal. SI ejecutase 

una tarea mayor de la mitad de su tarea de base diaria, debera descansar 

durante todo el dia siguiente, sin que por ello sufra ninguna disminuclon 

en su salario; SI, por orden de su superior autorlzado, no lo hiciere asi ese 

dia nl 10s subsecuentes, se procedera corno se establece en la parte final 

del parrafo que antecede. Si el dia siguiente a1 de descanso semanal 

legal fuere no laborable, 10s trabajadores que esten en ias condlclones a 

que se refieren 10s dos parrafos anteriores, tomaran su descanso corno en 

dlchos parrafos se establece, el dia subsecuente. 

b) Descanso Dominlcal Con excepcian de algunos trabajadores de la Clase 

"A", y de aquellos otros que, por la naturaleza de sus labores, no pueden 

descansar el dia domingo, 10s trabajadores de las Compailias gozaran de 

su descanso semanal legal en el referido dia 

Ill. DESCANSO ANUAL.. Todos 10s trabajadores tendran derecho a1 

descanso anual durante 10s dias de vacaciones que conforme a la Clausula 61 

les correspondan, y al pago del tiernpo extraordinario que trabajen durante 

d~chos dias. 

a) Trabajo en Dia de Vacaciones. En cuanto sea posible, se evitara que el 

trabajador tenga que laborar durante sus dias de vacaciones, pero si 

tuviere que trabajar, tendra derecho a disfrutar, en la fecha que el escoja, 



un dia de vacaciones por cada dia en que labore. aun cuando su jornada 

efecttva hublere sido menor que la normal 

CLAUSULA 61. VACACIONES ANUALES. Todos 10s trabajadores tendran 

derecho a un period0 anual ininterrump~do de vacaciones, en la forma y terml- 

nos que en las s~guientes fracciones se espec~fican. 

I. NUMERO DE DlAS DE VACACIONES. Los trabajadores, de acuerdo con 

su tiempo de serv~cios, tendran derecho al niirnero de dias laborables que en 

seguida se detalla 

- 10s que tengan mas de seis meses y hasta un ario sels meses, tendran 

derecho a sels dias; 

- 10s que tengan mas de un ario sets meses y hasta tres arios, tendran derecho 

a nueve dias, 

- 10s que iengan mas de tres arios y hasta cuatro arios computados hasta el 31 

de dlciembre, tendran derecho a d~ez dias. 

- 10s que tengan mas de cuatro arios, computados hasta el 31 de diuembre, y 

hasta nueve arios seis meses, tendran derecho a doce dias, 

- 10s que tengan mas de nueve aiios seis meses y hasta catorce a60s seis 

rneses, tendran derecho a quince dias 

- 10s que tengan mas de catorce aiios seis meses y hasta d~ecinueve arios seis 

meses, tendran derecho a diec~ocho dias; 

- 10s que tengan mas de diecinueve atios seis meses y hasta veinticuatro arios 



seis meses, tendran derecho a veinticuatro dias, 

- 10s que tengan mas de vernticuatro aiios seis meses y hasta veintinueve aiios 

sels meses, tendrsn derecho a treinta dias; 

- 10s que tengan mas de verntinueve arios seis meses, tendran derecho a 

cuarenta y cinco dias 

a) Trabajadores Menores de Edad. 10s trabajadores menores de 16 aiios 

d~sfrutaran de un periodo anual de vacaciones no menor de 18 dias. 

II TIEMPO DE SERVlClOS Para 10s efectos de esta Clausula, se computara 

El tiempo de servicios que tuviere el trabajador, por meses cumplidos hasta el 

dia l o  de jullo del aiio, independientemente de que tomen sus vacaciones antes 

o despues de dicho dia, salvo 10s casos mencionados en 10s subparrafos cuar- 

t o y  quinto de la fraccion I, en que el computo se bars corno en ellos se esta- 

blece. Se exceptira el caso de trabajadores que cumplan sus primeros seis me- 

ses de servicios en el periodo comprendtdo entre el l o d e  julio y el 31 de di- 

ciembre del atio; dichos trabajadores tendran derecho a gozar sus seis dias de 

vacaclones correspondtentes al ario de que se trate, con posterioridad a la fe- 

cha en que wmplan el tiempo de servicios antes mencionado. 

Ill. FECHAS. Para todos 10s trabajadores, las vacaciones seran distribuidas 

durante todo el aiio. 

a) Distribution de las Vacactones. Las Partes determinaran de comun 

acuerdo durante el mes de enero de cada aiio, 10s puestos cuyos 

ocupantes gozaran de vacaciones, fijando la semana dentro de la cual 



debera quedar comprendido el dia en que daran pr~ncipio. SI para una 

misma clase de puestos hubieran sido f~!adas varias semanas, 10s 

ocupantes de ellos que tengan mayor tiempo de servicios en las 

Compaiiias tendran la preferencia para elegir la que les sea mas 

conveniente Si 10s interesados no hicieran uso de su derecho de 

eleccion dentro del citado mes, ias Partes, atendiendo a las solicitudes 

recibidas, haran la distribucion de vacaciones A lo menos quince dias 

antes del principio de la semana fijada como establece el parrafo 

anterior, las Partes, atendiendo a ias peticiones de 10s trabajadores y a 

ias necesidades del servlcio, deberan determinar y dar a conocer a 10s 

interesados, el dia preciso en que daran principio sus vacaciones 

b) Trabajadores con mas de Seis Dias de Vacaciones. Como regla 

general, 10s trabajadores gozaran ininterrumpidamente de sus 

vacaciones, per0 aquellos que tengan derecho a mas de seis dias 

laborales podran, con el acuerdo de tas Partes, obtener que su period0 

de vacaciones se les divida en tai forma que cuando menos gocen de 

seis dias ininterrumpidos de vacaciones, y el resto en no mas de tres 

periodos no menores de tres dias cada uno de ellos. salvo lo 

establecido en las fracciones I y II de la Clausula 53 y II de la 56. 

c) Cambio de Fechas de Vacaciones Aquellos trabajadores cuyas fechas 

de vacaciones ya hubiesen sido fijadas podran, en casos de emergencia 

para ellos y siempre que no se pequdique el servicio, obtener, por 



conduct0 del Slnd~cato, perrniso a cuenta de sus vacaciones, por un 

periodo no menor de tres dias y hasta poi el periodo total de las 

rncsrnas, observando lo estipulado en la parte final del lnciso anterior. 

Tarnbien, prevlo acuerdo de las Partes y aviso al trabajador interesado 

con quince dias de antic~pacion cuando rnenos, las Cornpatiias podran 

carnbiar las fechas que ya hubiesen sido fijadas. 

d) Guardias Cuando la gran rnayoria de 10s trabajadores de un 

Departarnento o Seccion deba tornar sus vacaciones en el rnisrno 

periodo del aiio, aquellos que tengan que perrnanecer de guardia 

tendran derecho para elegir fechas para tomarlas, slernpre que no se 

perjudiquen las necesidades del servic~o. 

IV. DlAS INUTILIZADOS. Los dias de su periodo de vacaciones que un 

trabajador cornpruebe haber sufrido algun accidente o enferrnedad que 

lo incapac~te para segulr gozando de sus vacaciones, no le seran 

tornados en cuenta corno dias de vacaciones y les seran repuestos en la 

prtmera oportunidad. Dentro del radio de accion de 10s Medicos de las 

CompaAias, el trabajador dara el aviso oportuno a que refiere la fraccion 

I de la Clausula 69, para que aquellos acudan a cornprobar el caso 

Fuera de dicho radio, el trabajador debera comprobarlo a juicio de las 

Partes. 

V. DlAS QUE SE DESCUENTAN. Las ausencias injusticadas ocurridas 

durante el periodo transcurrido entre unas vacaciones anuales y las del 



ario antertor, podran descontarse del period3 de vacaclones solo en 

caso de que el trabajador hubiera percibido SJ salario por 10s dias que 

injust~ficadamente falto Tambien se desccritaran 10s dias que hub~era 

faltado el trabajador con goce de salar~o i cuexta de sus vacaclones 

VI. TRABAJO DURANTE LAS VACACIONES S: algun trabajador tuvlere 

que laborar durante sus dias de vacac-snes se apl~caran las 

estipulaciones relatlvas de las Clausulas 4; y 52. 

VII. COMPUTO DE DlAS DE VACACIONES Para el computo oe disfrute de 

dias de vacaciones, ei dia de descanso conLlncional o contractual no 

sera computado y tomado en ment i  como dia laborable 

Para el d~sfrute de vacaciones de trabajadores de la Clase - A ,  10s dias 

de vacaclones equivaldran a turnos de trabajo contados de acuerdo con 

la " C u ~ a  de Turnos" del trabajador de que se trate, es decir, que el 

trabajador no laborara tantos turnos como dias de vacaciones vaya a 

disfrutar 

CLAUSULA 87. SALARIOS Y OTRAS PERCEPCIONES. 

I. COMPUTO DEL SALARIO Los salarios de n 6 ~ 1 n a  d~arios normales y las 

demas percepciones que compongan el salar:o correspondiente a 10s 

puestos de obra deterrn~nada seran convenidos i. f~jados por las Partes en 

el tabulador de salarios para puestos de obra determinada, atendiendo a 



10s salarios de puestos sirnilares de planta de las Cornpaiiias y a la 

analogia de las condiciones, incluyendo las regionales, en que se 

encuentren Si no exlsten tales puestos da planta, las Parles convendran 

10s salarios atendiendo a 10s de otros puestos sirnilares existentes para 

obra determinada y a la analogia antes cltada: si tampoco existen estos 

puestos, a! promedio de 10s salar~os que tengan puestos semejantes en 

varias otras ernpresas de irnportancla y a la repetlda analogia. 

No son aplicables las fracciones V de la Clausula 39 y V de la 40 A! 

cornputar el salario por hora no se tornara en cuenta la referente a la 

energia electrica. 

II. PAGO DEL SALARIO Y SALARIO DE BASE Las estipulaciones de la 

fraccion XI de la Clausula 41 se aplicaran tornando por separado cada 

period0 de sewicios dei trabajador comprendldo entre la fecha de su 

admision o readmision y la fecha de su subsecuente separation 

independientemente de sus anteriores periodos de servicios. A 10s 

trabajadores que gocen de bonriicaciones, corn~siones, u otras 

percepclones variables similares a ellas, se les aplicaran, en lo que 

corresponds, las estipulacrones de las Clausulas 40 y 41, limltando 10s 

plazos a la duracion de la obra". " 

49 Cornpailia de Luz y Fuerza dei Centio. S.A. y Asatadas Sindimto Meviano de Eiectncistas 
Contrato Colectitivo de Tmbaio Mkxico 7964 PAgs 85 a 118 



Estas cond~c~ones de Trabajo surgleron de la relaccon contractual entre 

la Compaiiia de Luz y Fuerza del Centro S.A y Asociadas y El Sindicato 

Mexlcano de Electrlclstas ( S M E.) plasrnadas en el Contrato Colectivo de 

Trabajo, el cual supera a la Ley Federal del T r a b a ~  del 18 de Agosto de 1931 

Este contrato liene una vigenc~a de dos aiios, y eri cada revision contractual el 

S M.E solicita se mejoren las cond~ciones de trabzjo y prestaciones conten~das 

en el mlsrno: lo mlsrno ha suced~do con la Ley F e r a l  del Trabajo a la cual se 

le han hecho reformas y adlciones a lo largo de su ex~stencia 

Desde entonces se podian haber cornparam las Cond~ciones de Trabajo 

de la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo de la 

Compaiiia de Luz y Fuerza del Centro y hacer rndificaciones a la Ley Federal 

del Trabajo para benef~cio de todos 10s trabajadores en general. 

Terrninamos este capitulo en el cual observamos la forma en que 

surgleron las wndiclones de trabajo en Mexico, su evolucion, como se dieron 

hechos corno fueron las huelgas de Cananea y Rio Blanco, en donde se 

perdieron vidas, hasta llegar al nacimiento del artiwlo 123 constitutional, la ley 

federal del trabajo de 1931 y en el inciso final wales son las condiciones de 

trabajo en la Compaiiia de Luz y Fuerza del Centm. todas ellas con un objet~vo 

cornun. dar a1 trabajador las mejores condicimes de trabajo que pueda 

disfrutar. 



CAPITULO 3. 

CONDICIONES DE TRABAJO EN LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO 



CAPITULO 3. CONDICIONES DE TRABAJO EN LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

En este capitulo veremos dentro de la Ley Federal del Trabajo cuales 

son, como se clas~fican y 10s conceptos de las condiciones de trabajo 

3.1. Ciasificacion de las Condiciones de Trabajo. 

Son 2 tipos de clasificac~on. la primera mn base en las finalidades y 

funciones en donde estan prevlstas y la segunds con base en el orden de la 

ley 

El Dr de la Cueva comenta que esta clasificacion se hace con base en 

las final~dades y funclones de las norrnas en donde estan previstas, son: 

a) DE NATURALEZA INDIVIDUAL. Cornprende las normas que contienen 

las condiciones que deben aplicarse a cada trabajador, la mayoria van 

encaminadas a la preservation de la salud y la vida; su finalidad es 

asegurar un ingreso que perrnita un nivel emnomico decoroso. 

b) DE NATURALEZA COLECTIVA. Consiste en adoptar rnedidas 

preventivas de la salud y la vida de 10s trabajadores. 

c) DE NATURALEZA COLECTIVA SOCIAL. Abarca las prestaciones 

llamadas sociales, las cuales se disfrutan de manera conjunta, corno seria un 



50 centro de asis:encia, una bibiioteca o un centro de recreo 

Para el Dr NBstor de Buen la clas~ficac~bn de 12s cond!c!ones de irabajo 

son aquellas que se refieren a aquellos aspectos mas !mportan!es que integran el 

objeto de la relacion laboral Serian !as s~guientes. en base a1 orden de la Ley: 

a) Jornada de Traba.io. 

b) Dias de descanso. 

c) Vacaciones 

d) Salario 

e) Participation de 10s trabajadores en las utilidades de las empresas. 5' 

3.2. La Jornada de Trabajo. 

En este !nciso veremos el concept0 de jornada de trabajo, su limite 

(maximos legales), asi como la clasif~cacion de la misma, el tiempo de reposo, 

de comida y el tiempo extraord~nar~o 

El Lic. Nestor de Buen comenta que el articulo 58 de la Ley Federal del 

Trabajo la define y es "el tiempo durante el cual el trabajador esta a disposicion 

=Cfr. DE LACUEVA Mano Ob cit. PAg 266 
51 Cfr. DE BUEN, NCstor. Ob cit PBQ. 153 



del patr6n para prestar su trabajo" Dice que este concept0 comparandolo con 

la idea expuesta en la Conferencia de Washington ( 1919 ) en donde menciona 

que la jornada habria de medirse en func~on del trabajo efectivamente 

realizado. implica una ruptura, trae la idea de que si un trabajador no cumplia 

integramente su jornada por razones ajenas a el, podria "deber" parte de su 

jornada. Con base en esa defin~cion se da la siguiente situation En caso de 

que el patron proporcione el servicio de transporte a 10s trabajadores se puede 

entender que la jornada comienza en el momento en que empieza el traslado. 

No asi si el transporte se proporciona a partir de un campamento ( wino en 10s 

trabajos en caminos ) para llegar a un punto donde se vaya a wmenzar la 

labor, en este caso la jornada comienza en el momento en que se injcra el 

v~aje. 

En otro caso como el de las industrias que se encuentran alejadas de 10s 

centros de poblacion y la empresa proporciona el transporte como un serucio 

para que se les facil~te a 10s trabajadores el acceso al centro de trabajo, o el 

regreso a sus casas, la jornada comienza y termina en la fabrica o centro de 

trabajo y no al cornenzar o concluir el transporte. Para el Dr. Jose Davalos son 

las distintas obligaciones y derechos que tienen 10s sujetos de una relacion 

laboral. 52 

n Cfr. DAVALOS, JosC. Ob. cit P$g. 179 



El Dr. Baltasar Cavazos Flores considera que la defin~cion del articulo 58 

de la Ley Federal del Trabajo es incorrecta porque la jornada de trabajo "es el 

tiempo durante el cual el trabajador presta sus servicios al patron o 10s deja de 

prestar por causas irnputables a el" 

Dlce que con este concept0 la jornada comenzaria en el momento en 

que saliera de su casa el trabajador para ir a su lugar de trabajo, lo cual es 

ilogico porque la jornada aurnentaria o disrninuiria dependiendo de la distancia 

que hubiere de la casa del trabajador al centro de trabajo o variaria tambien SI 

el trabajador va en automovil, bic~cleta o a pie 

El Lic. Francisco Rarnirez Fonseca nos dice que la jornada implica que 

el trabajador en forma subordinada ponga a disposicion del patron su fuerza de 

trabajo, en el tiernpo y lugar convenidos. La jornada cornenzara en el rnornento 

en que las partes hayan convenido que el trabajador este a disposicion del 

patron para prestar su trabajo y termlnara en el mornento en que deje de estar 

a su disposicion para el fin contratado 54 

Salvo que se pacte en forrna contraria, el tiernpo que emplee el 

trabajador para transportarse de su domicilio a1 trabajo y viceversa no forma 

53 CAVAZOS FLORES, Baitasar Ob.ot. P&. 130 
Cfi. RAMIREZ FONSECA, Francisco Ch-.dlciones de Trabalo Segunda Ed. Pac Mexico 1992 P6g 

27 
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parte de la jornada, nl tampoco el tiempo que emplee para bailarse en las 

lnstalaciones de la empresa. 

Limitacion de la Jornada. 

Esto es debido a que 10s patrones buscan que con una minima 

remuneracion para el trabajador, se pueda obiener una mayor producc~on 

Esto no se sujeta al supuesto caprlcho de 10s trabajadores de reduclrla sino a 

diversos aspectos medlcos, econom~cos, psicologicos y sociales Dentro del 

aspecto medico, prolongar la jornada, dlsminuye la capacidad del trabajador, 

produce agotamlento y cansanclo, lo cual puede ocasionar situaclones graves 

w m o  son 10s accidentes de trabajo, que pequdican al patron. 

Asoecto Economico. Una jornada excesiva, a1 no laborar el trabajador en 

plenitud de sus facultades afecta la productividad del mismo. Desde el punto de 

vista ps~wlogico, prolongar la jornada acumula fatlgas que posteriormente 

causan disturbios emoclonales al trabajador disminuyendo su productividad. 

Aspecto Social. La jornada de trabajo excesiva provoca que el trabajador no se 

desenvuelva en el medio social que lo rodea 

La limltacion de la jornada de trabajo no debe ser general. sino que 

atendiendo a las caracteristicas de cada relacion laboral, a su naturaleza, ya 



que si la relacion laboral requiere de un esfuerzo mental o fisico considerable. 

debe ser menor a ocho horas la jornada de trabajo En el articulo 59 de La Ley 

Federal del Trabajo, seiiala que 'El trabajador y el patron fljaran la durac!on de 

la jornada de trabajo, sin que pueda exceder de 10s maximos legales". Esto 

significa que se puede fijar una jornada menor a la legal. para trabajos 

especialmente penosos, cuidando que no sea lnhumana. 

En el articulo 61 de La Ley Federal del Trabajo se establecen 10s 

max~rnos legales, dice: "La duracion maxima de la jornada sera- ocho horas la 

diurna, siete la nocturna y siete horas y med~a la mlxta". entendiendo que 

"Jornada duma es la comprendida entre las seis y las veinte horas. Jornada 

nocturna es la comprendida entre las veinte y las sew horas Jornada mixta es 

la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 

siernpre que el periodo nocturno sea menor a tres horas y med~a, pues SI 

comprende tres y media o mas, reportara jornada nocturna 

El Dr. Davalos Morales nos da una clasificaci6n de la Jornada con base 

en las disposiciones legales; seria la siguiente : 

I. Jornada Diurna. Comprende de las 6 a las 20 horas, con una duracion 

maxima de ocho horas ( artiwlos 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo). 

II. Jornada Nocturna. Es la comprendida de las 20 a las 6 horas, w n  una 

duracion maxima de siete horas (articulo 60 y 61 de la Ley Federal del 

Trabajo). 
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Ill Jornada Mixta. Es la que comprende periodos de las jornadas d~urna y 

nocturna siempre que el period0 nocturno sea menor de tres horas y media. 

pues SI comprende tres y media o mas horas se reputara jornada nocturna: 

tlene una duraclon maxima de slete horas y med~a (articulos 60 y 61 de La 

Ley Federal del Trabajo ). 

IV. Jornada Reducida, La apl~cable a1 trabajo de 10s menores de 16 aiios, 

que tienen como jornada maxima la de seis horas, distr~bu~da en periodos 

de ties horas; con un reposo intermedio de una hora. Tambien sucede en el 

caso de trabajadores de las tripulaciones aeronauticas. con una jornada de 

trabajo inferior a la jornada maxima legal. (articulos 177 y 221 de la Ley 

Federal del Trabajo ) 

V. Jornada Espec~al. La acordada por 10s trabajadores y el patron, con 

respeto poi el maximo legal diario, con el fin de obtener el descanso del 

sabado o cualqulera otra modalidad equivalente Se cuestiona la 

constitucionalidad de la jornada que va mas alla del m k ~ m o  legal (articulo 

59 L.F.T. ). Tambien se denomina jornada especial a la que se desarrolla el 

dia de descanso, prevista en el articulo 73. que se paga al trabajador, 

independientemente del salario que le corresponda por el descanso, con un 

salario doble por el servicio prestado. 

VI Jornada Indeterminada. La aplicable a 10s trabajadores domesticos, 10s 

cuales tienen derecho a disfrutar de reposo sufrcientes para tomar sus 

alimentos y descansar durante la noche ( artiwlo 333 L F T ). 



VII. Jornada Continua. No esta definida por la Ley. Solo rnenclona que 

tratandose de esa jornada se concedera a1 trabajador un descanso de 

med~a hora poi lo menos. Con esto la Ley se esta refiriendo a la jornada 

ordinaria de trabajo o sea la que comprende desde que el trabajador esta a 

disposicion del patron para prestar sus servlcios hasta que concluya su 

jornada (articulo 63 L.F.T. ) 

VIII. Jornada Discontinua. Es la jornada que se ~nterrumpe durante las horas 

de reposo o comidas y en la cual el trabajador dispone iibremente de la 

interruption; se suponen dos momentos de inicio de la jornada de trabajo 

(articulo 64 L F T. ) 

IX Jornada de Emeraencia. La realiza el trabajador en casos de sin~estro o 

rlesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compafieros o 

del patron, o de la existencia misma de la empresa; esta jornada podra 

realizarse durante la jornada ordinaria o en la prolongacion de la jornada 

por el tiempo necesario para evitar esos males ( articulo 65 L.F.T. ) 

X. Jornada Extraordinaria. Es aquella que se prolonga por circunstanc~as 

extraordinarias y no puede exceder nunca de tres horas diarias ni de tres 

veces en una semana; o sea, 9 horas a la semana corno maximo (articulo 66 

L.F.T. ) 55 

55 
Cfr DAVALOS, JosC 0 b . d  P=gs 185,186 



El Descanso de Media Hora y El Tiempo de Reposo y Comida. 

Articulo 63 de la Ley Federal del Trabajo - Durante la jornada continua 

de trabajo se conceders al trabajador un descanso de media hora, por lo 

menos' El haber puesto esta disposition en la Ley se basa en que es 

lnhumano que a la largo de toda la jornada de trabajo se exlja una labor 

continua. El patron debera permit~r a1 trabajador el descanso de media hora si 

el trabajador debe permanecer en el lugar de trabajo. El descanso de med~a 

hora se aplica a la jornada continua, a diferencia dei tiempo de reposo y 

comida contemplado en el articulo 64 de la Ley Federai del Trabajo el cual se 

aplica a la jornada discont~nua. El tlempo en el descanso de media hora se 

computa como jornada de trabajo, en el curso del tkempo de reposo o de 

com~da cuando el trabajador no puede sallr del lugar donde presta sus 

sewlcios, el tiernpo se computa como parte de la jornada de trabajo. 

Los Trabajos de Emergencia. 

En el articulo 65 de La Ley Federal del Trabajo se encuentra consignado. 

Se da cuando a causa de un siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida 

del trabajador, de sus compafieros o del patron, o la ex~stencia de la empresa, 

se prolongue la jornada ordinaria. Esa prolongation sera por el tiempo 

necesario para evitar esos males. Otro supuesto seria cuando sus ocupaciones 



habituales se cambien por las de colaborar en las tareas de salvamento 

correspondlentes. Es una obligaclon moral convertIda en obligac~on juridica. El 

trabajador fiene la obligaclon de prestar este tipo de trabajo, en caso de 

negarse puede producir la rescision de la relaclon laboral. Los trabajos de 

emergencia no deben confundlrse con 10s trabajos extraordinanos, ya que 10s 

trabajos de emergencia suponen un suceso ajeno a 10s objet~vos de la empresa 

y la jornada extraordinaria es la prolongac~on de la jornada ordinaria para 

beneficio de la empresa. 

El pago para la jornada de emergencia es de un salarlo igual al de las 

horas de jornada ordinaria: en carnb~o a1 trabajo extraordinario es de 100% mas 

del salario que wrresponda a las horas de jornada ordinaria como lo dispone el 

articulo 67 de la Ley Federal del Trabajo. 

Jornada Extraordinaria. 

Se da por situaciones tecnicas o economicas que originan que 10s 

trabajadores trabajen mas alla del maximo legal. El Dr Mario del la Cueva la 

define corno "La prolongacion, por circunstancias extraordlnarias, del tiempo 

durante el cual el trabajador esta a disposicion del patrono." 56 

56 
DE LA CUEVA. Mario Ob at PBg. 279. 



En el articulo 123 Fracc. XI de la Constitucion y en el articulo 66 de La 

Ley Federal del Trabajo dlcen que la jornada extraordlnaria nunca podra 

exceder de tres horas dlarias ni de tres veces en una semana En jornada 

extraordinaria se paga el salario por el t~empo extraordinario que trabaja 

determinada persona. Con relacion al trabajo a destajo. la Suprema Corte de 

Justcia ha determinado que 10s trabajadores tlenen derecho al pago de horas 

extras cuando obligator~amente tengan que trabajar una jornada mayor que la 

maxlma legal o de la empresa. 

Una cuestion que ha sido objeto de discusdn es si exlste la obllgacion 

de prestar trabajos en jornada extraordlnaria o no. En ejecutorias dlctadas con 

anteriorldad a la Ley vigente La Suprema Cone de Justicia establecio que s i  

existia la obligation de prestar servicios extraordinarios. siempre y cuando el 

patron necesitara del trabajo fuera de la jornada legal cuando hubieren 

circunstancias especiales que lo or~ginaren, ya que derivado de la relacion 

laboral exrstente, el trabajador tiene la obltgacion de cooperar a1 desarrollo de 

la empresa, siempre y cuando Sean labores comprendidas dentro del trabajo 

pactado en la relacion o del contrato correspondiente. 

Se estaria en contra de lo establectdo por el articulo quinto constituc~onal, 

que establece que nadie puede ssr obligado a prestar un trabajo sin su pleno 

consentimiento, en caso de que fuera obligatorio el tiempo extraordinario 



Debido a que el derecho del trabajo es protector del trabajador. no se 

puede dejar a voluntad del patron el exigir a1 trabajador la prestac~on de serv- 

cios extraordinar~os. 

En el articulo 31 de la Ley Federal del Trabajo dice que 10s contratos y 

relaclones de trabajo obligan solo a lo expresarnente pactado y a las 

consecuencias que sean conforme con la buena fe y la equidad; en 

consecuencia si a un trabajador se le obl~ga a trabajar en contra de su 

voluntad, se va contra la equidad y la buena fe 

3.3. Dias de Descanso y Vacaciones. 

La finalidad de 10s dias de descanso y las vacaciones son velar por la 

salud del trabajador, que tenga o pueda convivir con su famllla y poder 

conmemorar deterrninados acontecimientos o fiestas tradicionales. 

Dias de Descanso. 

Son de dos tipos, el descanso semanal y el descanso conmemorativo, 

a1 que la Ley llama de acuerdo a la costumbre descanso obligatorio Debemos 

diferenciar entre la interiupcion de jornada de trabajo y la suspension de la 

jornada de trabajo: en la interruption se producen todos o parte de 10s dere- 



chos y obligaclones de la relac~on laboral yen la suspens~on quedan suspen- 

didos 10s derechos y obligaclones. 

Se pueden clasificar las causas de la interrupaon de la jornada de 

trabajo, corno son las legales, que son las que consigna la Ley corno por 

ejernplo, 10s dias festivos, el septimo dia, la media hora de descanso durante la 

jornada continua, las vacaclones, 10s descansos de una hora y las voluntarias, 

que son aquellas que concede el patron; y las convencionales que serian las 

pactadas entre el trabajador y el patron o el sindicato y la empresa, o las que 

se obtienen en un contrato colectivo de trabaio. 

Clases de Descanso. 

Descanso durante la jomada. 

El trabajador requiere de un descanso para rn~tigar su fat~ga y tornar sus ali- 

mentos 

Jornada continua. El periodo que se concede a1 trabajador para que repose y 

tome sus alirnentos dentro del lugar donde se enwentra laborando, forrna parte 

de la jornada. El articulo 63 de la Ley Federal del Trabajo. dice: " durante la 

jornada continua de trabajo se conceders al trabajador un descanso de media 

hora Dor lo menos". 



Jornada discontinua El period0 en que se interrumpe la jornada para que 

fuera del lugar donde presta sus servicios, el trabajador tome sus alimentos y 

repose, no forma parte de la jornada, para que no forme parte de la jornada el 

trabajador debe disponer de ese tiempo de manera libre. En caso que la 

jornada se interrumpa y el trabajador no pueda disponer de manera libre del 

tiempo intermedio, por no poder sal~r del lugar donde trabaja, pasa a ser parte 

de la jornada continua como lo menclona el ariiculo 64 de la Ley Federal del 

Trabajo y dice: " el tiempo correspondiente le sera computado como tiempo 

efectivo de la jornada de trabajo" 57 

Descanso semanal. 

El origen se encuentra en el medloevo dentro de la religion catolica, la 

cual prescribe el descanso dominical para dedicarse a cumplir w n  sus rltos. En 

Mexico se consagro a nivel constrtucional por primera vez en el mundo, en el 

aAo 1917 el descanso semanal, en la fraccion IV del articulo 123, dice "por 

cada ses dias de trabajo debera disfrutar el operario de un dia de descanso, 

cuando menos". 58 

El haberlo consagrado en la Constitucion obedece a razones de produc- 

tividad y vitalidad, asi lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Na- 

'' MUG02 RAMON. Roberto 0b.cit PBg. 131 
"Ibidem. P99.133. 



cion al resolver: -La fraccion IV del articulo 123 Constitutional con caracter 

~mperatlvo, establece el descanso sernanario para 10s trabajadores, fundan- 

dose en consideraclones de orden biolog~co y ewnornico, ya que es necesarlo 

conservar la salud del trabajador y su capacidad laboral para que su 

rend~m~ento y su efic~encia en el trabajo se traduzcan en una mejor labor yen la 

mayor eficacia de 10s serv~cios sin perjuic~o de su equ~librio fisiologico, lo que 

no puede obtenerse SI no es conservando sus energias con el descanso 

correspondiente" 55 

Consideramos conveniente mencionar algunos antecedentes, en lo 

referente al dia de la sernana en que debe descansarse, a saber: 

a) " El Tratado de Versalles, celebrado en 1919 en la parte XII, recornendo a 

las altas partes wntratantes la adopcion de un descanso sernanal, que 

deberia coincidir, slernpre que ello fuera posible, w n  el doming0 

b) En el convenio ntirnero 14, de la Organizac~on lnternacional del Tratado de 

Versalles, dispon~endo en el articulo 2", que en las industr~as el personal, 

debera gozar en el curso de cada period0 de 7 dias. de un descanso que 

comprenda, como rninlmo. 24 horas consecutivas. Este descanso coinc~dira, 

en lo posible, con 10s dias consagrados por la tradic~on o 10s usos del pais o 

la region. 

c) El artiwlo 78 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, d~sponia que 10s Go- 

59 idem 



bernadores de 10s Estados o Tenitorios, el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal o el Ejecutivo Federal, al reglamentar el descanso semanal, 

deberian procurar que co~ncida con el domingo. 

d) En la Ley vigente - articulo 71 - se dispone que en sus reglamentos se 

procurara que el dia de descanso semanal sea el dom~ngo 

e) Los mexicanos, en su gran rnayoria catoliws, requleren del tlempo del 

domingo para cumplir con su obligation religiosa de as~stir a misa. 

f) No podemos olvidar que una de las razones del descanso semanai, 

derivada del principio de vitalidad, es que el trabajador tenga tiempo para 

convivir con su familia; por lo que si el dia de descanso escolar de 10s hijos 

es el domingo, es conveniente que el trabajador descanse ese dia para 

lograr ese proposito" 

No en todos 10s casos es posible otorgar el domlngo como dia de 

descanso; en algunas industrias corn0 la siderurgica, petroquimica, electrica. 

etcetera, que por razones de tip0 tecnico no pueden detener su actividad slno 

que su labor es continua, durante las 24 horas del dia, 10s 7 dias de la semana. 

En estos casos no es posible otorgar el dom~ngo como dia de descanso a todos 

10s trabajadores sino que es variable. El Legislador de 1970, debido a esta 

necesidad de caracter tecnico dispuso en el articulo 70 de la Ley Federal dei 

Ibidem P6g 134 



Trabajo "que en 10s trabajos que requieran una labor continua: 10s trabajadores 

y el patron fljaran de comljn acuerdo 10s dias en que 10s trabajadores deban 

disfrutar de 10s de descanso semanal '' 

Otro caso en que no es pos~ble que el trabajador descanse el doming0 

slno otro dia de la semana seria por razones de salud - hosp~tales, sociales- 

clubes deportivos - campos deportivos, de diverslon - clnes, estadios, alimen- 

tic~as - restaurantes, etc, 10s cuales requleren que se de servtclo toda la 

semana o precisamente el dia dom~ngo 

A1 trabajar el dorningo el trabajador, no puede convivir con sus hijos, lo 

wa l  afecta sus relaciones familiares, para compensar esta afectacion la Ley 

Federal del Trabajo establece una prima dominical en el articulo 71 que dice: 

"Los trabajadores que presten servicios en dia dorningo tendran derecho a una 

prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de 

10s dias ordinarios de trabajo." 

Si se trabaja el dia de descanso sernanal constituye una vioiacion a una 

prohibicion ( contemplada en el articulo 73 de la Ley Federal del Trabajo ) que 

se sanuona con el pago de un salario doble por el tiempo trabajado; el tiempo 



trabajado no tiene la calidad de tiempo extra porque no se trata de la prolonga- 

cion de una jornada y no existe la obl~gacion de trabajarlo. 

Al respecto el articulo 73 de la Ley Federal del Trabajo prevee: "Los 

trabajadores no estan obligados a prestar sus servic~os en sus dias de 

descanso, por lo que, a efecto de hacer efectivo este derecho, se previene que 

si se quebranta la disposition se pagara al trabajador, independientemente del 

salar~o que le corresponda por el descanso, un salario doble poi el servic~o 

prestado." 

El trabajador que trabaje el dia de descanso domin~cal y que este dia 

sea su descanso normalmente y lo tenga que trabajar por excepcion, solo tiene 

derecho al pago de salario doble por el tiempo trabajado per0 no a la prima 

dominical, esto deb~do a que sus relaciones familiares no se ven afectadas 

porque lo normal es que conviva con su esposa e hijos en ese dia 

En cambio el trabajador que tiene su descanso en otro dia de la sernana 

y lo trabaja, se le debe pagar salario doble por el tiernpo que trabajo, aparte la 

prima correspondiente al dia domingo, ya que como lo trabaja normalmente, la 

prima wmpensa la afectacion de sus relaciones familiares. 



Pago del Salario del Descanso Semanal. 

En el articulo 69 de la Ley Federal del Trabajo sa establece que el dia 

de descanso semanal sera con goce de salar~o integro, esto viene a 

complementary a benef~ciar a la vez lo establec~do en el articulo 123, fracci6n 

IV, apartado "A", en donde se otorga el derecho al descanso semanal per0 sln 

establecer que sea con goce de salar~o integro Este pago seria de la 

sigu~ente manera: 

" SI el trabajador recibe un salario por jornada el dia de descanso semanal 

se pagara con una cantidad igual a la sexta parte del salar~o semanal, esto 

es en el caso de un dia de descanso por seis de trabajo~ 

Si el trabajador rec~be un salario mensual. el de !os dias de descanso 

semanal se entiende incluido en dicho salar~o, slenpre y cuando no sea 

inferior al rninimo legal o convencional;. 

Si el trabajador recibe un salario var~able poi trabajar a destajo o a 

cornlsion, 10s dias de descanso se pagaran con una parte proporcional del 

salario efectivamente devengado en una semana, al mal se adidonara." '' 

Los Descansos Obligatorios. 

Son aquellos en 10s cuales el trabajador puede mlebrar, conmemorar. 
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ciertos sucesos relevantes para el pais o para 10s trabajadores; es obl~gatorto 

porque asi lo establece la Ley en su articulo 74. Son 10s siguientes 

1 " de enero 

5 de febrero 

21 de marzo 

1" de mayo. 

16 de septiembre 

20 de noviembre. 

1" de diciernbre de cada seis aiios, cuando corresponda a la transmiston del 

poder ejecutivo federal. 

25 de dic~embre 

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elec- 

ciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

Se puede dar el caso que cierto numero de trabajadores laboren en 

estos dias de rnanera obligatorio, se da por acuerdo de trabajadores y patrones 

o por resolucion de La Junta de Conciliation y Arbitraje, segun lo dispuesto por 

el articulo 75 de la Ley Federal del Trabajo; la retribucibn sera 

independienternente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio, 

con un salario doble por el servicio prestado. No se pagara salario doble en 

caso de que un dia de descanso sernanal coincida con un descanso 

obltgator~o, ya sea que este consignado en la Ley o en el contrato colectlvo, ya 



que la f~nalidad que establece la Ley es que el trabajador descanse y pueda 

subs~stir a pesar de que no trabaje, y como esa finalidad se lleva a cabo con el 

salario de un dia no hay razon legal para pagar un salario doble. 

Los Descansos Pactados en 10s Contratos Colectivos de Trabajo 

Son aquellos que obtienen 10s trabajadores a traves del contrato 

colectivo, distintos a 10s descansos semanales y obligatorios; pueden ser 

tantos dias corno el patron acepte concederles Los motivos de estos dias son 

diversos. a saber: doce de diciernbre, dia de rnueitos, jueves y vlernes santos, 

el cumpleafios del trabajador. 

Las Vacaciones. 

El objetivo de las vacaciones es que dentro de un periodo mas o menos 

largo, el trabajador se libere de la tension a que esta sujeto, recupere las 

energias perdidas, se olvrde un poco de su trabajo. No fueron consignadas las 

vacaciones dentro del articulo 123 Constitucional, aparecen despues, cuando 

se tncorporaron los trabajadores al servic~o del Estado dentro del Apartado " B ,  

en la fracci6n Ill rnenciona: "Los trabajadores gozaran de vacaclones que 

nunca seran menores de veinte dias al aiio". 61 
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Debido a que el articulo 123 Constitutional es un minimo de garantias y 

benef~cios para el trabajador, da la impresion que 10s trabajadores que se 

encuentran regidos por el apartado .'A del articulo 123 no tlenen derecho a 

vacaclones. En 10s terminos de la Ley, todos 10s trabajadores disfrutaran de un 

periodo anual de vacaciones como minlmo. 

El articulo 76 de la Ley Federal del Trabajo seiiala la duraclon de las 

vacaciones: "Los trabajadores que tengan mas de un ario de serviclos 

disfrutaran de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningtin caso 

podra ser inferior a seis dias laborables, y que aumentara en dos dias 

laborables, hasta llegar a doce, por cada aiio subsecuente de servicios". 

"Despues del cuarto aiio, el periodo de vacaciones se aumentara en dos 

dias por cada cinco de servicios". Con relacion al termino por cada "clnco de 

servicios" surge la pregunta: i S e  deben de computar desde que se inicia la 

antigiiedad del trabajador o a partir del quinto aiio? 

A1 respecto existen 2 opciones; por una parle Trueba Urb~na y Trueba 

Barrera hacen un computo que a partir del quinto aiio a 10s trabajadores les 

corresponden catorce dias de vacaciones. Q 
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La otra ~nterpretacion es del Dr. Mario de la Cueva la cual dice que a partir dei 

qulnto afio de servlclos. es dear, cuando alcance nueve aiios de ant~guedad, 

es cuando se podra aumentar en dos dias el period0 de vacaclones. a saber: 

64 

Al term~nar el primer ario: 6 dias 
I 
I 
! 

Al terrninar el segundo afio 8 dias I I 

Aquellos trabajadores que laboren por ternporada o esporadicamente. 

las vacaciones se determinaran de rnanera proportional a1 numero de dias 

laborados anuaimente De la misrna rnanera se determinaran las vacaciones 

asi como el rnonto del pago de las rnisrnas a 10s trabaj~dores que no alcancen 

a cubrir un aiio wrnpleto de servicios. 

-*~ 
Ai terrninar el tercer afio. 

I 
A! terrninar el cuarto aiio 

Al terrnlnar ei noveno aiio: 

Al termmar el decimocuarto afio: 

I 

Cfr DE LACUEVA, Mario 0b.cit Pag 19i 

;O dias 
1 

:2 dias j 
'4  dias 

36 dias 

i 
! 

I terminar el decirnonoveno afio: :S dias 



Del articulo 79 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la 

prohibition de compensar las vacaclones con una remuneraclon, lmplica que el 

trabajador deba gozar efectivamente su periodo vacacional, la excepcion es en 

el caso de trabajadores que laboren menos de un afio, en cuyo caso tendra 

derecho a que se le remunere de manera proportional al tlempo trabajado. 

Puede convenirse en 10s wntratos colectivos de trabajo que se le de al 

trabajador una compensacion por el periodo de vacaciones, slempre y cuando 

este periodo sea superior al establecido por la Ley. 

Con motivo de las vacaciones el articulo 80 de la Ley Federal de! 

Trabajo establece el pago de una prima equivalente al 25% sobre 10s salar~os 

que !e correspondan al trabajador dentro de su periodo de vacaclones La 

prima comprende todos 10s dias que comprenda el periodo vacac~onal, 

incluyendo 10s dias de descanso sernanal. 

El articulo 81 de la Ley Federal del Trabajo establece que 10s patrones 

tienen la obligation de otorgar vacaciones a sus trabajadores Estas deben 

wncederse dentro de 10s seis meses siguientes al cumplimiento del afio de 

servicios. El patron debe en forma anual e indicar por escrito cual es !a 

antiguedad de cada trabajador y con base en ello el periodo de vacaciones que 

le corresponda y la fecha en que debe disfrutarlo. 



Las Licencias. 

Surgen como objeto de conces~on en 10s wntratos colectivos de trabajo, 

no se encuentran reglamentadas poi la Ley Son permis3s que se le otorgan a1 

trabajador para poder ausentarse de su trabajo por un peiiodo determinado con 

goce de salar~o o sin el. El objeto de estas licencias es que el trabajador 

disponga de un tiempo para atender problemas que requieren de toda su 

atenc~on wmo puede ser la enfermedad o muerte de un familiar. tener que 

desempeiiar cargos s~ndicales, tener que ausentarse 3el pais, aslstlr a una 

convenc~on obrera. En 10s contratos colectivos de trabajo se reglamentan las 

modalidades a que puedan estar sujetas las licencias como son el goce de 

salario o sin el; se mantienen vigentes las obligaciones & la relacion laboral. 

3.4. Salario. 

El salario es por lo que trabajamos para poder subsistir. vestlr, en 

algunas ocaslones divertimos, vamos a ver su corapto, clasrficac~on y 

caracteristlcas. 

Salario. El artiwlo 82 de la Ley Federal del Trabajo lo define: "Salarlo es la 

retribution que debe pagar el patron al trabajador por su trabajo". 

Debe proporcionar un nivel economico decoroso para el trabajador y su famllla. 



El Dr. Marlo de la Cueva lo deflne "como la retribucion que debe 

perclbir el trabajador por su trabajo, a fin de que pueda conducir una existencia 

que corresponds a la dignidad de la persona humana, o bien una retribucion 

que asegure al trabajador y a su familia, una existencia decorosa" 65 

Es un instrumento de justicia soclal y no es una contraprestacion. La Ley 

Federal del Trabajo, en dlversos casos contempla que aun sin trabajar hay 

deber de pagar el salario. Ejemplo- septimo dia, llcencias con goce de sueldo, 

vacaciones, licencias por embarazo y maternidad. 

Caractensticas. 

a) Debe ser remunerador. Con base en el articulo 5' fraccion VI y 85, debe 

ser remunerador en proporcion a la calidad y cantidad de trabajo. 

En el caso que el trabajador labore la jornada legal maxima no podra recibir 

un salario inferlor al minlmo, general o especial. 

b) Debe ser. por lo menos equivalente a1 minimo. De acuerdo al articulo 85 

de la Ley Federal del Trabajo no se puede acordar que el salario sea 

inferior al rninlmo general o profesional. Por lo menos debe ser el minimo. y 

en cambio para determinar el maximo no hay tasa, cuando se 

trata de indemnizaclones la Ley solo habla de salario maxim0 por concept0 

de participation de utilidades, riesgos de trabajo y prima de antiguedad 

ffi Ibidem Peg. 297 



c) Debe ser suficiente Debe ser la suficlencia conslderada corno parte 

esencial de la retribuclon, como lo rnenciona el ariiwio 3 O  de la Ley Federal 

del Trabajo en lo que se refiere a que el trabajador debe desarrollarse en 

condiciones que aseguren un nivel econom~co decorcso para el trabajador y 

su familia. 

d) Debe ser deterrninado o determinable Puede ser preciso (salarlo por 

tiempo determinado) o variable (salarlo a destajo o p3r unidad de obra) En 

cualquiera de 10s casos se deben establecer las bases sobre las que se 

determinara. En caso de que el trabajador y el patror no estipuien ei salario 

del trabajador, se pagara el que estlpule el minlno vigente en el area 

geografica de que se trate. 

e) Debe cubrirse oeriodicarnente. Los articulos 5' F r a ~ r o n  VII y 88 de la Ley 

Federal del Trabajo dicen que con relacion a los obreros se les debe pagar 

semanalrnente y a 10s dernas trabajadores cada qulns dias. El articulo 286 

de Ley Federal del Trabajo dice que excepcionalrnente se puede pagar el 

salario rnensuaimente, como seria en el trabajo a ~ r n i s l o n  s n  donde se 

paga al ritrno del pago que hacen 10s clientes 

El otro caso seria trabajos en 10s que se puede paga- dlariamente como por 

ejemplo: 10s trabajos a destajo o 10s de ventas de pua-ta en puena. 

f) Debe oaaarse en moneda de curso leqal. Lo p:eviene el articulo 123 

Fraccion X de la Constitution Politica de 10s Estadcs Unidos Mexlcanos y 

articulo 101 de la Ley Federal del Trabajo, "El salario en efectivo debera 



pagarse preclsarnente en moneda de curso legal. no siendo permitidn 

hacerlo en mercancias. vales, flchas o cualquier otro signo representativo 

con que se pretenda sustituir la moneda" 

g) El  salario en especle debe ser ~roporcional v aproaiado a1 que se DaQue en 

efectivo. Es lo que previene el articulo 102 de la Ley Federal del Trabajo, 

"Las prestaciones en especie deberan ser aprop~adas al uso personal del 

trabajador y de su fam~l~a, y razonablemente proporclonadas a1 monto del 

salario que se pague en efectivo." 66 

El salario recibe diferentes denominaciones, como sueldo, jornal, salario 

o retribucion. El articulo 83 de la Ley Federal del Trabajo dlce que el salario 

puede ser estipulado por unidad de tiempo, por unidad de obra, (a destajo), por 

cornision, a precio alzado o de cualquier otra manera El salario tambien puede 

ser en especie y en efectivo, asi como tambien puede ser salario integral y 

extraordinario. 

a) Por unldad de tiempo. El trabajador recibe su salario con base a1 

tiempo que dedica al trabajo, esto es el tiempo que el trabajador esta a 

disposicion del patron para prestar sus servicios. De esta forma se vallia el sa- 
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lario minimo, que es la cantidad menor que debe recibir en efectivo e,' traba- 

jador por 10s servicios prestados en una jornada de trabajo. 67 

b) Poi unidad de obra o a destaio Este salario se deterrnina por el ncmero de 

unidades producidas y no por el tiempo de produccion, lo que i m p o ~ a  es 

el resultado La cantidad de dinero que se pague sera tal que unz jornada 

normal de ocho horas, sea igual al salario minimo cuando menus. Este 

salario debe ser bastante para poder cubrir lo que se perciba comc septimo 

dia Se combina el salario a destajo con un salario de garantia esto se 

hace para que en caso de una contingencta de una produccion 

insuficiente. por causas ajenas al trabajador, este quede a-wgurado 

Tiene el inconveniente de que si lo que se busca es el resultadc origina 

que la produccion sea defectuosa ya que el trabajador se abocara s la canti- 

dad y no a la calidad del producto. 

c) Para evitar esto algunas empresas tienen un sistema mixto que cons!ste en 

pagar al trabajador por el tiempo laborado una cantidad y por el n i t ~ e r o  de 

plezas o unidades que haga por encirna de un tope establecido en ese tiem- 

po, se le dara una bonificacion o gratification. 

d) Por comision Se pueden fijar con un porcentaje sobre el precic f~nal de 

venta o una tarifa fijada por unidad vendida 

e) A precio alzado. El trabajador pone su actividad y se le pagara ccriiorme a 

la cantidad de trabajo rnaterializado. 

'' Cfr Idem 



f) De cualquier otra manera. Seria por ejemplo, el salario poi dia, por viaje, 

por circuit0 o k~lornetros rewrridos en el trabajo del autotransporte. par 

boletos vendidos (articulo 257 Ley Federal del Trabajo); el salarlo por viaje 

en los buques (articulo 196 Ley Federal del Trabajo); salario por una o 

varias actuaciones. de 10s actores y mlisicos (articulo 306 Ley Federal del 

Trabajo), salario por una o varias funciones o temporadas, de 10s 

deportistas profesionales (articulo 294 Ley Federal del Trabajo ) 

g) En efectivo y en especie. Salario en efectivo, el que debe recib~r el trabaja- 

dor en moneda de curso legal. 

Salario en especie. es el que se compone de otros bienes, y servicios, 

diferentes a la moneda, que se dan al trabajador en razon de su trabajo. 

h) El salario intearal. Se encuentra fundamentado en el articulo 84 de la Ley 

Federal del Trabajo y dl=: "El salario se integra con 10s pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepclones, habitacion, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestacion 

que se entregue al trabajador por su trabajo." Para calcular el pago de las 

indemnizaciones se utiliza el salario integral de acuerdo al articulo 89 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

i) El salario extraordinario. "Las horas extras no generan salario sino una 

retribution que no forma parte de aquel, seg~jn lo ha resuelto la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacion." 68 

6d 
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Menciona el articulo 84 de la Ley Federal del Trabsjo que el saler!o puede 

ser cualquiera otra cantidad o prestacion que se en:regue al trabsjador por 

su trabajo." 69 Debe ser considerado como parte dei SaIart0 ya que el pago 

extraordtnario deriva del trabajo y no de alguna ova causa. La Suprema 

Corte de la Nacion tambien ha resuelto que st el 'tiempo extra'' se encuentra 

tncorporado al salarlo del trabajador corno pago normal y constante se debe 

entender que forma parte del salario, ya que es ur.2 p'er~ep~lofi ~ngu la i  y 

fija ' O  

El Principio de la lgualdad de 10s Salarios. 

Establece el articulo 123 Constitucional fraccion VII que. "Par, trabajo 

igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sex0 ni naasnalidad." 

Este mismo prlncipio lo encontramos en el articulo 86 de la Ley Federal del 

Trabajo. que dice: "A trabajo igual. desernperiado en puesto jomada y 

condiciones de eficienda tambien tguales, debe consponder saia-lo igual." 

Este principio tiene sus excepciones como son. trabajadores de las 

tr~pulaciones aeronauticas (articulo 234 de la Ley Federal de! Trabajo); 

'' Cfr. Idem 
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trabajadores del servicio de autotransportes (articulo 257 de la Ley Federal 

del Trabajo); trabajadores de 10s buques (articulo 200 de la Ley Federal del 

Trabajo), 10s deportistas profes~onales (articulo 297 de la Ley Federal del 

Trabajo ); etc En estos casos se autorlza que para trabajos iguales se paguen 

salarlos distintos, con base en factores ajenos al trabajo o de la misma 

categoria de 10s trabajadores como es el caso de 10s deportistas. 

El Aguinaldo. Articulo 87 de la Ley Federal del trabajo.: "Los trabajadores 

tendran derecho a un aguinaldo anual que debera pagarse antes del dia veinte 

de diciembre, equivalente a quince dias de salar~o, por lo rnenos. Los que no 

hayan curnplido el aiio de servlclos, independientemente de que se encuentren 

laborando o no en la fecha de liquidacion del aguinaldo, tendran derecho a que 

se les pague la parte proporcional del mlsmo. conforme al tiernpo que hubieren 

trabajado, cualquiera que fuere este " Al momento de separarse, el trabajador 

tiene derecho a recibir el pago de su aguinaldo en la parte proporcional que 

le corresponda. Es una prestacion que se puede determinar en cualqurer 

momento. 

El Salario Variable. 

Articulo 89 de la Ley Federal del Trabajo: "El salario base sera igual al 

prornedio de las prestaciones que se obtengan en 10s treinta dias que se 



trabajen de manera efect~va antes del naclmiento del derecho 

SI durante ese lapso hub0 un aumento en el salario, se tomara como base el 

promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha 

del aumento" 

El articulo 289 de la Ley Federal del Trabajo dice que "En el caso de 10s 

agentes de comercio o vendedores a com~s~on, el salaris d~ario correspondera 

a! promed~o obtenido durante el ultimo ario o del total de 10s percib~dos si el 

trabajador no cumpl~o un ario de servic~os. El dia efecwamente trabajado, es 

aquel en el que por una causa no imputable al trabajador, este no haya 

trabajado efectivamente. per0 si cumpllo con su jornada de trabajo" 

Es una suma de diner0 que paga el cllente de un patron, por medio del 

trabajador, por la adquis~cion de servicios o mercancias, este pago tlene la 

aceptacion del patron; es por esto que las propinas son parte del salario de 10s 

trabaladores, asi lo marca el articulo 346 de la Ley Federal del Trabajo. 

En una parte del articulo 84 de la Ley Federal del Trabajo seiiala que el 

salario se lntegra con" ....... gratificaciones. ... y walquiem otra cantidad o pres- 



tacion que se entregue a1 trabajador por su trabajo" Con base en este 

precept0 tambien se puede decir que la propina es parte del salario, ya que no 

d~spone que la gratificac~on o proplna debe entregarla directamente el patron 

a1 trabajador El articulo 346 de la Ley Federal del Trabajo dice que "Los 

patrones no pueden adueiiarse ni tener participacion alguna en las propinas." 

En el articulo 347 de la Ley Federal del Trabajo menciona que "Si no se 

considera a la proplna como parte del salar~o, debera aumentarse este de tal 

manera que resulte remunerador, tomando en consideracibn la importancia del 

establecimiento." 

Establece dos sistemas para fiiar la ~ r o ~ i n a :  

- Fijar un porcentaje sobre el consumo 

- Por acuerdo entre las partes, establecer un aumento en el salario base pa- 

ra el pago de las indemnizaclones 

Los Viaticos. 

El Dr. Nestor de Buen 10s define como "las cantidades que se entregan 

al trabajador, para el desempeiio de su trabajo, cuando tiene necesidad de 

erogar gastos de alimentacion y hospedaje." " La Suprema Corte 10s ha 

definido como "las cantidades dadas a un trabajador para sus gastos de trans- 
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porte, hospedaje y allmentacion en 10s casos en que tiene que desempeiiar sus 

labores fuera de su domcc~l~o o residencia habitual " '* 

En el caso que el trabajador reciba por concept0 de v~aticos una 

cantidad determinada y estos gastos no van a ser comprobados. esa cantidad 

si forrna parte del salario De no ser asi son para el desarrollo del trabajo. 

Compensacion Por Vida Cara. 

Tambien se les conoce como sobresueldos forman parte del salarlo de 

un trabajador y varian segun la carestia de la vida y la region donde se paguen. 

En el caso que al trabajador lo cambien de adscripcion y se le dele de pagar el 

sobresueldo, no constituye una reduccion de salario 

El Salario Minimo. 

Se encuentra prevlsto en el articulo 90 de la Ley Federal del Trabajo. 

"Salario minimo es la cantidad menor que debe recibir el efectivo el trabajador 

por 10s servic~os prestados en una jornada de trabajo." El texto de este articulo 

trata de irnpedir que al trabajador se le pague una mnt~dad inferior por su 

trabajo asimismo trata de evitar que se explote al trabajador. La Ley dice que 

72 
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la cantldad que se paga es por la jornada de trabajo y no por la jornada mix~ma 

de trabajo lo que sign~fica que la jornada puede ser de ocho o menos horas 

En el articulo 123 fraccion IX de la Constitucion, establecio el 

constituyente de 1917 la forma para determinar 10s salarios minimos, a saber: 

"La fijacion del tip0 de salario rninimo y de la participation en las utilidades a 

que se ref~ere la fraction VI, se hara por comisiones especiales que se 

formaran en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conclliacion 

que se establecera en cada Estado." En 10s articulos 414 a 428 de la Ley 

Federal del Trabajo de 1931 se regularon las comisiones especiales del salario 

rninirno, este slstema tuvo poca eficiencia en la practica, por lo que en el aAo 

de 1962 fue modificado a nivel wnstitucional y legal. Con esta reforma se 

introdujo el terrnino "zona econ6mica", se suprimieron las wrnisiones 

municipales, y se establecieron 10s salar~os minimos profesionales asi como 10s 

salarios minimos para 10s trabajadores del campo 

En la Ley Federal del Trabajo de 1970 se respetaron las disposiciones de la 

reforma de 1962 no introduciendo rnodiflcaciones de fondo. El 31 de diciembre 

de 1982 aparecio publicado en el D~ario Oficial de la Federation un decreto por 

el cual se adiciona al artiwlo 570 de la Ley Federal del Trabajo un segundo 

parrafo: "La Cornision de 10s Salarios Minimos y el Secretario del Trabajo y 

Prevision Social podran solicitar la revision de 10s salarios minimos, durante su 

vigencia, siempre que las circunstancias economlcas 10s justifiquen." 



El 23 de diciembre de 1986 aparec~o publ~cado un decreto en el Diario 

Oficial con el que se reforma la fraccion VI del apartado " A  del articulo 123 

constituc~onal con el wa l  se sustituye el concept0 de "zona econom~ca" por una 

clasiflcaci6n mas sencilla y flex~ble en la que se establecen 10s salarios 

min~mos por niveles aplicables a ias areas geograficas que se determinen; se 

suprlrne el salarlo rninlrno del carnpo, con la finalldad qtie se nivele el salario 

min~mo del campo con el salario minirno general, proceso que final~zo en todos 

10s Municipios del pais en el at30 1982, se eliminaron las Comisiones 

Regionales de 10s Salarios Minimos, quedando fawitada para fijailos la 

Cornision Nac~onal de Salarios Min~mos 

Con base en las reformas mencionadas la fracuon VI dei articulo 123 

Const~tuc~onal quedo asi 

"Los salarios minimos que deberan disfrutar 10s trabajadores swan 

generales o profes~onales. Los primeros regiran en las areas geograflcas 

que se determinen, 10s segundos se aplicaran en ramas determinadas de la 

actividad economics o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los 

salar~os minirnos generales deberan ser suiicientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el wden material, social y 

cultural. y para proveer a la educacion obligatoria de 10s hijos Los salarios 

minlmos profesionales se fijaran considerando. ademas, las condiciones de 

las distintas activ~dades economicas. Los salarios minimos se fijaran por 



una cornision nacional integrada poi representantes de 10s trabajadores, de 10s 

patrones y del gobierno, la que podra auxiltarse de las comisiones especiales 

de caracter consultive que considere indispensables para el mejor desempefio 

de sus funaones:" La Ley Federal del Trabajo tuvo que ser ajustada de 

acuerdo a la reforma constitucional, med~ante un decreto que se public6 en el 

Diario Oficial de fecha 21 de enero de 1988 

El Salario Minirno General. 

Articulo 90 de la Ley Federal del Trabajo. "El salario minimo es la cantidad 

rnenor que debe recibir en efectivo, el trabajador por 10s servicios prestados en 

una jornada de trabajo. El salario minlrno debera ser suficiente para satisfacer 

las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y 

cultural, y para proveer a la education obligatoria de 10s hijos." 

Deb~do a la situacion econ6mica del pais, el salario minimo general es 

tnsuficiente para satisfacer las necesidades mas elementales. Por tal motlvo el 

Estado ha creado mecanismos de carader soclal, asi como la creacion de 

diversos organismos como: 

El lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda de 10s Trabajadores 

(INFONAVIT ) 

. El Fondo Nacional de Credito a 10s Trabajadores ( FONACOT ) 



. La Cornpafiia Nacionai de Subs~stencias Populares ( CONASUPO ) a traves 

de la cual se proporclonan despensas populares a bajo costo. 

Diversas activ~dades soclales. deportivas y cuiturales 

Las Areas Geograficas 

El Consejo de Representantes de la Cornision Nac~onal de 10s Salarios 

Minimos. en base al dictamen que forrnule y le proponga la Direction Tecn~ca 

de la Cornis~on, determinara la division de la Republica en areas geograficas, 

(asi lo rnenclonan 10s articulos 557 fraccion Ill y 561 fracc~on I de la Ley 

Federal del Trabajo). Estas areas geograficas sirven para ia aplicac~on de 10s 

salarios rninirnos tanto generalescorno profes~onales. 

El Salario Minimo Profesional, 

Lo def~ne el Dr. Marlo de la Cueva corno "La cantidad menor que puede 

pagarse por un trabajo que requiere capacitacion y destreza en una rama 

determinada de la industria del carnpo o del cornercio, o en profesiones, oficios 

o trabajos especiales, y cuya mision, segun lo expuesto. es ei elevarse sobre 

10s salarios rninirnos generales para constituir el rninirno rernunerador de la 

profesiein.' 73 El principal problema de 10s saiarios minirnos profesionaies es 

73 DE LA CUEVA, Mailo Ob at  P&g 317~ 
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que para su eficaz funcionamiento se necesita denom~nar lo mas detalladamen- 

te poslble cada una de las categorias de trabajadores que se establezcan. Los 

patrones carnbian la denorninacion de 10s puestos seiialados como 

profesionales: esto lo hacen para evad~r el pago del salar~o rninlrno profesional 

y pagar solamente el salario minirno general. 

Los Descuentos lndebidos al Salario Minimo. 

La fraction Vlll del articulo 123 Constitutional, dice que: "El salario 

rninimo quedara exceptuado de embargo, cornpensacion o descuento." En el 

artiwlo 97 de la Ley Reglamentaria dispone "Los salarios minimos no 

podtan ser objeto de compensacitm, descuento o reduccion, salvo en: 

I Pens~ones aliment~cias decretadas por la autoridad competente a favor 

de las personas mencionadas en el atticulo 110, fraccion V 

11. Pago de rentas a que se refiere el articulo 151. Este descuento no 

podra exceder del 10% del salario. 

Ill. Pago de abonos para cubrir prestamos provenientes del Fondo Nacional 

de la Vivienda para 10s Trabajadores, destinados a la adquisicion, 

constwccion reparation, ampliacion o mejoras de casas-habitacion o al 

pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos 

trabajadores que se les haya otorgado un credito para la adquisic~on de 

viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el 



lnstituto del Fondo Nacional de la Vivlenda para 10s Trabajadores se les 

descontara el 1% del salario a que se reflere el articulo 143 de esta Ley, 

que se destinara a cubrir 10s gastos que se eroguen por concept0 de 

adminlstracion, operacion y mantenimlento del conjunto habitacional de 

que se trate. Estos descuentos deberan haber sido aceptados libremente 

por el trabajador y no podran exceder del 2% del salario. 

IV Pago de abonos para cubrir credltos otorgados o garantizados por el 

Fondo a que se refiere el articulo 103-bls de esta Ley, destinados a la 

adquisicion de blenes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos 

descuentos estaran precedidos de la aceptacion que libremente haya 

hecho el trabajador y no podran exceder del 10% del salarlo." 

Normas Protectoras del Salario. 

Se encuentran contenidas en el capitulo VII titulo tercero de la Ley Fede- 

ral del Trabajo, bajo el titulo Normas Protectoras y Privilegios del Salario. Son: 

. Derecho a disponer del salario. El patron no puede limitar al trabajador de 

alguna manera sobre el uso, goce y disfrute de su salarlo. 

. lrrenunciabilidad del salario Articulo 99 de la Ley Federal del Trabajo. el 

trabajador no puede renunciar a cobrar el salario correspondiente, tarnpoco 

puede renunciar a cobrar 10s ya vencidos. 



. El cobro del salario Articulo 100 de la Ley Federal del Trabajo: Debe ser 

el prop10 trabajador qulen rec~ba el pago del salario. Cuando el trabajador 

este imposibilitado para hacerlo, el pago puede hacerse a la persona que el 

propio trabajador designe rnediante carta poder suscnta por dos testigos, si 

hay contravencion a esto, el patron no esta l~berado de la responsabilidad 

de pagar. Articulo 109 de la Ley Federal del Trabajo.. El pago debe 

efectuarse en dias laborables durante ias horas de trabajo o 

inmediatamente despues de su termination. Cualquler espera a que sea 

obligado el trabajador produce la obligation de pagar tiernpo extraordinario. 

. Articulo 108 de la Ley Federal del Trabajo. El pago del salario se efectuara 

en el lugar donde 10s trabajadores presten sus servicios. En el caso de 10s 

agentes de comercio (viajeros) se acepta que el pago no se lleve a cabo en 

el lugar de trabajo. sino que se les puede mandar el pago a algun punto de 

la ruta o abonarselos a una cuenta de cheques. El pago se realiza mediante 

moneda de curso legal y esta prohibido hacerlo por rnedio de mercancias, 

vales, fichas o cualquier otra msa con la que se pretenda sustituir la 

moneda.( articulo 101 Ley Federai del Trabajo). 

. Prestaciones en Especie. Articuio 1023 Ley Federal del Trabajo. "Las 

prestaciones en especie deberan ser apropiadas al uso personal del 

trabajador, y de su familia y razonablernente proporcionadas al monto del 

salario que se pague en efectivo." 



. Alrnacenes y Tlendas de Las Ernpresas En el articulo 123 Constitucional, 

fracc~on XXVll lnciso e), d~ce que es nula la -0bligac16n directa o lndlrecta 

de adquirir 10s articulos de consumo en tiendas o lugares deterrninados " 

En la actualidad se da que una gran cantidad de ernpresas tienen 

almacenes y/o tiendas donde venden articulos de consumo a sus 

trabajadores. En ellas se da el principle de libre disposiclon del salario y los 

trabajadores no seven obligados a comprar en estas tiendas Por lo general 

estas tiendas tienen precios por debajo de 10s del rnercado en general y 

solo venden mercancias a 10s trabajadores de dicha ernpresa; la flnalidad es 

devolver su valor real a1 salario. 

Prohibic~on de lmponer Multas a Los Trabajadores. El articulo 107 de la 

Ley Federal del Trabajo dice. "Esta prohibida la imposlcion de multas a 10s 

trabajadores, cualquiera que sea su causa o concepto." Debido a que 

algunas empresas establecen rnultas a 10s trabajadores por llegar tarde al 

trabajo o por algun otro motlvo. es la razon de este articulo ya que causa 

detriment0 en el salario del trabajador 

Prohibition de Suspender El Pago del Salano. Artiwlo 106 Ley Federal 

del Trabajo. El patron no puede suspender unilateralrnente el pago del 

salario En caso de suspender el salano, da lugar a la resclsion de la 

relac~on laboral corno lo prevee la fraccion V del articulo 51 de la Ley 

Federal del Trabajo. 



. Descuentos Autor~zados Se encuentran previstos en el articulo 110 de la 

Ley Federal del Trabajo. que dice: "Los descuentos en 10s salarios de 10s 

trabajadores estan p~ohlbiilos, salvo en 10s casos y con 10s requlsitos 

siguientes. 

I Pago de deudas contraidas con el patron por anticipo de salarios, 

pagos hechos con exceso a1 trabajador, errores, perdidas, averias o 

adquisiciones de articulos producidos por la empresa o establecimiento La 

cantidad exigible en ningun caso podra ser mayor del importe de 10s 

salarios de un rnes y el descuento sera el que convengan el trabajador y el 

patron, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario minimo; 

11. Pago de la renta a que se refiere el articulo 151 que no podra exceder 

del 15% del salario, 

Ill Pago de abonos para cubrir prestamos provenientes del Fondo 

Nacional de la Vivienda para 10s Trabajadores, destinados a la adquisicion, 

construcci6n, reparacion, ampliacion, o mejoras de casas-habitacion o al 

pago de pasivos adquirldos por estos conceptos. Asim~smo, a aquellos 

trabajadores que se les haya otorgado un credit0 para la adquislcion de 

viviendas ublcadas en conjuntos habitacionales financiados por el lnstltuto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para 10s Trabajadores, se les descontara 

el 1% del salario a que se refiere el articulo 143 de esta Ley, que se 

destinara a cubrir 10s gastos que se eroguen por concept0 de 

adrninistracion, operation y mantenimiento del conjunto habitacional de que 



se trate Estos descuentos deberan haber sido aceptados librernente por el 

trabajador. 

IV Pago de cuotas para la const~tucion y fomento de soc~edades 

cooperatlvas y de cajas de ahorro, slempre que 10s trabajadores rnan~f~esten 

expresa y llbremente su conforrn~dad y que no sean rnayores del 30% del 

excedente del salario minirno, 

V. Pago de penslones alimentic~as a favor de la esposa, hijos, 

ascend~entes y nletos, decretado por la autoridad cornpetente; 

VI. Pago de las cuotas s~ndicales ordinarias previstas en 10s estatutos de 

10s sindicatos; y 

VII Pago de abonos para cubr~r cred~tos garantizados por el fondo a que se 

refiere el articulo 103-bis de esta Ley, destinados a la adquisicion de bienes 

de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberan haber sido 

aceptados libremente por el trabajador y no podran exceder del 20% del 

salario." 

El patron ademas, debe retener lo correspondiente a1 impuesto sobre 

productos del trabajo personal, para entregarlo en la Oficina Federal de 

Hacienda que corresponda. De acuerdo al articulo 44 de la Ley del 

Seguro Social, el patron debera retener la cuota del Seguro Social que 

corresponda pagar el trabajador. En el articulo 110 fraccion I de la Ley 

Federal del Trabajo encontramos que a 10s trabajadores que ganen salario 

minirno, no se les pueden otorgar prestarnos o anticipar con la idea de que 



el importe les sea descontado del salario En la fracc~on IV se aplica la 

misrna regla en el caso de trsbajadores que quieran participar en 

sociedades cooperativas y en cajas de ahorro, ya que solo se les puede 

descontar el treinta por ciento del excedente del salario rninimo. 

La fraccion VI del articulo 110 de la Ley Federal del Trabajo indica que no 

se pueden descontar cuotas extraordinarias impuestas por 10s slndicatos El 

patron no puede lucrar con sus trabajadores, ya que no causaran lntereses 

las deudas que contraigan 10s trabajadores con 10s patrones, (esto lo 

encontrarnos en el articulo 11 1 de la Ley Federal del Trabajo) 

El Salario Frente a las Acciones Judiciales. 

Articulo 123 fraccion Vlll de la Constitution. "El salario rninirno quedara 

exceptuado de embargo, compensac16n o descuento." Encontrarnos en el 

articulo 110 de la Ley Federal del Trabajo que el Legislador ha extendldo este 

beneficio a todo tipo de salarios. El articulo 112 de la Ley Federal del Trabajo 

setiala que el salario solo podra embargarse para obtener el pago de 

penslones alimenticias, descontado por la autoridad competente en beneficio 

de las personas sefialadas en el articulo 110 fraccion V de la Ley Federal del 

Trabajo. El articulo 114 de la Ley Federal del Trabajo dice que: "Los 

trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspension de pagos o 

sucesion. La Junta de Conciliation y Arbitraje procedera al embargo y rernate 



de 10s bienes necesarios para el pago de 10s salarios e indernnizaciones - 

prescripcion de Las Acciones del Salario. 

No hay forma de prescripcion especial, se sujeta a la prescripclon ge- 

neral de un aiio, a partir del dia siguiente en que se haga exigible la obligacion 

3.5. Participation de 10s Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. 

Veremos que es la participaclon de 10s trabajadores en las utilidades de 

la ernpresa, el trabajador tiene derecho a reciblr parte de !as ganancias dei 

empresario ya que con su trabaj0 se lograron. 

Antecedentes en Mexico. 

El 7 de junio de 1856, lgnacio Ramirez. "El Nigromante" pronuncio un 

discurso dentro de 10s debates del Constituyente en el que pedia que 10s 

trabajadores recibieran una parte proporcional de las ganancias del 

empresario El 27 de octubre de 1916, se prornulg6 en el Estado de Coahuila 

una Ley del Trabajo en donde se incluyo en su capitulo VII, el derecho a la 

participation de utilidades utilizando un metodo convencional. Debe seiialarse 

que prohibio las compensaclones de 10s beneficios de un aiio con las perdidas 



de otro; excluyo a 10s ernpleados y obreros de participar de las perdidas; 

prohibio las compensaclones de 10s beneficios de un afio con las perdidas de 

otro; establecro que 10s participantes nombraran un representante por mayoria 

de votos para que hiciera un examen de 10s libros y balances para comprobar 

10s beneficios. El derecho de 10s trabajadores a participar de las utilidades de 

la ernpresa lo lncorporaron a la Constitucion 10s dlputados constituyentes de 

191 6-1 91 7. 

La prirnera Comision de Constitucion de la Asarnblea integrada por 10s 

dlputados constttuyentes Francisco J. Mujica, Enrique Rearo, Enrlque Colunga. 

Alberto Roman y Luis G. Monzon fue la que propuso el 23 de enero de 1917 

dentro de la sesion que se incluyera el beneficio de la participacion, se dijo en 

la Exposicion de Motivos del dictamen de la Comision lo siguiente: Creernos 

equitativo que 10s trabajadores tengan una participacion en las utilidades de 

toda ernpresa en que presten sus servicios. A primera vista parecera esto una 

concesion exagerada y rulnosa para 10s empresarios; per0 estudiandola con 

detenlrniento, se tendra que convenir en que es provechosa para ambas 

partes. El trabajador desernpefiara sus labores con mas eficacia; el capltal~sta 

podra disrninuir el rigor de la vigilancia y desapareceran 10s conflictos entre uno 

y otro con rnotivo de la cuantia del salario. El 23 de enero de 1917 la 

propuesta fue aprobada en la sesion de la noche. 74 

74 Cfr.  OE BUEN L , Nestor 0b.cit PBgs 260, 261 



. Reforma Constitucional del Licenciado Lopez Mateos. 

Despues que se aprobo la partlc~pacion de utilidades se trato de 

reglamentarla, hasta llegar a las reforrnas que establec~o el Presidente Adolfo 

L6pez Mateos Se present0 a 10s senadores la lniclatlva de reforrna el 26 de 

diciernbre de 1961; en la fracclon IX se establecia la particlpacion de las 

utllidades. De acuerdo a la Ley del lrnpuesto sobre la Renta se torno come 

base la renta gravable Esta reforrna se aprobo y prornulgo el 20 de novlembre 

de 1962. Posteriorrnente se hlc~eron rnodlficaciones a la Ley Federal del 

Trabajo, por ejernplo. se concedlo a las empresas de nueva creaclon que 

durante 4 aiios quedaran exentas del reparto de utilidades entre sus 

trabajadores; se suprimlo el derecho de 10s directores, adrnlnistradores y 

gerentes generales de las ernpresas a parkipar en las utilidades, en 10s 

terminos de la Ley del lrnpuesto sobre la Renta se consider6 corno utilldad la 

renta gravable. Los trabajadores de conf!anza sufrieron una lirnitacion a sus 

derechos a particlpar en las utllidades El capitulo relativo a la integration y 

funcionarniento de la Com~sion Nacional fue lo mas importante, debido a que 

fijo el porcentaje que le corresponde al trabajador sobre la renta gravable, sln 

hacer deduceton alguna, ni establecer diferenclas entre las ernpresas. 75 

Resoluciones de la Comision. 

75 
Cfr OAVALOS, JosC Ob at P69. 250 



El 7 1 de octubre de 1974 la Comisi6n Nacional para la Participation de 

10s Trabajadores en las Utilidades de las Empresas dicto una resolucion para 

rnodificar la prirnera resolucion de 1963 y en la que establecio corn0 acuerdo 

de importancia, que "10s trabajadores partcciparan en un 8% de las utilidades 

de las ernpresas a las que prestan sus servicios, sln hacer 

ninguna deduccion ni establecer diferencias entre las ernpresas." '' 
Sobre la utilidad gravable se fija este porcentaje. La Tercera Cornision dicto 

una resolucion el 28 de febrero de 1985, en la wa l  se aleva a 10% el 

porcentaje de la participaci6n de 10s trabajadores en las utilidades de las 

empresas. Esta resolucion fue ratificada por la Cuarta Cornision el 26 de 

diciembre de 1996. 

Caracteristicas. 

El Dr Nestor de Buen las sehala, a saber: 

a) "Es aleatoria; de no ser asi tendria el caracter salarial. 

b) Es obligatoria. 

c) Es de reglrnen estrictamente legal. 

d) Es variable. 

e) Es irnprescriptible para la rnasa de 10s trabajadores y prescriptible en forrna 

tndividual; si un trabajador no se presenta a cobrarla, su irnporte engrosara 

76 Idem. 



la utilidad repartible del aRo siguiente 

f) Constituye una obligation empresarlal 

g) Su pago debe hacerse en efectivo 

h) No es salario, pero tlene una proteccion semejante 

i) Es un derecho coiect~vo que se indlvidual~za " " 

El Licenciado Nestor de Buen las resume en 15 puntos, a saber- 

I. "lntegrac~on de la Corn~sion Nacional (articulos 575 y siguientes de la 

Ley Federal del Trabajo). 

11. Fijac~on del porcentaje a nivel nacional (articulos 117 a120 y 586 a 590 

Ley Federal del Trabajo) 

Ill. Formulacion del balance, por el patron determinando la utllidad 

(articulo 120 de la Ley Federal del Trabajo.). 

IV. Presentacion. por el patron, de la declaracibn anual. ante la Secretaria 

de Hacienda. 

V. Entrega de la copia de la rnanifestacion del patron. a 10s trabajadores. 

por conduct0 del Sindicato o de sus representantes (articulo 121. Fraccion I. 

de la Ley Federal del Trabajo). 

VI. Formulacion de obieciones en un terrnino de 30 dias por 10s trabajado- 

" DE BUEN L . NCstor Ob clt Pegs 275.276 



res (articulo 121, fraccion II, Ley Federal del Trabajo). 

VII Dictarnen de la Secretaria de Hacienda, no recurrible por 10s 

trabajadores (articulo 121, fraccion Ill. Ley Federal del Trabajo ). 

VIII. Integration de una Com~s~on Mixta paritaria de representantes 

patronales y de 10s trabajadores, nornbrados estos por el sindicato. (articulo 

125, fraccion I. Ley Federal del Trabajo). 

IX Entrega, por el patron, a la Cornision Mixta, de la lista de asistencla y la 

lista de raya y 10s demas elementos de que disponga con el objeto de 

cornprobar la asistencia de 10s trabajadores (articulo 125, fraccion I, Ley 

Federal del Trabajo). 

X. Decision de la Cornision. En caso de discrepancia, resolution del 

Inspector de Trabajo. ( articulo 125, fraccion 11, Ley Federal del Trabajo). 

XI. Publ~cacion, por la Cornis~on, de un proyecto que determine la 

participation de cada trabajador (articulo 125. fraccion I, Ley Federal del 

Trabajo) 

XII. Forrnulacion, por cada trabajadw, de las observaciones que juzgue 

conveniente, en un termino de 15 dias a partir de la publication del proyecto 

(articulo 125, fraccion Ill, Ley Federal del Trabajo). 

XIII. Resolucion de la Cornision en un termino de qulnce dias (aiticulo 125, 

fraccion IV, Ley Federal del Trabajo ). 

XIV. Pago de las utilidades por parte de la ernpresa a 10s trabajadores que 



se presenten a cobrarlas. Debera efectuarse dentro de 10s 60 dias siguientes a 

la fecha en que debe pagarse el irnpuesto anual (articulo 122) 

XV. Si la Secretaria de Hacienda aumenta posteriormente el monto de la 

utilidad gravable, se genera el pago de un reparto adicional. segijn lo que 

dispone el articulo 122 78 

Forma de Determinar El Reparto Individual. 

Articulo 123 de la Ley Federal del Trabajo: 'La utilidad repartible se 

dividira en dos partes iguales: la prirnera se repartira por igual entre todos 

10s trabajadores, tornando en wnsiderac~on el nurnero de dias trabajados 

por cada uno en el afio, independientemente del rnonto de 10s salarios La 

segunda se repartira en proportion al rnonto de 10s salarios devengados por 

el trabajo prestado durante el ario " 

En el articulo 124 de la Ley Federal del Trabajo. encontrarnos que 

para determinar el salarlo se tendra en cuenta unicamente la cantidad que 

perciba el trabajador en efectlvo por cuota dlaria. St el salarlo es variable 

se prornediaran las percepciones obtenidas en el afio. '' De aqui se 

78 
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puede decir que el trabapdor recibe 2 cantidades por concept0 de reparto de 

utilldades. una cantidad por el numero de dias trabajados durante el aAo y otra 

que sera proportional a1 salario devengado en el afio. 

Excepciones. 

Los contempla el articulo 126 de la Ley Federal del Trabajo, corn0 slgue: 

I Ernpresas de nueva creation. durante el primer at30 de func~onamiento; 

II. Empresas de nueva creacion, dedicadas a la elaboracion de un product0 

nuevo. durante 10s dos primeros aiios de funcionarniento: 

Ill. Ernpresas dedicadas a la industria extractiva, de nueva creacion. 

durante el period0 de explorac~on; 

IV lnstltuciones de asistencia privada. reconocldos por las leyes, que con 

bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de 

asistencia, sin prop6sitos de lucro y sln designar lndivldualmente a 10s 

benef~ciarios; 

V. El lnstituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones publicas 

descentralizadas con fines culturales. aslstenciales o de beneficencia: y 

VI. Por ultimo. se incluyen las empresa que tengan un capital menor del que 

fije la Secretaria del Trabajo y Prevision Social por rarnas de la industria, 

previa consulta con la Secretaria de Cornercio y Fomento Industrial. La 

resolucion podra revisarse total o parcialrnente, cuando existan 



circunstancias economicas importantes que lo justif~quen. Actualmente. 

conforme a lo establecido en la resoluc~on publicada en el D!ario Oflcial del 

19 de diciembre de 1996. quedan exceptuadas de la obl~gaaon de repartir 

utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual no 

super!or a tresc!entos mil pesos. SO 

Disposiciones Especiales. 

Se encuentran contempladas en el articuio 127 de la Ley Federai del 

Trabajo. con la obsewacion que restringen el princ~plo general que 

dice. todos 10s trabajadores deben partlcipar en las util~dades: 

I .  Los directores, administradores y gerentes generales no participaran de 

las utilidades 

II. Los demas trabajadores de confianza tendran derecho a participar en 

las utilidades de las ernpresa, estableciendose para tal efecto corno salario 

m&imo el del trabajador sindicalizado ode base de mas alto salario dentro 

de la ernpresa aumentado en un veinte por ciento. 

ill. No podra exceder de un mes de salario la participacion de 10s 

trabajadores al sewicio de personas cuyos ingresos deriven 

exclusivamente de su trabajo. y el de 10s que se dediquen al 

" Cfr. liidem i%g 253 



cuidado de bienes que produzcan rentas o ai cobro de creditos y sus 

lntereses 

IV. Seran consideradas en servicio actlvo para 10s eiectos de la 

partic~pacion. las rnadres traba!adoras durante 10s periodos pre y 

posnatarios. y 10s trabajadores vict~mas de un rlesgo de trabajo durante el 

period0 de incapacidad temporal 

V En la Industria de la construccion. despues de determinar aue 

trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la Cornlsion M~xta 

lnterna adoptara las rned~das que juzgue convenientes para su citacion. 

VI. Los trabajadores dornesticos no participaran en el reparto de utilidades. 

VII Los trabajadores eventuales solo tendran derecho a participar cuando 

hayan trabajado sesenta dias durante el aiio, por lo rnenos 81 

La fraccion I de el articulo 127 de la Ley Federal del Trabajo se 

considera inconst~tuc~onal ya que va en contra de lo que establece el articulo 

123 Constitutional apartado "A'. en su iraccion IX, aue establece en iorma 

general el derecho de 10s trabajadores a participar de las utilidades. El 

argument0 del Legislador es aue esos trabajadores reciben salarios muy altos 

en cornparacion a las percepciones del resto de 10s trabajadores y si cobraran 

utilidades perjudicaria a 10s otros trabajadores. Dicho argument0 es cierto per0 

no por ello deja de ser inwnstitucional desde el punto de vista juridico. 

Cfr  ibidem P=g% 243. 254 



En el articulo 122 de la Ley Federal del Trabajo se esiablece que el 

termino para que se lleve a cabo el reparto de utclidades sera dentro de 10s 

sesenta dias siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. 

En caso que la Secretaria de Hacienda postercorrnenie aumente ei monto 

de las utclidades aravables, se llevara a cab0 un reparto de uT~lcdades 

adicional dentro de un termino de 60 dias En el articulo 130 encontramos 

que las normas protectoras del salario son aplicables a las utiiidades 

Establece el articulo 128 de la Ley Federal del Trabajo que "No se 

haran wmpensaclones de 10s aiios de perdcda con 10s de gelancia" 

Tiene 2 aspectos : 

a) Se prohcbe exigir al trabajador que devuelva al patron una parte de las 

utilcdades que ya recibco para w n  ello cubrir las perdidas de dn aAo 

posterior. 

b) No se puede aplicar la utilidad de un aiio a la perdida sufrida er; el aiio 

anterior. 

Prescribe en un aiio el derecho al reparto de utilidades. esto lo 

encontramos en el artiwlo 516 de la Ley Federal del Trabajo. En el liltirno 

parrafo del articulo 122 de la Ley Federal del Trabajo mencione que el 



importe de las utilidades no reclamadas en el atio en que Sean exigibles 

seran agregados a la util~dad repartible del aiio slguiente. 

Terrninamos este capitulo en el cual vimos como se encuentran 

contempladas las condiciones de trabajo en la Ley Federal del Trabajo En el 

prlrner ~nciso se vio la clas~ficac~on de las condlc~ones de trabajo, que es de 2 

tipos, una con base en las finalidades y funclones en donde estan previstas y la 

segunda con base en el orden de la ley En el segundo inciso se trat6 la 

jornada de trabajo que abarco desde su def~nlcion en el articulo 58 de la Ley 

Federal del Trabajo, pasando poi la limitac~on de la jornada, una clasificacion 

que da el Dr. Davalos Morales, el descanso de media hora y el tiempo de 

reposo y comida, la jornada extraord~naria En el tercer inciso se explicaron 10s 

dias de descanso y vacaclones, las clases de descanso, cuales son 10s 

descansos pactados en 10s contratos colectlvos de trabajo, vacaciones y 

licencias. Despues vlrnos el salario, su concepto. caracteristicas, clasificaci6n, 

el principio de la ~gualdad de 10s salaries, el agulnaldo, la propina, 10s viaticos, 

salarlo minimo y las norrnas protectoras del salano. Por ultimo se explicb lo 

que es la participacion de 10s trabajadores en las utilidades de la ernpresa, sus 

antecedentes, caracteristicas, etapas. como se determina su reparto y su 

termino. Aprendimos como maneja la Ley Federal del Trabajo las condiciones 

de trabajo, todo ello con la finalidad de conocerlas, saber a que tenernos 

derecho y asi poder solicitar que se nos otorguen en caso que no sea asi. 



CONDlClONES DE TRABAJO EN LUZ Y FUERZA DEL 

CENTRO 



CAPITULO 4. CONDlClONES DE TRABAJCJ EN LL'Z Y FL'EPJA EEL 

CENTRO. 

Trataremos en este capitulo !as condiciones de traba~o plasmadas en el 

Contrato Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza del Centro. 

4.1. Definiciirn de las Jornadas de Trabajo. 

Veremos corno se define y claslfica la Jornada de Trabajo en el 

Contrato Colectivo de Trabalo de Luz y Fuerza del Centro. 

Se encuentra contemplado en el Capitulo Quinto llarnado "Horas de 

Trabajo e intensidad y Calldad del Mismo" Dentro de la Clausula 44 - 

DEFlNlClON DE LAS JORNADAS DE TRABAJO 

I. "JORNADA DlARlA EFECTIVA Se entiende por jornada diaria 

efectiva de un trabajador el tiernpo que emplee al servicio de L y F dentro 

de un periodo de veinticuatro horas, contado a partir de la hora en que 

reglamentariamente deba principiar sus labores." " El periodo de 

veinticuatro horas a que hace referencia es el tiempo que dura un 

LUZ y F u e m  del Centro. Contrato Coiedivo de Trabaio 1998-2000 Offset y Disefio. Mexico 1998 
P6g 187~  



dia normal. Lo referente a la hora en que regiarnentariarnente deba 

princ~piar sus labores, son las distintas horas o ti;rnos de entrada que 

tienen los trabajadores de L y F, 10s cuales se enwentran coniemplados 

en el Titulo Prlmero, Capitulo I ( Horas de En:rada y Sallda ) del 

Reglamento Interior de Trabajo 1937 de Luz y Fuerza del Centro~ &3 

11. "JORNADA SEMANAL EFECTIVA. Se entiende poi jornada semanal 

efectiva de un trabajador el tiempo que emplee al servlcio de L y F dentro 

de un periodo de ciento sesenta y ocho horas, contado a partir de la hora en 

que reglamentariamente deba principiar sus labores diarlas, tomando esa 

hora del lunes corno principio de semana, aun cuardo el trabajador deba 

descansar ese dia " 84 

Las ciento sesenta y ocho horas resultan de vultiplicar veint~cuatro 

horas, (horas de un dia normal) por siete (dias que conforman una sernana). 

Ill. "JORNADA DlARlA NORMAL. Se entiende por jornada diaria normal 

de un trabajador, el tiempo que deba emplear al sen'icio de L y F ordinarla, 

periodicamente, de acuerdo con el horario establecido en el 

83 Compaiiia de Luz y Fuerza del Centio S A. y Amladas. Reolamento ir;inoi de TnSalo 1937. Offset 
y Diseiio Mdx-xlm 1980 P*g 4 

cit. ~ a g  187 



Reglamento Interior de Trabajo y sin exceder el rnaxirno que ftja este 

Contrato, dentro de un lapso de veintlcuatro horas. contado a parttr de la 

hora en que segun d~cho Reglamento deba prlnclplar sus labores" 

En el Reglamento Interlor de Trabajo en su Titulo Primero, Capitulo I, 

llamado Horas de entrada y saiida, Articulo I.- HORARIOS DE TR4- 

BAJO, d~ce: "Los horar~os normales de 10s d~stintos Departamentos y 

Secclones se especifican en el Anexo No 1 a este Reglamento." h6 

IV. "JORNADA SEMANAL NORMAL. Se ent~ende por jornada semanal 

normal de un trabajador el tlernpo que deba emplear al servicio de L y F 

ordinaria, periodicamente, de acuerdo w n  el horario establecido en el 

Reglamento Interior de Trabajo y sin exceder 10s maximos legales. dentro de 

un lapso de ciento sesenta y ocho horas, wntado a partrr de la hora en que 

segun d~cho Reglamento deba prtncipiar sus labores dlarias, tornando esa 

hora del lunes wmo princ~pio de semana, aun cuando el trabajador deba 

descansar ese dia." '' 

Los mSximos legales son 10s que establece la Ley Federal del Trabajo en su 

idem. 
ffi Ob.c>t P=g. 4 
87 Ob.cit. PBg 1 8 8 ~  



Reglamento Interlor de Trabajo y sin exceder el maximo que fija este 

Contrato; dentro de un lapso de velntlcuatro horas, contado a partlr de la 

hora en que segun dicho Reglamento deba princip~ar sus labores." 85 

En el Reglarnento Interior de Trabajo en su Titulo Prirnero. Capitulo I, 

llamado Horas de entrada y salida, Articulo I.- HORARIOS DE TRA- 

BAJO, d~ce: "Los horarios normales de 10s distrntos Departamentos y 

Secciones se especifican en el Anexo No 1 a este Reglamento." 86 

IV "JORNADA SEMANAL NORMAL. Se entiende por jomada semanal 

normal de un trabajador el tiempo que deba emplear al servicio de L y F 

ordinarla, periodicarnente, de awerdo con el horario establecido en el 

Reglamento Interior de Trabajo y sin exceder 10s max~rnos legales, dentro de 

un lapso de c~ento sesenta y ocho horas, contado a partir de la hora en que 

segun dicho Reglarnento deba principiar sus labores diarias. tomando esa 

hora del lunes como principio de semana, aun cuando el trabajador deba 

descansar ese dia." " 

Los rnaxirnos legales son 10s que establece la Ley Federal del Trabajo en su 



articulo 61.- La duracion maxima de la jornada sera- ocho horas la dlurna. 

slete la nocturna y siete horas y media la mlxta 

4.2. Clasificacion de 10s Trabajadores segun su jornada normal. 

Veremos como de acuerdo a la duracion de sus jornadas, se div~den en 

tres clases, (Clase " A  Clase " B", y Clase "C). 

I. "TRABAJADORES DE TURN0 EN TRABAJOS DE CARACTER 

CONTINUO La Clase "A comprende a 10s trabajadores de turno en 

trabajos de caracter continuo, o Sean 10s que owpen 10s puestos de 

operadores, tablerlstas, turbineros y demas trabajadores de las plantas y 

de las subestaclones de L y F, y cualesquiera otros que ocupen puestos 

cuyas labores de operacion o de vigilancia, no pueden ser interrum- 

pidos slno que eiectuan durante las veinticuatro horas del dia '' 85 

Para 10s trabajadores se le conoce a esta actividad como el turno, 

cuyas caracteristicas en iorma general es que no tienen un horario iijo, no 

tienen un descanso fijo sino que son variables, a cambio de eso su salario 

es mayor que el de un trabajador de la clase "B", el cual si tiene horario 



fijo y descanso fijo. La expiicacioq de sus horas de trabajo la veremos 

mas adeiante en el punto 4.2.1 Trabajadores de la Clase "A'. 

I1 "OTROS TRABAJADORES La Clase "B" comprende a1 resto de 10s 

trabajadores de L y F, con exception de ios de la Clase "C", o sea 10s que 

ocupan puestos cuyas labores no son de caracter especialmente penoso ni 

deben forzosamente efectuarse durante las veinticuatro horas del dia, 

sin0 que se interrumpen par un lapso mas o menos largo. Se refiere a 10s 

trabajadores que tienen un horario fijo y descansos fijos." 

Ill. "TRABAJOS ESPECIALMENTE PENOSOS. La Clase "C" comprende a 

aquellos trabajadores que llevan a cab0 durante toda o la mayor parte de su 

jornada, labores que no pueden ejecutarse slno en condiciones 

especialmente penosas. tales coma perioraciones de pozos o zanjas cuya 

profundidad sea tres o mas veces su anchura, tuneles, trabajos continuados 

en el interior de las tuberias o igualmente cont~nuados en 10s que tengan 

que laborar con materias sucias, dariosas o en putrefaccion 0 en pozos de 

transformadores o de visita - exclu~da la construcci6n -, trabajos a 

temperatura arnbiente superior a cuarenta grados C., transportes a espalda, 

trabajos ejecutados con aislamiento de fibra de vidrio que suelte particulas 

que produzcan lesion organica, 10s efectuados en el interior de 

condensadores de turbinas de vapor durante la limpieza con agua a 



presion, trabajos de mecinica, soldadura y esmerilado en 10s circarnos de 

turblnas hidraul~cas, as; como de manten~rniento mecinico en las turblnas 

h~draul~cas que operen con aguas negras, mantenlm~ento en cables para 

tracc~on de acero tranzado. limpieza de ductos de ventiiacion, el 

embobinado y desembobinado en generadoras de mas de 1,000 KW. este 

ultimo exclusivamente cuando se realice alslamiento de fibra de vidrio, y 

trabajos que representen posturas incomodas, en tones de enfriam~ento en 

operacion yen la limpieza general de las mismas aun cuando se encuentren 

fuera de servicio, slempre y cuando se hayan utlllzado aguas negras, e 

lnteriores de las calderas, asirnismo mantenlmlento a equipos de drenajes 

relacionado con la planta de tratarniento de aguas negras, de centrales 

generadoras." 

En areas de traba!o donde el nivel de ruido acljstlco que inc~da d~recta 

y permanentemente en el trabajador sea mayor de 90 decibeles dB (A) no 

obstante el uso obligatorio de 10s protectores auditivos, se aplicara tanto e! 

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo como las normas 

que de acuerdo con su cornpetencia, emitan las autortdades en materia de 

Salud Ocupacional. 

La Clase "C" cornprendera tambien a aquellos trabajadores que. 

debiendo quedar en la Clase "A" por la naturalera de sus labores. las 



ejecuten en las condlciones a que se ref~ere el parrafo anterior. "Cuando 

L y F tenga que llevar a cab0 trabajos como 10s antes rnencionados, discutira 

el caso con el Slndlcato, con el objeto de fijar la reduccion que deba hacerse 

a las jornadas de trabajo, en vista de la naturaleza y circunstancias de las 

labores por ejecutar Dicha reduccton se hara al final de la jornada normal, 

no estando obligado a permanecer en el lugar de trabajo despues de 

termlnada la jornada convenida " '' 

Se puede observar que 10s trabajadores que penenecen a la Clase "C" 

se dedican a tareas que le llaman especialmente penosas, es decir, labores 

de iimpieza de transformadores, trabajar con sustancias toxicas, dentro del in- 

terior de turbinas hidraulicas, laborando w n  soldadura, esmerilado, a tempe- 

ratura superior a cuarenta grados centigrados, lugares donde el nivel de rui- 

do es superior a 90 decibeles, es decir, labores que ponen en rlesgo la salud 

del trabajador de ah! surge esta clasiflcacion. 

4.2.1. Trabajadores de la Ciase "A". 

I .  "TRABAJADORES DE LA CLASE "A. 

Ibidem. PAgs 192,193,194 



a) Jornada Diaria. La duracion en horas de las jornadas diarias normales 

para 10s trabajadores de la Clase " A  sera como slgue 

Diurna: 8 horas 

Mixta. 7 horas 

Nocturna 6 horas 30 minutos 

b) Entrada y Salida. Los trabajadores de la Clase " A  deberan marcar en 10s 

relojes o registros correspondientes, las horas de entrada y salida 

correspondientes, las horas de entrada y salida de sus jornadas de trabajo 

c) Descanso Semanal Legal y Descansos Adicionales. Despues de cinco 

dias de trabajo, 10s trabajadores de la Clase " A  disfrutaran de 56 horas de 

descanso, contado a partir de la hora en qua termine su turno dentro de 

esas 56 horas quedaran cornprendidos el descanso semanal legal y 10s 

dascansos adicionales, que seran disfrutados y se computaran en 10s 

terrninos de la adjunta curva de turnos y dias de descanso semanal legal 

y descansos adicionales, de acuerdo con las siguientes estipulac~ones: 

Los trabajadores de la Clase "A", por cada cinw dias de trabajo, d~sfrutaran 

de un descanso de 56 horas, dentro de las wales se distinguen 10s 

sigu~entes periodos: 



1. Desde la terminac16: de la jornada normal del ultimo dia de labor se 

cuenta un periodo no menor de 8 horas, hasta la ~niciacion del primer dia 

natural slgulente. 

2 A continuacion sigue un period0 de 24 horas que es el dia de descanso 

semanal legal, el cual se cuenta de la 0 horas a las 24 horas del dia que se 

lnicia al termlnar el periodo mencionado en el punto 1 

3. Finalmente, desde la termlnac~on del dia de descanso semanal legal se 

cuenta otro periodo hasta completar las 56 horas del descanso total. 

Asi pues, el descanso semanal legal es invariablemente de 24 horas y 

colncide slempre con un dia natural. Los periodos de descanso anterior y 

posterior al dia de descanso semanal legal comprenden 10s descansos 

diario y complementario o contractual 

4. Se establece un pago adiclonal por 35 horas que se hara en 10s terminos 

del punto 3 del inciso a) de la fraccion VII de la Clausula 40 de este 

Contrato, por cada ciclo de 20 semanas de trabajo para 10s trabajadores de 

Clase "A, que se denomlnara cornplemento de ciclo. Este pago adicional 

se hace a 10s trabajadores de la Clase "A", por aplicacion de la jomada de 

40 horas semanales en su regimen especial de trabajo y para poner fin a su 

reclamacion motivada en el hecho de que debido a dicho regimen deben 

laborar 105 turnos en un ciclo de 20 semanas. Lo indicado es bajo la con- 

dicion de que en nrnguna forma se alterara ni la duration en horas de las 

jornadas diarias normales de trabajo de 10s trabajadores de la Clase "A", ni 



la curva de turnos y dia de descanso semanal legal y descansos 

adicionales que 10s rige. Queda sin efecto el acuerdo celebrado entre las 

Partes con fecha 31 de julio de 1956 referente a trabajadores Clase A de 

Plantas y Subestac~ones Foraneas. A 10s trabajadores de Clase " A  de 

Plantas y Subestac~ones Foraneas se les aplicara la rnisrna cuwa de 

cambio de turnos y descansos que se aplicara a 10s trabajadores de la 

Clase " A  de la Zona Distrito Federal. 

d) Jornada que Abarca Partes de Dos Dias Naturales - Para 10s trabajadores 

de la Clase "A, cuando una jornada de trabajo abarque partes de dos dias 

naturales, se considerara que corresponde a1 dia en que se labore mayor 

nurnero de horas dicha jornada 

4.2.2. Trabajadores de la Clase "5". 

La clase "B" se diferencia de la clase "A", en que la prirnera tiene un horar~o y 

dias de descanso fijos y la segunda el horario y descansos son variables. 

a) Jornada Diaria. La duracion en horas de las jornadas diarias norrnales 

para 10s trabajadores de la Clase "B", sera la siguiente. 

Diurna: 8 horas 



Mixta: 7 horas 

Nocturna: 6 horas 30 mlnutos 

b) Horarios. Por regla general en ias oflcinas el horano normal de la 

jornada dlurna sera como sigue: de las 8 a las 16 horas. Los trabajadores 

del escalafon de lnstaladores, que laboran en la Secclon de Conexiones de 

la Subgerencia Comercial de Sucursales y de la Subgerencia Comercial de 

Cuentas Especiales entraran y saldran media hora antes de 10s horarios 

arr~ba lndicados Las jornadas diar~as normales seran continuas conce- 

diendose a 10s trabajadores, aproximadamente a mttad de su jornada, treinta 

m~nutos. en forma escalonada, para tomar alirnentos, cornputandose este 

period0 como parte de la jornada de trabajo, no deb~endo interrurnpirse 

las labores del Departamento o Seccion nl la atenc~on al publico 

c) Entrada y Salida. Los trabajadores de la Clase " B  deberan marcar en 

10s reglstros o tarjetas correspondientes, las horas de entrada y salida de la 

jornada diaria. L y F dictara las rnedidas necesarias para supervisar la 

salida y el regreso de 10s trabajadores en el tiempo destinado para tomar 

sus alimentos. 

d) Descanso Conventional. De conformidad con los programas que las 

Partes formulen, 10s trabajadores de la Clase "B" no laborarsn el dia anterior 



al de su descanso sernanal legal, recibiendo el pago de su salario en 

proportion a 10s dias laborados durante la sernana 

e) Jornada que Abarca Partes de Dos Dias Naturales. Para 10s trabajadores 

de la Clase " 6  cuando una jornada nocturna de trabajo abarque partes de 

dos dias naturales, se conslderara que la jornada corresponde a1 dia en que 

se inlcie 

4.2.3. Tiempo Extraordinario. 

Se encuentra contemplado en la Clausula 49 del Contrato Coledivo de 

Trabajo de Luz y Fuerza del Centro. 

CLAUSULA 49 TIEMPO EXTRAORDINARIO. Se conslderara tiempo extra- 

ordinario todo tiempo empleado al serviclo de L y F 

1. En exceso de la duracion de la jornada diaria normal. o 

2. Fuera de las horas reglamentarias de entrada o de sallda. 

Todo tiempo laborado por 10s trabajadores de la Clase - A  en sus 

descansos adicionales o por 10s de la "B" en su dia de descanso conventional 

o por arnbos en su dia de descanso legal, o en dia no laborable, o en dia de 



vacaclones, se considerara, por lo tanto, como tlempo extraordinario. 

Tarnb~en se conslderara ttempo extraordinario el laborado en el destinado 

a las wmldas, salvo lo establec~do en el Articulo 4 del Reglamento Interior de 

Trabajo; y aquel que laboren 10s trabajadores cuyas labores no Sean de 

caracter contlnuo que tengan fijados mas de un horario, a1 ser carnbiados de 

uno de ell05 a otro, dentro de un periodo de velnticuatro horas contado a partir 

del rnornento en que prlnclpien las labores segun el horario del cual van a ser 

cambiados solamente por la parle de la prlmera jornada, que laboren de 

acuerdo con el nuevo horario, que quede dentro del periodo citado. 

Cuando el nuevo horarlo quede totalmente cornprendido dentro del periodo de 

veinticuatro horas cltado, la prlmera jornada con el nuevo horario no debera 

forrnar parte de la jornada semanal normal 

I. COMPUTO Para el computo del ttempo extraordinario de 10s 

trabajadores de la Clase " A ,  la apltcacion de una u otra de [as reglas 1 o 

2 que anteceden podra dar dlferentes resultados, debiendo aplicarse 

aquella que en cada caso beneficie mas al trabajador. Para el ajrnputo del 

tiempo extraordinario de 10s trabajadores de ias Ciases " 6  o "C", se 

aplicara la regla 2. Siempre que sea fadible, 10s trabajadores laboraran 

tiernpo extraordinario que cornprenda un numero entero de medias horas 

exadas, per0 en ningun caso se pagara una cantidad inferior a la que 



corresponda a qulnce minutos El tiernpo extraordinario laborado en 

exceso de 10s qutnce rninutos antes mencionados se calculara por decimos 

de horas, computando toda fraccion de tiernpo igual o mayor de tres 

mlnutos y menor de nueve corno un decimo de hora y no tomando en 

cuenta toda fracc~on menor de tres minutos 

II DERECHO DE ACEPTACION. Fuera de 10s casos a que se refiere el 

Articuio 65 de la Ley Federal del Trabajo, 10s trabajadores de la Clases " 6  

y "C" no estan obiigados a trabajar tiempo extraordinarlo, siempre que 

aceptaren trabajarlo, las Partes, salvo casos de emergencia en que no sea 

posible hacerlo, se pondran previamente de acuerdo a fin de convenir la 

duracion del tiempo extraordinario y 10s trabajadores que deban laborar en 

el, prefiriendo y dando oportunidad, en forma rotatoria, a aquellos que 

tengan labores semejantes. laboren en la misma Seccion y lugar de trabajo 

y ocupen puestos de igual clase y grado, a aquel en que queden 

cornprendidas las labores que vayan a ejecutarse en tiernpo extraordinarlo, 

de acuerdo a sus derechos escalafonarios o de grupo de trabajadores, 

siempre y cuando estas iabores puedan ser ejecutadas indistintamente por 

ellos. 

Los trabajadores de la Clase "A" estan obligados a laborar en el 

tiernpo extraordinario comprendido dentro de sus horas reglamentarias de 



entrada y de salida. Cuando se les ordene que solarnente trabajen el 

tiempo que corno jornada normal, mlxta o nocturna. les corresponda s e g h  

lo dispuesto en la Clausula 47, adernas se les pagara (salvo acuerdo previo 

de las Partes) una cantldad igual a la que deberian recibir de haber 

trabajado durante el citado tlempo extraordinarlo. 

Tarnbien estan obligados a irabajar tiempo extraordinario por el 

sigulente turno corno rnaximo rnientras no se presenten 10s trabajadores 

a quienes corresponda reernplazarlos en el mismo. 

L y F se obllga a pagar el aliment0 que corresponda, desayuno, 

cornida o cena, en 10s terrn~nos del Anexo 16, a aquellos trabajadores que 

laboren en un dia tres o mas horas de tiempo extraordinario. L y F se obliga 

a cubnr la cantidad de $30 00 (treinta pesos), por dia laborado, corno ayuda 

para 10s gastos de transportaclon, a aquellos trabajadores que por laborar 

tiempo extraord~nano, tengan que salir entre las 00:OO y las 05.00 horas, 

excepc16n hecha de aquellos trabajadores que: esten en la h1p6tesis del 

segundo parrafo de la fraccion II, de la Clausula 45; esten incorporados al 

regimen del Convenlo 467, o, tengan satisfecha alguna prerrogativa de esta 

indole, en convenlos, acuerdos departamentales o en cualesquiera otras 

disposiciones. Esta ayuda no forma parte del salario. 



Ill. DERECHO A DESCANSO Si por casos de emergencia la jornada diaria 

efectiva de un irabajador excediere en mas de tres horas la duracion de su 

jornada diaria normal, tendra derecho a descansar, al terminar su trabajo 

cuando menos ocho horas. sin que por ello sufra ninguna rebaja en su 

salario. 

4.3. Descansos. 

Los encontramos establecidos en la Clausula 52 del Contrato Colectlvo 

de Trabajo de Luz y Fuerza del Centro. 

I. DESCANSO DIARIO. Todos 10s trabajadores disfrutaran de un 

descanso diario que resulta del tiernpo restante por apltcacion de las 

jornadas diarias norrnales estipuladas en la Clausula 47 para completar 24 

horas contadas desde el momento en que inicien su jornada diaria normal 

Si trabajan durante su descanso diario, tendran derecho a1 pago del ttempo 

extraordinario correspondiente. 

II DESCANSOS SEMANALES. Los trabajadores de la Clase " B  tendran 

derecho a 10s descansos sernanales, segljn resulta de la aplicacion de las 

jornadas sernanales norrnales estipuladas en la Clausula 47, y al pago del 

tiempo extraordinario que trabajen durante dichos descansos Para 10s 



efectos de determinar el periodo de descanso semanal de 10s trabajadores 

de la Clase " B  que tienen horarios variables, se tomara en cuenta que, en 

un periodo de tres semanas, la suma de 10s Iapsos comprendidos entre las 

correspond~entes horas normal de saiida del dia anterior al de descanso 

conventional o contractual y normal de entrada del dia siguiente al de 

descanso legal, mas 10s periodos lguales o mayores a veinticuatro horas 

que queden comprendidos en las horas reglamentarias de saltda y las 

correspondientes de entrada inmediatamente siguientes, no deberan ser 

infertor a 192 horas 

El periodo de descanso de 10s trabajadores de la Clase "A", ha sido 

fijado en \as curvas de rotaci6n adjuntas a este Contrato, en base a lo 

establecldo en el lnclso c i  de la fraccion I de la Clausula 47. 

a) Trabajo en Dia de Descanso Semanal Legal. Si el trabajador laborare 

en su dia de descanso semanal legal por un lapso menor de cuatro horas, 

tendra derecho a descansar un periodo igual de tiempo tornado de su 

jornada diaria normal del siguiente dia, sin que por ello sufra ninguna 

dism~nucton en su salario. 

Si el trabajador laborare en su dia de descanso semanal legal un lapso 

no menor de cuatro horas, debera descansar durante todo el dia siguiente, 



sin que por ello sufri ningunz dlsmlnucion en su salario. si, por orden de su 

superior autor~zado no io :iciere asi ese dia ni 10s subsecuentes, se 

conslderara qde trabija tiem:o exiraord~nario hasta tanto que, dentro de un 

periodo de ties dias s~guie~tes a1 de su descanso semanal legal. no 

descanse un dia pc: habe: laborado en aquel. Vencido dicho plazo, el 

trabajador debera tonar su dia de descanso semanal legal, salvo casos de 

emergencia en que lss Partes convendran la forma en que debera tomarlo 

Si el trabajador que percibe bonificaciones laborare en su dia de 

descanso semanai leaal y e;scuta una tarea no mayor que la mitad de su 

tarea de base diarii. tendrf derecho a descansar un periodo de tiempo 

igual al proporcionai arrespwd~ente a la tarea elecutada en su dia de des- 

canso semanal legai. tomandolo de su jornada diaria normal del siguiente 

dia, sln que por ello sufra ninguna dlsminucion en su salario. a cuyo fin su 

tarea de base correspondierxe a dicho siguiente dia debera ser disminulda 

en una tarea igua! a !a que e.Wt6 en su dia de descanso semanal legal. 

Si ejecutare una tarea mayor de la mitad de su tarea de base diaria. 

debera descansar durante ado el dia siguiente, sin que por ello sufra 

ninguna d~sminuaon en su szlario; si; por orden de su superlor autorizado. 

no lo hiciere as; ese dia ni los subsecuentes, se procedera como se 

establece en la parte final d e ~  parrafo que antecede. 



St el dia stguiente a1 de descanso semanal legal fuere no laborable, 

10s trabajadores que esten en las condiclones a que se refieren 10s dos 

parrafos anterlores, tomaran su descanso como en dichos parrafos se 

establece. el dia subsecuente. 

b) Descanso Dom!n~cal. Con excepcion de algunos trabajadores de la 

Clase " A .  y de aquellos otros que, por la naturaleza de sus labores, no 

pueden descansar el dia domingo, 10s trabajadores de L y F gozaran de su 

descanso semanal legal en el referido dia 

Ill. DESCANSO ANUAL. Todos 10s trabajadores tendran derecho al 

descanso anual durante 10s dia de vacaciones que conforme a la Clausula 

61 les corresponds, y a1 pago del tlempo extraord~nario que trabajen durante 

dichos dias 

a) Trabajo en Dia de Vacaciones. En cuanto sea posible, se evrtara que 

el trabajador tenga que laborar durante sus dias de vacaciones, pero si 

tuvlere que trabajar tendra derecho a disfrutar, en la fecha que el escoja, un 

dia de vacaciones por cada dia en que labore, aun wando su jornada 

efectiva hubiere sido menor oue la normal 

CLAUSULA 53. DIAS NO LABORABLES. 



lncluyendo 10s dias de descanso obligator~o fijados por la Ley, las Partes 

reconocen como dias no laborables 10s s~guientes lo  de Enero, 5 de Febrero. 

21 de Marzo, Viernes Santo, Sabado de Gloria, 1" de Mayo, 5 de Mayo, 16 de 

Septiembre, 2 de Noviempre, 20 de Noviembre, lo  de Diciembre de cada 6 

aiios, cuando corresponds a la transm~sion del Poder EjeCUtiVO Federal, 12 de 

Diclembre, 25 de Diciembre y el que determinen las Leyes Federales v Locales 

Electorales en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada 

electoral. 

I. TRABAJO EN DIA NO LABORABLE Si el trabajador laborare en alguno 

de 10s dias antes expresados, gozara de un dia de vacaciones walqulera 

que haya s~do la duracion de su labor, en ese a60 o en el entrante, en la 

fecha que elija el interesado;pero si se tratare de compensar un dia, debera 

dar aviso cuando menos w n  dos dias de anticlpacion y si se tratare de 

cornpensar dos o mas dias debera dar aviso con tres dias de antictpacion. 

El nurnero de permisos, cuando se trate de compensar un dia, no 

podra ser, en total, dentro de un period0 de 24 horas, mayor al numero de 

trabajadores destinados a cubrir toda clase de ausencias, con excepci6n de 

los volantes y relevos para dar descansos que existan dentro de la 

categoria, o en su defecto, de un Departamento, Secci6n o Planta de que 

se trate. Para que 10s trabajadores puedan disfrutar de dos o tres dias de 



cornpensacion, L y F hara, de acuerdo con 10s Representantes del 

Sindlcato. 10s rnovirn~entos de personal necesarios dentro de 10s ires dias a 

partir de aquel en que reciban el aviso respectivo, con objeto de efectuar las 

Substituciones originadas por dlchos permrsos, en la lnteligencia de que al 

transcurrlr 10s tres dias citados, 10s trabajadores interesados obtendran 10s 

perrnlsos, independienternente de que se haya hecho o no el rnovirn~ento de 

personal correspondlente 

SI 10s permrsos son para un periodo de cuatro o mas dias de 

cornpensacion, para poder disfrutar de ellos sera necesario que 10s 

Representantes de L y F y 10s del Sindicato hagan 10s movirnientos de 

personal correspondientes, per0 siernpre y cuando se wente con personal 

disponlble para que no sufran perjuicio las labores 

Para 10s efectos de estos dos parrafos anteriores, 10s citados Repre- 

sentantes Sindicales daran todas las facilidades necesarias de acuerdo con 

el Contrato Colectivo. En relacion con 10s rnovirnientos a que se refieren 10s 

parrafos precedentes y cuando se trate de substituir a trabajadores de la 

Ciase "A" en 10s casos previstos en el tercer parrafo del inciso b) de la 

fraccion Ill de la Clausula 31, se podran hacer 10s rnovirnientos de personal 

con trabajadores de la Clase "6. 



11. DIAS NO LABORABLES QUE COINCIDEN CON DIAS DE DESCANSO 

SEMANAL LEGAL. SI alguno o varios de 10s dias no laborables coinciden con 

un dia de descanso semanal legal. 10s trabajadores a quienes hayan corres- 

pondido esos dias de descanso gozaran de un dia mas de vacaciones en ese 

aiio por cada wincidencia, o si no fuere posible, en el siguiente, o bien, previo 

acuerdo entre las Partes, en la fecha que elija el interesado dentro de dichos 

periodos 

a) Trabajo en Dichos Dias. Si el trabajador laborare en su dia de descanso 

sernanal legal y este coincide con un dia no laborable, gozara de un dia de 

vacaclones en ese aiio o en el siguiente, en la fecha que elija el interesado. 

quien debera proceder en 10s terminos indicados en la fraccion I de esta 

Clausula, y disfrutara de su descanso semanal legal conforme lo establece 

la fraccion II de la Clausula 52, por cada dia en que tales circunstancias 

hubiera laborado 

Ill. DIAS NO LABORABLES QUE COlNClDEN CON DIAS DE DESCANSO 

CONVENCIONAL 0 CONTRACTUAL DE TRABAJADORES DE LA CLASE 

" B .  Si alguno de 10s dias no laborables coincidieran con un dia de 

descanso conventional o contradual, sera repuesto en ese aiio o en el 

sigulente, agregandose a las vacaciones o en la fecha que elija el 

interesado, con el acuerdo de las Partes. 



Se exceptua de lo establecido en el parrafo anterlor, el caso en que el 

dia de descanso convencional, o contractual colnclda con el Sabado de 

Glorla, caso en el cual se concedera corno descanso, en winpensacion el 

Jueves Santo de esa semana 

IV. DlAS NO LABORABLES QUE COlNClDEN CON DESCANSO DE 

TRABAJADORES DE LA CLASE ' A .  Cuando un dia no laborable de los 

establecidos en esta Clausula coincida con un descanso, se procedera en 

10s s~guientes terrninos. 

a) Coincidencia con un Dia de Descanso Semanal Legal. Si la coincidencia 

fuere con dia de descanso semanal legal, se concedera un dia de 

vacaciones por cada coincidencia en 10s iermlnos de esta Clausula Si el 

trabajador laborare en ese dia se procedera en 10s terminos de la fraccion II, 

inciso a) de esta Clausula 

6 )  Coincidencla con Descanso D~ario. SI la coincidencia fuere con un 

descanso diario que abarque un dia natural completo, se procederi corno 

sigue. 

1. Si el trabajador no laborare en ese dia, se le concedera un dia de 

vacaclones por la coincidencia o, sfn perjuicio de la continuidad del servicio 



y prevlo acuerdo entre las Partes. cuando el trabajador lo soilcite en 10s 

term~nos de la fracc~on I de esia Clausula 

2. Si el trabajador laborare en ese dia, el tiempo laborado se le pagara 

como extra, como lo establece la Clausula 41, fraccion Ill, inciso a) del 

Contrato Colectivo y por la coincidencia se le concedera un dia de 

vacaciones, sin que, por haber laborado en ese dia, hubiere lugar a otro 

descanso por este concept0 

C) Coincidenc~a con Descanso Compiementario o Contractual Cuando 

coincida un dia no laborable con un descanso complementario o contractual 

a que se refiere el punto 3. inciso c), fraccion I, de la Clausula 47, y este 

descanso abarcare 15 horas o mas de un dia natural, se procedera como 

sigue: 

1 Si el trabajador no labom dentro de ese dia natural, se le mncedera tin 

dia de vacaciones por cada coincidencia o, sin perjuicio de la cont~nuldad 

del sewicio y prevlo acuerdo entre las Partes, cuando el trabajador lo 

sol~crte en 10s terminos de la iaccion I de esta Clausula. 

2 Si el trabajador labora en su jornada diaria que corresponda a ese dia. 

el tiempo trabajado se le pagara como extra, seglin lo establece la Clausula 



47, fracci6n Ill, inclso a) del Contrato Colectlvo y por la coincidencia se le 

concedera un dia de vacaciones. sin que, poi haber laborado en ese dia, 

hub~ere lugar a otro descanso por este ConCepto. 

V PRESCRIPCION. La prescripc~on para el disfrute de 10s dias cltados en 

las fracciones anterlores, sera de un afio, contado a partir del dia sigulente 

al de la conclusion de 10s ~eriodos menc~onados. 

4.4. Vacaciones Anuales. 

Se encuentran contempladas en el Capitulo Septimo que corresponde a 

derechos de antiguedad. 

Clausula 61. VACACIONES ANUALES. 

Todos 10s trabajadores tendran derecho a un period0 anual 

ininterrump~do de vacaciones en la forma y terminos que en las siguientes 

fracciones se es~eciflcan 

I. NUMERO DE DlAS DE VACACIONES. 

Los trabajadores, de acuerdo con su tlempo de servicios, tendran 

derecho al nljmero de dias laborabies que en seguida se detalla: 



Mas de Numero de dias 1 
I 

6 meses 
1 

Los que tengan un tiempo de serv~cios inferior a 6 meses tendran 

derecho a vacaciones proporcionales a 10s meses trabajados en el aiio. 

6 

1 aiio 

a) Trabajadores Menores de Edad. Los trabajadores menores de 16 aiios 

disfrutaran de un period0 anual de vacaciones no menor de 20 dias 

10 

I 

, 

b) Trabajadores lncapacitados por Riesgos de Trabajo. Los trabajadores 

lncapacitados por accidentes o enfemedades de trabajo, tendran derecho 

al pago y Clisfrute del total de 10s dias de vacaciones que les corresponds. 

conforme a la tabla establecida en esta Clausula. 

2 aiios 

5 aiios 

12 

16 

10 aiios 

12 aiios 

16 aiios 

21 aiios 

25 aiios 

18 

20 

24 

30 

45 



c) Trabajadores de Cinea Viva o Energizada Los trabajadores referidos en 

la Clausula 64, fracc~on I, ~nciso a), parrafos tercero a1 quinto, tendran 

derecho al nurnero de dias laborales que en segu~da se derallan 

Mas de Nurnero de dias 

15 afios 25 

20 aiios 30 

24 aiios 45 

II. TIEMPO DE SERVICIOS. Para 10s efectos de esta Clausula, se 

computara el tiempo de servicios que tuvlere el trabajador, por rnases 

cumplidos hasia el 31 de diciembre del afio, independientemente de que 

tomen sus vacaciones antes de dicho dia. 

Se exceptua el caso de trabajadores que curnpien sus primeros seis 

rneses de servicios en el period0 comprendido entre el lo de julio y el 31 de 

diciembre del aAo, dichos trabajadores tendran derecho a gozar sus seis 

dias de vacaciones correspondienies al afio de que se irate, con posterio- 

ridad ala fecha en que cumplan el tlernpo de servicios antes mencionado. 

Ill. FECHAS. Para todos 10s trabajadores, las vacaciones seran distribuidas 

durante todo el afio. 



a) Distribucion de las Vacadmes. Las Partes determinaran de comun 

acuerdo durante el rnes de noviembre del aiio anterior de cada aiio, 10s 

puestos cuyos ocupantes gozar6n de vacaciones, f~jando la semana dentro 

de la cual debera quedsr cornprsndido el dia en que daran pr~ncipio SI para 

una rnisma clase de pestos nubieran sido fijadas varias semanas, 10s 

ocupantes de ellos que tengan maycr tlempo de servicios en L y F tendran 

la preferencia para elegir la que ies sea mas convenlente. SI 10s interesados 

no hicieran uso de su derecho & eleccion dentro del citado mes. las Partes, 

atendiendo a las solic~t~des recbidas, haran la distr~bucion de vacaciones 

A lo menos qulnce dias ares  del principio de la semana fijada como 

establece el parrafo anterior, las Parles, atendiendo a las peticiones de 10s 

trabajadores y a has n~esidadzs del servicio, deberan determinar y dar a 

conocer a 10s interesados, e dia precis0 en que daran principle sus 

vacaaones. 

A solicitud de 10s irabajadxes que a1 mismo tiernpo Sean estudiantes, 

L y F otorgara vacadsnes a que tengan derecho en sus periodos de 

examenes autorizados por la direccion de la escuela correspondiente, sin 

perjuicio de 10s trabajdores CJe d e  acuerdo con su antiguedad hayan 

escog~do sus vacaclones y siq perjuicio de las labores y tornando en 

consideration el buen servicio a! pcblico; el Sindicato dara toda clase de 



facllidades para el objeto serialado. 

b) Trabajadores w n  mas de Seis Dias de Vacacrones. Como regla 

general, 10s trabajadores gozaran lninterrumpidamente de sus vacaciones, 

per0 aquellos que tengan derecho a mas de seis dias laborables, podran, 

con el acuerdo de las Partes, obtener que su periodo de vacaciones se les 

divlda hasta en cuatro periodos, en tal forma que cuando menos gocen de 

cinco dias ininterrumpidos de vacaclones, y el resto en no mas de tres pe- 

riodos no menores de ires dias cada uno de ellos, sin que nece- 

sariamente el primer0 tenga que ser el de cinco dias, salvo lo esta- 

blecido en las fracclones I y II de la Clausula 53 y II de la 56. 

c) Cambio de Fechas de Vacaclones. Aquellos trabajadores cuyas fechas 

de vacaciones ya hubiesen sido fijadas podran, en casos de emergencia 

para ellos y siempre que no se perjudique el servicro, obtener, por conduct0 

del Sindrcato, cambio en las fechas de sus vacaciones o permiso a cuenta 

de sus vacaciones, por un periodo no menor de tres dias y hasta por el 

periodo total de las mismas, observando lo estlpulado en la parte 

flnal del inciso anterior. Tambien, previo acuerdo de las Partes y aviso al 

trabajador interesado, con quince dias de anticipacibn cuando menos, 

L y F podra cambiar las fechas que ya hubiesen sido filadas. 



d) Guardias. Cuando la gran mayoria de 10s trabajadores de un 

Departamento o Seccion deba tomar sus vacaciones en el rnlsmo periodo 

del aiio, aquellos que tengan que permanecer de guardla tendran derecho 

para eleg~r fechas para tomarlas, siempre que no se perjudiquen las 

necesidades del servic~o 

IV DlAS INUTILIZADOS Los dias de su periodo de vacaclones que un 

trabajador cornpmebe haber sufrido algun accidente o enferrnedad que lo 

incapacite para seguir gozando de sus vacaciones, ~ncluidos 10s dias no 

laborables previstos en la Clausula 53. cornprendidos en dicho periodo o 

bien cuando el trabajador desee disfrutar dias no laborables que hubiesen 

generado el derecho a vacaclones. con independencia del periodo 

vacacional, y 10s que seliala la fraccion I de la Clausula 56, debidamente 

comprobado por el interesado, no !e seran tornados en cuenta wmo dias de 

vacaciones y ie seran repuestos en la prirnera oportunidad. El trabajador 

dara el aviso oportuno a que se refiere la fraccion I de la Clausula 59 

Asimismo, tendran derecho 10s trabajadores que se enwentren can 

permisos en ios terminos de la Clausula 54. a la reposicion de vacaciones 

correspondientes al aiio calendario en que regresen a su trabajo por 

termination de su cornision sind~cal, dentro de 10s doce rneses siguientes a 

la conclusion de su cornision. 



Los trabajadores que se encuentren con permlso en 10s terminos de la 

Clausula 54, fraccion II, lnclso b) que no hayan dlsfrutado las vacaciones a 

que tuvieren derecho, correspond~entes al aiio en que se inic~e su com~s~on 

sindical, las dlsfrutaran dentro de 10s 12 meses slgulentes a la con- 

clusi6n de su comision, previo programa De ~gual prerrogativa d~sfru- 

taran aquellos que las hubieren interrumpido por el mismo rnotivo 

Las trabajadoras cuyo periodo de vacaclones previamente programado 

quedare comprendido dentro de 10s 113 dias a que tiene derecho en 

termino de lo establecido en la fraccion V de la Clausula 70, 10s d~sfrutaran 

al concluir este ultimo. 

V. DlAS QUE SE DESCUENTAN. Se descontaran 10s dias que hubiere 

faltado el trabajador w n  goce de salarlo, a cuenta de sus vacaciones. 

VI. TRABAJO DURANTE LAS VACACIONES. SI algun trabajador tuviere 

que laborar durante sus dias de vacaciones, se apllcaran las estipulaciones 

relativas de las Clausulas 41 y 52. 

VII. COMPUTO DE DlAS DE VACACIONES. Para el computo y disfrute de 

dias de vacaclones, el dia de descanso conventional o contractual 

no sera cornputado y tornado en cuenta como dia laborable. 



Para el disfrute de vacaciones de trabajadores de la Clase 'A'. 10s dias 

de vacaciones equlvaldran a turnos de trabajo, contados de acuerdo con la 

"Curva de Turnos" del trabajador d l  que se trate, es dear, que el trabajador 

no laborara tantos turnos como di is de vacaciones vaya a d~sfrutar 

4.5. Reparto de Utilidades. 

CLAUSULA 120. REPARTO DE UTILIDADES. De conformidad con lo 

dispuesto en 10s Articulos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, a peticion 

expresa del Slndicato. L y F le entregara toda la ~nforrnacion acerca de sbs 

estados financieros a fin de preclsar el rnonto de sus utilidades. 

El Sindicato, forrnulara las objec~ones que juzgue convenientes, SI las 

hubiere, en terminos de Ley y real~zara 10s estudios necesarlos y apropiados 

para conocer las condic~ones generales de 10s estados financieros 

L y F dare todas las facilidades para que el Sindicato constate la veracidad 

de las declaraciones y 10s anexos presentados. 

4.6. Propuestas. 

Ahora varnos a hacer la cornparxion de algunos conceptos de la Ley Fe- 



deral del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza del Cen- 

tro, y hacer las propuestas slguientes 

Definicion de la Jornada de Trabajo. Haciendo una comparac~on 

entre la defmicion de La Jornada de Trabajo que nos da el articulo 58 de la Ley 

Federal del Trabajo y la definiclon que da el Contrato Colect~vo de Trabajo de 

Luz y Fuerza del Centro en su Capitulo Quinto, Clausula 44 (DEFINICION DE 

LA JORNADA DE TRABAJO), en lo referente a Jornada Diaria Normal 

podemos dar la siguiente definicion "El tlempo que deba emplear el trabajador 

al servicio del patron de manera ordinaria, periodicamente de acuerdo con el 

horario establecido poi  el Patron y sin exceder el maximo que fije la Ley 

Los Maximos Legales de la Jornada de Trabajo. Observando 10s 

maximos legales que establece la Ley Federal del Trabajo en su articulo 61 y la 

duracldn en horas para 10s trabajadores Clase 'A" y Clase ' 'E  en Luz y Fuerza 

del Centro, se puede proponer que se modifiquen 10s maximos legales en la 

Ley Federal del Trabajo, quedando como sigue: 

Jornada Diurna: 8 horas 

Jornada Mixta. 7 horas 

Jornada Nocturna: 6 horas 30 minutos 

La jornada Diurna no se modifico, en carnbio la Nocturna y la Mixta se le 



redujeron 30 rninutos, lo cual ayudaria al !raba,iador ya que saldria med~a hora 

antes de su trabajo, con menos cansancio para ser mas product~vo cada d;a, 

llegaria mas temprano a su casa para poder conviv~r con su farnilia. poder 

ayudar a sus h~jos con las tareas, y correr rnenos riesgos en la calle, ya 

que hoy en dia es peligroso caminar por las calles de esta c~udad. a 

partlr de cierta hora de la noche; es por ello que la jornada Dlurna no se 

rnod~f~co, porque es el horario en que rnejor rinde el trabajador, corre rnenos 

riesgos en la calle y puede convivlr con su farnilia por la tarde. 

A su vez el rnodif~car el articulo 61 de la Ley Federal del Trabajo. influye en 

lo que rnenciona el articulo 59 de la misrna Ley, referente a que el trabajador y 

el patrcin podran fijar la duraci6n de la jornada de trabajo sin exceder 10s 

maxirnos legales 

Jornada Extraordinaria. En la Clausula 49 fracc~on I del Contrato 

Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza del Centro, en el 3er parrafo rnenciona 

que siernpre que sea faciible 10s trabajadores laboraran tiempo exTraordinano 

que comprenda un nurnero entero de medias horas exactas, pero en ningun 

caso se pagara una cant~dad inferior a la que corresponda a quince rninutos. 

Este parrafo se puede agregar al articulo 66 de la Ley Federal del Trabajo, 

para que sea mas especifico, para que no haya problernas en el drnputo del 

rnismo y para que el trabajador reciba una cantidad de dinero, que sea atractlvo 



el trabajar tiempo extraordinarlo 

En la fraccion II de la Clausula 49 del Contrato Colectivo de Trabajo, en el 
. . 

parrafo 4' d~ce que L y F se obllga a pagar el aliment0 que coiresponda, 

desayuno, comida o cena, en 10s terminos del Anexo 16, a aquellos 

trabajadores que laboren en un dia tres o mas hoias de tiempo extraordinar~o, 

este parrafo se puede agregar a1 articulo 66 de la Ley Federal del Trabajo 

como complemento de las horas extras laboradas y para que el 

trabajador no tenga que pagar de su bolsillo esos alimentos y poder utilizar 

ese dinero en otras cosas para benefic10 de el y de su fam~lia. Tambien porque 

al quedarse el trabajador a laborar despues de su jornada normal esto 

beneficia a la empresa en su productlvidad y captacion de mas dinero. 

Aunque vaya en contra de lo que menclona la Ley en su Articulo 66 

aquellos trabajadores que laboren mas de 3 horas de tiempo extraordinario 

deben tener un descanso de 8 horas cuando menos al terminar su trabajo y sin 

que por ello sufra ninguna rebaja en su salario, como lo menciona la fraccion Ill 

de la Clausula 49 del Contrato Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza del 

Centro. (DERECHO A DESCANSO). 

La Ley Federal del Trabajo en el Capitulo Ill referente a dias de descanso, 

no menciona que en caso de trabajar en el dia de descanso correspondiente. si 



tiene derecho a descansar o no el trabajador. 

Podernos observar en el Contrato Colectivo de Trabajo de L y F en la 

Clausula 52 que se refiere a DESCANSO, en su inciso a) Trabajo en Dia de 

Descanso Sernanal Legal Si el trabajador laborare en su dia de descanso 

semanal legal por un lapso menor de cuatro horas, tendra derecho a descansar 

un period0 lgual de tlernpo tornado de su jornada diar~a normal del 

siguiente dia, sin que por ello sufra ninguna disrninucion en su salario. Si el 

trabajador laborare en su dia de descanso sernanal legal un lapso no menor 

de cuatro horas, debera descansar durante todo el dia siguiente, sln que por 

ello sufra ninguna d~srninuc~on en su salario.. .. esto deberia agregarse al 

articulo 71 de la Ley Federal del Trabajo o al articulo 73 de la misma Ley. 

Consideramos conveniente agregar un parrafo similar, con la idea de que 

el trabajador no pierda su descanso correspondiente a 10s 6 dias labo- 

rados independientemente del pago del salario correspondiente a ese 

dia, y del salario doble por trabajar en su dia de descanso legal. 

Descansos Obligatorios. Se encuentran contemplados en el articulo 

74 de la Ley Federal del Trabajo y comparandolos con la Clausula 53 del 

Contrato Colectivo de Trabajo de L y F referentes a Dias No Laborables 

se sugiere agregar 10s siguientes dias: Viernes Santo y Sabado de Gloria, 5 



de Mayo, 2 de Noviembre y 12 de Dic~embre 

En el caso de V~ernes Santo y Sabado de Gloria. debido a que la inrnensa 

rnayoria de 10s trabajadores profesan la relrgion catolica y que la rnayoria 

de 10s patrones otorgan esos dias a sus trabajadores, seria conve- 

niente agregarlos a la Ley Federal del Trabajo para que se vuelvan 

oficiales esos dias y todos 10s patrones 10s otorguen; ademas en las escue- 

las se otorga la sernana wrnpleta incluyendo una sernana ad~cional, ya 

sea anterior o posterior a la sernana santa y el que otorguen esos dos 

dias slwe para que el trabajador pueda wnvivir con sus hljos. 

El 5 de Mayo (Batalla de Puebla) es un suceso de relevancia para el pais; 

por lo tanto se debe ~ncluir en la Ley Federal dei Trabajo. El 2 de noviembre 

(dia de rnuertos) se deberia lncluir en este articulo ya que es una 

conrnemoracion de la lglesia Catolica y rnucha gente awstumbra ir a 10s 

panteones o a misa para rewrdar a sus seres quer~dos y si ese dia se trabaja 

ya no lo puede hacer. 

El 12 de Diciembre (dia de la Virgen de Guadalupe), siendo la Virgen de 

Guadalupe patrona del pais, rnucha gente awstumbra ir a la Basilica o acude a 

rnisa este dia, por lo que se debe lncluir corno dia de descanso obligatorio. 



Estos dias se deberian incluir en la Ley Federal del Trabajo ya que si el 

patron hace que sus trabajadores laboren en estos dias recibiran ademas de su 

salario normal, un salario doble por trabajar en dia de descanso obligatorlo lo 

cual le beneflcia en su economia, dentro de la situaclon tan mala por la que 

atraviesa el oais 

Vacaciones. De acuerdo a lo contemplado en el articulo 76 de la Ley 

Federal del Trabajo, y a lo que menciona la Clausula 61 del Contrato Colect~vo 

de Trabajo de L y F, podernos sugerir que el numero de dias de vacaciones se 

aurnente a la Ley Federal del Trabajo de acuerdo al siguiente cuadro 

comparatlvo como slgue. 

Ley Federal del Trabajo Luz y Fuerza del Centro 

(arios de antiguedad) (aiios de antlguedad) 

1 ario 6 dias 

2 arios 8 dias 

3 afios 10 dias 

4 arios 12 dias 

5 a 9 aiios 14 dias 

10a14arios 16dias 

15a19arios 18dias 

Mas de 6 rneses 6 dias 

1 atio 10 dias 

2 aiios 12 dias 

5 arios 16 dias 

10 aiios 18 dias 

12 aiios 20 dias 

16 aiios 24 dias 



Podemos darnos cuenta que en L y F, una vez que el trabajador haya 

cumplido mas de 6 meses de trabajar, trene derecho a 6 dias de vacaciones a 

diferencia de la Ley Federal del Trabajo en la cuai dice que el trabajador debe 

cumplir 1 aiio de antiguedad para tener derecho a 6 dias de vacaciones, ese 

lapso es largo, el trabajador llega muy cansado a disfrutar de ese period0 de 

vacaciones de forma mental y fisica. 

20 a 24 aiios 20 dias 

Despues se puede observar que en L y F cuando el trabajador cumple 1 

atio de antiguedad tiene derecho a disfrutar de 10 dias de vacaciones mientras 

que en la Ley Federal del Trabajo va a disfrutar de 6 dias de vacaciones. 

p 

Otro ejemplo es cuando el trabajador wmple 2 aiios de antiguedad. tiene 

derecho a 8 dias de vacaciones. en carnbio en L y F tiene derecho a 12 dias, 

esos cuatro dias extras le son de utilidad al trabajador ya que puede llevar a 

cabo otras actividades. puede atender con mas tlempo a su familia y recuperar 

fuerzas para regresar listo a trabajar. 

25 a 29 aiios 22 dias / 25 atios 45 dias 
I / 

En L y F se dan mas dias de vacaciones que en la L.F.T., por lo w a l  

proponemos que se aumenten 10s dias de vacaciones ya que tambien hay que 



tomar en cuenta que conforme va aumentando la antiguedad en el trabajo, 

tarnb~en va aumentando la edad del trabajador y por lo tanto se va teniendo 

menos energia y se cansa mas pronto, necesitando mayor tiempo de descanso 

para recuperarse y rendir de la mejor manera pos~ble en el trabajo. 

Reparto de Utilidades. No se propone alguna rnodificacion o adicion a 

la Ley Federal del Trabajo, debido a que en L y F no se da reparto de 

utilidades, dado que no hay utilidades, ya que existe subsldio por parte del 

gobierno para la empresa y en el Contrato Colectivo de Trabajo de Luz y 

Fuerza del Centro, Clausula 120 (Reparto de Utilidades), no rnenciona aigo 

que sea relevante como para proponer alguna modificacion a algun articulo 

concerniente a la Participacion de 10s Trabajadores en las Ut~lidades de la 

Empresa de la Ley Federal del Trabajo. 

Terminamos este cuarto y ult~mo capitulo en el cual se vleron algunas 

condiciones de trabajo del Contrato Colect~vo de Trabajo de Luz y Fuerza del 

Centro como fueron: La definiciori de la jornada de trabajo, 10s m.3ximos legales 

de la jornada de trabajo, la jornada extraordinaria (tiempo extraordinario), 10s 

descansos obligatorios, las vacaclones, y el reparto de utilidades. de las cuales 

se hizo una comparacion w n  las condic~ones de trabajo de la Ley Federal del 

Trabajo, proponiendo modificaciones o adewaciones a los articulos wrrespon- 



d~entes de la rnisrna Ley. todas ellas con la finalidad de benefic~ar al trabajador 

y que a su vez tenga una mejor calidad de v~da, asi corno su farnilta 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. Sabernos que la Ley Federal del Trabajo otorga las condiciones 

min~rnas de trabajo y que por debajo de estas condtccones no se debe 

establecer ninguna relacion de trabajo. por el contrario todo aquello que se 

otorgue ?or encirna de estas cond~clones rninirnas si se pueden otorgar para 

benef~c~o del trabajador Existen Contratos Colectivos de Trabajo corno el de 

Luz y Fuerza del Centro, el cual trata de rnejorar las cond~ciones de trabajo de 

sus agrerntados, per0 con la Idea de rnejorar a todos 10s trabajadores en 

general y en especial a aquellos trabajadores que se encuentren bajo el 

arnparo de la Ley Federal del Trabajo 

SEGUNDA. Es convenlente rnodificar la duracion maxima de las jornadas de 

trabajo de la Ley Federal del Trabajo, tanto la jornada diurna coino la rnbxta, 

con la iinalidad que aquellos irabajadores que se encuentren arnparados por la 

Ley Federal del Trabajo puedan disfrutar de 10s rnisrnos beneficios que 

disfrutan 10s ernpleados de Luz y Fuerza del Centro, hasta donde sea posible. 

TERCERA. Arnpliar el concept0 de tiernpo extraordinarlo de la Lev Federal del 

Trabajo. para que sea mas claro y que el wrnputo del rnisrno no presente 

problemas. corno sucede en Luz y Fuerza del Centro. 



CUARTA. A 10s trabajadores que laboren tres o mas horas de tlempo 

extraordinario y que se encuentren bajo el amparo de la Ley Federal del 

Trabajo, se les debe otorgar un estimulo adicional, como seria una cant~dad de 

dinero por concept0 de aliment0 como es el caso de 10s trabajadores de Luz y 

Fuerza del Centro. 

QUINTA. En caso de trabajar mas de tres horas de tiempo extraord~nario, se le 

deben otorgar al trabajador al termmar su trabajo ocho horas de descanso 

cuando menos, esto seria para aquellos trabajadores que se encuentran bajo 

la tutela de la Ley Federal del Trabajo y con ello disfrutar del rnismo benef~c~o 

que 10s trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 

SEXTA. Mencionar en el apartado referente a ddias de descanso de la Ley 

Federal del Trabajo, en caso de trabajar en dia de descanso si tiene derecho o 

no a que se le reponga ese dia al trabajador, como sucede a 10s trabajadores 

de Luz y Fuerza del Centro. 

SEPTIMA. Dentro del apartado a dias de descanso de la Ley Federal deb 

Trabajo, mencionar que se debe hacer en caso que uno de estos dias colncida 

con el descanso semanal legal, como sucede con 10s trabajadores de Luz y 

Fuena del Centro. 



OCTAVA. El numero de dias por concept0 de descansos obligatorios de la Ley 

Federal del Trabajo debe aumentar en la rnzdida de lo pos~ble, para quedar de 

la mlsrna forma en que 10s contempla el Co-iratc Colect~vo de Trabajo de Luz y 

Fuerza del Centro 

NOVENA. Disminuir el termino para tener derecho a1 primer period0 de 

vacaciones, del apartado de vacaciones de la Ley Federal del Trabajo, para 

quedar de la misma manera como lo cc~ternpla el Contrato Colectivo de 

Trabajo de Luz y Fuerza del Centro 

DECIMA. Aumentar el n~jmero de dias de vaaciones que se otorguen a 10s 

trabajadores que ampara la Ley Federal dei Trajajo, hasta donde sea posible, 

quedando de igual forma que el numero de dias de vacaclones que se otorgan 

a 10s irabajadores de Luz y Fuerza del Cent-o 
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