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INTRODUCCIÓN 

Una actividad de vllios siglos, quizá conocida por mucha gente y 11 la que 

un importante sector de nuestra población se dedica. especinnte aquelll que 

hOOita en zonas mll'Qinadas, de escasos reclfSOS y b., nivel de estuclos. es lo 

que identificamos como 'maquila" o jurldicamente hool111do, como 'trabajo a 

domicilto", es decir 'equel que se ejecuta hOOitllalmente para un patrón. en el 

domicilio del trabajador o en un loclll libremente elegido por él, sin vigilancia ni 

dirección inmediata de quien proporciona el trab~' (lfttculo 311 LFT): en olras 

palabras, es equel que el trabajador realiza en su cas11 por pieza y en grandes 

cantidades, ya sea armar juguetes, coser piezas de ropa, empaqllt!W dulces, 

pelar semillas, etc. y por lo que se les paga cierta cantidad de cinero 11 su 

entrega. 

A este tipo de trabajo, ante la ignorancia, inconformidad o asoo1bro de 

muchos, el legislador lo reglllllento como una 'relación laboral" con todas sus 

consecuencias legales inherentes, 11 pesar de que no se realiza en un local 

establecido por un patrón y dentro de una jornada, eUo en virtud de que, el 

derecho del trabajo se 11plica a la actividad de los hombres que prestan sus 

servicios en beneficio de otros y como es bien sabido, dicho trab~o origina 

grandes ganancias a los patrones que lo proporcionan, en primer lugar porque 

ahorran los gastos de mantenimiento de un local de trabajo, en segundo lugar 

porque pagan por unidad de obra, es decir trabajo efectivo y no por jornada y en 

tercer lugar porque las cantidades que pagan, en diversas ocasiones, son muy 

bajas. 
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ActuMnenle, el Tnibtl¡o 11 Oonicio 111 encuenn regtúdo por 111 Ley 

Fedeni del Tnmejo, especlficllnente en el C~ltulo XII del TllOO Sexto, re1111ivo 

e los trebejos especiales, en elención e que el lugll' en que se presta es en el 

domicilio del trabajador o en un IUQll' libremente elegido por él y no en un cemro 
establecido por el patrón, corno le meyorie de loa Ir~; por lo que, 111 esta" 

regulado en un Titulo E!ipecial, en priner término se le ~ las 

disposiciones en él contenidas y en segundo ténnino, las genertlles en cuanto 

no las contrarien. Interpretándose lo anterior en el sentido de que estos 

trebejedores, en lo que les corresponde, tienen los mismos derechos y 

obligaciones que los demils trebejooores. 

Sin emb!l'go, e Jl8Sll' de que el Tnmejo e Domicilio se encuentra 

regulado por la Ley Federal del T rS!ejo y lea concede diversas prestaciones, en 

la realidad dichos trebejedores no gozan de más prestación que el dinero que 

perciben por el trebejo que realizan, resultando de esta forma. i~~cable el 

capitulo que lo prevé, en debimento únicllll8nle de los tni>ajedores y en 

beneficio de los patrones. 

Ahora bien, sabemos que toda causa tiene un efecto y que la 

inaplicabi~dad del capitulo reletivo al T nmajo a Domicilio corno efecto, tiene una 

o varias causas, en nuestro caso, imputables a los tni>ejedores, a los patrones e 

incluso a las Autoridades del Trabajo, como veremos en el desarrollo del 

presente estudio. 

El anillisis de este tema, el planteaniento de su problemática y la 

solución que proponemos, los hemos desglosado en cuatro capltulos: 
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En el primero nos introducimos en el tema desde un punto de vista teórico 

conceptual pn conocer qué es un~ especia, que se entiende por Trabajo 

e Domicilio, sus arecterlstices, por qué es considerado un trabajo especial y los 

elementos de le relación de ~ en tomo e él, elo con la fi1181idad de delimitar 

nuestro teme de estudio y no confundirlo con otros tipos de trabajo. 

Une vez que hemos comprendido qué se entiende por T rab~o e 

Domicilio, en el Segundo Capltoo ebordtlnos sus antecedentes, e electo de 

conocer y comprender la trascendencia que dicho trabajo ha tenido en la historia 

del hombre, no sólo en nuestro pels, sino triién en el e~o y lo que ha 

dado pauta a que sea regulado e nivel nacional, en nueslro caso, por la Ley 

Federal del Trabajo y en el ilnbito internacional por medio de convenios. 

Al hiter asimilado les necesidades que olillaron al legisjedor e reg!W el 

trabajo e domicilio corno une relación de trabajo con todas 5Us consecuencias 

legales inherentes, en el Tercer Capitulo nos aboamos al especto jurldico del 

trebejo a domicilio, es decir a su regulación, en nuestra Constitución, en los 

Convenios Internacionales y en la Ley Federal del Trabajo, en la que 

encontramos derechos y obligaciones pn los plllrones y lrab!ljadores a 

domicilio, asl corno importantes atribuciones y deberes a IA Inspección del 

Trabajo. 

Por último, con los elementos ya aportados, en el Culllo Capitulo, 

confrontamos el mundo del deber ser (Marco jurldico del Trabajo a Domicilio) 

con el mundo del ser (realidades que viven los !rebajadores e domicilio, posturas 

de los patrones y de las autoridades del Trabajo) a fin de estudiar desde un 
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punto de vista jllidico-práctico la problemillica que plantemnos y llCfecillr 111 

inapücabilidad del C~ltulo Décimo Segundo del Tildo Sexto de la Ley Fedenll 

del trii>lljo, sus causas y nuestras propuestas. 

A fin de trelll' de obtener un buen reslAlado, emplesnos diveraos 

métodos: el método deductivo, el pirtir de cooocimientos generales teóricos 

pera Uegll' a casos pirticulll'es prácticos; el método Nstórico el tralll' de 

manejll' coherentemente los antecedentes y ~nder las crcunstancies que 

viven y han vivido los T rebajadores 11 Domicilio y que dieron <ligen 11 su 

regulación; el método juridico, al anelizll' las disposiciones leg8es y el método 

inductivo cuando nev1111os 11 cabo entrevistas y encuestas que nos permitieron 

conocer la realidad y obtener nuestras conclusiones. 

Pll'8 reelizll' este lrli>lljo fue necesaio hacer uso de técnicas 

documenhles, en cuanto a la obtención de la inloonación teórica a través de 

libros, diccion!lios, enciclopedias, revistas y de Cll11fl0 eo cuestiones prilcticas, 

a través de entrevistas y encuestas, lo anterior con el objeto de kqar una 

investigación integral fundada en una premisa mayor teórica-jllidica, una 

premisa menor práctica y una cooclusión real. 



CAPITULO 1. MARCO TEóRICO CONCEPTUAL 

DEL TRABAJO A DOMICILIO 

1.1. TRABAJOS ESPECIALES. 

Si bien es cierto que et teme que nos ocupa en el presente estudio es el 

trabajo a domicilio, ltlnbién lo es que éste lonna pllte de la gima de actr.idades 

a les que por sus singulses ca-acterísticas el le¡jslador ubicó dentro del Titulo 

Sexto de la Ley Federal del Trabajo, denominado "Trabajos Especiiies', lo cual 

no implice que queden exentos de le eplicación de las normas genermes que 

regulan a las demás relaciones de trabajo, como lo veremos más adelante, sino 

por el conlrtlio, que las mismas sean aplicadas de manera &upletorie a las 

especiales en lo que no las contravengan, según lo esbl>lece el erttculo 181 de 

la citada ley, que a la letra dice: "Los trabajedores especieles &e rigen por 111& 

nonnas de este Titulo y por las generales de esta Ley en cuento no las 

contrarien". 

A efecto de saber cuales son los trabajos que por ley se consideran 

especiales, a continuación se hace un desglose de los capítulos que integran el 

Titulo Sexto de la Ley Federal del Trabajo: 

l. Disposiciones generales. 

11. Trab1'4adores de confianza. 

111. Trabajadores de los buques. 

IV. Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas. 
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V. Trsb* ferrocerriero. 

VI. Trsb"o de autolransportes. 

VII. Trsb* de maniobres de servicio pú!*o en zonas bajo 

jurisdicción federal. 

VIII. Trsb"odores del CMlpo. 

IX. Agentes de comercio y otros semejantes. 

X. Depor1istas profesionales. 

XI. T rab"odores actores y músicos. 

XII. T raba}o a domícUio. 

XIII. T rsb~odores domésticos. 

XIV. T rebajo en hoteles, restaurantes, b!l'es y otros esteblecimienlos 

análogos. 

XV. Industria ftvniliar. 

XVI. Treb~os de médicos residentes en periodo de adieslrllniento en 

una especialidad. 

XVII. Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación 

Superior Autónomas por Ley. 

1.1.1. DEFINICIÓN. 

Tomando en cuenta que el ténnino •trabajos especiales" resulta ser un 

tanto ambiguo, es necesario iniciar con una serie de consideraciones que nos 

pennitan tener una idea clara de lo que realmente son. 
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Partiendo de un anélisis por seplllldo de los voaiblos ~· y 

"especial", tenemos lo siguiente: 

Por lo que respecta al término hbajo, legalmente encontnmos que el 

plflafo segundo del irtlculo 8" de la Ley Fadert!I del Treb~. lo define como 

"toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado 

de preparación técnica requerido para cede profesión u oficio'. 

De estll definición podemos deslnc« que el lrllblljo es una actividad 

intelectual o material inherente al hombre, que lo distingue de los dem8s 

seres vivientes, al ser el único ~llZ de actuar no sólo confonne a sus instintos 

sino l!mbién a su inteligencia - le ley no distingue al grOOo de prepnción ·: 

mismo que desde &ieo1>re ha constituido su medio de IW>sistencia enh los 

seres que lo rodean. Por lo que, al ser una actividad que trasciende en la vida 

de quien lo realiza y tener un impacto dentro de la sociedad es susceptible de 

ser regulado por el Derecho del Trabajo. 

Asi tenemos que el articulo 3 • de nuestra legislación laboral señala que: 

"El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es un articWo de com«cio, 

exige respeto p1111 las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 

decoroso para el trab~ador y su familia". 

Ahora bien, teniendo presente el concepto de trabajo, es necesaio 

entender que, no todos los trab~ son iguales, que aun cuando la mayorla 

presentan características comunes que pfllT11iten sean regulados de manera 



uniforme y genérica por la ley, tsnbién existen lllgunos COMiderados por le ley 

como especiales, por las singlBidades que revisten, que reqlieren de una 

nonnetivided especial. 

A fin de aclMI' qué se entiende por eapecie/, nos remitimos 11 la doctrina. 

en donde enconmos que pn Mmo de la Cueva • ... la especialidad de estos 

trebejos no se refiere e le naturaleza jurldice de la relación trablljedor-plllrono, 

... sino a la concurrencia de ciertas modalidades que se dan en su deslrrolo 

vinculadas a las condiciones de trablljo y a los derechos y obligaciones de los 

!rebajadores y patronos"1. 

José Dávalos señala que "la especialidad as referida a la ldvidad que 

desempefta el treb"8dor y que ea neceamio norms de manera difftnte a la 

regulación del tr!Eajo que podemos denominar común"'· 

Desde la perspectiva de un derecho, Néstor de Buen apunta que "el 

derecho especial es respecto del derecho común, lo que la equidad respecto de 

la justicia. Sin contradecirlo abiertllnente, el derecho especial modera al 

derecho común de tal numera que sus noonM sin desviaci6n de su tendencia 

general se adaptan a las particulares circunstancias de unos destinatarios 

detemlinados"l. 

1 DE lA CUEVA, Mano El Nuovo D~~ucho Mexicano del Traba10 Tomo l. Déama séptJrna 
ed' Ed. Pooúa, MéXlCO, 1999, pág. 255 
2 DAVALOS, José. Derecho del Trabajo 1, Cuarto cd., Ed. Pooúa. México, 1992, pág. 313. 
3 DE BUEN L .. Néslor. Derecho del Trabajo, T<mi 11. NO'lena ed. Ed. Pooúa. Móxiro. 1994. 
pilg 414. 
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Pn Ciiios Reynoso lo que hace ll!ip9cieles 11 cichos lrllblljos son 

ciertas peculillidades, miSlllllS que podemos enconb's en los elementos de 111 

relación lebOl'lll, yo seo en los subjetivos o bien en los objetivos; agruplllldo en 

el primer coso a los trabajadores de confianza, deportistas profesioMles, 

actores, músicos, agentes de comercio, médicos residentes, trllblljlldores en 

universidades, trabajadores al servicio del estado y trab~ banetllos; en el 

segundo grupo queden comprendidos aquellos trabajos de sectores 

económicos-industriales como el de transportación en el que se incluyen kl6 

trabajadores de buques, de las tripulaciones aero~. de ferrocsries y de 

autotransportes; o bien de otros grupos en donde el lugll' de lrablf> se presenta 

como el elemento que está detennin11ndo la vmillbilidad, en cuyo caso tenemos 

los trabajadores a domicilio, domésticos, en hoteles, restlUBlltes, y otros 

establecimientos análogos, industria familill' y del Cll'np0'4• 

A pesar de que no conlllnos con una definición legal que nos pueda 

respaldar, de las anteliores consideraciones podemos deducir que los trabajos 

especiales son aquella Qlllla de actividades humMas, con C«llCterlsticas 

típicas de una relación de trabajo, pero que en virtud de las pecu~midades que 

presentan, se encuentran reguladas por un Titulo Especial de 111 ley Federlll 

del T rebajo, sin que ello implique que queden exentas de la ~~cación de las 

nonnas generales, ya que estarán sujetas a ellos en lo que no contravengan 11 

las especiales. 

¡Cfr. REYNOSO CASTILLO. Ca~os Los Rcglmenes Laborales Espeaalcs, Colccoón Libios 
de Texto, Universid¡¡d Autónoma Metropolitana. Móxico, 1992. pilg 20. 
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Doclrimente Mllio de la Cueva define 11 los nbe¡oe etpec:illes como: 

• ... diversas actividades que si bien dan naciniento a relllciones que revisten los 

cll'octeres fund!l'nenlllles de la relación de tnlb~, pmentan, lin emb«go, 

algunas carocteristicas pll1iculll'es que e~gen nonnas adecuadas pll'll su 

m~or desenvolvimiento·~. 

Desde otra perspectiva el Diccionario Jurtdico Mexicano, refiri6ndose a la 

regulación de los trab~os especiales sel\ela que: ·se da el nom>re de trtK>"°5 

especillles 111 conjunto de reglas aplicables 11 un grupo de actividlldes que, sin 

desprenderse de las nonnas generales que regulan toda relación de ln!b~. 

fijan determinadas condiciones par 111 preslllción de un IBMc:io especifico, con la 

finalidad de ad~tartas a la pllticulll' naturaleza de su dese1r4>ello'•. 

1.1.2. CARACTERISTICAS. 

Los trabajos especiales se cll'acterizan por: 

> Asumir variantes en algunos elementos de 111 relllción de lnlblljo, ya Mii! 

en los subjetivos o bien en los objetivos, verl>igracia, por el lug!I' en el 

que prestan sus s~icios, en cuyo caso podrán ser lnlbajadores 11 

domicilio, domésticos, en hoteles, restatKantes, b!l'es o del ctwllpo. 

6 DE LA CUEVA. Mario. El Nuevo Derecho Me10cano del Traba¡o. Tomo 1, Ob. al, pag 455. 
6 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, Digl\)níllio Jurjcico t.\Jxjcano. Toroo IV. 
Décima lercom ed, Ed Porrim, lJNAM. Móxico, 1999. pag 3115 
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> Tener un tipo de conhllalión lljustndo 11 ll90I esW>lec:idos en 111 releci6n 

de trabajo de un sector de seMcios, cuyas cncteristicm o deltino 

requieren de une regl11Tienteci6n que fecilite su ajuste 11 exigencias 

especificas de carácter social. 

» Como consecuencia de lo anterior, los trabajos especiales son regulados 

por les nonnas especiales y por 185 genereles de la ley en cuanto no lns 

contravengan, según lo est!i>lece el Mlculo 181 de la ley l!i>oral. 

Refiere Cooos Reynoso, que "desde el punto de vista de una 

jerm-quiz8ción de le normlllividad leborel puede señaline que el Titulo Sexto de 

la Ley Federal del Trabajo conteniendo los Trabajos Especiales se encontrwla 

por debajo de los preceptos constitucionales del lrllblljo, y donde el régmen 

general de la ley laboral sólo se ~licmia de manera supletoria"1, pues al 

considerarse normas de excepción, deben int111pretarse de manera tal, que 

hasta donde sea posible, pueden ~lic~se las normas generales 

En relación a lo anterior manifiesta el mismo autor que "el hecho de que 

los capltulos especificas del Titulo V1 no hll!Jlln una mención ~ de ciertos 

derechos de los trabajadores, no quiere decir que éstos estén vedados para 

estas categorlas de trabajadores, el caso concreto son los derechos colectivos. 

Ante tales circunstancias debe entenderse que el régimen genenll será aplicable 

sin limitaciones"8• 

7 REYNOSO CASTILLO, Carlos Los Rcgimcnes Laboralesª'1eaales Ob ot. pag 19. 
~ldem. 
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1.2. TRABAJO A DOllCILIO. 

Una vez que hemos ubicado el trabajo a domiciio dentro de los trabi+>s 
especiales, resulta indispens<i>le definil1o y denol!I' las Cll'llCteristicas que lo 

enmarcan en este rubro. 

1.2.1. DEFINICIÓN. 

A pesar de que en los diversos troo1'>s especiales encontnlnos 

caracterlsticas que los h11een diferentes 11 los demás, la mnyorla de ellos son 

aceptados lntegrmnente como relaciones de lrOOajo, sin embsgo existen 

algunos como el trabajo a domicilio que, dentro de 111 doctrina aun son 

cuestionados en tomo el hecho de si deberlan o no ser regijados por el Derecho 

del Trabajo, ello en virtud de las notas que lo distinguen y que e continuación 

estudiaremos. 

Mario de la Cueva, define el trabajo a domicitio como ·un sistema en el 

cual, el dueño de un taller o de una empresa más o menos grnnde, bien 

directamente, ya por conducto de intermediarios, encarga a ~nas carentes 

de recursos, particulannente mujeres y aun niñas, sobre todo en la industria del 

vestido y de la ropa de casa. la elaboración, acabado y bordado de piezas u 

objetos, un trabajo que llevan al cabo en sus dooiicilios p!l'a un empresario que 
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es quien los paga y vende posteriormente 11 precios que le propon:ioNr1 u1111 

utilidad grande, o cano dirie Min, une Sta plusvelie"•. 

El irtlculo 311 de la Ley F edet8 del T ni> ajo señala que: 'T rab., a 

domicilio es el que se ejecute hebitumnte p11r11 un pelr6n, en el domicio del 

lrabajador o en un lugw libremente elegido por él, sin vigilancia ni drecci6n 

inmediata de quien proporciona el trabajo'. 

1.2.2. CARACTERISTICAS. 

Partiendo de la anterior definición, con ayuda de la doctrina y a fin de 

tener una idea precisa de lo que es el trabajo a domicilio, 11 continuación se 

destacan y estudien sus principales CM1Cteristices: 

¡;. Se ejecuta habitualmente, es decir, no en fonna accidental sino periódica 

y continua. 

;¡.. Se presta para un patrón, siendo esta caracteristica muy ~te. ya 

que el trabajador no actúa por cuenta propia, sino bajo las éKdenes que 

recibe, pues de lo contrario se es!Nia en presencie de un trabajador 

independiente y no dependiente. sujeto a una relación laboral. 

9 DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Dccccho Mexicano del TrabajQ, Tomo 1, Ob. at., pág. 556. 
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Mucho se ha discutido dentro de la docbina, en relaci6n a esta 

cncterlstica, si quien presta el servicio es realmente un nblljador o un 

pequeño empresaio. De aqul que de acuerdo a lo que destaca Mmio de 

la Cueva surge una concepción ll1111ada autonomista, segün la cual, el 

trebejo a domicilio no serla una relación de trabajo subordinado sino una 

actividad libre en la que el empr&SOOo encarga a los tni>ajadores a 

domicilio la elaboración de un detenninado producto por el que paga un 

precio convenido. lonna de pago que no debe conlundi™' con un sellrio 

a de~o. ya que según sgumentan, dichos trab~adores no se 

encuentran sometidos a la dirección, vigilancia o poder de mando de un 

empresario, como aquellos que desmollan actividades inherentes a una 

empresa fuera del estableciniento de la misma, en consecuencia se está 

en presencia de una relación entre un empreasio y un pequelio 

productor, en la que el primero se ob~ge e vender al segundo y éste e 

comprar a aquél, un detenninado número de objetos o piezas, el que 

puede o no estw detenninedo. La relación jurtdica, en estos casos, se 

perfecciona en el acto de la entrega de los productos, pero durante la 

elaboración de los mismos entre 1111bas p!ltes - según ellos - no existe 

relación jurldica Ñguna. Resumiéndose 1111 concepción en la siguiente 

fórmula el trabajador a doniciio trabaja para otro, pero no en relación de 

subordinación a 01ro10, 

Por otro lado señala Mlfio de la Cueva surgieron los defensores 

del trabajo a domicilio quienes argumentaban que el trabajador a 

1° Cfr. lbidcm, págs. 557 y 558. 
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domicilio ~ ~re pll'll olro, nunca pin ~, o como dice Mln, el 

trmi~ que ejecuta no es un trabajo sino el de oro, porque nunca entra 

en contacto con el consumidor y porque es le empresa pll'll le que 

tnmaja quien entra en contacto con el público. ResOOliendo su defensa 

en la siguiente fónnula en la relación natura/ de trabajador productor y 

consumidor se inletp0ne la persona del empresario explotlldor, esto es, el 

trabajador a domicilio entrega el producto de au tn1bajo 111 empreMlio, 

con el que pierde la oportunidad de intervenir en los mercados pn la 

regulllción de los precios, de 11hi que el trabajador no obtenga un precio 

por sus productos sino un sall'Wio. Con las anteriores !lllumentaciones 

prueban que en el proceso productivo, el treb~lldor 11 domiciio este 

situado en la misma condición que un tnm~or de la empresa, ~ las 

órdenes de un patr6n". 

Allos después en la Exposición de motivos de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, vigente ACtualmente, se vino a resolver la controversia, 

esgrimiéndose la postura del legislador, al señals: 

"Durante muchos años las personas que dan Ir~ 11 domicilio 

sostuvieron que no se trata de una relación de trabajo, sino de una 

relación de naturaleza civil o mercantil: los U11T1edos trmilljedores 11 

domicilio, se dijo, no pueden integrarse en las empresas. pues 

únicamente reciben un pedido pll"a efectus el trli>ajo en las 

condiciones, en el tiempo y en la forma que juzguen conveniente. La Ley 

11 Clr lbidcrn, págs. 558 y 559. 
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Federal del Trm>~o, regliment6 111 fig1111 como una relación de hb•: el 

derecho del lrllb* se aplica e la ectividlld de los hombres que presUl1 

sus servicios en beneficio de otro, sin que puede acepl.lne que la fOITllll 

externa de que se revista a la relación sea le causa detenrinante de su 

neturaleze: si se estudien las relaciones entre los lrllb~ores 11 

domicilio y les empresas, se descubre que aquellos forman pllte de la 

unided económica de la segunde, que su ectivided esté encuadrada en la 

empresa, que trabajan para ella y su principal y frecuentemente única 

fuente de ingresos, es 111 rebibución que perciben por su lrllblljo'tl. 

De lo anterior se deduce que el treb~or si fonne plrte de la 

empresa, que como se menciona, trabaja para ella, en consecuencia 

existe une relación lal>oral en 111 que ~ trabajador y palr6n, cano 

detallaremos més adelante. 

¡;. Se realiza en el domicilio del trabt;ador o en un local libremente elegido 

por él, es decir no en lug!W' establecido por el patrón, ye que de lo 

contr!lio se convertirian en trabajadores ordin!lios de la empresa. 

A efecto de especificar en relación al domicilio, cabe señalw que, 

de acuerdo al articulo 29 del Código Civil pll'a el Distrito Federel "el 

domicilio de las personas fisicas es el lugar donde residen habituOOllente, 

y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en 

11 Nueva Lov Federal del Traba¡o. TemallZada y Slstooiat¡zada, coroontada por cavazos 
Flores Baltazar, Vigésima séplima nd. Ed Tnllas. México, 1995, pilg 49 
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ausencia de éstos, el lug« 11 donde simplemente residen y, en su 

defecto, el lugll' donde se enconlr'll"en. Se presume que una person11 

reside habitualmente en un lugll', cuando pennanezce en él por más de 

seis meses·. 

Por su pirte el irtlcuto 30 estOOlece que ·e1 dom1aho legal de una 

persona flsic!l es el luglll' donde la ley le fije su residencia pn el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque 

de hecho no este 11111 presente". 

El !Vticulo 31 del citado orden1111iento reputa como domicilio leglll: 

" ... 1 Del menor de edad no emancipado. el de la persona a cuya patria 

potestad esté sujeto: 11 Del menor de edad que no esté bajo patria 

potestad y del mayor inc~acitado, el de su tutor; 111 En el caso de los 

menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme e les 

circunstancias previstas por el llllculo 29; IV De los cónyuges, aquél en 

el cual éstos vivan de consuno sin perjuicio del derecho de cada cónyuge 

de fija:- su domicilio en la forma prevista en el irticulo 29 ... •. 

Por otro lado cabe hacer nolél' que si bien es cierto que. el hecho 

de que el trab~ador no preste sus seivicios dentro de un loclll 

establecido por el patrón, conlleva ciertas ventajas como no eslél' sujeto a 

un horario, evita el problema del transporte, o en el caso de las mujeres el 

de no descuidar sus labores del hogar y familia; también lo es que como 

señala Enrique Alvarez del Castillo - citado por Néstor de Buen - "El 

aislamiento y la carencia de organización sindical son las causas 
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fundll'l18nlllles que penniten la explolación plllronal de los hblljadores e 

domicilio" 1J. 

)> El trabajador no está sujeto a vigilancia ri dirección irmedilia de quien 

proporciona el trebejo. Este cerecterlstice es une de las que pone en tele 

de juicio la existencia de la subordinación y c0010 consecuencia de una 

relación de trebejo entre quien lo presta y quien lo recibe, sin embergo 

cabe hacer notoc que si bien es cierto que romo el mismo articulo lo 

dice, no hay ni vigilencie ni dirección inmed'111la de quien proporcione el 

trabajo, en virtud de que no se presta en un loc8 de la empresa sino 

fuere de elle, tsnbién lo es que, si vienen e ser une vigilencie y dirección 

directas, toda vez que el trabajador está b~ sus órdenes y obediencia, 

pues no se trata de un trabajador independiente sino depeodiem, que 

debe prestar sus 501Vicios en los términos y condiciones pactadas por el 

patrón y cumpUr con las obligaciones de ley, ya que de no hacerio eal, 

serla causal de rescisión. En este sentido manifiesta Mirio L. Deveali 

"existen, pues, casos en que la actividad del lrabejador a domicilio ea 

substancialmente idéntica a la del trabajador subordinado, ya que, si 

bien es verdad que no existe hormio, tsnbién lo es que el lr8b~ 

tiene la obligación de ejecul!I' tanto trabajo como el que corresponde a 

una jornada normal ... es el caso de una costurefa que, en lugll' de coser 

durante ocho horas en una máquina ubicada en el establecimiento del 

11 DE BUEN L., Nóslor. Derecho del Trabajo, Tomo 11, Ob. cit., pág 509 



patrón, hace el mismo ~ en su hoglir, liviéndose de U1111 m6qlina 

suya, o que le ha sido proporcionada por aquél ... "14. 

) Los materilies o útiles de trabajo pueden ser suministrados por el parón 

o bien puede 1J>orter1os el trabajador. Esta perticultridad, aun cuando no 

está contenida en la definición legal, la encontnrnos en el ertlculo 314 de 

nuestra ley laboral, el cutli establece lo que se debe entender por patrón 

para efectos del trabajo a domiciko. Asl tenemos que. un parón lo será 

aun cuendo no suministre 11 su trab~edor le mlllefi11 prim11 con le que va 

desarollar su actividad o las herramientas necesllias pll'tl ello. 

¡;. Lo puede realizar el trab!!ador e domicilio solo o bien. con la ayuda de 

sus farnilitns. Resulta lógico pen&ll' que &i el lrab~ador de~ 1u 

actividad laboral en su domicilio, en det01Tllinado momento puede ser 

auxiliado por sus farnifüves, no obstante lo anterior, ante el patrón el 

responsable es el trab~ador y no su farn~ia11. 

•4 DEVEALI L , Mano Uncamontos oo Derecho del l rilllfilQ, Sei)unda C!d, Tipogral1ca 
Ei:tlora Argentina, Argentina, t955, pág. 363 
15 TRABAJO A DOMICILIO, A QUIEN DEBE ATRIBUIRSE SU EJECUCION. No puedo 
negarse el caractor do trabajadora, a una pc1sona, por ol hecho do quo hubiC1a dodarmt> quo 
sus hijas cosian la ropa que se le entregaba, puesto que esle liecho no JlluOOa la eXJstonoa 
do! contrato do trnba¡o onlro la trabajadora y la IJ!lllfOSJ. si la porsona quo roabla la ropa para 
coser y con qu1on la demandada so ontonala. era la quo. naluralmonto. rcspondla do la tJuona 
o mala confecaán de la 1opa, ya que el articulo /07 de la Loy Federal del T1aba10. al dof1n11 el 
traba10 a donjcilro ruce que 'es el que desrnrpeña loda persona a quien se entregan ar1iculos 
oo falx1caoon y male11as ¡xnnas. para que sean olatxwaoos on su IJIOIJIO oonolro. o en 
cualquiera airo lugar, pero lucro de la vr91lonao o lo drccaón rnm00olo de lo persona que les 
Jlloporaona 01 ma1ooa1· Está pues, COílllfOOOOO quo la traba¡aoora crn la que roobla los 
articulas para confeccionar, y no sus hi¡as que sólo ejecutaban ni Ir abajo, que por otra parte 
podlan haOO!IO, Sin que esto if11ll1que que ellas rueran las obreras de la demandada Aclemils, 
no hay d1spos1aón en el ordcnan1cnlo alado. que r"llOnga la obligación de hacer 
pcrsom1lmento el trnb<110 por quien rcabe los malomlcs, paro 01ccut<11lo en su domalro, pues 
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Como cncterlsticas adicionales, toda vez que no son contempladas en 

la definición legal, pero si en la doctrina y en la práctica, podemos da que el 

treb~o e domicilio: 

> En su mevoria es desempeftado por mujeres o menores de escasos 

recursos que habitan en zonas marginadas, susceptibles de ser 

el<plotados en beneficio de ciertos empremos. Asl se deja ver de la 

realidad como seftala C!Wios Reynoso • ... en otros estudios que se han 

realizado por ejemplo, en la periferia de la Ciudad de México, 

concrelallente en el área conocida como Ciudad Nezahuelcóyoll, según 

algunos testimonios, para 1986 habla 10,000 talleres clandestinos ... "" y 

de algunas definiciones doctrinmes del trabajo a domicilio, como la ya 

citada que nos proporciona Mmio de la Cueva. 

}- El trebejo e domicilio no se encuadra únicanente en actividades 

especificas o bien detenninadas, sino que por su naturaleza, las 

actividades que se pueden realizar con esta modliidad de trabajo &0n 

muy bastas, asl lo deja ver Ciiios Reynoso al destacar que el trabajo a 

domicilio " ... se sitúe según lllgunos estudios en la realización de labores 

de ensmiblaje en industrias muy diversas, tanto en el Distrito Federal 

como en otras entidades federativas como Michoacán y Jalisco, donde se 

el uso y la coslurn!Jre han eslablemlo qtm esos l!aba1os so desempeñan ge11e1almenle pci los 
fam1hares de quien conlrala la obra. 
TOMO LXXVII, Pag. 1471.- Aílllaro circcto 10014/42. Scc. 2a.- Smcicalo de Obre1as 
Coslureras Polosinas.- 13 de julio de 1943. Unaninidad de 4 votos 
Instancia: Cuarla Sala. Fuenle Semanario Jucjcial de la Federación tpoca Quinta Epoca 
Tomo LXXVII Tesis Página 1471 Tesis Aislada 
10 REYNOSO CASTILLO, Carlos ~os !3.Q9i!ncnQUq\:>!l!alc~. Ob al , pág 2 t 1. 
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realizan lebores como 111 elaboración de prendas de te;do de punto, 

fooricación de diferentes tipos de cazado (y labores conexas C0010 la 

elll>oración de tacones), lltlculos de cuero (balones, chllll\llTllS, 

cinturones), 11regtos ftonies pn novia, mtefactos met81icos, esferas y 

decoraciones de vidrio soplado pse adornos navidellos, etcétn"". 

~ A peser de que muchos lo consideren como un teme no trmcendente, 

cll>e hacer not!W' que esta figura, aunque con ciertas diferencies, no solo 

existe en México, sino como citft Msio L. Deveai lllnbién en otros 

paises como Argentina, Colombia. Brasil, Italia, etc.1•. incluso ya existen 

a nivel interm1cionel diversos convenios en ml!leria de trabajo 11 domicilio, 

como lo veremos más adelante. 

Por ejemplo en Argentina. Guillermo Clilanelles. lo define como ·e1 

desempef\ado por el trabajador ~I mismo donde habita o en el local de 

algún cercano pariente o amigo, pero que en todo ceso no es el destinado 

por et patrono a realizar la tarea. Forzosanente recae sobre objetos o 

formes que croe contar, pesa- o medir, bese pera demoslra' la actividad 

y calcular la rebibución correspondiente•11. 

17 DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabalo, Tomo l. Ob cil. pag 210 
10 Cfi'. DEVEALI L., Mario. Llnearnenlos de Derecho del Trallajo. Ob al, pág. 359-368 
19 CABANELLAS. Guillermo Diccionmio__1!1_Qg.QP.édlco do º-º'.Qgl..Q.._Usual. Torno VIII, 
Vigósima cd .. Ed. Hclinsla, Argcnlmn, 1981. pag 133 
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1.3. RELACIÓN LABORAL EN EL TRABAJO A DOllCILIO. 

Uno de los prin~mes temas del Derecho l..llbanll es el relativo 11 la 

relación de trm*, ya que constituye el punto de pll1ida para la ~ del 

mismo. 

El Diccionario Jurldico Mexicano sefüie "relación de trebtljo. l. 

Denominación que se da el trataniento jurldico de la prestación de servicio& 

por una persona a otra, mediante el pago de un sUrio, con independencia del 

acto que haya motivado la vinculación laboral"20. 

El 1111culo 20 de le Ley F edeni del T rab* establece: 

"Se entiende por relación de trabajo, cuelqliera que sea el acto que le de 

origen, la prestación de un trebejo personal subordinado a una persona 

mediante el pago de un sal!lio. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquel por virtud del clll!I una persona se obliga 11 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, medi8111e el pago de un 

salario. 

La prestación de un trebejo a que se refiere el párrafo primero y el 

contrato celebrado producen los mismos efectos". 

;u INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS ~coonano Juriaoo McX1c:mo. Tano IV, 
Ob. cil, pag 2769 
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Como se puede eprecilr de esta cispoeición, los elementos 

C<l'llCteristicos tanto de la relación de trabajo como del conlralo de hb!io son 

la prestación de un trabajo personal subordinado y el pago de un selsio, sin 

embargo una de las principales caracteristicas que los loJa diferenciar es que la 

primera inicia y surte sus efectos en el momento que se empieza 11 prestar el 

servicio y el segundo hasta que se da el acuerdo de voluntades de ambas 

partes. 

En el trabejo 11 domicilio 111 relación de trabajo se dlri entre el trabajador 

que ejecute un trabajo, personivmente o con la ayuda de los miembros de su 

familia, en forma hab~ual, en su domicilio o en un local elegido por él, sin 

vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo y el patrón que 

reciba el servicio, sea que suministre o no los útiles o materilllea de trabajo y 

cualquiera que sea la foona de le remuneración. 

1.3.1. ELEMENTOS. 

Tornando como base la clasificación que Néstor de Buen hace de los 

elementos de la relación de trmajo, pero ap~cada al trabajo a domicifo 

obtenemos: 

Elementos Subjetivos 

Trab~ador a domicilio. 

Patrón. 
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Elementos a>jetivos 

• Prestación de un lr!lbl!jo persone! subordinado. 

• Pago de un salario 21• 

1.3.1.1. SUJETOS DEL TRABAJO A DOMICILIO. 

Son sujetos del derecho del lni>ejo las persoll8S Hsicas o morales, 

titulares de derechos y obligaciones jurtdicas de lndole laboral. 

Se consideran sujetos del lni>ejo a domicilio: 

1. T nmejooor a domicifo. 

2. Patrón. 

1.3.1.1.1. TRABAJADOR A DOMICILIO. 

Como seHalábt111os con antelación, el lni>ejo es una actividad propia del 

hombre, misma que en la mayoria de los casos le va a proporcionar los medios 

neceS<lios ppara vivir, esto es, alimento, vestido, calzado, medicinas, 

diversiones, etcétera. Sin embargo, también tenemos que, para que exista 

·' 1 Cfr DE BUEN L. Nóstor. Derecho del Trabajo, Tomo ti, Ob. ot. pag 44. 
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trabejo es indispenseble la fuerza del hombre, que es quien le v1111 dlr razón de 

ser. Ahora bien, a nivel humano, tan inportante es el trabajo que ~ 

un C11T1pesino en el C11111po, como el que remiza un cientifico en un lllbon!torio, 

en última instancia todo va eocllllinado a la prestación de un servicio en ltwor 

de la propio sociedad. Es por eno que en beneficio de la misma el legislador 

quiso dll' a todos los hombres un mismo trato. sin disbnción de reza. sexo. edad, 

nacionalidad, etc.. con los mismos derechos y obligeciones inherentes e su 

condición de trabajador. 

En términos generales. el llticulo 8' de la Ley Federal del Trell~. sin 

excepción lllguna prescribe: "trabejador es In personn fisica que presta 11 olrll, 

fisica o moral, un trabajo personal subordinado". 

En mérito de esta definición se deduce que: 

~ Trabajador sólo puede sel1o una persona flsica, es decir un 

hombre, considerado en su género, ya que el ~ es una 

actividad humana. 

» De acuerdo a la ley, el trab1'4ador sólo podrá serlo cuando preste 

sus servicios a otra persona, ya sea fisica o moral. Así lo explica 

Roberto Muftoz al seftalar " ... cuando el trabarador presta el trabajo 

por cuenta ajena: los productos de la actividad laboral se 
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lllribuyen 11 un11 person11 distin!ll y los riesgos de Mii llClivided 

recaen sobre la benelicillia de los productos• 22. 

)- El lrti>~ deber ser personal, es decir que el lrti>ajador no puede 

encomendar su realización e otra persone pare que lo haga en eu 

representación, ye que de acuerdo e cienos autores dicha 

actividad ye no serle regulada por el derecho ll!borl!I, sino por el 

civil. 

¡;.. Subordinado, esto es, estll' bajo el mando de otra persona, tal 

como lo esl.llblece la fn1cci6n 111 del ertlculo 134 de la Ley 

Federal del Trmajo, al señalll' que une de las obligaciones de los 

trabajadores es 'Desempefttl' el servicio bajo la dirección del 

patrón o de su representante, e cuya autoridad estarán 

subordinados en todo lo concerniente al lrti>ejo'. 

Una vez analizado genéric!l'nente el concepto legal de 11'~. noa 

enfoc!l'emos a lo que se endiente especlficll'nente por trabajador e danicilio. 

El articulo 313 de la Ley Federal del Trmajo prescribe que 'Trmajedor a 

domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de 

miembros de su familia para un patrón". 

Z! MUÑOZ RAMON, RobOOo. Derecho del Traba!o Tomo 11, Ed. Poolla, Mi\xtro, 1963, pag 
18. 
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En tomo a este definición se tienen divenos comentsios, ya que en este 

caso, como el mismo llticulo lo señala, el tnmajo lo puede desernpen. el 

treb~ador o bien con ayuda de miembros de su flll'lilie, constituyéndose asl 

una excepción a lo que establece el ya transcrito llticulo s• de nuestra ley en el 

que se se~ele que el tnm~o debe ser personal. En este sentido encontremos el 

comenhvio de Néstor de Buen: "Independientemente de la inexplicable 

redundancia que contiene el precepto, cabe obsemv· que implica una aparente 

excepción a dos principios fundamentales del derecho del trab~o. el primero, 

expresado en el irticulo s· y el segundo en el 111lculo 10, segundo pmo. De 

acuerdo el articulo 8º el lreb~ador lo es si realiza personalmente su tnmajo. 

Por el contrllrio en el 111lculo 313 se acepta que el trablljo lo remce un tercero, 

aunque sea miembro de su familia. A su vez en el 11"1. 10 se estOOlece que 

cuando el trablljador, confonne a lo pectado o la eo&tlmbre, utilice los seMcioa 

de otros treb~ooores, su patrón lo seré también de éstos. En el Mlculo 313 no 

se hace aclivación alguna al respecto, por lo que, en aplicación e lo dispuesto el 

articulo 181, puede penSll'Se que no son aplicables. a los treb~adores a 

domicilio, las disposiciones de los artículos 6 y 10, cuando quienes ayudan el 

trab~ador son los miembros de su familia"23. 

En atención a lo anterior conviene decir que, como el citado autor señala, 

resulta un tanto cuestionable lo establecido por el ll"tlculo 313 de la Ley Federal 

del Trabajo, sin emba;go queda mas que ctaro con lo establecido por el Eltlculo 

181 del mismo ordenamiento, que las normas generales sólo se apliciván en 

cuanto no contrarien a las especiales . 

. ~ .. DE BUEN L. Nóstor. Derecho del Trol)filQ, Tomo 11, Ob. cit, pag 5\0. 



Por olro lado, tenemos que regulsmente los autores, no ae INenlllwl 1 

dll' una definición de ~ a domicilio, en virtud de que nuesn ley la 

contemple, sin embll'go, dentro de le doctrine extranjera Guilenno Cebaneles 

lo define como "el que presta sus servicios por cuenta •na, pero en donde vive 

o en otro lugar que no pertenece laboralmente al empresario; y por tenlo, sin 

sujeción a horlrio ni a la inmediala dirección patronal" 24• 

Como podemos ver, por ser un autor e~o. su definición ca'8Ce de 

ciertos rasgos fund1111entllles que en nuestra legislación se con~ como lo 

es el hecho de que el tnm~ lo puede remizll' el propio tnmajada' o con ayuda 

de miembros de su fsnilia, es por ello que a fin de tener una definición apegada 

a nuestra legislación, nos atrevemos a decir que se entiende por tnmajador a 

domicilio equelle persona fisica que presta sus &efVicios, ya eea peoonaknente 

o con ayuda de su famHia, en su domicilio o en un local ~bremente elegido por él, 

a otre persona flsica o moral, sin vigilancia o dirección inmediata de ésta. 

1.3.1.1.2. PATRON. 

A diferencia del tnmajador, patrón puede serlo tanto una persona flsica 

como una personal moral, ello en virtud de la naturaleza de sus funciones, ya 

que éste es quien recibe el servicio y sólo paga por él. 

'·' CABANELLAS. Guillermo. Diccionmio Encidopcaco de Dcrocilo Usual, Ob. cit., pág. 124. 
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En téfminos genereles, el 111ici*> 10 de la Ley Federel del Tniblljo define 

el patrón como: • .. .la ptn00a fisica o moral que utiliza los servicios de uno o 

varios trabajadores". 

De esta definición obtenemos los siguientes elementos: 

» Patrón puede ser persona fisica o moral. Pwa nuestra legislaci6n laboral 

no hay diferencia entre una y otra, ya que en tal carácter llllbes tienen 

los mismos derechos y obUgaciones respecto a sus trabajadores. 

» Utiliza los seivicios de uno o vllios trabajadores. legalmente basta que 

una persona, sea fisica o moral, reciba los ~icios prestados por uno o 

varios trebl!jadores, pn que tenga el CS'ácter de plllrón y aua 

consecuencias legales inherentes. 

En cuanto a esta definición diversos autores sellelen que no se 

mencionan ciertos aspectos como lo son: la subordinación y una remuneración. 

Sin embargo hay quien señala que el primer término ya se encuentra impllcito 

en la mención de trabajador y el segundo es una consecuencia natural de la 

relación de trab~o. Asl lo hace notll' José Dávalos al señalar: • ... por lo que hace 

a la subordinación, es innecesllio incluirla, ya que es un dato que va referido al 

trabajador y no al patrón y por lo que hace al segundo elemento, o sea la 

remuneración, ya se indicó anteriormente que no representa un elemento de 

existencia de la relación laboral, sino tan solo es su natural consecuencia" ~. 

;•, DAVALOS, José. Derecho del Trabajo 1, Ob. cit. pág 98. 
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En términos de la doctrina, en un sentido genérico, Roberto Mul\oz 

define al patrón como "la persona, fisica o moral, que utiliza por su 

cuenta y bajo su subordinación los servicios licitas, prestados libre y 

personalmente, mediante una retribución, por un trabajador" ~. 

Como podemos obsefVIW', la anterior definición res~ ser ~eta. 

Aunque no sea legal sino propueste por la doctrina, se puede destllC« que: 

;.. El patrón puede ser una person11 fisica o morel. 

,.. Utiliz11 por su cuenlll y b~o su subordinllción los servicios lícitos, 

prestados hbre y personalmente. Esta es una Ctl'tlCteristica 

importante, ya que en nuestr11 legialllCión pira que pueda aer 

reconocida una relación como laboral, es indispensable que exista 

subordinación entre quien presta el S91Vicio y quien lo recibe. 

). Debe pag!W' una retribución, es decir un salllio, en cualquiera de 

las foonas o especies reconocidas en la Ley, sagún el trabajo y el 

lugar en que se preste. 

r El servicio es prestado por un trabajador, considerando a éste 

como la persona fisica que presta a otra, flsica o moral, un trabajo 

personal subordinado. 

16 MUÑOZ RAMON. Roberto. Derecho del Traba¡o, Ob. cit, pilg 25. 
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En un sentido especifico, el pab'ón, en el nbl!jo 11 domicio, si 

bien es cierto que debe cubrir estas cnctsrlsticas lllnbien lo es, 

que por lral!ne de un nbajo especilll el lei;sledor ha tenido que 

hacer ciertas especificaciones, como se obse1Van en el llticulo 

314 de la ley Federal del Trabajo que es!S>lece: ·Son plllrones 

las personas que dan trab~o a domicilio, sea que suministren o no 

los útiles o materiales de trab~o y cuelquiere que seo la forma de 

la remuneración''. 

la nota particular que el legisladOf consideró ~ortante a fin de brindar 

protección 111 trabl!jedor 11 domicilio es: 

lo" Que los patrones tendrán ese carácter aún cuando swniniatren o no 

a los trabajedOfes los útiles o materiales de trabajo, es decir que les 

proporcionen sus herramientas o máquinas necessias p1.-a el 

desempefto de su trabajo, lo cual imptice una clara protección al 

trabajador, ya que en ocasiones por laborll" éste con sus propios 

materiales de trabajo, los patrones argumentaban que no se trataba 

de una relación que debiera ser regulada por el Derecho del 

Trab~o. 

1.3.1.2. SUBORDINACIÓN. 

En virtud de que en el tema que nos ocupa • el trabajo a domicilio ·, se 

ha cuestionado mucho sobre la existencia del elemento subordinación, a 
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continuación hll'l!!Tlos un estudio que nos ayude 11 m. los diversos 

cuestiomrnientos que en la docirina se han suscitado. 

En torno a la subordinación existen diversos puntos de vista, asl tenemos 

que pera le Ley Federal del Trabajo de 1931 la subordinación se entendió como 

la obligación por parte del trabajador de prestar un seMcio personal bajo la 

dirección y dependencia de otra persone mediante une retribución convenida. 

En este contexto, la doctrine concebla dirección y dependencia como conceptos 

distintos; " .. .le dirección debl11 referirse 11 le subordinnción lilcnicll, en cllllllto el 

trooajacfor estaba obligacfo a seguir los ~nellllientos que le señaln el patrón 

psre la ejecución del tnmajo; en tanto le dependenci11 expr11Sllb11 111 

subordinación económica del tnmajacfor al patrón" 11. 

Por su parte, la ley vigente en su articulo 20, considere que, cualquier 

relación de trabajo se caracteriza por la prestación de un &efYicio penonal 

subordinado a una plll'SOna mediante el pago de un salllio. Corno podemos 

dsrnos cuenta, se sustituyó el término dirección y dependenci11 por el de 

subordinación, considerado inapropiado pllll algunos autores ya que según 

ellos " ... en la exposición de motivos del stlculo123 se dijo que las relaciones 

entre trillajacfores y patrones serian igualitllias. pll'a evita' el uso de téoninos 

que pudieran conservar el pasado burgués de 'subordinación' de todo el que 

prestaba un servicio a otro. Si el trabajo es un derecho y un deber sociales. es 

'1 lbidcm. pag. 135. 
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absurdo que pin cncteriul' la lllllurSeza del trabajo se tenga que exprew 

que ese treb~ debe ser sooordinado"ll, 

A pew de esos comentaios, el concepto de subordinación resulta ser 

hasta ahora una ceracterlstica de la relación laboral, corno lo hace nollr 

Roberto Muftoz al seftalar que "la nota de subordinación que enconb'mnos en el 

b'abajo regulada por nuestra ramo jurldica, surge el otorgtl', la Ley Federal del 

Trabajo, al sujeto que recibe el servicio, un derecho subjetivo de mando 

(llrtículo 134 fracción 111) y 111 imponer, 111 s~eto que lo presta, un deber jurldico 

de obediencia (!llicuio 47 fracción XI)" 29. 

Debiéndose entender de acuerdo a la siguiente tesis, por subordinación 

lo siguiente: 

"RELACION LABORAL, EXISTENCIA DE LA. De confonnidad con el 

articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la relación de b'ebajo es la 

prestación de un servicio personal subordinado a una persona, mediante 

el pago de un salmo. De esta definición se advierte que el elemento 

esencial de la relación de trabajo, que pennite distinguirla de otras 

relaciones jurídicas, es el de la subordinación en la prestación del 

seivicio, la cual se traduce en la facuUad del patrón de disponer de la 

fuerza de trabajo del obrero de ac11e1do con la ley o el contrato· 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Vl.2o.27 L. 

:" Lev Federal del Trallalo, comenlada por Trueba Urblna Alberto y J01ge Trueba Barrera, 
Cuadragésima tercera ed . Ed l'O!rlia. Mó~ico. 200 t. pilg 27 
·'' MUÑOZ Rf\MON, llobcrto. l)Qrccho del TrubaJQ, Ob al. phg 9 
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Ampll'o directo 89196. Jesús René Simón Vlffla. 28 de febrero de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo C!Willo Rangel. Secretmio: 

Humberto Schettino Reyne. 

Instancia: Tribunmes Colegiados de Circurto. Fuente: Semanirio Judicial 

de le Federación y su Gaceta. Epoca: Novena Epoce. Tomo 111, M!Wlo de 

1996. Tesis: Vl.2o.27 L Página: 1008. Tesis Aislada. 

Caracterizándose la subordinación, de acuerdo al Dicciomrio Jurldico 

Mexic11no por: "1" el poder de cerilcter jurldico que tiene el petrono sobre el 

trabajador; 2" un poder circunscrito e la actividad del trabajador en la 

prestación laboral comprometida; 3" un poder como f11eultad jurldica, conforme a 

la cual el patrono puede dirigir, fiscalizll' o suspender al trabajador. y 4" la 

mayor o menor intensidad de 1115 tinas que debe desempefüw el tn1bejedor•JO. 

Por otro lado, es de hacer notar que, como ye vimos, toda relación de 

trabajo se caracteriza por la subordinación, sin embargo, para que exista 

subordinación no es necesario, como algunos sel\alan, que el trebejo se preste 

dentro del local de la empresa, ya que en los casos del trabajo e domicilio y los 

agentes viajeros • por citar algunos - como señala Roberto Muñoz • ... el pelrón 

tiene el derecho subjetivo de mando y el trabajador el deber juridico de 

obediencia, lo único que cambia es la forma del ejercicio del derecho subjetivo 

de mando y la forma de controlar el cumplimiento de las obligaciones"ll, esto 

es, en el trabajo que se presta en el local establecido por la empresa el 

:o INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. Dicaonarlo Jurlcico MeXJCano, Tano IV, 
Ob. al ' pag 3005 
:" MUtilOZRAMON, Roberto Ocrccho_dcl Traba1Q. Ob al, pilg 10 
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treb~ recibe en forme directa - incluso puede aer cisilmenle - les 

órdenes del patrón, e diferencia de los olros ~es. en los que éstos 

reciben les órdenes tllnbién directsnente de su patrón, pero no con la misma 

frecuencia y en razón de la netunieza y distancia de su tra>ajo. 

Asl, citando al mismo autor se deduce que 'la lonna de dar órdenes y la 

etenueción del control no significa, en manera alguna, que la subordinación 

d~arezca y el patrón deje de tener el derecho subjetivo de mando".12, ya que 

e manera de ejemplo, en el trebejo e domicilio, como veremos más adelante al 

trabejac!or se le impone corno una de sus obligaciones "elooorar los productos 

de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada" (irtlculo 326, fracción 11 

LFT). 

1.3.1.3. SALARIO. 

Un segundo elemento objetivo constitutivo de la releción de trebejo lo 

encontranos en el pego del salooo, mismo ~ue a continuación definiremos. 

De acuerdo a la fracción 11 del "11culo 132 de la ley Federal del T rebajo, 

una de las obligaciones del patrón es " ... pagar a los trabajadores los salarios e 

indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes en la empresa o 

establecimiento ... ". Dentro de este contexto tenemos que el articulo 82 de la 

u ldcm. 
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misma ley define 111 samio como " .. .le retribución que debe pagll' el pllb-ón 111 

trabajador por su trabajo". 

M!lio de la Cueva lo define como "la retribución que debe percibir el 

trabajooor por su trabajo, e fin de que pueda conducir un11 existencle que 

corresponda a la dignidad de la persone h001ane. o bien une retribución que 

asegure al trabajador y a su f1111ilia une existencia decorosa· n. 

Corno podemos apreciar le segunda definición sólo viene 11 lll11flliar 11 la 

primera, por lo que analizando este última deducimos que: 

El sal!lio es una retribución, es decir el objeto que el patrón le va 

entregar el trabajooor por su trebejo. La retribución confonne 111 ll'llculo 84 de la 

ley laboral puede ser en efectivo o en especie; en el primer caso se trata de 

una cantidad detenninada de moneda de cur&0 legal y en el segundo caso "es 

el que se compone de toda suerte de bienes. distintos de la moneda, y de 

s01Vicios que se entregan o prestan el trabajador por su trabajo":M, las especies 

más frecuentes con que se retribuye el trabajo son aloj001iento, alimentación y 

habitación. 

Debe ser pagado por el patrón. Como mencionábmios, una de las 

obligaciones que la ley impone al patrón es precisoo1ente el pago del salario a 

sus trabajadores, toda vez que es él quien esta aprovechando su fueaa de 

trabajo en beneficio propio. 

li DE LA CUEVA. Mario ~!Nuevo Derecho Moxicanodel Trabajo. Tomo 1. Ob ot, pilg 293 
" lbidcm pág 298. 
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Debe p8Jltne el trab!!jador por su trab!!jo, en este caso hay dos 

consideraciones, la primera es que en circunstancias llOITl1ales de bllb~ que 

son regidas por les nonnes gener!!les de le Ley Federe! del Tl'llbejo, no sólo se 

debe pagar por la prestación efectiva del trli>~. sino lllnbién por el tiempo en 

el que el trebejedor está e disposición del plllrón ijorneda de tl'llbejo); le segunda 

es que en circunstancies especiales como en el trli>ejo e domiciho por ejemplo, 

en le meyorle de los casos será sólo por le prestación efectiva del tl'llbejo, 

respetando siempre el principio de igualded de salario (para trallajo igual debe 

cooesponder Sl!lllio iguBI, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad). 

A fin de que pueda conducir una existencia que corresponda a la 

dignidad de la pen;ona humana. Al ser el ~ un medio de sli>sistencia pn 

el hombre, en el que éste gasta su energla fi&ica o mental a fin de obtener los 

recursos que le permitan asegurar no sólo su vida presente y futura. sino 

también la de su f!lllilia, el legislador se ha ocupado de gt'lantiziv que el salllio 

mlnimo que el trli>ajador perciba por su trabajo sea el suficiente pn 

garantizarte a éste y a su familia una vida digna de todo ser humano. 

1.3.1.3.1. CARACTERISTICAS. 

Legalmente el salario se caracteriza por ser: 

Remunerador. A diferencia del salmo mlnimo, en el salario remunerador 

señala Francisco Ramlrez, "interviene un principio básico de proporcionalidad. 

En su determinación deben estar presentes en técnicas de la administración 
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de sueldos y selllios: en~sis, descripción y valuación del puesto, prescinciendo 

totamente del aspecto subjetivo, esto es, de las cualidades del trabajadoc que 

ocupe o veye e ocupll' el puesto"35. 

Debe ser equivalente al mlnimo, cuando menos. De acuerdo e lo que 

seftala el articulo 85 de la Ley Federal del Trli>*, el salario nunca puede ser 

menor al fijado como mlnimo de acuerdo con les disposiciones de ley, trátese 

de sal!Mio mlnimo general o profesional fijado . 

Debe ser suficiente. Es decir, que con el salario que perciba esté en 

condiciones de asegurar un nivel decoroso e él y 11 su familia. 

Debe ser detenninado o determinable. El trabajador desde el inicio de le 

relación !moral debe saber el monto y la forma del salario que va a percibir 

(irtlculo 25 fracción VI LFT). 

Debe cubrirse periódicamente. El salario debe pagarse cada determinado 

tiempo, ya sea cada semana, quincena, etc. En el caso de los obreros, de 

acuerdo a la fracción VII del mtlculo s• de la ley !moral, el pl!QO deberá ser 

semanal y de quince dlas para los demás trabajadores (mtlculo 88 L TF). 

Debe pagarse en moneda de curso legal. De acuerdo al articulo 101 de la 

Ley Federal del Trab~o "el salario en electivo debe pagarse preciS<111ente en 

:v.; RAMIREZ FONSECA, Francisco Concldones de Traba1Q. Segunda ed. Ed Pac. México. 
1992, pág 80. 
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moneda de CUl'llO legal, no siendo permitido hacerlo en mercanclas, vllies, fichas 

o cualquier olro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda". 

Debe ser apropiado y proporcionado el salllio en especie al que deba 

pegtrSe en efectivo. En el tvtlculo 102 de la ley se presai>e" las prestaciones 

en especie deberán ser ~apiadas el uso personal del !rm>$dor y de su 

fimilie y razonablemente proporcionedes al monto del salario que se pague en 

efectivo." 

1.3.1.3.2. CLASIFICACIÓN. 

Entre las diversas clasificaciones del saltvio que enconmos, deatacan 

para los efectos de este estudio las siguientes: 

l. Desde el punto de vista de su sistema de valuación (tvtlculo 83 LFT): 

);> Unidad de Tiempo. Este tipo de salaio se percibe por el tiempo en 

que el trabaja<lor está a disposición del plllrón, lo que leglllmente 

viene a ser la jornada de trabajo en cualquiera de sus especies, y no 

quizá por el trabajo que efectivamente preste. El salario mínimo 

comprende esta fom1a de valuación. al señalar el articulo 90 de la 

ley Federal del Trabajo que "salario mínimo es la cantidad menor 

que debe recibir en efectivo el trabajador por los seivicios 

prestados en una jornada de trooajo". 
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> Unidad de aira. A esta forma de pago lllnbién se le lega a 

conocer como "stUio a destajo·, toda vez que a diferencia del 

selllio por unidad de tiempo, en éste se pega por el nllnero de 

unidades que se producen y no por el tiempo en que se producen. 

En este sentido el plmlfo segundo del mticulo 85 de la ley seftela 

que "en el sallfio poc unidad de obre, la relribución que se pague 

será tal, que pera un trabajo nonnel, en una jornada de ocho horas, 

dé por resultado el monto del sallVio mlnirno por lo menos·. 

> Comisión. En este ceso "las comisiones pueden ~11'58 mediante un 

porcenl!!je sobre el precio firnil de venta o mediante una ll!rif11 fijada 

poc unidad vendida. Por enelogle se ~ca equl el segundo ptmfo 

del articulo 65'38• 

)o- Precio alzado. Seftala Maio de le Cueva que 'esta modalidad del 

sallVio aproxima la relación de trab~ el contrato de obre a precio 

alzado, el cual corno sabemos, está regido por et derecho civil, pero 

la diferencia consiste en que, independientemente de la relación de 

subordinación, en el derecho civil el constructor de la obre pone su 

actividad y los materiales, en tanto en la relación de trabajo, et 

obrero pone únic!lllente su actividad' JI. Algunos autores consideran 

que en estos casos también se puede aplicar el segundo párrafo del 

articulo 85. 

16 DAVALOS, José Dmecho del Trabajo 1 Op cil . pág ~06 
"DE LA CUEVA. Mario El Nuevo Derecho del TrabajQ •. Tomo 1, Ob al, pág 300. 
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> De cualquier olra manera. Aqul encontnmos, ellh otros: el mio 

por viaje en los buques, según el llticulo 196; salsio por dla, por 

viaje, por boletos vendidos, o por circuito o ki16metros recooidos, en 

el trabajo del autotransporte, de acuerdo el llticulo 257: etc .. 

11. Desde el punto de vista de su monto (a'tlculo 91): 

» Mlnimo General. Poco entender que es el Salooo Mlnimo General 

es neceserio rel11eionar el irtlculo 90 de 111 Ley F ederlll del T mbajo 

que señala "el salario mlnimo es la cantidad menor que debe recibir 

en efectivo el trabajador por los servicios prest!ldos en una jom!lda 

de trabajo", con el pirrafo segundo de la fracci6o VI del articulo 

123·A de nuestra Constitución Pollticll que prescribe 'los salsios 

mlnimos generales deberén ser suficientes pera satisfacer las 

necesidades nonmales de un jefe de familia, en el orden material, 

social y cultural , y para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos". Asl tenemos que es IA cantidad mlnima que debe percibir un 

trabajador, pero como señala Trueba Urbina " ... no es estrictamente 

por una jornada de ocho horas, sino por 111 jornad11 que por 

costumbre o por contrato lleve a cabo et trabajador al seivicio del 

patrón"Js, debiendo ser dicho salario capaz de satisfacer las 

necesidades nommles de "un jefe de familia". 

ll Ley Federal del Trabajo. cooienlada por Trueba Urbina Alberto y Jo.'ge Trueba Barr01a. 
Oh. cit, pilg 65 
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Se deoominan geneniles porque de esta fonna lo lerán 

"pwa una o vllias tl'eas geográficas de aplicación, que pueden 

extender.1e e une o más entidades federativas• (lltlculo 91 ). 

"Los salllios mlnimos generales regirán p1r11 todos los 

trabajadores del erea o IYeas geogrélicas de aplicación que se 

determinen, independientemente de les rMlas de la actividad 

económica. profesiones, oficios o trabajos especiales· (articulo 92). 

» Mlnimo Profesional. Este sall'lio es aquel que seré considerado 

como mlnimo pero pirn unn rnmn determinl!dn de le ectividl!d 

económica o p!lll profesiones, oficios o trab~ especiales, dentro 

de una o vllies l.-eos geográficas (!ltlculo 91). Como podemos 

darnos cuenta, la fijación del sal!Vio mlnimo profesional no depende 

de las condiciones económicas de una zona, sino a razones de 

calificación del puesto. 

Roberto Muñoz, en relación a los salllios mlnimos 

profesionales cita la exposición de motivos de las reformas 

constitucionales de 1962 en los siguientes términos· "el desamlllo 

indusbial ha dado origen a la especialización de la mano de obra, 

que requiere una consideración adecuada para estimulRrta, 

mediante la asignación de salarios mínimos profesionales que 

guarden relación con las capacidades y destreza del trabajador y 

cuya función primordial consistiré en elevirse sobre los sal!Wios 
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mlnimos generales, siendo susceptibles de mejonne por la 

contratación colectiva del ~·19. 

Una vez delimitado y analizado, desde un punto de vista teórico

conceptuel el trabajo a domicilio, nos hemos dedo cuenta que no se trata de un 

tema ajeno a nosotros y mucho menos reciente, pues dicha forma de trab~ ha 

existido como tal, desde hace ya vtvios siglos, como lo veremos en el cepltulo 

siguiente. 

19 MUílOZ RflMON, Roberto. Derecho del Trabajo, Ob. ot,pag 263. 



CAPITULO 2. llARCO HISTÓRICO 

DEL TRABAJO A DOMICILIO 

2.1. ANTECEDENTES EXTRANJEROS. 

El treb~o e domicilio no es une actividad derivada de les circunstancies y 

condiciones actuales de nuestra sociedad, sino por el contririo es una forma de 

sobrevivencie hum1me que h11 existido ye como tal, desde hace vsios siglos y 

que como veremos, a partir de entonces ha constituido una manera ch.a de 

explotación de mujeres, niños, e incluso de los propios hombres. Asl es como 

algunos autores señalan: "sea en fomia accidental o pennanente, sea como 

tarea accesoria o principal, el trabajo a domicilio ha sido en todas plltes una 

modalidad común desde la més remota antigüedad Ni siquiera la fundllt18ntal 

transformación del sistema económico iniciada a mediados del siglo XVIII 

consiguió suprimirlo. Pero si bien la evolución de la pequefta indusbia familiar, 

de tipo artesanal, hacia la gran indusbia no trajo aparejada la desaparición de 

los pequeños talleres, típicos del antiguo sistema corporativo, los transformó, en 

cambio, profundamente. Al incorporarse a la gran industria perdieron, en efecto 

su anterior independencia, pasando a depender económica y técnicamente de 

ella y quedando confinados a la ejecución de tareas marginales"~. 

'° OSORIO Y FLORIT, Manuel y Carlos R Obal ~a Jurióca On'eba, Tomo XXVI, 
Editorial B1bhograf1ca Argcnlina. Argcnlina, 1987, pag 279 
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2.1.1. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

Como primeros antecedentes CllllCleristicos de lo que hoy conocemos 

como trabajo a domicilio encontnrnos que en Inglaterra durante el siglo XVIII 

"la Industria Textil era el fruto principal de la economla ct111pesina. Comprendle 

un largo proceso. Primero se escogla la lana, se limpiaba y en ocasiones. se 

tefüa. Después se peinaba, a fin de septH' los vellos largos de los cortos, o 

bien se pasaba por el cardador, haciendo un lanudo ci~ndro en el cual las libras 

eren casi p!l'elelas. Después se hilaba, tejl11, abntanaba, lavaba, estiraba, 

blanqueaba, aderezaba y cortaba. Las diversas ~as de la ftl>ricación 

requerian grados distintos de habilidad y fuerza; las mujeres y los niftos podlen 

realizar el escogido, limpia e hilado, pero el peinado y dermis operaciones eran 

propias de los hombres. Algunas se llevab1111 a cebo en casas psticUare& y 

con ayuda de aparatos sencitlos, pero el !Eetanado - durante el cual la lana se 

trataba con óxidos se golpeaba con mazos pll'a ser desgrel\ada • se 

realizaba en molinos movidos por ceb~os o por la fueria hidréulica'41. 

Algunos autores coinciden en señalll' que entre los años de 1700 y 

1760, la mayorla de los obreros trabajaban a destajo, ya que a la semana o la 

quincena se les daba una suma mlnima con la que tenlan que satisfacer sus 

necesidades primarias y lo demás se les pagaba cada seis, ocho o doce 

semanas. En ocasiones reciblan el salario por conducto de intemiediarios: su 

contratación se hacia generalmente por un año, por lo que la garantla de un 

--------
• 1 DE BUEN L. Nés101 Derecho del Traba10. Tom:> l. Deama tercera cd. Ed Pomia México. 
2000, pilg 1-10 
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b'ebajo seguro, más o menos prolongado y la p09ibilidad de no ser llistados en 

la Corona, les hacia acephl' condiciones que podlan ser inlrah00181111S. 

Bajo estas condiciones de vida de los trabajadores se gestó lo que se 

conoce como 'Revolución Industrial', misma que no sólo puede entenderse 

como un fenómeno económico asociado a los nombres de los inventores 

ingleses, sino también social e intelectual, es por ello que la exactitud del 

nombre que se le atribuye es ampliamente discutible41• 

De acuerdo a Cirios Mooc, uno de los primeros efectos de la Revolución 

Industrie! fue el tránsito del lzlller a la fitrica, de la producción UtWada 11 cabo 

en una unidad económica pequeña, formada por el maestr01>f0Pietario de los 

útiles de trabajo y un número limitado de compafteros u oficiales y de 

aprendices, a la producción en la fébrica, en donde se M1011tonMlan decenas o 

centenas de obreros. Fue ahl en esas grandes aglomeraciones de hombres 

donde se gestó la rebeldla contra la injusticia, consecuencia de un munnutlo, de 

las conversaciones y de la contemplación de los accidentes, cuya causa eran las 

máquinas. Y fueron esas nuevas circunstancias las que trajeron a la memoria 

la idea de la unión de los hombres pll'a luchll' por condiciones mas humanas 

pirci la prestación de servicios4J. 

12 Cfr. Ibídem, págs. 148-149 . 
.i:i Cfr. DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Dlll'echO MoXJcano OO!Traba¡o, TOITO 1, Ob. 01, pag. 
149. 
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Asl tanbién con dicha revolución se logró la aperición y el crecimiento 

del movimiento obrero, alentado hlnbién por el surgimiento de diversos 

pensadores, mismo que ente un sin fin de circunstancias no pudo conseguir sus 

ideales en forma inmediata sino e través de luchas constantes y por diversos 

periodos de tiempo. 

2.1.2. SIGLO XIX. 

Resulta interesante asimilar cómo la actividad humana se va 

desmallando paralel11111ente entre una nación y otra, a pesar de las distancias 

que existan. Asl observamos que tanto en lnglatemi, Australia y España, paises 

europeos, esl como en Argentina, México y Estados Unidos, paises 1111«icanos, 

encontranos ya desde este siglo antecedentes del trebejo e domicilio. 

2.1.2.1. EUROPA. 

A pesar de que durante este siglo siguieron las luchas del movimiento 

obrero en busca de mejores condiciones de trabajo, su situación no habla 

mejorado en forma notoria, ya que éstas pareclan ir empeorando die con die, lo 

que se reflejaba en las explotaciones de que eran objeto. asl se deje ver en la 

obra de Carlos Marx , 'El Capital', en la que hace un breve análisis de lo que 

en el siglo XIX, especlficamente en Inglaterra, ya se conocla como trabajo a 
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domicilio, el cual constituye p11& nosotros un antecedente más preciso del 

mismo por las consideraciones que e continuación se destacan44• 

En su estudio el citado autor se enfoca a le fabricación de en• y 

clavos. En releci6n a lo primero seftela que de les 150.000 personas que ocupa 

en Inglaterra la producción de encajes. más o menos unas 10.000 se 

encuentren sometidas a le ley de fM>rices de 1861. Le inmense meyorle de loa 

140.000 que restan está compuesta por mujeres, adolescentes y niftos de 

11T1bos sexos, aunque el m11SCulino tenga una representación muy escasa, 

sometidos a lo que se conoce como tnliajo e domicilio, pn quienes los 

derechos de la cit!lda ley no eran aplicables. LllS rll1l!IS de esta indusbia y sólo 

con relación a las presuntas obreras a domicilio, se reduclan e dos secciones. 

Una abarcaba lo que se denominaba lace-finlshing (es decir la ultime 

manipulación de los encajes fooricados a milquina); la otra, el tejido de encajes. 

El Ieee- finishing se ~ecutaba como trabajo a domicilio, ya seo en lo que se 

denominaba mislresses ho11ses o en su defecto casas de patronas, o por 

mujeres solas o con la ayude de sus hijos, en sus hooiteciones. Les mujeres 

que mantenlan las mislresses ho11ses eran pobres; el local de tnliajo era 

parte de su vivienda, recibían pedidos de los fabricantes, de los propieúrios de 

depósitos, etc.. y empleaban a mujeres, niños, muchachas, según las 

dimensiones de su alojamiento y las véliaciones de la demanda de su labor. 

Cabe resaltar que la cantidad de obreras ocupadas variaba entre veinte y 

cuarenta en esos talleres y entre diez y veinte en otros. Para entonces no 

••Tomamos a Inglaterra como punto de mforencia en lo que s11 conesponclo a Europa porque 
de acuerdo al citado aulOI • ... la patria de estas Jarnhas modelo es tnglatma, el pals 
cristiano, dechado de Europa. corno oro et conde de Montalembcrt. gran autoridad en la 
materia'. 
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existlan jornedes de trabajo, era un derecho que todavla no se consegula, ya 

que el tiempo de trabajo colriente duraba desde las ocho de la mallana hasta 

les ocho de le noche, con una hora y media p1111 las comidas, las cueles se 

llegaban a tornll' con irregulaldad, esto en con<iciones nonnales; pero cuando 

hable mucho trabajo las jornadas llegaban e inicitr desda las seis de la mllllana 

hasta las diez u once de la noche, incluso hasta la media noche, ello en virtud de 

la naturaleza del mismo trebejo y la fffla da reglll'Oentaci6n del mismo, en el que 

lo que importaba era cumplir4~. 

Ahora bien, si respecto a un adulto dichas condiciones de trabajo 

resultaban ser inhumanas y agotadoras, ptra los niños serian crueles y 

despiadadas, ya que a su corta edad eran sometidos a lll'gas y pesadas 

jornadas de trebejo. 

"Cuando las mujeres trabajan en su casa con sus hijos, es decir, en una 

habitación alquilada, a menudo en una buhrila, la situación resulta peor aún, 

si es posible. Este tipo de trabajo se practica en un circulo de ochenta miUes en 

los alrededores de Nottinghcm. Cuando el niño empleado en un depósito sale de 

él hacia las ocho o nueve de la noche, se le entrega muchas veces un alado de 

encajes para terminarlas en su casa, 'Es p!111 mcmá' le dice utilizando la frase 

consagrada, el lacayo asalariado que representa al capitalista. Pero sabe muy 

bien que el pobre nifio deberá velar y hacer su parte del trabajo"40. 

11 C1r MARX. Carlos El Capilal. Tomo 1, Ed. Cartago, Argcnhna. 1973. págs 446-447 
"ldem. 



Es por demás se~ que 111 ser humano no se le concebla como lo que 
es, sino como a un animal, ya que las patronas no desdeñaban emplew lo que 

se conoce como un long stick (v1n1 lerge) como estimulante, según que el 

tiempo de trabajo sea más o menos prolongado. 

En esta época, según datos de Mll'X, también en la confección de 

sombreros de paja se empleaba la modalidad del trNiajo e domicilio, asl plll"a 

1861 se ocupaban a 48.043 personas en ello, entre hombres, muieres. niños y 

niñas, cabiendo destncer que esllls últimas empezllban su !!prendizaje en las 

escuelas de trenzado de paja desde los cuatro añosn 

Por lo que hacia al salario, regulannente en esas rt111as de la industria 

era lamentable (puesto que los niños que tejlan paja obtenlan cuando mucho y 

por excepción tres chelines semanales). se reducla mucho mas aún por debajo 

de su monto nominal, por medio de un sistema difundido sobre todo en los 

distritos encajeros, el sistema del trueque o pago en mercanclas44 

Con el tiempo, la depreciación de la fuerza de trabajo por el abuso de las 

mujeres y los niños debido a las condiciones inhumanas de vida y de trabajo a 

que se encontraban sujetos trajo como consecuencia que se lleg!l'a a la 

transformación del trabajo a domicilio y la manufactura en foorica a las 

máquinas. lo cual después vendria a ser relativo, ya que el trabajo a domicilio a 

pesar de todo seguirla siendo el sostén de la economía. 

"Cfr. ldem 
,., Cfr. idom. 
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'la mesa de los elementos de lnlblljo, de materias primas, productos 

semielaborados, la proporciona la liilrica maquinizada, y los obreros 

desplazados por ella y la gran agricultura son el meteriel humano barato 

(tautab/e a merci el misericrde). Las manutecturas de ese tipo debieron su 

origen, ante todo a la necesidad de cepitelistes, de tener el elcance de la mano 

un ejército proporcional a cada ftuctuación de la demanda. y siempre movilizado. 

Pero el lado de ellas se mantienen como base et oficio y et trooajo a domicilio'11• 

Con este antecedente nos podemos dar cuenta que tanto en aquella 

época como ahora, dirla MErX "la gran producción de la plusv!ila en estas 

ramas de la industria, y la baratura de sus tvticulos provenlan casi con 

exclusividad del mlnimo s!illio que se paga"IO. 

Si bien es cierto que para esta época el lrOOajo a domicilio ya se dooa y 

conocla como tal en lnglBlerra. lo que no existla era una raghrnentación que lo 

regulara. motivo por el cual este tipo de trOOajadores estaban sujetos a mayores 

explotaciones, pues en aquel entonces como ya dijimos sólo existla la Ley de 

Fábricas, misma que sólo era aplicada a los lrOOajadCX"es que liiloraban en 

ellas. 

En otros paises corno Australia, algunas normas se adoptaron pero con 

el fin de regular sólo algunos aspectos de este tipo de relaciones. corno las 

salariales; tal fue el caso de una ley Adoptada en 1896 (en el Estado de 

Victoria y después extendida a Australia del Sur y a Nuevo Gales del Sur en 

·" lbidcm. pág 45 t 
'1jldc111 
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1900 y 1908, respectiv1111ente). Más lll'de en paises como Espafia se contó con 

una legislación especial en la materia en los años veinte~ 1 • 

2.1.2.2. AMÉRICA. 

A pesar de ser un continente totalmente elejedo de los demlls, pero no 

incomunicado con ellos, en algunos paises !VTlericanos encontr!VTlos que, entre 

las primeras disposiciones edoptedas en la materia se encuentra una ley que se 

votó en Massachussets. Estados Unidos, en 1891, destinada a explorar el 

"sweting syslem" imponiendo la obligación de que los establecimientos a 

domicilio tuvieran una autorización administrativa. Luego, los otros estados 

norteamericanos siguieron el ejemplo, como lllinois, Nueva Jersey, Pensilvania, 

Ohio, etcétera. 

En Latinoamérica. Argentina dictó en 1918 la ley 10505 sólo aplicable en 

la capital y algunos tenitorios, que adoptaba nonnas para el Trabajo a domicilio, 

concretamente en materia salaria112 y como veremos más adelante, IEVllbién en 

México se encontraron leyes locales tendientes a regular el trabajo a domicilio 

por las circunstancias que concurrian. 

"Cfr. REYNOSO CASTILLO. Carlos 'Trabajo a Domaho en México', Boleltn '-'@cano de 
Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Juriclcas, UNAM, México. D1st11to Federal, 
Enero.Abril, 1992. págs t 16-119 
'"'Cfr. ldcm 
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2.1.3. SIGLO XX. 

Cede siglo constitule la esperanza de un csnbio, y en meteria de treblljo 

no era la excepción, sin embirgo tllnbién se tenla presente que el mismo sólo 

se conseguirla a través de luchas constantes y quizá sangrientas. 

2.1.3.1. PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

Como ya vimos, las condiciones a que estooan sujetos los trabajadores a 

domicilio, y no sólo ellos sino en general todos los treblljadores en pleno siglo 

XIX. eran depl<>rOOles, lo que trajo corno consecuencia el surgimiento de 

pensadores, cuyas ideas dieron pauta a diversos movimientos obreros que 

despertaron por la lucha de mejores condiciones de trooajo, mismos que con 

demasiada lentitud pero a paso progresivo, fueron alentando cada vez más el 

objetivo trazado. 

A principios del siglo XX, las luchas no sólo eran internas y propias de 

cada pais, sino quizá y como consecuencia de las mismas, a nivel internacional 

empiezan a surgir conflictos entre naciones, es asi corno en Agosto de 1914 da 

inicio lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, la cual enfrenta a dos 

sistemas imperialistas, iniciado por un lado por Alemania y Austria-Hungrla; 

del otro Inglaterra, Francia y Rusia13• 

"'Cfr. DE BUEN L. Néstor. Derecho del Trabajq, Tomo l. Ob. cit. pág 201. 
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Sin embsgo, pll'B los efectos de nuestro tema de estudio, enlre los 

tratados de paz que se dieron pie dar fin a esta guerra, destaca el Tratado 

firmado en Verselles el 28 de Junio de 1919, en el que por primera vez se 

atribuye importancia internacional al problema social y se intenta pooerie 

remedio, tanto e !revés de recomendaciones e las naciones signentes, como 

mediante el establecimiento de un Ol'genismo, la Organización Internacional del 

Treb~o (OIT), que tendrle e su Cll'QO le creación de unas normas reguladoras 

de los derechos de los trabajadOl'es, misma que fue constituida a iniciativa del 

presidente Wilson. 

Con la creBCión de la OIT se da un nuevo sentido 81 Derecho 

Internacional, ya que este no será únicamente un Ol'denamiento que regule las 

relaciones externas entre los estados, sino que, sin hacer e un lado esa 

finalidad, se ocupa también. en forma principal, del bienestar de la clase 

trab~adOl'a. Y lo cierto es que su obre, no obstante la necesaia actitud 

conservadora de la institución, ha seNido ptv'a impulsar a las legislaciones 

nacionales de los pueblos menos desarrollados~. 

A pesar de los convenios de paz suscritos por virios paises que 

integran el globo terráqueo. la lucha por la hegemonla segula latente. por lo que 

fue inevitable el estallido de una Segunda Guerra Mundial, la cual además de 

pérdidas humanas y materiales trajo corno consecuencia una serie de convenios 

internacionales que no fueron ajenos al desarrollo de la legislación internacional 

del trabajo, como lo son la Carta de San Francisco, que crea en 1945 a las 

•,.t Cfr DE LA CUEVA, Mano El NuQ~Qllcrcc!1º._MgE_r<mo Q2Urn.l?.illQ. Tomo l. Ob al , págs 
20 y 21 
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Naciones Unidas; le Decltnción Univenel de los Derechos HllTlll!los eprobada 

en Pll'ls el 10 de diciembre de 1948 y en el llnbito de nuesb"O continente, la 

Cirta Constitutiva de le Organización de Estados Americanos, eprobllda en la 

IX Conferencie Internacional Americana, celebrada en Bogolit de mll'Zo a mayo 

de 1948 y le Convención Americana sobre Derechos H11Tl1111os, suscrita en le 

Conferencia Especimizada lnter001ericana de San José Costa Rica, el 22 de 

Noviembre de 196911. 

Paralelamente e estos convenios se suscribe la Cll1a Internacional 

Americana de Garantias Sociales, aprobada en Bogoté el 30 de Abril de 1948, 

en le que en meterie de trebejo se ebordaron temes como: contreto individual del 

trabajo, salmo mlnimo, utilidades, jornada de trabajo, descanso semanal, 

vacaciones anuales, trabajo de menores, trebejo de le m~. estebi~dad en el 

empleo, contrato de aprendizaje, trebejo a domicilio, trebejo doméstico, trabajo 

de la merina mercante y aeronáutica, entre otros. 

Respecto al trabajo a domicilio, el articulo 21 de la citada carta señala 

que "El trabajo a domicilio está sujeto a la legislación social. El trabajador a 

domicilio tiene derecho a un salario mínimo oficialmente señalado, al pago de 

una indemnización por el tiempo que pierda con motivo del retardo del 

empleador en ordenar o recibir el trabajo por la suspensión <Vbitraria o 

injustificada en la dación del mismo. Se reconocerá al trabaja<lor a domicilio una 

'"Cfr. DE BUEN L Néslor Derecho del Trabajo, Tomo 1, Ob. di, pág 230 
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situación jurldica análoga e le de los demás lrllbajlldores habida consideración 

a las pecu~llidades de su labof'l&. 

Cabe hacer nota' que, a nivel mundial, este precepto constituye uno de 

los primeros reconocimientos e la importancia y trascendencia del trabajo a 

domicilio en la vida económica y social de cada pals en que se desooolla dicha 

actividad, y una base para la legislación interna de los mismos. 

Posteriormente, dentro del mismo írnbito, pero ya en forma especifica, el 

cuatro de Junio de 1996, la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trebejo convocada en Ginebra por el Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trmajo. en su octogésima tercera 

reunión, adopta con fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y seis el 

"Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996', mismo que se compone de 

dieciocho artículos, de los cuales destacan los siguientes: 

" Artículo 1. 

A los efectos del presente Convenio: 

a) la expresión trabajo a domicilio significa el trabajo que una persona, 

designada como trabajador a domicilio, realiza: 

en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los 

locales de trabajo del empleador; 

"~ TRUEBA URBINA. Alberto NUC\'Q Der~.l! lntern@Jm~!,S_O(l_aj Jlooua. Me1:100. 1979. pag 
323 
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ii. a cambio de una remuneración; 

üi. con el fin da elaborll' un producto o presta" un seivicio conforme a 

las especificaciones del empleador, independientemente de quien 

proporcione el equipo, los materiales u olros elementos ublizados 

pira ello, a menos que ese persone tenga el grado de eutonomle 

e independencia económica necesaio pn ser considerada corno 

trabajador independiente en virtud de le legislación nacional o de 

decisiones judiciales: 

b) una persona que tenga le condición de llSllll'iado no se considerN'il 

trabajador a domicilio e los efectos del presente Convenio por el mero 

hecho de reaizll' ocasionalmente su trab~ como esalll'iado en su 

domicilio, en vez de realizllio en su lugll' de lrllbajo haMual; 

c) la palabra empleador significa une persona flsica o jurldica que, de 

modo directo o por conducto de intennediirio, esté o no prevista esta 

figura en la legislación nacional, da trabajo a domicilio por cuenta de su 

empresa. 

"Articulo 3. 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberé adoptar. ~licor 

y revisar periódicamente una politice nacional en materia de trabajo a 

domicilio destinada a mejorar la situación de los trabajadores a domicilio, 

en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

más representativas y, cuando las haya con las organizaciones que se 
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ocupen de los lnlbejadores 11 domicilio y les orgenizeciones de los 

empleadores que recurren a trabajo a domicilio ... •11. 

Este convenio, hasta la lecha ha sido ratificado sólo por Finlandia el 17 

de Junio de 1998 y por Irlanda el 22 de Abril de 1999, el cual entro en vigor el 22 

de Abril del afto dos mil, sin embargo aún y cuando nuestro pals no lo ha 

ratificado, muchos de los principales puntos que se aborden en este convenio ae 

encuentran contemplados en nuestra actual Ley Federal del Trooajo. 

2.2. ANTECEDEDENTES NACIONALES. 

N parecer, la explotación del hombre por el hombre no ea mgo propio de 

una raza, pueblo o nación, sino un hecho universal que mll'ca el género 

humano. Asl tenemos que la explotación de la clase obrera por 'otra clase', no 

es sólo caracterlstica de los paises europeos, asiáticos, africanos, etcétera, ya 

que sin ir más lejos en México, desde épocas remotas nuestros antepasados 

fueron objeto de dichas vejaciones, lo que sin querer dio origen a div~s 

luchas en las que se consiguieron los derechos que actualmente disfru!Mlos. 

',;Esta convenio qua nos fue pmpomonacJo poi la D110caon General de la lnspec:oon Flldelal 
del Traba¡o, aun cuando es de t99G, fecha postcmx a la cxpcáoón de nuestra Ley Fcdclal 
del Trabajo de 1970 en la que ya se regula el traba¡o a domaho, tantlicn puede const1tu1r un 
antecedente del trabajo a domciho, ya que a nuestro crrterio, sr nuestro pals estuvrera 
obligado a cufr4l1ir lo que en el se presmbe (articulo 3'). este tipo de trabajadorns en México 
no r,ufririnn las oxplolncionos de quo :;on ob¡oto 
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2.2.1. REVOLUCIÓN MEXICANA. 

Por lo que respecta el trebejo a domicilio, en une época donde la 

explotación de la clase !rebajadora, - en el C!lllpo, minas, fábricas y talleres, - ya 

resultaba ser intolerable, y en le que surgen distintos movimientos, corno los 

ocurridos entre el 31 de Mayo y 3 de Junio de 1906, en el Mineral de Cananea. 

Estado de Sonora, conocida corno la "Huelga de Cananea· y el que tuvo lugar 

en Rlo Blanco Orizaba. en el Estado de Veracruz el 7 de Enero de 1907 

conocido como "Huelga de Rlo Blanco", surge, corno consecuencia de un11 

constante lucha de ideales. en San Luis Missouri, Estados Unidos de 

Norteamérica, el Partido Liberlll Mexicano, cuyo Presidente er11 Ricardo Flores 

Magón, lanza el 1• de julio de 1906, el Progr!llla del que se efinna constituye 

la base ideológica de la Revolución Mexicana y el fundamento del artlculo 123 

Constitucional, conocido como "El ProgNllla del Plrido Liberal Mexicano" 111. 

En dicho progr1111a. por lo que se refiere al c~ltulo ·c~ital y Trabajo", se 

desarrollan entre otros, los siguientes puntos: 

"21. Establecer un máximun de 8 horas de trabajo y un slllario mlnimo en 

la proporción siguiente: $1.00 para la generalidad del pais. en que el promedio 

de los salarios es inferior al citado, y de más de un peso para aquellas regiones 

en que la vida es más cara y en las que este salario no bastarle para salvar de la 

miseria al trabajador." 

''
1 Cfr. DE BUEN L. Nóslor. Derecho del TmbnjQ, Tomo l. Ob. al, pilg 31fl.322. 
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'22. Reglmnentaci6n del servicio doméstico y del hh!o 11 domicio.• 

'23. Adopla' medidas p!l'e que con el treb~o a destajo los plltronos no 

burlen la aplicación del tiempo milximo y sal!Wio minino.· 

'24. Prohibir en lo absoluto el empleo de los nifios menores de catorce 

efios .. .'11• 

Mario de le Cueva el referirse el Programe del Pll1ido Liberal, en su obre 

cita el siguiente pifmfo: "La reglamentación del se!Vicio doméstico y el trabajo a 

domicilio se hace necesarie, pues 11 lebores ten especiales como éstes es dificil 

aplicarles el término general del milximun del trabajo y el mlnimllTI del sal!Wio 

que resulta senciUo pll'e las demás lebores. Indudablemente, deberá procunne 

que los afectados por este reglamentación obtengan ganancias equivalentes e 

les de los demás treb~!ldores"'°. 

2.2.2. CONSTITUCIÓN DE 1917. 

Después de diversas discusiones en el Congreso de la Unión, tuvo lugll' 

la creación del 111iculo 123 en el que se defienden y consagran los derechos 

de la clase trabajadora a nivel constitucional. En él imperó el principio de 

generalidad, es decir, que las normas ahí contenidas serian aplicables a todos 

w Cfr. DE BUEN L Néstor. Derecho del Traba10. Torro l. Ob cil. pag 323 
m DE LA CUEVA. Mario ti Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Torno l. Ob cil, pags 557. 
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los trab~lldom, y11 que en ningún precepto ae presai>la cistinción alguna 

entre los miembros de la ciase trabajadora. De esta foona y con fundsnento en 

lo que esteblecle el pilTefo introductorio del citado mtlculo 123 que a le letra 

decla: 

"El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados deberén 

expedir leyes sobre el trebejo, fund!ldes en las necesidades de cede región, sin 

contravenir les bases siguientes: ... "11. 

Las legislaturas locales dictaron diversas leyes looorales como la Ley de 

Trebejo de Chihuahua de 5 de Julio de 1922, Ley de Trabajo para el Estado de 

Aguascalientes de 6 de Marzo de 1928, Código del Trabajo del Estado de 

Yucatán de 16 de Diciembre de 1916, Ley del Trab~ del Estado de TllMUipea 

de 12 de Junio de 1925, en las cueles por primera vez ~arecerá una distinción 

entre los trabeja<lores del sector público y los del sector privado, ésta en función 

del tipo de empleador y los fines que persegula ca<la actividad, asl la iniciativa 

priva<la empleaba trabajadores con el fin preponderante de obtener un lucro, 

mientras que en las labores del gobierno sólo se buscaba ofrecer un servicio el 

público12, 

Por su parte, de acuerdo a lo que establecia entonces el articulo 123, "la 

Ley del Trabajo del Estado de Oaxaca del 21 de Marzo de 1926 en su capitulo 

VIII, ya regulaba el trabajo a domicilio, definiéndolo corno: 

61 lbidern, pilg 50 
!\'Cfr. REYNOSO CASTILLO, Ca~os. Los Rcgirncnes Labornles E?RQQale~ Ob. cil , pág 22. 
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'... el servicio prestado por el obrero en su habitación, o en la de olnl 

persona, por cuenta o pn beneficio de una ~esa o palrón' y se 

encomendaba su control e le Inspección del Trebejo•e1. 

2.2.3. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

Con el descontento por los distintos tratos que se daban a los 

trabejadores en cada entidad federativa y las dificultades que ello implicaba, el 

poder revisor de la Constitución modificó en 1929 el pirrafo introductorio de la 

Declaración y propuso una solución: 'la ley del trabejo seri11 uni!M11 y se 

expedirla por el Congreso Federal, pero su aplicación correspondefia a las 

autoridades federales y e les locales mediante une distribución de competencias 

incluida en la misma refonna. De esta manera se abrió el camino pn la 

expedición de une Ley Federal del Trebejo aplicable e toda le República"&4. 

Es asi como al crearse le primera Ley Federal del Trebejo de 18 de 

Agosto de 1931, en le que su proyecto inicial no contemplaba la posibilidad de 

establecer regímenes especiales, en las discusiones de la Comisión Redactora 

de la ley se propuso la idea de incorporar en uno de sus primeros artículos que 

el contenido de la nueva ley fuera aplicable a la totalidad de los trabajadores 

con excepción de los servidores públicos. 

ro REYNOSO CASTILLO, Cailos. írabajo a Dorncilio en Méidoo', Oolelln MeXJcano de 
Derecho Co!l1J..m:ado. Ob. al . pág 119 
'· 1 DE LA CUl:'JA. Mano El Nuevo Derecho Mcx1C<1JlO del T@!1¡¡j9,_Torno l. Ob al. pilg 52 
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En la ley de 1931, a pew de criterios contrsios, se induy6 el cepl!Wo 

XVIII "De las pequeftas indusbias, de la industria hrnilis y del trabajo a 

domicilio", en la que se defini6 a este último como: 

• ... el que desempefta toda persona a quien se entregan lltlculos de 

fabricación y materias primas p!W'a que sean elli>oradas en su propio domicilio o 

en cualquier otro lugar, pero fuera de la vigilancie o de le dirección inmediata de 

la persona que ha proporcionado el material"1i. 

Como complemento e inteq>retación de este precepto, surgieron en este 

periodo ciertas tesis jurisprudencillles, que considel'!lllos epropiado transcribir 

como antecedentes de lo que hoy conocemos como trabajo a domici~o: 

"TRABAJO, EXISTENCIA DEL CONTRA TO DE, AUNQUE SE 

VERIFIQUE EN EL DOMICILIO DEL OBRERO. El hecho de que un 

trabajador lleve a cabo el trabajo en su domicilio. sin estll' bajo la 

continua vigilancia del patrono, no implica que no exista la dirección y 

dependencia que requiere el mticulo 17 de la Ley Federal del T rebajo, 

pues tratándose de un trabajo a domicilio, atento lo dispuesto por el 

articulo 207 de la citada Ley. no es necesaria la vigilancia o la dirección 

inmediata de la persona que proporciona el material, pll'tl el 

perleccionarniento del contrato de trabajo". 

,y; REYNOSO CASTILLO. Carlos. 'Traba¡o a Domoho en Móxico'. Bolehn Mex1~.!!_C! de 
pcrocho Com2arado. Ob di . piig 60. 



TOMO LXIII, Pág. 776.· ~ll'o directo 666411938, Sec. 2a.· Fosado 

Antonio. 24 de enero de 1940.· Unanimidad de 4 votos. 

Instancia: Cumta Sala. Fuente: Semallllio Judicial de la Federación. 

Época: Quinta Época. Tomo LXIII. Tesis: Página: 776. Tesis Aislada. 

"TRABAJO A DOMICILIO, CONTRATO DE. Pn todos los electos del 

trab~o a domicilio, la Ley Federal respectiva sefiala que es un patrono la 

persona que, conforme al lVtlculo 207 de dicha Ley, proporciona material, 

irticulos de labric11eión y mlllerias primas ps11 ser elaboradas por otro 11 

quien se denomina lrabaja<for, en el domicilio de éste o en cualquier otro 

lugar, y tal circunstancia puede implicl'lf' que 111 vigil11nci11 o 111 dirección del 

patrono no sean inmediatos. como nonnalmente acontece, pero no dejan 

de existir en el trab~o a domicilio, hasta el ax1remo de que sólo por esto, 

se estime como no comprendido en el lrilculo 17 de la Ley Federal del 

Trab~o". 

TOMO LXI, Pág. 4517.· Amparo Directo 2437139, Sec. 1a.· Salines 

Ernesto y coag.· 13 de septiembre de 1939.· Unanimidad de cuatro votos. 

Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanllio Judicial de la Federación. 

Época: Quinta Época. Torno LXI. Tesis: Página: 4517. Tesis Aislada. 

Es asl como encontramos que en nuestro país la primera ley a nivel 

federal que reguló el trabajo a domicilio fue la Ley Federal del T rebajo de 1931 y 

que ya para entonces hablan surgido tesis jurisprudenciales que ampliaban su 

alcance, sin que ello quiera decir que con antetioridad a esta lecha no se diera 

esta actividad, ya que de acuerdo e lo que cita Clllos Reynoso, • ... diferentes 

documentos dan cuenta de la existencia desde principios de siglo, que existían 
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asociaciones como las oper!lrias de la fábrica de medias 'la Msle' del Dimto 

Federal en 1913 y el Sindicato de Obreras Costureras de la Ciudad de Orizaba 

Veracruz en 1915. Asimismo, le Cimll'e Nacional de la lndus1rie del vestido 

informll>a en su fundación (1944), que contaba con 500 socios. pll'a 1976 eran 

ye 4,556, de los cueles más del 60% se ubicaban en el Distrito F ederel, 

Monterrey, Aguascalientes y Ciudad Nezahualcoyotl"16. 

Más tarde otras disposiciones intentarlan completar aquélla 

regl!lllenlllción como el Decreto Presidencial del 7 de Octubre de 1952, el cual 

estableció normas sobre el funcionamiento de talleres de costura, pequeños 

industrias y las que den tritajo e domicilio en el Dis1rito Federal. 

2.2.4. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

El hecho de reconocer al trabajo a domicilio como !Al y regularlo en la Ley 

Federal del Trab~o. con los efectos legales que ello produce siguió 

produciendo diversos debates, "los defensores de la justicia para el trebejo 

lanzaron una segunda irgumentación: en la vida real, que es lo que más 

importa, el trabajador a domicilio guarda la misma condición del que presta su 

trabajo en el interior del establecimiento; su tan traída y llevada libertad es una 

mera apariencia. porque si bien no tiene asignado un horario fijo, condición que 

comparte con otro tipo de trab~adores, está obligado a entregar cada semana o 

"'ldcm 
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quincena un número determinado de piezas u objetos elaborados o bordados, y 

si no lo hace, podrá el empresmio disolver la relación de trab*""· 

Posturas como la anterior y los criterios en favor de ellas por pll'le de 

los legislodores, influyeron en la eleboreci6n del C~ltulo XII del Titulo Sexto de 

la Ley Federal del Trabajo de 1970, el cual se compone de 20 tvtlculos en los 

que se consogren de manera expresa los derechos de que gozan actuelmente 

los trabajodores a domicilio, los cuales fueron JUsbficados acertadocnente en la 

exposición de motivos, misma que ya se encuentra reproducid11 en el capitulo 

primero de este estudio, pero de la que podemos comenlll" que dejó en cloco 

que los trabajadores si form11n prrte de 18 unidlld económiC8 de las empres8S, 

luego entonces tienen derecho a los beneficios que los demás trabajadores 

gozan, como lo veremos en el siguiente capitulo. 

07 DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabaio. Tomo 1, OO. at., pág 
559. 
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Como ya seftal11T10& en nuestro Primer Capitulo, el T~ a Domicilio 

encuentra su regulación especial en el Capitulo XII del TllOO Sexto de la Ley 

Federal del Treb~o. reglllTlenltria del Artlcoo 123 eplltado "A" de la 

Constitución Federal, sin embm-go para efectos de este estudio y de acuerdo a 

los ningos nonnativos, inicillremos por los derechos consapdos psa éste y 

todo ~ de treb~adores. en primer IUQll' en nuestra Ley fundmnental, en 

segundo lugll' en los Trllllldos lnternaciollllles y en tercer lugll' en las Leyes 

Federales. 

3.1. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS IEXICANOS. 

El trab~o es una actividad que dignifica al hombre y constituye uno de 

sus principales medios de soosistencia en cualquier sociedad en la que se 

desenvuelva, de tal forma que por su trascendencia en la vida de todo ser 

humano, asl como por su impacto social, la ~bel1ad de treb~ es reconocida por 

la Comisión Nacional de Derechos humanos corno uno de ellos, a los que define 

como "los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no 58 puede vivir 

como ser humano y que el Estado está ob~gado a respeh1. proteger y 

defender"1111. 

68 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Los Derechos Humanos de los 
Mexicanos. 'Un cstucjo con~amtivo', México, 199118, pág 16. 



Ahora bien, este derecho ae ha conlOidedo en el IP'8do r* llllD de 111 

estructlra jll'idica de nuestro Estado Mexicano, no sólo como una gnntla 

individual co~a en el llltlcoo 5", lino lllnbién como una ginntle aoci8I 

prevista y protegida por el llticwo 123, ambos preceptos de la Conslituc:ión 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual impone al Estado el deber de 

reconocei1os, respela1os y delendel1os, concretando su actuación a los limites 

seftalados en el m1Vco jurldico que para 181 electo e>áate, mismo que le ir4>one 

en determinados casos la obligación de abstenerse y en ob"os de actuar, con el 

fin de gnntizll' a los individuos la vigencia de sus ~bertades y derechos 

consagrados en su Ley lundlVnental. 

3.1.1. ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL. 

Este precepto en su primer pMalo consagra como gll'antla Individual la 

libertad del trab~o el senelll': ·A ninguna pen;one podré impedirse que se 

dedique a le profesión, indusbia, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá ved!ISB por determinación 

judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resaución 

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trab~, 

sino por resolución judicial". 

Este derecho es une consecuencia inmediata y necesaria de la libertad 

personal del hombre, que se traduce en la fac~ que tiene todo gobemado a 

elegir la actividad, oficio o profesión que desee a fin de satisfacer sus 
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necesidades, y en su caso las de 111 flmia, de 9lla fonnll 11 lnterprela en 111 

sigliente tesis: 

"LIBERTAD DE TRABAJO, INTERPRETACIÓN DE LA GARANTIA DE. 

Y GIROS REGLAllENT ADOS. Le libel1Bd de lnlbt+> que comegra el irtlclAo 

5 • constitucional permite int8fll1'81lne en el 681ltido de ottVgW al gobernado la 

fecuttad de elegir, seleccionll' o decicW la actividad, oficio o profesión llcitoe que 

más le acomode, siendo licito: mas si la actividad escogida por el gobernado 1e 

encuentra regl1111eotada, aquel debe s~ a los ordenimientos que la rigen 

p1111 ejercerla; esto es, debe el gobernado ootener de la autoridad 

correspondiente el permiso, autorización o licencia relativa plllll ejercita' la 

actividad que en uso de la gmintia de libertad del tral>1'> le confiere el sticulo 

s• constitucional, y que haya elegido; por lo que li loe quejoeoe no actecitan 

tener autorizaciones o pennisos pn ejercer la actMdad comercial que vienen 

desarrollando, juridic1111ente la acción constitucional que intenten resulta 

improcedente, por carecer de legitimación procesal activa para lntentll1e y, por 

ende, procede el sobreseimiento del juicio de Q11'81'1da". 

Vol.127-132, sexta parte, p.95, Primer Circu~o. Tercero Administrativo, AmpS'o 

en Revisión 569n9, RllllÓn Cebada L11Teimsa y C019BViados, 20 de julio de 

1979, unanimidad de votos. 

Por otro lado. si bien es cierto que dicho precepto consagra una garantia, 

tMlbién lo es que el goce de éste se encuentre supeditado al mantenimiento del 

orden social, lo cual t1111bién fue previsto por el constituyente al seftelar en el 

mismo precepto les ~mitaciones e este derecho y que han &ido interpretadas de 

la siguiente forma: 
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"LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON 

LOS PRINCIPIOS FUNDAIENTALES QUE LA RIGEN (ARTICULO 5o., 

PARRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS 11 EXICANOS). La gnntia incividlllll de libeltlld de nblljo que 

consagra el 1111culo 5o., primer pirTSo, de 111 Constitución Polltica de loe 

Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irTemcta e ilinilada, ano que, con 

base en los principios fundM1enlales que deben atenderse, su ejercicio se 

condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuesto&: e) que no se nte de 

una actividad illcita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, e) que no 18 

afecten derechos de le sociedad en general. En lo referente al prinw 

presupuesto, la gir11ntí11 constituciotull cobra vigencia en la medida que 18 

refiera e une actividad licite, esto es, que esté permitida pa la ley. El segundo 

presupuesto nonnativo implica que la gnntta no poti MI' exigida li le 

actividad e le que pretende d&OOne la persona conlleva e su vez la túctaci6n 

de un derecho preferente tutelado pa la ley en fevor de olro. Finaknente, el 

tercer presupuesto implica que le gtrenHe será exigible siempre y cuando le 

actividad, aunque licita, no afecte el derecho de la aociedlld, esto ea, eióate un 

imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individlllll, en 

tanto que elÓste un valor que se pondera y aseglll'll, que se traduce en la 

convivencia y bienesbl' social, lo que significa que se protege el interés de la 

sociedad por encima del piwticular y, en sas de ese interés mayor se limita o 

condiciona el individual cuando con éste puede efecltl'se aquél en une 

proporción mayor del beneficio que obtendrla el gobernado". 

P./J. 28199. Acción de inconstitucionalidad 10198.-Minorle pm111nenlllia de la 

LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León. -25 de febrero de 
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1999.-Ullllflinided de diez votoe.-Awente: Joe6 Vicente Aglineco AlenWl.

Ponente: Hirnberlo Román PIM:ios. -8ecrelllio: °"1w Armando Cruz Quiraz. 

8 Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el cinco de ebril en Cll10, 

"robó, con el nimero 2811999, 111 tesis jllisprudenc:ia que entBcede.-Méllico. 

Distrito Federal, a seis de abril de mil novecientoe noventa y nueve. 

Nota: La ejecutoria relaiva a la acción de lnconstitucionalidad 10/98 "n:e 
publicada en el Semenllio Judicial de la F ederaci6n y eu Glcel8, Novena 

Época, Tomo IX. mtl'ZO de 1999, página 355. 

Instancia: Pleno. Fuente: SemMSio .biciel de la Federación y 111 Gacela. 

Época: Novena Época. Tomo IX, Abril de 1999. Tesis: P./J. 28199 Página: 280. 

Tesis de Jurisprudencia. 

Dentro de 881e contexto legal, el b'abejador a domlc:ilio encuri1I 

gtl'lllltizada su libertad de tnmejo, es deci' a elegir libremente la ectMdad que 

desee y la modmidad que le convenga. siempre que no contravenga las 

limitaciones impuestas por la ley, con la plena convicción de que su denlcho 

será respetado y hecho respelll' por el Estado, a trav61 de la autoridad u 

organismo competente. 

3.1.2. ARTICULO 123 CONSTUCIONAL. 

El "Medo "A" del ivtlculo 123 constitucional, es el fundllllenlo lega del 

que emanan los orden001ientos jurldicos que regulan las relaciones de tnm.,, 
"entre obreros, jornaleros, e111>1eedos, domósticos, ivtesanos y de una manera 
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general, todo connto de ln!Dejoº, y11 que criene loe mi rimos derechos de 111 

clase trab~. 

Patiendo de lo anterior deducinos que, como ya mencionsnos en 

nuestro primer cepltulo, 111 e>datir entre loo peliones y loo ~a 11 domlcio 

una relación de trab*, éstos gozan de 8506 mlnino6 dnchos, los cuales IOll 

de orden público y en consecuencia irrenunciables. 

"TRABAJADORES, RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE LOS. De 

acuerdo con los incisos G. y H. de la fracción XXVII del lltlctio 123 

cons1ituciomil, los derechos de los trablljlldores no son suscepli>les de 

estip~aciones que impliquen su renuncia, porque tales derechos son de mten 

púbico. No serla concebible que al Constituyente de 1917, hme 1119111ndo 

los derechos de los trabajadores el celebrs sus contratos y los hOOln dejado 

abandonados en cuento a sus elecl06. En 181 virtud, el precepto citado debe 

interpretarse en el sentido de que los derechos de que se tne, no pueden ser 

susceptibles de renuncia, ni al celebnne el contrato de hbljo, ni dll'ente la 

vigencia de éste, ni con posterioridad a su lemlinación, 11 pesar de lo que en 

contraio dispusieren leyes secundarias". 

TOMO XLIV, Pág. 965.· Amparo en Revisión 363135, Sec. 2a .. • Gm-cla Joaquln.· 

13 de Abril de 1935.· Unanimidad de 5 votos. 

Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Seman!Wio Judicial de la Federación. Época: 

Quinta Época. Torno XLIV. Tesis: Página: 965. Tesis Aislada. 

Dentro de los principmes <*echos que este precepto COO&alJll & favor de 

los trabajadores a domicilio encontramos los siguientes: 
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> Derecho a una jornada máxina de hbe¡o, mitma que lri de ocho 

horas (fracción 1). A este respecto cabe COOl8l19 que, si bien es c:i8lt> 

que en el lreblljo a donicitio el Slllmio no es en razón de una jornada de 

lreb*, es decir un periodo de tiempo en el que el lr'S>"9dor este a 

disposición del pelrón, sino por unidad de obra, lllnblén lo ts que, pn 

efectos del llticulo 323 de la Ley Federal del Tniuljo que hace 

referencia a los salllios, puede servir como base pn su clllc!Ao, 

inclusive pEra el C011'4>uto de las hora& en. 

> Derecho e un die de descenso por cada seis de lreb* cuando menos 

(fracción IV). A peSll' de que no se tiene la certeza de que los 

lreb~edores e dondo trabajen Mio, podemos decir que por el 

coq>uto de las hora& que laboran si tendrlamoe el eqlivmente a la 

jornada diaria de un lreb~ nonnal. 

> Derecho de les mujeres de recibir une protección especial dll'ente su 

embarazo. (fracción V). Resulta interesante hacer nots este derecho, 

toda vez que gran pll1e del lreb* e domicilio es reeizedo por mi;ns. 

> Derecho e un salario mlnimo general o profesional que sea suficiente 

pn satisfacer les necesidades normales de un jefe de familia (frección 

VI) y exceptuado de emb!l'go, compensación o descuento (fracción VIII). 

lo> Derecho e gozar de une igualdad laboral • ... VII. Para """8jo Igual debe 

COfTBsponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni lllCionalidad'. 
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> Derecho a pllti~s en las utilidades de 111 ..,.,.._ (hcc:i6n (IX). De 111 

exposición de motivos de la ley vigente, ya hnscria en el ¡xiner 

capitulo, se c!Mprende que el ~ e domiciio bme pm1e de 111 

unidad económica de la ~ y que su activided se encuenn 

encuadrada en ele, luego entonces tienen derecho a pstcips de 1111 

utilidades obtenidas por ésta. 

> Derecho al pego de horas extras conforme a lo prescrito por la ley 

(fracción XI). 

> Derecho e que les sean proporcionadas lll!bitaciones c6modal e 

higiénicas (fracción (XII). 

> Derecho a le capecitación y ediestrmllento pll'll la reaización de su 

tnmajo (fracción XIII). 

> Derecho e une indemnización por accidente& o enfermedade& de nbajo 

(fracción XIV). Ello en virtud de que <ichos trabajadores no están exentos 

de un accidente o enfermedad causada por le realizeción de su trabajo, 

incluso por la falte de medidas preventivas de los mismos por el lugar en 

que lo desempeñan. 

r Derecho a coaligE.-se en defensa de sus respectivos intereses, formando 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc. (fracción XVI), derecho que 

dificilmente podrlan ejercitar los trabajadores a domiciio por la dispersión 
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de sus lugns de lnlbejo y la escasa comur*:ación que elÓltll e'*1I 

ellos. 

) Derecho de huelga y pll'os (fracción XVII). 

> Derecho a resolver sus <iferencias llm<Jales lllte una Junta de 

Concilieci6n y Arb~e (frecci6n XX). 

) Derecho a una indemnización de tres meses de salllio por sepsar.i6n 

imputtEle el patrón (fracción XXI). 

> Derecho a la reinsteleci6n en el tmb1'> o a une indemnización por 

despido injustificado (fracción XXII). 

> Derecho de preferencia de los créditos a favor de los b'S>~es por 

salmo o sueldo devengados en caso de concurso o quiebras (fracd6n 

XXIII). 

) Derecho a que de las deudas contraldas por los nbajadores a fiwor de 

sus patronos, de sus asociados, foolmll'eS o dependientes, sólo será 

responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo 

se podrá exigir a los miembros de su fooiilia, ni serán exigibles dichas 

deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un 

mes(fracci6n XXIV). 
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> Derecho 11 considera' como condiciones nW. y no obligOn 11 loe 

conb'ayentes, aunque se e~ en el contrao: 

a) Las que estip*'" una jornada inhumana, por lo nOOlrillnente 

excesiva, dada la lndole del trebejo; 

b) Las que ~en un salllio que no sea remunerador 11 juicio de las 

Junta de Conciliación y Arbitreje; 

e) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la 

percepción del jomm; 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda o cáé, taberna, cantina 

o tienda para efectuar el pago del salllio, cuando no se ~ate de 

empleados en esos establecimientos; 

e) Las que entraf\en obligación cirecta o in<hcta de adquirir los 

erttculos de consumo en tiendas o lugares detennlnados; 

~ Las que permitan retener el salaio en concepto de mi*a; 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el 00rero de las 

indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del tnlb"'1 y 

enfennedades profesionales, peljlicios ocasionados por el 

incumpliniento del contrato o por despedirsele de la obra; 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de agún 

derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección 

y auxilio a los troo~adores (fracción XXVII). 

> Derecho a la protección del patrimonio familiar (fracción XXVIII). 
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En el Bplliado "A' del llticiJo 123 coostitucionel, no exitfle hcc:ión 

alguna que se refiera especlficllnente a los lnlbe¡ad<Jes a domicio ni 

siquiera 11 lo que se conoce como lrllbejos espl!Mes, aunado 11 lo anterior, 

cabe destacar, que de los derechos consagrados en dicho precepto a favor 

de los trab~ores, aquellos en au mayorla no goz1111 ni liqLieni de un 

salario justo, pasando por • lo establecido en la fracción VII "Pera b'ab8jo 

igual debe corresponder salllio igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad". 

3.2. TRATADOS INTERNACIONALES. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Coordinecl6n Genenll 

de Asuntos Internacionales de la Secrellvta del Trabajo y PrtMsión Social, 

México hasta la fecha ha ratificado 77 convenios adoptados por la Organización 

Internacional del Trebejo, de los cuales 66 estén en vigor. En el nao de 

derechos fundamen!Bes, nuestro pals ha ratificado seis convenios sobre trabajo 

forzoso, libertad sindica y protección del derecho de sindicación, igualdad de 

remuneración, li>olición del trli>ajo forzoso, discriminación y peores formas de 

trwajo infantil, sin embi:l"go, en materia de T rebajo a Domicilio, a pe5ll' de que 

existe el Convenio 177, citado como el Convenio sobre el Trabajo a DOOlicilio 

1996, éste no ha sido ratificado por nuestro pals. 

Como nos hemos dado cuenta en los capltulos anteriores y concluiremos 

analizando en el siguiente, por la naturaleza de su trabajo, los trab1'adores e 

domicilio requieren una protección especial y eficaz por parte del Estado, que 
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vele exdusivll'll8nte sus intereses, y11 que de lo conlnlio, l8glrin liendo objeto 

de constantes exploCaciones, cuesti6n que de llgu1111 lllllllent se reconoce en el 

Convenio sobre el Trl!b~o a Domicio 1996 en su 1111culo 3• 111 seftllls: 'Todo 

miembro que mifique el presente Convenio deberá lldoplll', aplicS" y revisa' 

peri6dic1111ente une politice nacional en materia de trl!blljo 11 domiciio deslinede 

a mejorw la situación de los trab~adores e domicilio, en ~ con 186 

organizaciones de empleadores y de trl!b~ore& IMs represenlllilas y, 

cuando las haya, con las organizw;iones que se ocupan de los ~ 11 

domicilio y las organizaciones de los •adores que recurren 11 nbt411dores 

adomicifo". 

Por otro lado, corno ya haclllllOS noltl" en nuewo primer ~ltUo. los 

trabajadores e domici~o jurtdictwnenle tienen derecho 11 oo lrllio igual 11 de loa 

otros trim~adores, con los mismos derechos y obligaciones, situdn que 

tt111bién quedó comprendida en el citado convenido al establecer: 

"Articulo 4º. 

1. En la medida de lo posible, la pdítica nacional en rr*eria de nblljo 11 

domicilio deberá promover la igualdad de trato entre los trabaja<lores a domicio 

y los otros trabajadores asalariados, teniendo en cuenta las cll"acteris~ 

particulares del trabajo a domicilio y, cuando proceda, las condiciones ap~cables 

a un tipo de trabajo idéntico o similoc efec;tuado en una empresa. 

2. Le igualdad de trato deberá fomenlll"se, en paticuler, re&peeto de: 
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•) el derecho de los ln!b~ 11 domicio 11 comlillir o 11 llÍÜ'le 

a las organizaciones que escojan y 11 pri:ipll' en sus ldvidlldes; 

b) la protección de la discriminación en el empleo y en la oc:upeción; 

e) la protección en mmeria de seguridad y salud en el b1lbljo; 

d) la remuneración; 

e) la protección por reglmenes tegaes de segOOdad eocial; 

~ el acceso a la fonnación; 

g) la edad mlnima de amisión al empleo o al treb*: 
h) la protección de la meternidad". 

Si con lo anterior pudinos dlarnos cuenta que el contenido de algunos 

artlculos que forman parte del Convenio de mérito, sólo denotan una protección 

necesaria y en cierta forma justa hacia este tipo de ln!b~. deaconocemoe 

los motivos por los cuales aun no ha sido ratificado por nuestro pals. 

3.3. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Por ser considerado el T rab~ a Domicilio un lrllbajo especial, encuentra 

su regulación dentro del Título Sexto de la ley Federal del Trab~o. 

3.3.1. TITULO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Corno ya mencionanos, en este Titulo se encuentran regulados todos 

aquellos trabajos, considerados por ley corno especiales, el cual en el llticulo 
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181, relativo a les cispoliclones geneniles pmai>e: •Los hbejol llpflCielel 

se rigen por las ncxmas de este Titulo y por las generales de esta Ley, en 

cuanto no las conmen', es decir, ceda uno de los~ especieles son 

regulados en p!iner témlino por las disposiciones que pn cada uno de ellos 

se establecen en el ~l!Uo correspomiente de dicho ti~ y en segundo 

término, en lo que no las contnwengan se ~crin las generales de 18 Ley 

Federal del Tnt~o. siempre que se cumplen con los presupuestos previstos en 

le misma. Lo anterior lo podemos C01TobOl'll' con las &iguienlles tesis: 

"TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES. PRllA DE 

ANTIGÜEDAD, PARA SU PAGO DEBE ESTARSE A LO PREVISTO EN LA 

LEY LABORAL. El mlculo 181 C001pf'l!ndido dentro del Tltoo Sexto de la ley de 

le materia, señale qll4!: 'Loa !rebajos eapecielea se rigen por lee nonnaa de nte 

Titulo y por las generales de esta ley en cuanto no las contnlien': 

consiguientemente, si un tr~ de eutotrensportes, recllllla el pago de 

prima de antigüedad, éste sólo puede operar si cubre los presupuestos exigidos 

por el ertlculo 162 de dicho ordelllllliento legal y por tanto, la cuantificación de la 

misma debe ser con base en los lineirnientos señalados en el ertlruo 486 de la 

misma ley, salvo que exista disposición en contrario pactada entre el patrón y 

sus trab~adores". 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

l. 1o. T. 459 L 

Amparo directo 9131193. José Luis Reyes Sand<Wal. 25 de ll0"1iembre de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argllello. Secrelirio: Francisco 

O. Escudero Contreras. 
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Instancia: Tri>unales Colegiados de Circlilo. Fuente: 8emllwio .bicial de la 

Federa:ión. Época: Octava Época. Tomo XIV-8epliembre. Telis: l. 1o. T. 459 L 

Pégina: 460. Tesis Aislada. 

"PRllA DE ANTIGÜEDAD. TRABAJADORES DOIÉSTICOS. De 

confonnidad con los diversos supuestoe que con~n al efecto los Mlculos 

162 y siguientes de la L.eY Federal del Trabajo, por no conlnlris las 

disposiciones especiales que se contienen en el Tl!Wo VI, Capl!Wo XIII 

(Tl'llb~llllores domésticos de la incicada ley), debiendo estine 11 lo chpuesto 

por el llticulo 181 contenido en el Capltoo 1 del TllOO mencionado que li&pone 

que 'Los lrllb*5 especiales se rigen por las nOl'TT\llS de este Tltulo y por las 

generales de esta Ley en cuanto no las contrtlien', es clllll que li lieq>re se 

ha reconocido que los lrllb~ cbné9tico6 tienen derecho al pago de 

séptimos dlas, vim:lones y agtin~. por la misma razón llenen derecho al 

pago de prima de antigüedad, en llención 11 los serviciOI que hlly1111 preltado, 

pues todas estas prestaciones son de CM'lcter generar. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABA.K> DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amp!l'o directo 503179. Antonio Avendailo Mstinez. 10 de octimre de 1979. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge E. Mota Aguirre. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Sem11nllio Judicial de la 

Federación. Época: Séptima Época. Volumen 127-132 Sexta Parte. Tesis: 

Página: 123. Tesis Aislada. 

De lo anterior deducimos que, &iendo el trebejo a cbnK:ilio un "iebejo 

especial", como el de autotransportes y el doméstico, y en atención a los 
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enll!riores tesis, res&6I v6ido ten« presente que la it.,artanc:ia del sticdc> 181 

de la Ley Fedenll del Tnlbejo, radica en que, es pecislr11Me este precepto, el 

fund11Mnto legal en el que nos bftSll'l10S pira añms que los ln!bljedores a 

lkmicilio gozan, no sólo de los derechos que especiticsnente se les conceden 

en el c~ihJo que los regule, sino lllnbién de loa derechos que la ley ol«ge en 

ftWor de los demás trd>$dores, &iempre que no contnrlen las cispo&iciones 

especiales que los rigen y se adecuen a las hipótesis previatl!ll por la nisml!l ley, 

~dose lo anterior lllnbién por lo que respecta a las obligaciones. 

3.3.1.1. CAPITULO XII DEL TITULO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

El C~ltuto XII del Titulo Sexto de la Ley Faderel del Trabajo, rell!llivo al 

Trabajo a DOO'licilio, comprende de lricWo& 311 el 330, el cual psa efedol de 

este estudio lo desgloS11'9111os de la sigliente fonna: 

A. Definición de T,.ajo a domicio. 

B. Definición de Trabajador a Domicio. 

C. Definición de Patrón. 

D. Condiciones de Trab~o. 

E. Derechos de los Tntajadores e domicilio. 

F. Obligaciones especilles de los Trabajadores a domicüio. 

G. . ObHgaciones espaciales de los palrones. 

H. Obligaciones de la Inspección del Trabajo. 
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A. Definlti6n de Tnib!ljo 11 Dorricio. 

La clasificación de los trabt+>s especillles, como vinol en el priner 

c~ltuto, se da precissnente por les cncteristicas que cada lllO de elos 

reviste, es por ello que dentro de este Titulo, en ceda cep!Mo el legislador tnlló 

de definmos. Asl tenemos que en el Mtculo 311 de la ley delioo el T rebajo a 

domicilio como "El que se ejecute hebituelmente pini un plllrón, en el domicilio 

del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección 

inmediata de quien proporciona el lnlblljo". 

Pll'B que cierta activided pueda considenne lrllblljo 11 dorricio tiene que 

cumplir fielmente con los requisitos que en esta definición se establece, ye que 

de lo contnrio no seré considerado cano "8bajo a domlcio y 1t regirá por lal 

disposiciones generales de la ley, asl se deduce del segundo plmfo del 

precepto legal antes invocado el prescribir: •s¡ el lrllblljo se ejecuta en 

condiciones distintas de les selleladas en el pimfo anterior se regiré por las 

disposiciones generales de esta ley". 

Ahora bien, pll'B complets esta definición y afecto de evitm" 

simulaciones, el articulo 312 de la ley esteblece: "El convenio por virtud del cual 

el patrón venda materias primas u objetos a un lrablljador pira que éste los 

transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo 

patrón, y cualquier otro convenio u operación semejante, constituye trebejo a 

domicilio". 
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Podemos completll' la idea legal del b1lbejo 11 domic:io, con la liguienta 

tesis de la Suprema Corte de .lJsticia de la Nación: 

"TRABAJO A DOllllCILIO. Si una persona presta seMcios 11 una 

negociación, mediente el recibo de detenninados trab~ pn reeliztr1os en au 

domicilio particulll', en donde tiene establecido un pequel\o t8ler con 868 

finllided, la circunstancie de que no permanezca en el loall del negocio no 

significa que entre dicha persona y el propiellrio no ellista un ~ de 

trabajo, pues en rigor la dirección y dependencia del b'llblljlldor es directll; e 

inclusive, si ha quedado demostrado que el duello del negocio le ha 

proporcionado una máquina para la reelización de sus llibores, todo elo permi1e 

concluir que el lnilajedor no actúa por cuenta propia, sino brf> 185 órdenes que 

recibe". 

Amparo directo 4762/62. Silvestre Robles Glltla. 20 de lllll"ZO de 1963. 5 votos. 

Ponente: Angel C!l"Vajal. 

Instancia: Cuarta ama. Fuen1e: Semenllio Judicial de la Federación. Epoca: 

Sexta Época. Volumen LXIX, Quinta Pllie. T e&is: Página: 49. T e&ia Ai&lada. 

B. Definición de Trabajador a Domicilio. 

El articulo 313 de la citada ley define al trabajador a domicilio como 'la 

persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su famttia 

para un patrón"69• 

tll Nota: Es1a definición ya ha sido analizada en el pmr« capitulo de esto trabo¡o. ll'l por ello 
que sólo hoooroos rctcrcncio a olla 
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c. Definición de Palrón. 

En el 1111culo 314 de la ley se define cllnnente a los patrones como "las 

personas que dan trabajo a domicilio, sea que SllTiimtren o no los • o 

meteriales de treb~o y cualquiera que aee la forma de la remuneración'. 

Quizá por su misma naturaleza, el trab~o a domicio se puede presta' a 

diversas manipulaciones e favor de los palrones, es por ello que en los 1111culos 

315 y 316 de la ley, el legislador optó como medidas de protección al ~ 

que "La simultaneidad de pelrones no priva al trab~ a domicilio de los 

derechos que le concede este capllW' (1111culo 315) y "Queda prohibida la 

utilización de intemedi!lios. En el caso de la empresa que ~ o venda 

los productos del ~ a domicilio, regiré lo& displlllto en el stl~ 

13"(a1iculo 316), es decir 'no serán considerados inll!nlleciMos, &ino palrones, 

las empresas e&tablecides que connten trabajos pn ejecutstos con 

elementos propios suficientes para cooiplir las obligaciones que deriven de las 

relaciones con sus treb~ores. En caso contrsio serán aolidariemente 

responsables con los beneficiarios directos de las obras o seMcios, por las 

obligaciones contraldas con los trab~" (1111culo 13). 

D. Condiciones de Trabajo. 

En torno e les condiciones de tritajo, el llticulo 318 prescribe que • ... se 

harán constar por escrito. Cada una de las partes consemrá un ejempla' y el 

otro seré entregado a la Inspección del Trit~. El escrito contendré: 
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l. Nombre, nacionalidad, edad, leXO, estado cM y domlc:io del 

~ydelp*'>n; 

11. Local donde se ejecutlri el hblljo; 

111. NMtnleza, calidad y cantidad del hblljo; 

IV. Monto del &8sio y fecha y lugs de pago; y 

V. Las demás estipulaciones que convengan las p!ltes". 

E. Derechos de los Trabajadores e Dondo. 

En relación e los derechos de los lrt'b~es 11 donicilio consagnidos 

en la Ley Federal del Trabajo, tenemos que: 

•:• Tienen derecho al pago de un aalsio por el b'llbejo que ~. sin 

embll'QO por las caractertsticas de este ~del trebajo, 111 ley sellma: 

"Articulo 322. La Comisión Nacional de los Salllios Minino& ljlri los 

salllios mlnimos profesioniies de los dferentea n.bajoa a domicilio, 

debiendo tomar en consideración, entre aires, las circunstancias 

siguientes: 

1. Le naturaleza y calidad de los trebejos; 

11. El tiempo promedio para la elm>oración de los productos; 

111. Los salarios y prestaciones percibidos por los lrt'bajadores de 

establecimientos y empresas que elaboren los m51110S o semejantes 

productos; y 

IV. Los precios comentes en el rriercado de los productos del trabajo a 

domicilio. 



ll 

Los libros 11 que se refiere el lltlmo 320 estlrán pennmienllmenle 

a disposición de la Cooisión Nllcionlll de los Slllll1os Mininos". 

"Articulo 323. Los sUios de los tnme¡adores 11 doodo no podrir1 

ser menores de los que se peg111111 por treb!ljos semejantes en el 

empresa o establecimiento pn el que se reaice el~·. 

En razón de lo anterior, tenemos que, lmnentablemente hasta la 

fecha sólo se han estnblecido dos salarios mlrtnos profesioMles en 

materia de trmajo a domicilio, los cuales, según la Resolución del H. 

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Selarios 

Mlnimos Generales y Profesiomies vigente a pri' del 1 º de Enero del 

al\o 2002 son: 

"19. COSTURERO (A) EN CONFECCION DE ROPA EN 

TRABA.O A DOMICILIO. Es el tnm~ a qlien se le entrega móiel 

habilitado pll'a realizs coshra 11 domicilio. Efectúa la coatura a máqlina 

o a mano, según la onlen de tnmajo respectiva y entrega al pab'ón las 

prendas confeccionadas. Como se b'ala de ~ a domicilio que se 

remunera por unidad de obra, las tarifas serán tales que un trabajador 

normal de trab~o lanbién normmes, obtendrá en ocho horas de labor, 

por lo menos, el salario mlnimo profesional vigente. la proporción 

correspondiente al séptimo dla y demtis prestaciones leg•s". A quien le 

corresponde actualmente como minino profesional: 
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ZONA A $56.00 

ZONA B. $53.45 
--ZONA C. $50.85 

"40 . .K>YERO-PLATERO EN TRABA.K> A ln41CILIO, OFICIAL. Es el 

tr~or a quien se le entregan los materiales neceswios pn que en 

su domicilio manufacture, repare o limpie, mticulos de metalet preciosos, 

o seleccione y engaste piedras finas o decualivas. Se ewia de 

hemrnlentas propias del oficio. C0010 se tna de trm>* a domlcio, que 

se remunera por unidad de obra, las brifas serán teles que un lnlbajador 

nOITilal en condiciones de ~ajo ltrnbién nonnllles, en ocho horas de 

labor obtenga por lo menos el Mio minino profesional vigente, la 

proporción comispondiente al s8ptino die y demás pnistaciones legales'. 

A quien le corresponde actualmente como minino profesional: 

ZONA A. 
- ssg:w-----

--
ZONA B. $56.95 

ZONA C. $54.25 

Por lo anterior, resl4ta cuestionOOle la lli>« de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mlnimos, en cuanto a la fijación de los salarios 

mlnimos profesionales de los diferentes trm>ajos a domicilio, ya que como 

comentamos en capitula& anteriores, no se b'ata de una actividad que 
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poco se dessrole en nueR'o pela, lino por el contrwio, una p 

cantidad de perso11115 y en livnas rsnas de la indusN se dedican 11 él. 

De llCllefdo 11 las investigaciones que hemos realizado podemos 

11"911ir que en nuestro pela no se han implementado les mecidas 

necesmias que hagan e~ las obligedones que &e in'°'*1 11 

diversas autoridades en lo que respecta, en nuestro ClllO, 111 b"1lbe¡o 11 

domicilio, pruebe de ello, le escasez de salsios mininos profe9onales 

con respecto a esta rnodmidlld del ln!b~. 

•:• De acuerdo el irticulo 327: 'Tmnbién tienen el derecho de que en la 

semana que 001Tesponde se les pague el &lllllio del dla de descanso 

obligatorio". Aun cuando p1111 muchos 1'91161 il6glco que un hlblljllcb 11 

domicilio tenga este derecho, p1111 nosolro6 no lo es. pues al ser su 

&lllllio por unidad de obra, resulta un esfuerzo maya y constante, que el 

que se obtiene por unidad de tiempo. 

•:• Según el Mlculo 328: "Los trabajadores a domicilio tienen derecho 11 

vacaciones anuaes. Pn determinar el ~ del s8sio 

c01TeSpondiente se esltl'á e lo dispuesto en el pmrso segundo del 

MI culo 69", el cual a la letra dice: ' ... En los casos de selmio por unidad 

de obra, y en general, cuando la retribución sea variable, se tanará COOlO 

salario dillio el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta 

dios efectiv1111ente trabajados ente el nacimiento del derecho. Si en ese 

lapso hubiese habido un aumento en el 68laio &e tomlri como ba&e 11 
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promeclo de las percepciones obtenidas por el hblljador 1 pri de le 

fecha del unento .. .". 

•:• Se COllS8IJ8 en el llticW<> 329 que: "El lrablljador a doodo 111 que se le 

deje de dll' el ln!b~, tendrá los derechoe conaignadol en el ll'llc~o 48", 

que son • ... solicitll' ante la Junta de Conciación y Arbitl'aje e su elección, 

que se le reinstale en el trebejo que desempefte, o que se le indemnice, 

con el importe de tres meses de salElio ... SI en el juicio correspondiente 

no comprueb11 el plllrón 111 cauS!I de 111 rescisión el treblljlldor tendrá 

derecho, además cualquiera que hubiese sido la acción intentada a que 

se le pague los salmos vencidos desde la fech11 del despido hllsta que se 

cumplimente el laudo". 

F. Obligaciones Especiales de los Trabi!adores a Domicilio. 

Las obligaciones especiales de los trabajadores a domlcio según el 

articulo 326 son las siguientes: 

l. Poner el mayor cuidado en la gull'da y cooserv!lción de los rnaleriales y 

útiles que se reciban del patrón; 

11. Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y 

acostumbrada; 

111. Recibir y entregar el trabajo en los dlas y horas convenidos; 

IV. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los 

materiales y útiles que se reciban. La responsabilidad del trab~ a 

domicilio se rige por la disposición contenida en el artículo 110, fracción l. 
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AJ remili'nos el precepto lll1lerior d llltlcw 110, fracción 1 de le ley 

encontranos que, en el caso de inc~ a esta iitina OO!igación, los 

saanos de los trab~ores 11 domicilio serán susceptibles de descuento, IÍn 

embll"QO • ... la cantidad exigible en ningún caso p<Xiá ser mayor del ~ de 

los Blllerios de un mes y el descuento aerll el que conveng1111 el trabajador y el 

patrón, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del 6'illio minino ... •. 

G. Obligaciones Especiales de los Patrones, 

la ley impone al pelrón una serie de obligaciones, pero no sólo con los 

trabejaclores, sino lllnbién con la Inspección del Trabajo . 

./ Con respecto 11 los ~ores. los palrones tienen las obigacionea que 

prevén los siguientes articllos: 

"Articulo 321. los patrones entregarán grM!itanente e sus 

trabajadores a domicilio una libreta foliada y autorizeda por la lnapección 

del Trabajo, que se denominll'á 'librela de Trabajo e Ooolicio' y en le 

que se anotrin los datos 11 que se refieren las fracciones 1, 11 y V del 

1111culo anterior, y en cada ocasión que se proporcione tnmajo, los 

mencionados en la fracción IV del mismo 111iculo". 

Si bien es cierto que esta ~brete es un control que debe llevEI" el 

patrón, resulta ser también un beneficio pn el trabajador, ya que con 

ella puede acredilll" la relación laboral que existe entre él y el palrón, 

aunque no sea necesaio, asl como la modalidad del trabajo que presta, 
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las concic:iones de lnlbejo y los denlchos que elo conleva. Aunado 11 

ello, como el nismo precepto lo estlltJlece • ... La 1111111 de librelll no prive 

el tnmejedor de los derechos que le cormpondan de conformidad con las 

disposiciones de esta ley". 

"Articulo 324. Los palrones tienen las obligtk:iones especiales 

siguientes: 

l. Fijar las tllifas de salarios en lugll' vi9ble de los locales donde 

se proporcionen o reciben el tnlbejo; 

11. f'rop<W'cionar los materiales y titiles de lni>ejo en las fecha y 

horas convenidas; 

111. Recibir ~nanents el tnm~o y PlllJll' los sdsios en la 

forma y fecha estipwades; 

IV. Hacer constar en la librela de cada tnm~. al momento de 

recibir el trabajo, las pérdidas o deficiencias que resWten, no 

pudiendo hacerse ninguna reci!l11ación posterior; y 

V. Proporcionar 11 los Inspectores y a la Comisión Nacional de los 

Salllios Mlnimos los informes que le soliciten". 

De acuerdo al articulo 325, "la falta del clll1plimiento puntual de 

las obligaciones mencionadas en las fracciones 11 y 111 del articulo 

anterior, daré derecho al trabajador a domicilio a una indemnización por 

el tiempo perdido", sin embll'go al no estwlecer&e a cuanto puede 

ascender el monto de ciicha indemnización o bien la forma de compulll1a, 

el trabajador Cll'ecerá de medios legales pll'a ejercer ese derecho. 
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./ Con mpecto a la lnspecc:ión del Tnibajo, los pllb'ones tienen laa 

cügaciones que prevén los siglientes llticulos: 

"Articulo 317. Los palrnnes que den b'llbajo 11 dmicio deberán 

inscribirse previtlllente en el 'Registro de Plllronea de~ 11 domiciio', 

que funcionaré en la Inspección del Trebejo. En el rei;wo consllri el 

nombre y el domicilio del plllrón pera el que ae ejecutará el b'llbejo y lo 

demés datos que seftman los reglmlentos respectivos". 

'Articulo 319. El escrito que se refiere el lltictk anterior deberá 

entregarse por el patrón, dentro de un término de tres dies hi>iles, 11 la 

Inspección del T nmajo, la culi, dentro de iguli término, procederá a 

revisarlo ~ au más eatricta reeponlllbided. En C8IO de que no 

estuviese ajustado e le ley, le Inspección del Tnmejo, denlro de tres dles, 

haré e las partes, las ob&e1Veciones C01Tespondientes, a fin de que hagan 

les modificaciones respectivas. El patrón deberá presenlllio nuevamente 

a la misma Inspección del Trebejo". 

'Articulo 320. Los patrones están ob~gados a levar un 'l..ilro de 

registro de trabajadores a domicilio', 8Ulorizado por la Inspección del 

Trabajo, en el que constrin los datos siglientes: 

l. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trab~or y 

domiciüo o local donde se ejecute el trwajo; 

11. Oles y horario pare la entrega y recepción del trabejo y pin el 

pago de salarios; 

111. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 
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IV. MaleMes y útiles que en cada ocmión se propon:ionen 111 

tnmajador, vaor de los rmmos y fonna de pago de los objetos 

pridos o deteriorados por culpe del tnm~ 

V. F onna y monto del salllio; y 

VI. Los demás datos que seftelen los reglamentos. 

Los libros estarán pennenentemente e disposición de la lnspecci6n del 

Tnmajo". 

H. Obligaciones de la Inspección del Tnm~. 

Es importante destaca' que en lo que se refiere 111 b'abajo a cbnicilio, la 

Inspección del Tnmajo juega un papel muy importante, y11 que de no e• 

ésta con sus obligaciones, no tendrle rezón de ser la reg~ación del mismo. Es 

asl como el articulo 330 prescribe: 

"Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes etp8Cillle& 

siguientes: 

l. Comprobar si las personas que proporcionan trebejo 11 doolicilio se 

encuentran inscritas en el 'Registro de Patrones'. En caso de que no 

lo estén, les ordenarán que se registren, apercibiéndolas que de no 

hacerlo en un término no mayor de diez dlas, se les ~trán las 

sanciones que señala esta ley; 

11. Comprobar si se Nevan C01Tectanente y se encuentren al die los 

'Libros de Registro de trabajadores a domicilio' y la& 'Lheta& de 

Trabajo a Domicilio'; 
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111. Vigill' que 111 lllifa de sUios se • en luglr vitible de los lea. en 

donde se reciba y se propon:ione el ntia¡o; 

IV. Verifica' si los sUios se PlllJlll'I de acuerdo con le lllifa mpectiva; 

V. Vigilll' que los &Mios no seen inferiores 11 los que se paguen en 111 

empresa al trabajado similar; 

VI. Practica' viátas en los locales donde se ejecute el b'S>lljo, pn vigila' 

que se cumplen las disposiciones sobre higiene y segooded; y 

VII. lnfOllllll' a la Comisión Nacional de sasios Mlrimos las cMerencla& 

de smsios que adviertan, en relación con los que se paguen 1 

lrabejllllores que ejecuten ~ sinikns". 

A nuestro criterio, el hecho de que el ~ hlrfa i!1>uesto esta serie 

de obligaciones a la ln&peeeión del T~ con respecto 111hbajo11 danlcio, 

fue en razón de que por las C!l'8Cleristicas de éste, los palrones Mnden 11 pll&ll' 

por ~o aún los derechos más elementales de este tipo de hblljadores, en 111 

propio beneficio. 

3.3.2. TITULO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Como pudimos dllllOs cuenta en el apartado anterior, el legislador 

prescribió una serie de obligaciones p!V"a la Inspección del Trabajo, sin el 

cumplimiento de las cueles - como ye mencionamos y corrobon•emos en el 

capitulo siguiente - la epücación del Capitulo XII del Tl!Uo Sexto de la Ley 

Federal del Trebejo resulta cuestionable, es pi.- ello que, a mayi.- ebundtlniento 
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nos psece peitinente hacer refnnc:ia 11 les funciones, llll1dones y 

disposiciones que en general prevé pn dichll llUIOOdlld 111 misma ley. 

El Titulo Décino Prinero de 111 citllda ley relativo 11 les Autmdades del 

Trebejo y Seivicios Sociales, en su Capltulo Prinero, llticUo 523, hace un 

desglose de las autoridades 11 las que les corre&ponde el ~nto de les 

normas del trebejo, dentro del cual queda comprendida le Inspección del Treblljo 

y que regula en fonna especifica en su C~ltulo Quinto li sel\ala': 

"Articulo 523. La ~~cación de las nonnas de trabajo cooipeta, en sus 

respectivas jurisdicciones: 

l. A la Secrelllia del Trabajo y Previsión Social; 

11. A las Secreterles de Hacienda y Crécito Piüco y de Educeci6n 

Púb~ca; 

111. A les autoridades de las Entidades Federativas, y 11 sus Direcciones y 

Departamentos de Trabajo; 

IV. A la Procuraduria de la Defensa del T rebajo; 

V. Al Sefvicio Nacional de Empleo, C~acilación y Adiestrllniento; 

VI. A ll ln1pecclón del Trabajo; 

VII. A la Comisión Nacional de ~llios Mlnilnos; 

VIII. A la Comisión Nacional para la Participación de los Tmbajadores en 111 

Utilidades de las Empresas; 

IX. A las Juntas Federales y Locales de Conciliación; 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y 

XII. Al Jurado de Responsabilidades". 
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3.3.2.1. CAPITULO V DEL TITULO DECllO PRJIERO DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. 

Este capitulo regula lo relativo a la Inspección del Trabajo, el cual pn 

efectos de su estudio lo desglOSlnl'llOS de la siguiente fonna: 

l. Integración de la Inspección del Trabajo. 

11. Requisitos pwa ser Inspector del Trabajo. 

111. Funciones de los Inspectores del Trajo. 

IV. Deberes y Abibuciones de los lnspec:tms del tnmajo. 

V. Obligaciones de los Inspectores del Trabajo. 

VI. Prohibiciones de los Inspectores del Tnmajo. 

VII. Cau88& de responsabidad de los lnapeclore& del Trabljo. 

VIII. Sanciones. 

l. Integración de la Inspección del Tlltejo. 

De acuerdo el articulo 545 de la ley "La Inspección del T nibajo se 

integrará con un Director General y con el número de inspedlns, honmres y 

mujeres que se juzgue nectsllio pn el cumpimiento de las funcione5 que se 

mencionan en el llliculo 540. 

Los nombr11T1ientos se hlliln por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social y por los Gobiernos de las Entidades Federativas". 



11. Reqtisitos pin w Inspector del T g. 

"Articulo 546. Psu ser inspector del Tnmlljo se requiere: 

l. Ser mexicano, mayor de edad, y esta' eo pleno ejercicio de sus 

derechos; 

11. Hm>er tenninado la educación secundllia; 

111. No pertenecer e les orgenizeciones de trebajaclores o de patrones; 

IV. Demostrtr conocinientos sUficientes de derecho del~ y de la 

seguridacl social y tener la prepinción técnica necessia pn el 

ejercicio de sus funciones; 

V. No pertenecer 111 estado edesiáslico; y 

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena 

corporal". 

111. Funcione& de los Inspectores del Tra1>P4o. 

"Articulo 540. La Inspección del Trebejo tiene las funciones siguientes: 

l. Vigilll' el cumplimiento de les normas de tnmejo; 

11. Facilitar información técnica y asesors a los ~es y a los 

patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las nonnas de 

trabajo; 

111. Poner en conocimiento de la autorided las deficiencias y las 

violaciones a las noonas de trlilajo que ob&erJe en las empresas y 

estlillecimientos; 
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IV. Reaizs' los estucios y llCopÍll' los datos que le dcilen las 

llUloridades y las que juzgue conveniente pn procll1I' 111 irmonla de 

las relaciones entre trabl!jlldaes y pmones; y 

V. Las demás que le confieran las leyes'. 

IV. Deberes y Alribuciones de los lnspect«es del Trab¡jo. 

"Articulo 541. Los Inspectores del Trablf> tienen los deberes y llri>uciones 

siguientes: 

l. Vigilll' el cumplimiento de las noonas del trebejo, ~ de 

las que eslllblecen los derechos y obligaciones de trablljlldores y 

patrones, de las que reglllnentan el trebejo de las m""5 y los 

menores, y de las que deteminan la& mecidas preventivas de riesgo 

de trebejo, seguridad e higiene; 

11. Visitll' las empresas y establecimientos durante las horas de trebejo 

diurno o nocturno, previa identificación; 

111. Interrogar, solos o ante testigos, a los trabl!jlldores y patrones, sobre 

cualquier asunto relacionado con la ~licación de las normas de 

trabajo; 

IV. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos a que 

obligan las normas de trabajo; 

V. Sugerir se comjan las violaciones a las condiciones de trabajo; 

VI. Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y 

métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas 

de trwajo o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores, y 
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la adopción de las medidas de apicación inmeciala en caso de peiwo 

inminente: 

VII. Exeminll' las sustancias y materiales utilizados en las ~esas y 

estm>fecinientos cuando se trate de '"91*5 peijp"osos; y 

VIII. Los demás que les confieran las leyes. 

Los Inspectores del Trab~o deberán cumpir puntualmente las 

instrucciones que reciban de los superiores ~uicos en relación con el 

ejercicio de sus funciones'. 

V. Obligaciones de los Inspectores del Trabajo. 

"Articulo 542. Los inspectores del Treb8jo tienen las obigacionea 

siguientes: 

1. ldentifican;e con credencial debid1V11ente autorizada, ente los 

trab~ores y patrones: 

11. lnspeccion!I' periódiamente los ~entos y empresas; 

111. PractiC8' inspecciones extraordinmias cuando sean requeridos por 

sus superiores o cuando reciban alguna denuncia respecto de 

violaciones a las normas de trab~; 

IV. Levantar acta de cada inspección que practiquen, con inteivención de 

los trabajadores y del patrón, haciendo conslll' las deficiencias y 

violaciones a las nonnas de trabajo, entregar una copia a las partes 

que hayan int01Venido y turnllia a la autoridad que corresponda; y 

V. Las demas que les impongan las leyes". 
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VI. Prohibldones de los l!!!p!!Ctares del Tr!>ejo. 

"Articulo 544. Queda prohibido 11 los inspectores del Trab~o: 

l. Tener interés directo o indirecto en las empresas o establecinlentos 

sujetos a su vigilancia; 

11. Revel!V' los secretos industriales o comerciales y los procedimientos 

de tabrtcación y e~lolación de que se enteren en el ejercicio de sus 

funciones: y 

111. Representar o patrocinll' a los trab~ o a los palrones en los 

conftictos de trab2'o". 

VII. Cau&aS de responsabidad de los lnspectom del T!'!!beio. 

"Articulo 547. Son causas especiales de responsabilidad de los Inspectores 

del Trabajo: 

l. No practiCIV' las inspecciones a que se refi«e el llllculo 542 

fracciones 1y111: 

11. Asenlil' hechos falsos en las actas que levante: 

111. La ~iolación de las prohibiciones a que se refiere el lltlculo 544; 

IV. Recibir directa o indirectzmente cualquier dádiva de los trab2'adores o 

de los patrones: 

V. No cumplir las órdenes recibidas de su superior jer!Iquico; y 

VI. No denuncill' al Ministerio Público, el patrón de una negociación 

indusbial, agrlcola, minera, comercial o de &elYicios que omita el pago 



98 

o her¡11 dejado de Jlll9ll' el Slllsio minino genenil 11 un tnm~ 11 au 

VIII. Sanciones. 

"Articulo 548. Les sanciones que pueden~ a los im;pectores del 

Trabajo, independientemente de lo que dispongen las leyes penales, eon: 

l. Amonestación; 

11. Suspensión hastn por tres meses; y 

111. Destitución". 

"Articulo 549. En le imposición de las sanciones se observlrin las normas 

&igulentes: 

l. El Director General practiari una investigación con audiencia del 

interesado; 

11. El Director General podrá imponer las sanciones sellmades en el 

Mlculo anterior, fracciones ! y 11; y 

111. Cuando a juicio del Director General la sanción ~able sea la 

destitución d<ri cuenta al Secretario del T rab"° y Previsión Social, al 

Gobernador del Estado o al Jefe del Depll1anento del Distrito 

Federal, pMI su decisión." 

Como pudimos observoc, en el presente capitulo nos abocll'OO& a seftalar 

la legislación aplicable al trabajo a domicilio en nuestro pals, b"alando de ampliar 

algunas disposiciones con criterios jurisprudenciales, atreviéndonos en algunos 

casos a exponer criterios personales, sin embargo, en nuestro caso la 
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problemética que plantellnos no es en cUll1lo 11 la ellistencie de la lePllCión en 

la rnaeria, sino de la ~n de la misma como lo veremos en el ~itdo 

siguiente. 



CAPITULO •. ANALISIS DE LAS CAUSAS DE INAPLICABILIDAD 

DEL CAPITULO XII DEL TITULO SEXTO DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y PROPUESTA 
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Como pudimos dimos cuenta en los c~ll\Aos anteriores. "el "OOaio a 

domicilio" no es una actividad desconocida y mucho menos nueva, ye que desde 

el siglo XIX en Inglaterra, dicha modalidad del treb~ constituyó una de las 

principales actividades que sostuvieron esa economl11; 11 nivel intemacionlll he 

tenido tal trascendencia que, ectumnente existe un convenio en malaria de 

T rllh~o 11 DomiciUo, mismo que como comentilbllllOS 11ún no he sido relificado 

por nuestro pals. Por otro ledo, desde un punto de vista teórico, el tema ha sido 

estudiado y debatido por diversos autores tanto nacionales como ·~· 

ceda uno desde la perspectiva de las circunstancias y legitilación de su pels. 

En México, se destaca que tanto el Programa del Plrtido Libenll (1906) 

como la ley del Trab~ del Estado de Oaxaca de 1921, ya prevelen el T~o 

a Domicilio. Actualmente, si bien es cierto que no es una actividad ctneteristica 

de nuestro pals, también lo es que el hecho de estzir regulado en la Ley Federal 

del Trabajo, incluso dentro de uno de los ~itulos de los Trabajos Especiales, 

implica que un significativo sector de la población tiene su fuente de ingresos en 

él, cuestión que nos motivó a su estudio, sobre todo por la clase de los 

trabajadores que se dedican a él. Sin emb!l'go nuestro cuestion1111iento radica 

en ¿por qué, si el trabajo a domicilio se encuentra regulado en nuestro pals, 

estos trabajadores no gozan de las prestaciones que le ley prescri>e en su 

faVOf?. 
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U PROBLEMÁTICA EN EL TRABAJO A DOlllCILIO. 

La problemiltice que nosotros phmte1111os es "111 in!lllicebiided del 

Capitulo Décimo Segundo del Titulo Sexto de la Ley Fedenll del Tl'tlbajo", 

relativo~ Treblljo a Domicilio, es decr, si bien es cierto que el trabajo 11 don1cio 

se encuentra regulado en dicho capltlM>, tanbién lo es que, actualnente las 

disposiciones en él contenidas pasan desapercibidas tanto pn los pelJ'ones, 

como p1ra los treb~es y hasta pn las propias autoridades del trabajo, elo 

en detrimento únicamente de los trllb~ores, como lo veremos en este 

~llulo. 

Para el desmolo de esta problemática, considertlnos necessio pri de 

lo que juridiCtlllOnte, enlendemo& por aplicación de la ley. 

Algunos autores la definen como la 'acción de aomeler un caso individual 

a una prescripción general (ley propltrnente dicha o reglamento)"'º· 

Otros anotan que "la aplicecl6n de la ley se concreta en el reconocimiento 

de que determinados hechos de la vida constituyen la realización de la hipótesis 

o supuesto de una nonna y que en consecuencia se le deben de imputa- los 

efectos jurldicos previstos por la misma noona"ll. 

70 D1cciona110 de lem1nolooia ju1idca, Aooivo Ju1idco 2000, Casa ZEPOL, S A oo C.V (CD 
ROM). 
11 BAQUEIRO ROJAS, Edgar. D«nonanos Ju1ldcos fün.'ll1cos, Volumen 1 Derecho Ciw, 
Ed HARLA, México, 1999, pág 10 
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Pstiendo de estas consideraciones, tenemos que, ti le dvided de un 

~~ queda encuadrada en la hipótesis prMta en el llticW<> 311 de 111 

ley, "Trabajo e domiclio es el que ae ejecula hebWnenle pn un p11rón, en el 

domlciío del hbejador o en un local litnmente elegido por él, aiJ W;¡iancie ni 

dirección Inmediata de quien proporciona el tebe¡o' - mismo que ya anelizllllOI 

detalladllllente en el priner capl!Wo - entonces, lo podemo6 considerar 

~~ador a domicilio y en consecuencia, le aon ifl1>utables loe efectos jurlcicoa 

que a dichos lrab~adores les son inherentes (le es aplicable la ley), ello sin 

p&Sll' por alto que, el mismo 1:11plt1'> prevé ciertas citunstancias que tllmbién 

quedan C001pll!l1Cidas dentro de lo que legamente es el lrab., a domicilio 

(artlculos 312, 314 y 316 LFT). 

Ahora bien, resulta interesante preguntsnos, en 1111 ca&o, ¿a qlién le 

cooesponde la ~cación del a,¡lhio relativo el hb., e domicilio?, Bequeiro 

Rojas en su obra seftela que 'la aplicación de la ley a un hecho puede ser 

espontánea por los interesados que asl reconocen sus deberes y derechos y los 

cumplen, o bien puede ser impuesta por los órganos administrativos o judiciales, 

hablándose en este caso de la aplicación coactiva o forzosa•12. 

Compll1iendo esta posttKa tenemos que, en este supuesto, a quienes les 

corresponde en primer témlino la aplicación del citado capitulo y de la ley en 

general es al patrón y al trabajador a domicilio, al reconocer que la actividad que 

realizan se encuentra regulada por la Ley Federal del Trab., y en consecuencia 

produce efectos juridicos que se traducen en derechos y obligaciones reclprocos 

Tl ldem. 
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y ante la autoódad. Sin embll'gO en su llpicación, por la nallnleza de este 

tnmajo, res"'8 inprescindible la intervención de la Inspección del Trabajo, 

cuestión que se ve reflejada en los l!lticulos 317, 318, 319, 320, 321, 324 y 330 

de la ley, en los que se presai>e la actuación de dicha llUIOOdad con la finaidad 

de Hever un control y registro de quien recibe y presta un lnlbejo a domicilio en 

beneficio de los propios treb~ooores. Por olrO lado, al no &« posible por 

voluntad de las pivtes el cumplimiento de la ley, desconociendo o ignorando la 

existencia de una relación laboral que produce efectos jll'ldico&, en segundo 

lugar y en fllllM coactiva corrMpO!lde su aplicación, en este caso a un órgano 

administrativo, a la Junta de Conciliación y ~ competente. 

Cabe mencionar que la i~lidad del caplti*> re!Sivo al trebejo 11 

domicilio, en nuestro C860 lo enfocano& 111 pSón, ya que lncllTI en elo 111 no 

hacerlo en forma voluntllia y •diendo a la ley, sino sólo en fomla coactiva 

mediante laudo condenatorio de le Junte de Conciaci6n y Arbib'aje, situeci6n 

que rara vez se da en la práctica, ya que de acuerdo a les limitadas 

investigaciones que reelizMlos ante las Juntas de Concillción y ArtWeje, puea 

en si, no existen registros especi!fes pn ta'lica' que tipo de ~ 

promueven o algún medio que nos ayudn a tener algUllllS r.ifrlls y estando 

solamente el dicho breve de algunos presidentes de las junl!s locales 

especiales, encontramos que esporádicarnante los trabsjadores a domicilio 

acuden a demandar a sus patrones. 

Tratamos de reforzar nuestros argumentos acudiendo a la Procuraduria 

Local del Trab~o del Disbito Federal, ubicada en San Antonio ~oo número 122 

con et fin de saber con qué frecuencia asisten los trab~adores a dornici~o a 
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pedir esesorla ante cicha autoridad; atendiéndonos el Jefe de la lmded 

Deplr1anental de lo Contencioso de Ampa"os y Delitos, qtien ante nuesto 

cuestionmnlento respondió: 

./ ¿Con qué frecuencia asisten los trabejadores a domicio a pecir 

asescxia a la ProctKadurla Local de la defensa del~?. 

R. "Escasanente la solicitan, podrlamos decir uno por llfto' . 

./ De los juicios que se han promovido o que promueven los 

lrabejmes a domicilio ¿qué posibilidades hay de que los 

ganen?. 

R. • Actuamente sólo se está llevando un caso y lo acaiamos de 

iniciir, pero si reaWla un tanto complicado por la llllhnleza del 

trebejo acredit!I' las condiciones de trabajo, el 59Mo, la releci6n 

de trlilejo, etc." . 

./ A su juicio ¿qué derechos tienen los trabajadores a domicilio?. 

R. "A los derechos en dinero y en especie que otorga el Instituto 

Mexicano del Seguro Soc:ial, i~acidades, asistencia m6dica, 

medicamentos, casas hOOitación, fondo de ahorro, etcétera'. 

En razón de lo anterior, tenemos presente que sólo en forma coactiva se 

puede aplic!V' el multicitado capitulo relativo al trimajo a domici~o. pero 

únicamente con los medios económicos necesaios pn promov81' un juicio y de 

alguna manera con el conocimiento de que pueden hacerlo, &iluación que como 
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veremos más adelante la mayorta los lrllbajadores a domicio ignora o quizá 

s&>iéndolo, Cll'ecen de los reclKSOS p1111 hacerio. 

4.1.1. CAUSAS DE INAPLICABILIDAD DEL CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 

DEL TITULO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

En mérito de lo anterior, plante1:111os corno causas de la inapMcebilidad del 

capitulo c01Tespondiente ni Trabajo a Domicilio las siguientes: 

1) El desconocimiento de la ley de las personas que prestan el 

lrOO* a domicilio. 

2) Criterios mal fundados de los patrones que reciben el lrOO*. 

3) Pasividad de las Autoridades del Tnmajo. 

4.1.1.1. EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY DE LAS PERSONAS QUE 

PRESTAN EL TRABAJO A DOMICILIO. 

Si partimos del supuesto que un profesionista, lllwnese arquitecto, 

médico, veterinario, fisico, etcétera, p!W'a obtener un titulo y ejercer su profesión 

necesitó de varios silos de estudio y le meyorle de ellos e pesa' de considerll'Se 

gente prep!l'ada, desconocen la ley, motivo por el cual cuando tienen algún 

problema de carácter legal consultan a un abogado, qué podernos decir de 
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equelas penonas que al rllllizll' les actividades propias del nbejo 11 domlc:io 

no necesitan tener certificado de bachillenlto, secundllÍll o primllia, lino 

únicsnente saber hacerlo y realizllio b~ las instrucciones de las personas que 

les proporcionan dicho trm>~o. 

En nuestro pals, de acuerdo a lo que cita el Doctor Ciiios Reynoso 

Castillo, dichas actividades son: • ... en le Ciudad de México un IW!o pareen~ del 

Trabajo a Domicilio se sitúa en la realiZación de labores de en~ en 

indusbi11S muy diversas, mientras que otras investigaciones sobre el T~ 11 

Domicilio en entidades federativas como Michoacán y Jalisco. precisan que las 

indusbies involucradas realizan labores como la elaboración de prendas de 

tejido de punto, tcmricación de diferentes tipos de calzado (y W>aes conexas 

como le elaboración de taconea), llticulos de cuero {blllone&, chlmsrae, 

cinturones), arreglos ftorales para novias, artefactos melélicos, esfns y 

decoraciones de vidrio soplado pn adornos navidel\os, üera. Algunos 

testimonios de trabajadores( es) e doo"do penniten identificar olras indumas 

que lo utilizan; por ejemplo se &el\ala e aquellas que dan mercancla pira 

envolverlas (como chicles) o terminll' su presentación comen:i8 (oomo el 

planchar pañuelos). Otras declaraciones señalan a la induslria del callado, 

donde existen adornadoras, cuyo trab~ consiste en lavll', planchll', empllllillll' 

y poner spray al z~ato. Otro tipo de testimonios dan cuenta del uso regula- del 

Trabajo a Domicilio por ciertas empresas comerciales de la Ciudad de México, 

como Liv91pool, Palacio de Hierro y Parls-Londres, entre olras. Una mención 

especial merece la indusbia del vestido y la confección, rama que ha sido objeto 

de más investigaciones y de la cual existe mayor información, en la que el 

trabajo a domicilio ha experimentado un desarrollo particular. Por su pll1e, la 
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Clmn Nacional de la Industrie del Vestido de México cuenta con un registro de 

personas (fisicas o morales, andecb" de 100) que 'maqlil111' ciferentes 

productos de esa rime industrial en la Ciudad de Méióco"ll, 

Le consecuencia del bajo o escaso grado de estudios que se requieren 

pira la l'eliización de estas actividades y que en cierto grado cncteriza a los 

trabajadores e domicilio, es que ignoren que entre elos y la persone que les 

proporciona el lrOOejo (patrón) existe una relación de tni>ejo regliada por la Ley 

Federal del Tl'!lbejo, la cual les otorga derechos y les impone obligaciones, como 

ya hemos mencionado con antelación. 

Pll'll corrobora' los ll'gllllentos vertidos, hicimos una investigación de 

cllllpo en la que nos pudimos der cuenta que existe gente ad"'8 delicada 111 

trabajo e domicilio que no sebe leer ni escribir, irgumentando que por eso se 

dedican a ello, aún cuando en ocasiones la carga de tni>ejo es excesiva y los 

sueldos por unidad de obre son los mismos, los cuales si el trebejo no es 

entregado oportunllllente y bajo los seflámnientos que se les dan resultan 

incompletos. 

A fin de !Wllplill' nuestra información, realizamos e diez !rebajadores a 

domicilio una encuesta, a los cuales como datos generales les preguntmnos: 

7J REYNOSO CASTILLO, Carlos. 'Trabajo a Dolllcilio en Méldco', Baelln Mexicano de 
Derecho CO!T!Jarado, lnslrtulo de lnveslrgaaoncs Juridlcas. UnrverStdad Naaonal Autónoma 
de Móxico, Enoro-Abrrl do 1992, pag 114 y 115. 
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Edld: Oscian entre los 25 y 65 llftos, sin pllSll' por alto que en Vlll'ÍllS OC8lio!Mts 

son apoyados por menores de edad, en su 11111Yoria nil\os. 

Sexo: Un setenta por ciento son mujeres y el treinta por ciento honi>res, con lo 

que se denota que en su mayoria cicho trebejo es desempe~o por el sexo 

femenino, no en grado menor por llTl8S de casa. 

Colonl1: Como anotii>lmos, dicho lreb* no es propio de un sector o zona. a&I 

tenemos que enconlllmos treb~s 11 domicio en las Colonias Agricolll 

Oriental, San Juan de Aragón Tercera Sección, Alfonso XIII, Presidentes, Pilolo, 

Centro, Santa Mll'l11 Nonomco Mixocac, Gulldlllupe. 

Deleq1cl6n o Municipio: A!vll'O Obregón, lztacalco, Gustavo A. Madero, 

Cuauhtemoc y Nezahu~oH. 

Escolaridad: De los encuestados dos personas no saben leer ni escri>ir, cinco 

cursaron la primaria y tres la secundll'ia. En esto se refleja de alguna manera el 

bajo nivel de estudios de los trabajadores a domicilio, que viene a ser una 

realidad en la época que vivimos. 

Propiamente como preguntas que integran 111 encuesta que reaizamos y 

que de alguna fonna nos proporcionan un panorama de la situación laboral de 

los trabajadores a domicilio formul11TIOs las siguientes: 
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1. Actividad que rulln: 

e En zonas como "la mercedº encontnmos la limpieza de semlas como la 

nuez, el cacahuate, el piñón y el hS>a; 

a Armado de juguetes como eviones, CMOS, helicópteros; 

a Elli>oracióo de collares pulseras, gargantillas, anillos. (Delegación 

Cueuhtemoc); 

a Annado de flores Erificiales; 

a Costura de cojines, colchas, edredones (infOllTlllCión obtenida de un 

expediente que nos fue pennitido en le junte especial de comiación y 

lllbitraje); 

a Ensanbledo de plumas, plllllOMS, lapiceros (Alviro Obregón); 

o Costura de ci811'9S y botones 11 prendas de ropa; 

o Annedo de cejes de cartón y sus comprinentos pare una ~ecera 

(Colonia Guadalupe, Delegación Gustiwo A. Madero); 

o Armado de pinzas pare ropa (Alvaro Obregón) 

o Diveraas fábricas de ropa se dedican a la maquila, en las que sus 

trab1'edores en el local donde están establecidas cortan las piezas y se 

las entregan a costureras para que en su <bnicilio las terminen, por 

ejemplo playeras. (Ciudad NelzehualcoyoH). 

2. ¿Realiza algún trabalo para otra persona?: 

a) si b) no 



110 

100%...ri1'1!1.111l~~~~0:71 

80% 

60% 

a) b) 

Como podemos obseivll" del contenido de la gritlCa, de las personas a 

las que se encuestó, el 100% reconocieron que si realizan un trabajo ptn olra 

persona, siendo éste uno de los primeros rasgos C1111Cterlslicos de la relación de 

trabajo según el irticulo 20 de la Ley Federal del trabajo, misma que se 

conliglN'a de acuerdo a las respuestas que los ~ dieron a las 

preguntas 3, 5, 10 y 11. 

3. ¿firmó 1lgiln contr1to con 11 per1on1 que lt d1 tr1blto?: 

~~ ~~ 

a) bl 
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El llticulo 21 de la ley leboral aelillle que "Se pmunen le eióstencie del 

contrato y de la relación de tnmajo entre el que presta un ~ penonm y el 

que lo reci>e", en consecuencia, 11 peSll' de que como aprec:ilmos 1111 la "'*8, 

el cien por ciento de los ~adores encuestados no firnwon un contSo de 

trabajo, por ley se presume la existencia de la relación de tnmajo. 

4. El tr1balo lo r11llz1: 

1) Siguiendo In lnatrucclonH del pltrón. 

b) Como Uated quiere. 

100%.....,....,,==m 

ll0'4.lt'l>1~9'<:-

60'4 

:llll~~~~ iciRHputt11I 

O'l.j!hl~~~~~ 
a) b) 

Uno de los elementos Cll'BCleristicos de la relación de trabajo es la 

subordinación, elemento que como hemos mencionado, en el trabajo a domicio 

es muy cuestionado, sin emba-go de la respuesta que se grafica se desprende 

que ningún trabajador realiza el trabajo como quiere, ye que de alguna menera 

tienen que seguir las instrucciones que les dan, porque si no lo hacen como se 

los piden no les pegan o les dejan de dar el trabajo. 



5. El t11ba!o lo rullD en: 

1) Su domicilio. 

b) Un local ettablecldo por el pltrón. 

1

::D111~~il~l,il 
60'.4 

40'.4 

20% 

a) b) 

112 

Une cirecterlstice esencial del trabajo e domicilio &egún al a11c'*> 311 de 

la Ley es que, dicho treb~o se realice en el domicilio del trab .. aclor o en un local 

libremente elegido por él, requisito que en nuestro ceso • como podemos ver en 

la gráfica • todos los trab~adores encuestados cumplen, ya que ninguno labora 

en un local estmlecido por el patrón, con lo que queremos acreditw que de 

acuerdo a este punto si se trata de trab~aclores e domicilio. 

6. El trabalo lo recibe: 

1) diario b) aem1n1lmente c) qulncenalmente 
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80% 

50% 

40'.4 

30% 

20% 

10'.4 

0% 
a) b) e) 

El trabajo a domicilio, como se obseiva en la gráfica, no todos los 

trabajadores lo reciben y lo entregan con la misma periodicidad, sino como el 

patrón se los indice. 

7. El trabalo que realiza es: 

a) ocasional b) por tempor1d1 e) permanente 

601.4"1"7=~,,,=~..r=,,,,,.,, 

50%.J.H~~;:;;;+H 

40'~ll$4@~#.J E~rl 
30% 

20'.4 

10% 

a) b) e) 

En este caso cabe aclarar que de diversos trabajadores que se 

encuestaron no se tomaron en cuente aquellos que reciblen el trabajo en fOfTlla 
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ocasional, ya que en ese supuesto no se configllll la hipótesis prevista en el 

llticulo 311 de la LFT, que sellma que debe ser en foona habitulll, sin en'bsgo 

de acuerdo a la grlmca. et sesenta por ciento de los lnlblljndores encuestados lo 

reaizan en forma permanente y el clNll!nta por temporada. 

e. Lll herramlentl• con 111 que rtlllll IU tnibllo: 

•) 11111 proporclon1 el pitr6n. 

b) eon 1uy11. 

70'.411TG7T:~S:::::~~::::::::::ci 

60% 

ll0'.4 

40'.4 

30'.4 

20% 

a) b) 

Una de las ven~ que les proporciona a los palrones el trabajo a 

domicilio es precist111ente que ellos pueden o no proporcionll' a sus 

trooajadores las hemmentas de tntajo, gasto que se ahorran. En este sentido 

como es de apreci1m1, pocos son los patrones que otorgan a sus lnlbajadores 

las herramientas de trtmajo y como se/lalooan algunos, la mayorla de las veces 

el mantenimiento de las mismas cooe a cargo de los propios trab~adores. 

9. El material que utiliza: 

a) se lo proporclon1 el p1trón. 

b) Usted lo compra. 



90% 
llO% 
70% 
80% 
llO% 
40'.4 ioRnpuutal 
30%f.Uil¡s:;~~~~~~ 

20% 

a) b) 

A peSll' de las ven• que 111teriormente ya sellelsnos, existen 

patrones que no les proporcionan a sus lrab~es todo el material que 

necesitan para realiza' su trabajo, por ejemplo en el caso de las cosbnras, no 

les proporcionan el hilo con el que cosen la ropa, por eso aún cuando todos los 

trabajadores seftllltl"on que si les dan le malecia prina, llOIOlros decidimos 

graficar1o de esta forme. 

10. El 11larlo que reciben: 

a) 1lempre el ml1mo b) dependiendo lo que hace 

al bl 
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Es indudoole que en este tipo de lreblljo, el salsio no se regala, pues 

como comentábllllOS es por unidad de obra y a pew de elo, reslMan irisorias 

las cantidades que dichos lrebejedores perciben, pues a manera de ejen-.ik> 

tenemos que, los lrebejadores que se dedican al en~ de pinzas pn 

ropa, por un costal que contiene 2000 piezas les pagan $35.00, lo cual eqlivale 

a $0.0175 por cada pinza y si éstas no estén mnadas como se los indican no se 

las pegan o les dejen de d!W' el trebejo. 

11. El 11larlo ae lo p1gan: 

a) Diario. 

b) Semanalmente. 

e) Quincenalmente. 

d) Cando ti patrón quiere. 

e) Cuando entrega el trabajo. 

10% .·.·.·,·.·.· .............. :-:·.'·/:""'l(lll ... ::;: 
0% 

a) b) e) d) e) 

Podríamos decir que en un sólo sentido fue esta respuesta, misma que 

complementa la anterior, el pego del Slllrio se recibe cuando se entrega el 

trabajo o en su defecto cuando el patrón quiere. 
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12. Ademi1del11larlo ti patrón le proporciona: 

a) Una cantidad extr1 como 11larlo del dla de deecan10. 

b) Un periodo de vacaclon11 y la corretpondlente prima vacacional. 

c) Cuando hay mucho tr1bajo le pagan hor11 1xtr11 o un1 

compen1acl6n. 

d) En fin de afto le d1 1guln1ldo. 

el Le proporciona 1eguro 1oclal. 

~ H1 e1tado embar1ndl y le dio la incap1Cidad corrupondilnte. 

g) Nlngun1 otr1. 

20% 11@0#0000©t:#I 
0%~...-.¡;;,;.;;.¡;;,;.;;;.;,.;;..,....,.l.ll,I 

a) b) e) d) o) f) g) 

De los trab~ores encuestados, aún cuando p!W'ece increlble, ninguno 

recibe prestación adicional a su salario, con lo que corroboramos las 

afirmaciones que en este sentido hemos vertido antetiormente. 
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13. De la1 pe11on11 que re1llun un t11bllo como el 1uvo p111 el mllmo 

patrón: 

1) No conoce 1 n1die. 

b) Conoce 1 uno• cu1nto1. 

c) Conoce 1 todo1. 

60%....,,..,,,.,,'.'.'ml~~~~~ 

80% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%~·illll.ll---iiiiaiiiipl 
o) b) e) 

De la contestación a esta pregunta tenemos que, dichos ~es 

carecen de una relación directa con los demás trabajadores a donicio, pues 

como podemos observar, no encontnrnos a un trm>~ que conozca a todos, 

lo que trae como consecuencia que dificilmente puedan en mgún momento 

ejercer sus derechos colectivos, ya que eoo10 mencionaban sólo conocen de 

vista a los demás. 

14. CrH que tiene derecho 1 otr11 prfft1clonff: 

a) si b) no 
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•) b) 

En este caso, si bien es cierto que la mitad de los encuestados 

señalaba que si crela tener derecho a otras prestaciones, ignOl'l!ban 11 

cuales. 

Con lo antelior corroboramos que la ignorancia de la ley de las 

personas que se dedican el trai~o e domicilio, esl como la necesidad pa 

le que atraviesan, en ocasiones, son algunas de las causas por las que no se 

aplica el capitulo relativo el T roo~ e Domic~io. 

4.1.1.2. CRITERIOS MAL FUNDADOS DE LOS PATRONES QUE RECIBEN 

El TRABAJO A DOlllCILIO. 

En la actualidad mucho se ocguye acerca de que las empresas 

atraviesan por diversos problemas económicos en torno a las c!W'gas fiscales 

que le ley les impone, los sueldos y demás prestaciones de los trai~edores, 

servicios como la luz, el egua, el teléfono, asl como el pago de la renta, 

limpieza, mantenimiento, etcétera. Sin embargo, en el caso que nos ocupa el 
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plltrón quedo exento, si no de todo lo anterior, al de la lllll'forlll de elo, lada 

vez que los trabajadores no IS>orlln en un locS establecido por el nisrno 

petr6n, sino en sus propios domicilios, o como dice la ley en un locel 

libremente elegido por ellos, debiendo tener presente que si para el 

desempefio del trab~o se requiere del uso de máquinas, 111 luz debe eer 

pagada por los propios trabajadores, •costo" que no va incluido en el smaio 

que perciben. Ahora bien, e pe58' de los beneficios que lo anterior 

proporciona a los patrones, éstos quizá no teniendo una ctitura laboral muy 

irnplie, pero si la neceSll'ia plll'B evadir sus obligaciones, nieglll la 

existencia de una relación laboral y las consecuencias legales inherentes al 

manifestar que en este tipo de actividades no hay propiamente una relación 

de treb~o, ya que los treb~adores no están sometidos a un homio de 

trab~o y mucho menos laboren en un locS e&tilblecido por elos en el cual 

puedan estar b"' sus órdenes. 

Tal como lo reconoció en su momento el legislador en la exposición 

de motivos de la ley de 1970 el sefielll' que 'Dll'ante muchos al\os, las 

personas que dan treb~o e domicilio sostuvieron que no se trata de una 

relación de trab~o, sino de une relación de naturaleza civil o mercantil: los 

ll001ados trab~adoras e domicilio, se dijo, no pueden integrarse a las 

empresas, pues únicamente reciben un pedido pll'a efectull' el trabajo en las 

condiciones, en el tiempo y en la forma que juzguen más conveniente .. ."'4. 

¡¡ Nueva Ley Federal del Trabajo Tematizada y Sis1ema!izada. axnentada JJQ" Gavazos 
Flores Ballasm, Ob cit. pag49 
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La consecuencia de esta forma de penw o 'igncnncia de 111 ley' de 

los palrones, aún cuando no los eicine del ct11ipliniento de la misma, si priva 

a los trabajaclores de los derechos que como lllles les cormponden. 

Asl tenemos que de acuerdo al ertlculo 318 de le Ley Federal del 

T rab~o el patrón debe entregll' e los trab1'ad<nS un e&Crito en el que se 

hagan constar les condiciones de trab~o. situación que como haclmnos 

notar en el punto anterior. en la realidad no existe; de le misma fOITlla, 

contraviniendo el lltlculo 321 los plllrones no entregan 11 los lrilb~ 111 

denominada "Libreta de trabajo e domicilio' ni les pegan a la semana el 

salmo del dia de descanso obligatorio (llticulo 327) ni las vllCllCiones a que 

por año tienen derecho (!lticulo 328). lo antena lomando en cuenta sólo 

algunos derechos que la ley les otorga dentro del capltulo especial 

correspondiente el trabajo a domicilio, sin pasar por alto los demás que ésta 

les otorga. 

Por otro lado, como veltlllos en el c~ltulo anterior, los patrones que 

dan trabajo a domicilio no sólo tienen obligaciones respecto a los 

trabaja<lores sino también con las autoridades del lrabrf>, en nuestro caso 

especlficélllente con la Inspección del T mbajo, ya sea Local o Federal, con 

las cuales también incumplen, ya que el escrito a que hacen referencia los 

articulas 318 y 319 de la ley en el que constan las condiciones de trabajo de 

los trabajadores a domicilio ni siquiera lo conocen; tooipoco llevan el "Libro 

de registro de trabajadores a domicilio', el cual debe estll' autorizado por la 

Inspección del Trabajo (IV!lculo 320) sin que de ello tenga conocimiento ésta, 

como veremos a continuación. 
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4.1.1.3. PASMDAD DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO. 

Como ye hemos hecho mención el lrllblljo a domiciio se realiza por 

personas de escasa instrucción y escasos recinos ecoolmicos que por siglos 

han sido explotados, !el como lo reconoció en au momento le exposici6n de 

motivos de la Ley Federal del Troo., de 1970, actuamente en vigor, la cual en 

su parte conducente establece: " ... El trab~o e domicilio exige une ~ 

especial, pues sol11110nte asl podrá Mine que &e repita en el futwo la 

explohlci6n de que han sido y continúen siendo victimes estos lrabejackns. T el 

es la razón que expka el 111iculo 330, que sell!ia les atrmuciones y deberes 

especiales de le Inspección del T rab~o·1~. 

Este fragmento de la exposición de motivos juatifice le lnteNenci6n de le 

Inspección del T~ dentro del trab~ e dcmicio, la cual, como seftSe, &e 

traduce en una serie de atribuciones y deberes especiales pl8S111ados en el 

articulo 330 de la ley, "inten1ención" que de acuerdo a Trueba Urbina • ... es 

indispensable en el trab~o a domicilio, dependiendo de la eficacia de la misma 

el cumplimiento de las disposiciones respectivas, para que el derecho de los 

trabajadores que son explotados en su propio hogs no sea letra muerta"I&. 

La responsabilidad que el legislador impuso a la Inspección del Trabajo 

en su respectivo émbito de competencia, ya sea federal o local, en torno al 

trabajo a domicilio fue precisamente para evitw la explotación de que eran o son 

7~1dem. 

"'Ley Fod()l'al del Trnba¡g. oomonlada por Truoba Urblna Alborto y Jorge Trueba Barr()l'a. Ob 
al. pag 158 
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victimas dichos lreb~ores. Sin embfl'90 ¿qué sucede li las autoridades 

encargadas de velll' por la epkación y el cumplimiento de los d«echos de los 

lrebajec!ores a domicilio pasan por'*° dicha función?. 

Como pll1e de nuestra investigación de CllllpO, no1 dinos 11111 brea de 

acudir a la Dirección General de la Inspección Local del Trabajo del Dimto 

Federal ubicada en Doctor ClllllOne y Vmle número 11. Colonia Doctores, 

atendiéndonos el Subdirector de dicha Inspección, a quien le pregunlllnoS: 

o ¿Existe en esta Inspección un "Regis1ro de Palrones a Domicilio" 

como lo m1rc11elirtlculo317 de la Ley Federlll del Trab~o?. 

R. "No". 

o ¿Ha sido presentado ante esta autoridad elgim esaito en el que 

consten las condiciones de trabajo de los !rebajadores e domicilio 

en los términos de los articulas 318 y 319 de le ley?. 

R. "No". 

o ¿Se deja alguna constancia de la autorización 'del libro de regis1ro 

de los trabajadores e domicilio' que llevan los patrones que 

reciben dicho trabajo (articulo 320)?. 

R. "No". 

o ¿Conocen las obligaciones que les impone el articulo 330 de la 

Ley Federal del Trabajo?. 

R. "No". 



124 

En ténninos generales dicha autoridad manifestó desconocer la 

existencia del capitulo relativo el trabajo a domicio comprencido en la Ley 

Federal del Trabajo y en consecuencia no exilte en dicha dependencia ni 

control ni registro de patrones ni trabajadores a domicilio, aftadiendo que en 

ocasiones se realizan inspecciones derivadas de quejas que los rmmos 
trel11~adores presenten ente la Inspección, sin embN'go, en el ~o que el 

Neva en ese ctw"go nunca ha habido alguna presentada por un trab~ a 

domicilio. 

Por otro lado, 11 fin de completzr nuesll'll investigación acudimos 11 la 

Dirección General de la 1 nspección Federal del T nmejo ubicada en Carretera 

Picacho al Ajusco número 714, Colonia Torres de Padiema, Delegación Tulpan 

Código Postal 14209. En este ceso tuvimos la oportunidad de entrevistamos con 

el Jefe del DeperttVnento de Inspección y Evelueción (N'ea operativa de la 

Inspección) a quien le preguntEmOS: 

• ¿Existe en esta Inspección Federal del Trmajo un registro de 

patrones a domicilio como lo prevé el lltículo 317?. 

En su respuesta inicialmente no nos dio un si o un no, sin 

embocgo Ngumentaba que el trabajo a domicilio por sus 

caracterlsticas no viene a ser competencia federal de acuerdo a 

lo que establece el 111iculo 527 fracción 1 de la Ley Federal del 

Trabajo, sino que le corresponde más bien a la Inspección Local 

del Trabajo en la esfera de su competencia vigila' su 
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cumplimiento. En consecuencia - le preguntimos - ¿existe o no 

dicho registro?. A lo que nos contestó que ·no·. 

Atendiendo a lo anterior deducimos que pese a la ignaancia y necesidad 

del trebejedor a domicilio, esl corno a le negligencia de los patrones, dichos 

trabajadores podrlan gozar de sus derechos si las autoridades responsables de 

vel!ll' por sus intereses cumplieren con sus obligaciones, sin embargo corno 

pudimos darnos cuenta, las autoridades a pesiv de la responsabilidad en que 

pueden incunir de acuerdo a lo que prescribe el Capitulo Quinto del Tltulo Once 

de la ley Federal del Trti>ajo relativo a la Inspección del Trti>ajo, ya comentado 

en el capitulo anterior y demás ordenmnientos legales, peonanecen tollllmente 

pasivas en torno al trebejo a domicilio, conbibuyendo con elo a la inaplicabtlidad 

del capitulo correspondiente de la Ley Federal del Trebejo. 

4.2. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

A fin de tener cierta congruencia entre la Jlf'oblemática que hemos 

analizado y la solución que proponemos, nos referiremos especlfiClll'lente 11 

cada una de las causes de inaplicabilidad del capitulo relativo al "T rti>ejo a 

Domicilio": 

•!• De la primera causa que planteamos de inaplicOOilidad del citado 

capitulo de la ley, tenemos que el problema de la 'ignorancia" de ésta 

deriva del bajo nivel de estudios con el que cuentan !ichos !rebajadores, 

de los cuales, corno anotábamos, existen algunos que ni siquiera saben 
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perjuicio, toda vez que 111 desconocer éstos sus derechos y no eióstir 

legalmente sanciones lo suficientemente posas que los hagan 

volunllli1111ente cumplir con sus cbligeciones, lo hacen lin IM'fOI' repiro. 

En mérito de lo anterior propordillllOS dentro del ~ltulo duodécimo 

del Tltulo Sexto de la ley Federal del Trabajo, se Inserto un precepto 

en el que se impusiera a los patrones que reciben este tipo de trabajo, 

una fuerte sanción pecunitria ente el incumpfimiento de sus obligaciones, 

a efecto de que impusiera en ellos el ánimo de cumplir volunttriM18nte 

con sus obligllciones, ello en atención de 111 constante e~n de que 

son objeto los trabajadores a domicilio. Dicha sanción impuesta confoone 

a lo que estm>lece el "Regl1111ento Genernl p1111 111 Inspección y 

Aplicación de Sanciones por violaciones a la legislación labord", 

mediante un procedimiento, e fin de no dejertos en un estado de 

Indefensión. 

• En cuanto a la pasividad de la Inspección Federal y Local del Trabajo, e 

quienes el legislador impuso la obligación de vigill' en forma especial el 

trabajo a domicilio corno se desprende de la pll1e conducente de la 

exposición de motivos - ye transaita - y teniendo cano base las 

investigaciones realizadas, podemos decir que de ninguna manera se 

pueden justificar sus omisiones en perjuicio de los trabajadores. Por lo 

que a nuestro criterio y teniendo presente las facultades tan amplias que 

la ley les concede (artlculos 540 y 541 de la Ley Federti del Trabajo) es 

necesario partir de que no pueden ser Inspectores del Trabajo personas 

que ignoran la ley, por lo que sugerimos que además de los requisitos 

que impone la fracción IV del articulo 546 de la ley, éstos sean 
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Licenciados en Derecho que conozcan además de sus obligaciones, las 

responsabilidades en que incWTen ante el incumplimienlo de aquellas y 

sus inherentes sanciones. Poc otro lado, proponemos que dentro del 

mismo ~ltulo del Trmajo a Domicilio se agregue un precepto en el que 

se impongan a los Inspectores el Trabajo las sanciones correspondientes 

al incumplimiento de les obligaciones que la ley les ~ne en su lWtlculo 

330, quizá más rigurosas de les que se prevén en el llticulo 548 de la 

citada ley loooral, ya que corno hemos visto no han sido eficaces, de la 

misma forma los medios legmes necesarios que estén al alcance de los 

trabajadores a fin de que dichas sanciones sean impuestas a los referidos 

servidores públicos. 

A la luz de nuestras Investigaciones, no considenlmos que cicho 

capitulo sea inapHcable por estar fuera de toda realidad o caer en la 

exageración, ya que como mencionábamos, dichos ~es aportan 

ganancias elevadas e sus patrones, sin mayor costo que el de 

proporcionarles el trabajo, sino por la ignorancia del esplrilu de la ley laboral 

de los sujetos que intervienen en su aplicación, lo que deducimos de sus 

conductas en torno el trab~ a dOfnicilio. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.· El Trabl!fo a Donicio es un tema est1lliado y conocido p« 11Ukns 

necionales y extranjeros por no ser caracteristico de un determinado pala, el 

cual a pesa-, de tener siglos de existir sigue conseiveodo sus cnctertsticas 

esenciales: prest!l'S8 en el domicilio del trabajador o en un lugll' libremente 

escogido p« él y ser susceptible de explotación. 

SEGUNDA.· A pesar de que el Trabajo a Domicilio no es una actividad propia 

de este siglo, en nuestro pals se empezó a regulll' en la Ley Federal del T rabl!fo 
de 1931 y a nivel internacional, en el "Convenio sobre el Trabajo a 

Domicilio, 1996". 

TERCERA.· No obstante las diversas posturas doctrinales que ae han vel1ido 

en tomo al trabajo a domicilio, acerca de si reviste o no los elementos de una 

relación laboral, la Ley Federal del Trabajo de 1970 lo reconoce como tal, con 

todas sus consecuencias legales, aún cuando el trabajo lo remce el propio 

trabajador o bien, con la ayuda de sus familiares, ya que en todo caso la relación 

laboral sólo se configura entre el patrón y el trabajador a domicilio. siendo este 

último quien responde ante el patrón. 
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CUARTA.· El trab* a dolricio se encuentni regtúdo en el ~ltWo O«ino 

Segundo dentro del Tl!Uo Sexto de la Ley Fedenll del Tniblljo llllaWo a los 

Tnmajos Especiales, en virtud de que el trablljo es reelizado por el hbejador 

en un local independiente del patrón, sin embll'go, le soo aplic8bles las 

disposiciones generales de ley en lo que no contrerlen a las especimes. 

QUINTA.- En nuestro pels un significmivo sector de la población, en su 1118'/orla 

mujeres y menores de edad, con escmos recursos y b* nivel de estudios, que 

hiilitan en zonas mll'ginadas, lman en la modaidad del tnmlljo a dooicilio en 

gran diversidad de actividades. 

SEXTA.· Aún cuando podrta decirse que el trebejo a domicio proporciona 

diver&aS ven~as e quienes lo reeizM por no tener que traeladne a un cenlro 

de looores ni estar sujetos a un honrio, elo reruta ser relativo, ya que en gran 

medida eses ctr'BClerl&ticas son las que den lugll' a lol abuaoa de que eon 

objeto dichos trabajadores, toda vez que, el sasio que perciben no es por 

jornada de trab* sino por unidad de obra y los gastos que genera el dessrolo 

de sus actividades de trmlljo COITell por su cuenta. 

SÉPTIMA.- Dentro del Trabajo a Domicilio existen actividades que por su grado 

de dificultad, ll'le o conocimientos que se necesitan pllll su reaización, 

merecen ser remunerados con ~ mlnimos profesionales que reditlÍell su 

trabajo, sin embargo, hasta la fecha, en torno al trabajo a domicilio, sólo se han 
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lijado como sdsios mininos profesioMes el de c:ostlnro(11) en c:onfecc:i6n de 

ropa y joyero1'fatero, oficial, con lo cual las autcxidades responsables de tja

dichos selllios, colaboran en la explotación de los treb~mes que se decic:an 

aeUo. 

OCTAVA.· Si bien es cierto que el treb* a domicilio se encuentre reglAado por 

la Ley Federal del Trabajo, l!rnbién lo es que, actualmente las dlsposiciolles en 

ella contenidas pasan desapercibidas p1111 los patrones, p!lll los lrab~ y 

hasta pll'B las propias autoridades del treb.,, resultando ser i~ el 

capitulo que lo regula. 

NOVENA.· La lneplicabilidad del cepitW relativo al Trabajo 11 Oomk:ilio trae 

como consecuencias: en lllmo al lrab~. &u e>qllolación por el lnlbajo 

excesivo que en ocasiones realizan y su mala remuneración, &in pllSll' por ello 

la serie de prestaciones que no reciben; por pllie del patrón, sólo ganancia& y 

evasión de ob~gaciones. 

DÉCIMA.· la ineplicabilidad del capitulo relativo al Trab., a Domiciio en 

relación a los trabajadores, se da por su ignorancia de la ley y por las 

necesidades económicas que atraviesan y respecto a los patrones, porque 

niegan o ignoran que existe una relación laboral entre ellos y los trebajadores a 

domicilio, sin embargo saben que éstos últimos tienen obligaciones, pero no que 

tienen derechos. 
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UNDÉCIMA.· le ineplicebilidod del cepl~o relativo 111 bllbajo 11 domicio con 

respecto e las autoridades del bllbajo, se de por la pasividad que gusden 111 

Inspección Federal y Local del Treb,.o, 111 igllOl'll' y pess por ello las 

obligeciooes que la ley les ~one con respecto e este tipo de~. 

DUODÉCIMA.· Pese a le ignorancia y necesidad del lreb~or 11 domicio, 1181 

como a la negligencia de los palrooes. <Ichos troo"adore& po«tan gozll' de &u 

derechos si las autoridades responsl!bles de vu por sus intereses cll'f'4lli«en 

con sus ob~gaciones, ya que la intervención de la Inspección del T rebajo reda 

esencial en 111 epticeción del capitulo relativo 111 T reb,.o 11 Domicilio. 
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