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SEMINARIO DE DERECHO DEL TRABAJO 

Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

INGENIERO LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ 
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR DE LA U.N.A.M. 
FACULTAD DE DERECHO. 
PRESENTE. 

Muy distinguido Señor Director 

El alumno: AGUIRRE VIEYRA FRANCISCO JAVIER, inscrito en el Seminario de 
Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social a mi cargo, ha elaborado su tesis 
profesional intitulada "ROTACIÓN DE TURNOS, EFECTOS EN LA SALUD DEL 
TRABAJADOR", bajo la dirección del LIC. LUIS MONSALVO VALDERRAMA, 
para obtener el titulo de Licenciado en Derecho. 

El LIC. HUGO SEGOVIA MENDEZ en el oficio con fecha 18 de marzo de 2003, 
me manifiesta haber aprobado y revisado la referida tesis; por lo que con apoyo a 
los articules 18, 19, 20, y 28 del vigente Reglamento de Exámenes profesionales 
suplico a usted ordenar la realización de los trámites tendientes a la celebración 
del Examen Profesional del alumno referido. 

NOTA DE LA SECRETARIA GENE r: El interesado deberá iniciar para su titulación dentro de 
los seis meses siguientes (contad de dla a dla) a aquél que le sea entregado el presento oficio, 
en el entendido de que transcurrido dicho lapso, caducará la autorización que ahora se le concede 
para someterse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcionai conserva su actualidad y 
siempre que le oportuna iniciación del trámite oara la celebración del examen haya sido impedido 
por circunstancia grave, todo lo cuál calificará la Secretaria General de la Facultad. 
c.c.p.·Semlnario. 
c.c.p.· Alumno (a). 
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INTRODUCCIÓN 

Indudablemente, existen actividades laborales que por sus características 

propias, requieren una labor continua de veinticuatro horas al día, sin embargo 

esta situación provoca que los patrones y empresarios, implementen 

modalidades en las jornadas de trabajo que se traducen en agravios para los 

trabajadores cuando no son aplicadas de nianera adecuada. 

Reflejo de ello, lo es la rotación de turnos entre trabajadores, que con 

horarios de mañana, tarde y noche, alternados sucesivamente; son afectados 

severamente en su salud física y psicológica lo que trasciende en sus relaciones 

sociales y principalmente familiares, toda vez que se encuentran expuestos a 

cambios violentos de horario que afectan su descanso y recuperación, no sólo 

por cuestiones físicas, sino también al verse limitados en la realización y 

planeación de actividades de tipo cultural y recreativas que le permitan eliminar 

el estrés de una jornada de trabajo. Por lo tanto, se requiere de una regulación y 

control legislativo, que frene y limite la práctica exacerbada de este sistema en la 

jornada, de diversas empresas de nuestro país. 

pesgraciad~111e~t~,"en~I mundo actual globalizado y para competir a 

nivel i~dust~Í~l;.í~s<gr~-;1~~}';~qÚ~ñas empresas han luchado por introducir y 

reformar dispq~ici~~es qtl~ perlnitan .el trabajo ininterrumpido e~· las diversas 



. R Ü'li\~l¿N.llllTUllNOS, EFECl'OS HN IA SAi.Un rim.TltAllAJAIXJR 11 

ramns de la industdn que nsí lo requieren, lo que a su vez hn provocndo, que la 

rotación de túrnos se hnyn generalizado, pesen que ncarren problemns sociales y 

sanitnrios importantes en los trabajadores. 

J\ pesar de los enormes esfuerzos y avances verdnderamente 

significativos.que se han obtenido en el ámbito laboral eri México, nuestro país 

aún carece de un ·entorno laboral adecundo en muchos aspectos tnles como 

desempleo, disminución gradual del poder adqul~itivéi:.~:e~: c'~J ·salario, 

debilit~mientcí del concepto de salario mínimo, · fortale~imiento de las 

actividades - informales de trnbajo, surgimiento · de nuevas formas de 

organización labornl, desequilibrio en la competencia. _del mercado interno frente 

al mercado externo, entre otras; lo que ha contribuido a la organización bajo el 

sistemri de rotación de turnos, sin embargo a la vez que dicho sistema es 

aplicado gradualmente con mayor fuerza, los legisladores en materia laboral se 

han quedado en el camino, puesto que esta situación a nivel legal. no sido 

estudiada ni regulada eficazmente todavía. 

Por lo expuesto, es acertado afirmar, que rmestro" sistema· legislativo 

laboral vigente, ofrece en esta materia, una protección relatiV:a e illsufü:ie~te a 

los trabajadores que desempeñan .su actividad l~béi~al ~~Í~rici~\~i~6~; t6d~- v~z 
que actualmente no se cuenta_ con un ~ar.~o t~~IadÜr .• ~~peciRcb\;~~ ;~rn1ita 

~~=:::::=.:~·: J~~¡u:I~~~t~~~t~4ci•n 
Por lo anterior, en_ la prese~te.in~e~tiga.ció~ se. analizarán los efectos 

:E::~:::~filr~~~~~~;~~f I~;~:~:::: 
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solución, lo anterior desde· la perspectiva que considere, por un lado, el mayor 

beneficio posible para el desarrollo de la actividad laboral, tanto a nivel 

empresa, como a nivel individual, y por el otro, por lo que hace a cada uno de 

los trnbajadores que r.olan turnos; con el objetivo de la obtención de condiciones 

justas y humanas qL;e permitan alcanzar al hombre el desarrollo de todas sus 

capacidades, preservando su salud; evitando así, accidentes, disturbiós 

emocionales y. que a la par, le permita mantener un. elevado·. nivel ' de 
. ._ .. ··.; 

productividad, laborando en plenitud de facultades, disfrLitándó dé una ·vida 

familiar y social que le de la posibilidad de esparcimiento y desa~r~ll~ éfi C>t;os 

aspectos de su vida. 

Para lograr el objetivo señalado con anteladón, se hará uso del análisis, la 

síntesis, la deducción y la inducción, abordando los siguientes rubros: concepto, 

elementos y antecedentes de la jornada de trabajo; definición de rotación de 

turnos; análisis de la afectación a la salud del trabajador; sus principales 

problemas a nivel fisiológico, psicológico y social; y finalmente, propuestas para 

evitar en la medida de lo posible, los efectos negativos en la salud del 

trabajador, además de que dichas medidas sean reguladas, a través de una 

reforma legislativa en la Ley Federal del Trabajo. 
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CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES DE LA JORNADA DE TRABAJO 

1.1. REFERENCIAS HISTORICAS MUNDIALES. 

A lo largo de la historia el trabajo ha sido parte fundamental en el 

desarrollo y evolución del hombre, sería imposible imaginarlo sin desarrollar 

alguna activ.idad o labor en busca de la satisfacción de sus necesidades. De ahí la 

gran importancia que adquiere el estudio y análisis de los . diferentes 

tratamientos que se le han dado a la organización labo;al en el devenir de l~ 
historia, principalmente por lo que se ·refiere ~I,hól'ario yjorhacta d~ trabajo,. 
materia de la presente investig~ción. : ::, · ::;<:. -. :: '.,/ 'f::.•;:;,:, · , 

. ·.·. ~:-'·:·.: :~ :.'~ :' .. ;; ._; · .. ' ' 

Es importante mencionar que "el trabajo"_ ha sido conc~bido cÍ~ diÉ~re~te 

manera según la época, circunstancias o personas; por ejemplo/desde-un punto 

de vista biblico o religioso, el trabajo representa el castigo-an.te la desobediencia 

del hombre al ser supremo; mientras que en la antigüedad el trabajo era 

considerado como indigno de los hombres libres, para el propio Aristóteles el 

trabajo representaba una actividad propia de los esclavos, es decir, se percibe de 

igual forma como un medio de castigo y sufrimien'to para quien lo realice. El 

dueño del esclavo fijaba, a su arbitrio, la duración de la jornada de trabajo.1 

!v1ás adelante esta idea se modifica ~.n poco, Turgot en su famoso edicto, 

con el que pone fin al.sistema .corporativo en Francia, introduce la percepción de 

•Cfr. MUJSIOZ Ramón, R,oberlo. Derechri d~I Tr~b~Jo. Tomon; Editorial, Porrúa, México, 1983, Pg. 113. 
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la libertad en el trabajo como tin derecho natural del hombre, dándole así un 

enfoque también positivo de lo que es el trabajo, que se acerca un poco más a 

como es concebido· actualinente; esto es, el trabajo como el derecho y la 

obligación que toda persona tiene por el simple hecho de serlo. 

Por otro lado, Carlos Marx consideraba al trabajo como una mercancía; la 

fuerza de trabajo E!ra el produc~o q~e el trabajador vendía, el cual era medido en 

razón del tied.po; idea co;traria a la establecida en el Tratado de Versalles en la 

"Declaración•d~ De~ech~s Sociales" que indicaba que "el principio rector del 

Derecho I11/ení~Cio1inldel Trnbnjo co11sisle11/e en que el trnbnjo no debe ser considerado 

como me~~nnd~ o nrÚ~11lo de comercio", 2 

En razón'de las anteriores consideraciones, se puede observar claramente 

como ha variado· la noción de lo que es el trabajo y con ello regulación de la 

jornada y horarios de trabajo, tan es así, que en la antigüedad se consideraba 

una jornada humana, a la jornada de sol a sol (mientras había luz de sol), por 

constituir una limitación al trabajo, aunque en realidad, el trabajador se 

encontraba a disposición del patrón sin limite de tiempo, principalmente los 

esclavos, por lo que en estos tiempos no podemos hablar propiamente de una 

reglamentación del trabajo, p~es la esdavitu.d • ~scápa a todos los esquemas 

laborales actuales. 

En la Edad Media la luz del sol era·~~áH~it~cióll incipiente a la jornada 

de trabajo, ya que su dura~iÓn estaba deterllli_;..;~dh d~·la salida a la puesta del 

sol, pero en razón de impedirla pr~d~c~iÓri'~e:~~ff~uJ6s de mala calidad, esto 

es, se atendía más a los intereses del patrÓn,qu(,!.~ºc()nservar los derechos del 

trabajador de mantener una salud y un désc~~~/~deCÚados para la realización 

•DE BUEN, Ncslor. Derecho del Trabajo l. 8' Edición, Edilori~I ;o'rJa,México, 1991, Pg. 15. 
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de su trab~jo;~ri ~i~i'Sci'~céÍJci teri~mos que seg1ín la estación del ai'io, la jornada 
' . "' ._.,_ '· ·,.., ' . . 

variaba desdé o~h~~'.ilorás ~ri invierno hasta catorce horas en verano y se 

trabajaba .ininte~r't;~pldá'IJl~~fe ~urilnte las cincuenta y dos semanils del ai'io, 

durante t~cfo~;j~5 rifl~s ~i~ ciu,e c,I individuo se encontraba en condiciones aptas 

para el trnbájoi Ío qu~dio c~rTiC> restiltado que se afectará no sólo la salud, sino 

también el desarr~Ilo intelectual; ~modcmal del trabajador. 

Con la. Revolución' Industrial, Jo anterior. dejó de tener vigencia, la 

iluminación· por gas amplió las jo~nad~s y apareció el trabajo nocturno en las 

fábricas, Así mismo el liberalismo.económico irlfluyó de manera importante en 

el ámbito del derecho y de la actividad laboral, los Estados adoptaron la formula 

del LASSEZ- FAlRE, LAJSSEZ PASSER (dejar hacer, dejar pasar) por lo que se 

refería a ejercer funciones u ordenar medldas e'ncarninadas a la protección del 

orden público y principalmente por Jo que se refería al orden laboral, 

asumiendo una posición pasiva en cuanto a la regulación de las relaciones de 

trabajo, dando lugar a la libertad absoluta de las partes para contratar, esto es 

imperaba la autonomía de la voluntad de las partes, patrón y trabajador, para el 

establecimiento de las condiciones de contratación, entre ellas la jornada de 

trabajo, y al no existir reglamentación alguna referente a la duración del trabajo, 

es de suponerse que la parte débil llevase la peor parte, en otras palabras, 

cuando el trabajador requería cualquier trabajo para subsistir, quedaba a merced 

de los excesivos deseos de producción y ganancias del sector patronal, 

ocasionando la existencia de jornadas extremas de trabajo. Así mismo el número 

creciente de obreros que ofrecían sus servicios ante el masivo desempleo que se 

presentaba en la época de industrialización, contribuyó a que se agravara la 

situación, por lo que en muchas de las ciudades de Europa se llegaba a tener 

una jornada promedio de dieciséis horas, es decir, el doble de lo que 

actualmente consideramos ¡'ornada máxima. 
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El liberalismo también enarbolaba una libertad total y absoluta para Ja 

industria y para el comercio, prohibiendo la formación de uniones de 

trabajadores, para que cada trabajador en Jo individual contratara libremente 

con el patrón, situación, que como ya hemos mencionado, se tradujo en una 

excesiva explotación a los trabajadores, ya que el patrón era quien en realidad 

fijaba las condiciones de la relación de trabajo y su poder económico le permitía 

establecerlas sin que el trabajador tuviese participación alguna para pactar en su 

condición de ho~bre libre, ya que esta idea fue solo una utopía, era sólo teórica, 

puesto que este .. último s~lo t~nfa dos opciones: aceptar las condiciones 

impuestaspor el patrÓn~ fueren como fueren, o se veía obligado a no trabajar. 

La anter¡Ó;_ situación provocó muchos abusos por parte de Jos du~~os de .. 

las fabricas hacia Jos trabajadores, Ja miseria en que vivían, el perjuici~ qú~:~- su 

salud ocasionaba el exceso de trabajo, principalmente a mujer~s /nifto~:que .. 

eran preferidos por el menor salario que percibían provocó que poco·~ poc;_se: ·. 

despertará una conciencia social en diferentes Estados .Eur~p~~~,":que ,se 

percataron paulatinamente de la gravedad de la situación en la que se 

encontraban Jos trabajadores de aquella época, por Jo que comenzaron a dictar 

medidas de asistencia social basadas en Ja moral, prohibiendo el trabajo de las 

mujeres y de los niños. en algunas industrias y principalmente en el trabajo 

nocturno, buscando que· el menor tuviera mayor tiempo para Ja educación; 

además se fijo un día de descanso semanal y se establecieron medidas para 

vigilar las condiciones de higiene del trabajo. 

Dichas manifestaciones se expresaron inicialmente a través de los 

grandes pensadores de aquellos tiempos, tal es el caso de Robert Owen que 

introduce como propuesta reformadora la idea de una reducción a la jornada 
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laboral de ocho horas de trabajo .. Después de él se conformaron organizaciones 

sindicales y programas políticos, prinéipalmente en Alemania que lucharon por 

la fijación de una jornada máxima.3 

Así pues, los importantes movimientos del siglo XIX, principalmente en 

Francia e Inglaterra, la expansión del sindicalismo, la presencia y aportación 

intelectual de grandes pensadores con ideales profundamente sociales, los 

movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo por el abuso 

indiscriminado de la burguesía, y en general .un evidente deseo global c!e 

cambio para establecer un limite efectivo a la explotación del hombre por el 

hombre, determinan fundamentalmente la intervención del Estado para regular 

de manera imperativa esta cuestión, estableciendo normas protectoras para los 

trabajadores y permitiendo entre otros.aspectos la libertad de coalición y huelga. 

Inglaterra en1819Hmit~ erhol'ariode trabajo para los menores, y en 1847 

dicta una Ley que implarita lri Jii~riacla c:I~ diez horas para los operarios de Ja 

industria . 

. En Francia por.un Decreto del 2 de marzo de 1848, se fija el límite de la 

jornada en di~z horas en París, y once en provincias, así como por disposición· 

de una Ley del 9 de septiembre de 1848 se estableció en doce horas como 

duración máicima de la jornada de los operarios adultos en establecimientos 

industriales. Con la Ley del 29 de junio de 1905, modificada el 31 de diciembre 

de 1913, se limitó a ocho horas la duración máxima de trabajo en las minas. 

Alianzas posteriores en otros países con progresivas reducciones a la jornada de 

>Cfr. DE BUEN, Nestor. Derecho del Trob~i~ 1.0p. Cit .. Pg.160. 
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trabajo, hasta que finalmente en el Tratado de Versalles se consigna con carácter 

internacional el principio de la jornada de ocho horas".4 

En los estados Unidos desde 1830 _se comienza a limitar la jornada a diez 

horas, con el transcurso del tiempo Y: la _introducción de nuevas ideologías 

sociales se presentan posteriores reduc~iónes ·ªla jornada, fueron contribuyendo 

a la mejora de la vida laboral,s.oclal yff~ica del trabajador .. 

-';'· 

Por otra parte los organismos internácionales comiellZan· a:. reillizar 

aportaciones a lo que comenzó a ser una cuestiónde interés mu,ndial ~fl aquellos . 

tiempos, esto es, la limitación a la jornada de trabajÓ; la\Organi~.i~ión 
Internacional del Trabajo (OIT) por ejemplo, en su ·Pri~e~a'.'dllier'ericia 
Internacional, celebrada en Washington en 1919, adoptÓ el .~ón.'\fe~io _númerÓ 

uno que limitaba la duración de la jornada de trabajo.a 'od~Ó~hÓ;~s·dÍarÍ~s y 

cuarenta y ocho por semana en las empresas indl:ist~iaJ~~:' -. :_.~_:·-'.~·.'.':~ - ,.-. ·· 

El artículo 2 del tratado de la Convención de Washlngfón señala; 
. :;::;·~;'.·<-'-''" ·:'.'·· .. -

,1 •• 

"E11 todas los esl11b/eci111ie11tos i11d11strinles,•~,¡bli~s.o privados o e11 

sus depe11de11cins, de cualquier 11ntur~l~w t¡¡;e .~n1{ c~n excepción 

ú11icn111e11/e de nque/los e11 que eslé11 e1;iplendo/sa/a /~s ;,;;e,,;b~s de 111111 

fnmilia, In d11rnció11 del trabajo del pers~;ml, 1io' ~odr~-~r dé ocho horas por 

dín y de c11nre11tn y ocho por se111n11n "S 

Posteriormente por el afio de 1930 dicho organismo internacional adoptó 

un convenio relativo a la misma jornada diaria y semarial para comercio y 

"CA V AZOS. FJorL'S, BaJtazar. Derecho Laboral en Jbero.1mérka. Editorial Trillas, México, 1997, Pg. 380. 
s PATJ1'10 Carmena, Javier. Dinámica de la Durad6n del Tr.1bajo. Editorial JnsUtulo Nacional de Estudios 
del Trabajo, México, 1975 Pg. 19. 
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oficim1s, de hecho cabe sefialar qlle la actividad normativa de la OIT, en el 

campo de la duración de la jornada la,b~ral ha sido fructífera, ya que dicho 

organismo ha adoptado catorce convenios y diez , recomendaciones en tal 

sentido,6 

La principal observación que se le ha hecho al contenido de la 

Convención de Washingtori; ha sido la idea que se manejo de lo que debía 

entenderse por jornad~ de frabajÓ/~sto' es, el ticnlpo durante el cual el trabajador 

presta 1111, trabajo efcctfvo ~l pal;¿,,; ';~u~~ dejaba abierta Ja posibilidad a abusos, 

nuevamente p~r ~a;te d~i,.~afon; ii loslirrtltes de Ja jornada laboral; por ello . ' . . - ~ \ ·: . ~ ' ' .... · -

algunas legislaciones ,dé diversos,Es,, tadcis, adaptaron de forma particular el 
• • • ' '• ·,·. '• ·-.r 

criterio de que pÓr jorn~d~ 'de trabájo se entendiera el tiempo durante el cual el 
. .. ~ -' ' - -,·-, .. ·. -...:. . . . 

trabajador, esta ii 'dispC>sidón de patrón, sin importar el tiempo efectivo de 

trabajo, tal es el caso d~ Úé~Íco. ' 

Con este criterio, que posteriormente la OIT también adoptó a través de 

diversos convenio~, el computo de la jornada ,légaL comienza a partir del 

momento en que el trabajador ingresa al establecimiento o lugar en que presta 

sus servicios, y finaliza en el momento que lo abandona, con la plena libertad de 

disponer de su tiempo en las actividades que mejor le convengan, sin 

subordinación alguna al patrón. 

Como ya lo mencionamos, en el caso de Alemania e Italia se contempló la 

creación de legislación adecuada que limitase la jornada laboral en el caso de 

Italia con la Ley de 16 de junio de, 1917 que fijaba diez horas y media de 

duración máxima de los arrozales; la Ley de 23 de marzo de 1908, que prohibía 

el trabajo nocturno en la industria del pan. Por lo que toca a Alemania el 

6 Cfr. CA V AZOS Flores, Baltazar. Derecho L.1boral en lberoamérica. Op. Cil. Pg. 380. 
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' : . 

gobierno provisional expidió ordenanza del 23 de noviembre al 17 de 

diciembre de 1918, que'institu)'ó.la
0

jornada de ocho horas en establecimientos 

industriales y mineros. 

De lo anterior sé:.·pt1ede:apreciardaramente que poco a poco mayores 

actividades labbrh
0

1~s·11'ari·'~id6°~~btegidas con la regulación a la jornada de 

trabajo, ya sea po(i~fl~áh~ia~'.polítiéa~ •º d~·v~r~adera conciencia social, pero 

:::f ~I~if 11i~~~~~~l~~~~h~~~~ñ~~t~:~;:: 
siguen existiendo abusos e :irr¡;ghlarfdades' graves: qlie. sigtien: poniendo en 

' ' . . . :"; ·:·,..,·~ -""' ' '. - . ""' .. ~ ; . ' . 
peligro entre otras cosas, la '.salucl'.del~frabajacfor:'a:'):iésa1<cle co

0

ntar con una 

legislación aceptable, en la prádtic~ g~nt¡'~¿~~··~on;serid~ prbble~as en materia 

del trabajo, principalmen~~·en l~s.trií~~~·~;bd.~~;i~f~íÍ~fl~s;'~(J~6 Ío es el caso de 
México. .·· ·•· ~; · ·:>'<';\:'.? .•. L';;,.:~?~i' '·,: 

. ,:; .;.: . . ~ ... ·-; : .·-.·.· '.¡', ':'._r·" 
;]:_ -,:~~:-~;: ,~~::·:·;/,,: ~-'. ¡;1•: ··,; 
v~ ~-'-;.- ,.,. . "''-. 

<od•• .~::;:: ;;::;;:::~;7~~~~~~~~~~kt:, ;:~:::,,::,: 
por ejemplo, encontramos con~ll ~~nc~?.io,

0

a~~@~ci?y~rogresista la definición 

de jornada de trabajo en.el artfC:Ufo.1a6:·deG:ó~Í~Ó''d~ Trabajo de la República 

Dominicana, que tiene un. g:an:·p,¡¡;i~ido'~o1{la '.r~dacción del concepto de 

jornada de trabajo de Mé,¡i~ó);J,~;}d~~dn:d~ trabajo se e11tie11de el Hempo durante 

el cual el trabajador pemin11ece e11 •la 11~god~dó11 a disposidó11 del patrono" s 

Por su parte el Código del Trabajo de la República de Guatemala señala 

en su artículo 116 lo siguiente: 

1 BRICEr>IO Ruíz, Alberlo. Derecho Individual del Trabajo. Ediloria( Baria, México, 1985. Pgs. 182·183. 
1 CA V AZOS Flores, Ballasar. Den'<ho Laboral en lberoamérica. Op. Cit. Pg. 378. 
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"La jom11dt1 ordi11t1ri11 de /rnlmjo efeclii>o diurno, 110 ¡111ede ser m11yor de oc/ro 

/roms diarias ni exceder de 1111 /ola/ de c1111re11/11 y oc/ro /roras 11 la se1111111a. 

La jon1111/11 ordi1111ri11 de lra11fljo efi,clii>o 11oc/11mo 110 ¡111ede ser 111ayor 11 seis ltoms 

di11rit1s, 11i exceder de 1111 /ola/ de /rei11/t1 y seis lroms a /11 se111111111. 

Tiempo de lmb11jo efoclizio es nq11el e11 el que el lmbajndor permn11ezcn n /ns 

orde11es del p11/ro110. 

. ' . - . . . . . . 

En su artículo Í17. indi~aque. ,,.Ln.jomndn ordi11nrin de lrabnjo efeclit>a mfa:lo 

110 puede ser 1i111y~rdesiel;lr_ornsilin,rins'úi exceder de 1111 lolnl de c11nre11/a y dos /roras a 
>··.<- .; -

In se111mra"9 .»_ : .... ~~< :-" {~ '-. -·<-.-.. : 
~:;~: .,. - .. 

Otro ejemplo.iÍu.~tmti•~º d~-~~~oest~ co~templ~dienl•as .diferentes 

legislacÍones la.·jCÍr~ada •'ci~'t~~b~jéf _l~e~ '.di' ¿¡~~ :~~-~-~1:có_digo del·. T~abajo de 

Panamá en su artículo 31 qi1e establece lo ~igul~nte: )\ / 

"La j~mnda mñ.l:imn diuma es de o~l~f-l1~["i1 y. la sim1a11n labomble 

correspo11die1i'le Iras/a de c11t1re11/11 y oclrohori1s. 

La jornada máxima 11ocl11mn és_ dd sietd• Úóra~!. y la se111t111t1 laborable 

correspo11die11/e Iras/a de c11t1re11/a y dos lroriísY 

La d11rnció11 máxima de la jonrad~ ;11ixl~ ~~,de Úeie lzorns y media, y la se111n11n 

laborable correspo11die11/e respeclivn lms/ade a1~rcií1iiy"dúco./¡oras. 
( ... )"10 

' ' 

Es conveniente señalar que la limitación a I~ jorn~da máxima emana de 

su Constitución, y lo cual viene aplicándose desde !'.u 6ª. Ley de 1914 y que 

incluso es sustentada en convenios internacionales auspidadós por la O.I.T. 

•Código del Trabajo de la República de Guatemala, 0..'Creto 330, Gua lema la, 20 de febrero de 19-17. 
10 Código del Trabajo de la República de Pan.1má., Panamá, agosto de1992. · 
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Asimismo, es importante destacar que esta legislación si contempla los 

turnos rotativos en su artículo 32, en el sentido de otorgarle mayor protección 

en las percepciones del salario a los trabajadores que laboren bajo este sistema 

de distribución de las horas de trabajo, al señalar que "C11n11do 1111 lrnbnjndor deba 

preslnr sus sen•icios e11 lumas rotativos q11e comprendan distintas jornadas de trabajo, 

deberá recibir 1111 salario 1111iforme, i11depe11die11te111e11te de /ns vnrincio11es e11 el i11í111ero 

de horas trabajadas por razón de los mmbÍos de jornada de Írnbajo;; u En otras 

palabras Ja uniformidad de 165 ~~larios en los turnos rotativ~s sigriifi~a que por 

el cambio de jornadas y la d~r~ción desigual de cada una, ~~ d~be ~fe¿t~~ el 

salario del trabajacfo~: ~Í~uación de beneficio y protección Pª!~ ~¡ ~;.abaJador, sin 

embargo sólo to~a un aspecto "el eco11ómico", se olvida del a~p~~~~ d; saJ{:¡d del 

trabajador ~6mo Jo analizaremos en capítulos posteriores. , 

Los anteriores conceptos que a manera de ·ejemplo se citaron, son 

evidentemente protectores de Ja condición obrera, ·d~sde diferentes ángulos, 

tanto biológicos, familiares, sociales, culturales y moralés, ya que la limitación a 

la jornada de trabajo tiende a proteger esencialmente la salud física y mental del 

trabajador, esto es, le protege contra los efectos perjudiciales y riesgo que 

acarrea la fatiga, pero a la vez contempla la posibilidad de ampliar su cultura al 

tiempo que le otorga más espacios durante el día para atender sus relaciones 

sociales y familiares. Razones que hasta en los países pobres se han tomada en 

cuenta para reducir la jornada en aquellas actividades que requieren un 

esfuerzo excesivo· o cuando se desarrollen condiciones particularmente 

peligrosas. E~ otras palabras se busca tener una condición digriificante del 

trabaj() hu.Tian~~ ya que .d~sde el momento de que se dejo de considerar al 

trab~jad;r ~~~~ una ·~o~~,. o rii~rcancía empieza a recibir un tratamiento 

11 Código del Trabajo de IÓ Rep.úbllca .de Pa~amá, agosto de 1992. 
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adecirado ·y· ,:rier~~kfo· ·a su condición de ser humano, mnsidcr;índose la 

pertinencia )'né~~sidad:dedistribuir equitativamente el tiempo del día para que 

el hombre· lo . dedique·.· un. tercio al trabajo, otro tercio para recreación, 

esparcimiento y. convivencia, y una tercera parte para el descanso y 

recuperación de las enérgías. 

1.2. ANTECEDENTES EN MÉXICO . 

. Según los .ant~cedentes que son manejados por los trntadistas de nuestro 

derecho, Jos orígenes del Derecho del Trabajo en nuestro país comienzan en la 

época Colonial. 

Con el descubrimiento de América en· el siglo XVI y el feudalismo 

Europeo en plena decadencia, se desplazó hacia las tierras conquistadas, 

· encontrando en ellas los elementos necesarios para un nuevo desarrollo. 

Mientras tanto los indígenas de América no habían superado aún la etapa de la 

economía familiar y las dificultades para establecer comunicación continua entre 

las diversas regiones de la Nueva España, s.e limitaban geográficamente el 

ejercicio de las artes y los oficios. 

Las labores de los. qué vivían de su trabajo se realizaba en un marco y 

régimen de servidumbre, o ~· tr~vés de i~s gremios en las ciudades; no obstante 

se estableciÓ _un orde~ légal: d~;~nte los trescientos años de coloniaje que 
; ' .. - ·- .--- '·-

mejoraron erí ¡:íifrte.l~~¡tllaé:lÓfi de los conquistados, pero que sin lugar a dudas 

estuvo· suste~tádc1 én Já''in'térpretación de la voluntad y el carácter de las 
... ,, ';, .. · ., . - . 

autoridades espai1c11~~:d? q~é se tradujo lógicamente, en un panorama de 

insuficiencia· ec~nÓrt\iC:ri '}' ··absoluta desigualdad para los trabajadores de 

América .. 
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Las autoridades espafiolas dictaron diferentes ordenanzas sobre los 

oficios, con relación a la paga de los jornaleros en los ingenios y trapiches; sobre 

la paga de los que servían en los repartimientos o en las minas; la 

reglamentación de los días y horas que debían trabajar etc. Esta reglamentación 

atendía a criterios de carácter económico y de tipo social, ·pero 

fundamentalmente basados en un criterio injusto de división social por castas en 

una sociedad jerárquica y discrimin~toria cuyo orí.gen se encuentra en un· 

profundo pensamiento religioso y de ideas esclavistas. 

Contrario a lo anterior, cabe agregar que las Leyes de Indias y Cédulas 

Reales en algunas de sus disposiciones pretendían proteger la condición de los 
. - ' . ' 

indígenas, sin embargo, dichas disposiciones eran violadas sistem.Íticámente, 

dando como resultado la poca trascendencia y avance en_ llorm~~ _Iab~raÍes sobre 

jornada de trabajo, salario, descansos, etc. 

En la etapa de México independiente, se busco ~n,tré,oh'~~:cosas, eliminar 

las desigualdades que se habían vivido en la Colonia, p~ra 1ri cu~f~e tenia como 

preocupación fundamental la creación de un nuevo estado que· no solamente 

fuese libre, sino que además permitiera precisamente la igualdad entre todos 

sus ciudadanos, ideología eminentemente socialista, que imperó desde la 

ideología de Miguel Hidalgo y Costilla al abolir la esclavitud y declarando la 

igualdad entre todos los mexicanos, señalando que la única diferencia entre los 

hombres lo era el vicio o la virtud.12 

u GONZALEZ Prieto, Alejandro. Proceso formativo de la kv Ft.-deral del Trabajo de 1931. Editorial 
InsUluto Nacional de Estudios del Trabajo, México, 1981, Pg. 87. 
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En el _Plan de Iguala se determinó en uno de sus artículos que todos los 

habitantes de la Nueva España, sin distinción de europeos, africanos o indios 

eran ciudadanos con opción a todo tipo de empleo o labor según sus méritos y 

virtudes. 

Sin embargo siguieron siendo otros temas los de mayor importancia en la 

vida independiente de México, lo que impedía la transformación de su 

organización social, situación que siguió afectando los intereses de la clase 

trabajadora. Con el rezago en la industria, los obreros de las pocas factorías que 

existían, trabajaban jornadas de 18 horas, a cambio de un salario ridículo. 

Veinte años después los salarios continuaron sin cambios pero las jornadas de 

trabajo oscilaban entre 11 y.16 horas al día; ya en 1854, se continuaron con las 

jornadas extenuantes pero hubo una ligera mejora en el ingreso de los 

trabajadores. 
':.:-.' 

m constituyente' de 1857, dejó, clara 1a necesidad quese t~nia de una 

nueva~ constitució~ en la: que s~ pr6tegie;an Jos derechos de todos los 

ciudadanos, al observ~r qt;e en los contratos entre propl~tiirÍós y jornaleros no 
• - • < - ·, •• _ '-·' .-,"~. - ' •• 

eran sino. un medio de apoyar la esclavitud que se trátaba de erradicar. De 

hecl10, con la constitución de 1857 estuvo a puntod~ na~er el dereclio del trabajo 

al ponerse en debate el articulo cuarto del proyecto ¿6nstitu~io~~J, relacionado a 

la libertad de industria y de trabajo, el proye~to efe -~aJl~rt~ puso en evidencia la 

problemática laboral y señaló la necesidad d~ soluéiCJna~I~ en beneficio de las 

clases proletarias; sin embargo cuando todo esto señalaba a una propuesta de 

una creación del derecho del trabajo se confundió la libertad de industria con el 

proteccionismo lo que provoco que el constituyente desviara su enfoque y 

votara en contra de la propuesta. 
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De tal forma, podemos observar que los liberales del 57 en ningún 

momento limitaron la jornada de trabajo, pues consideraban que al hacerlo 

estarían prohibiendo una ganancia lícita al trabajador; argumento por demás 

endeble al tomar en cuenta la situación real que el trabajador vivía en aquella 

época tan es así que entre las criticas que se le hideron al liberalismo fue que el 

trabajador apenas tenia tiempo para dorrni~, cuestión incompatible con el ser 

humano que necesita tiempos de descanso, trabajo y e~parcimiento. 

Después de. la independencia, el esclavo paso ser. principalmente . un 

trabajador de fabrica, sólo que aún sin ningún derecho efectivo· ni protección, 

además del ínfimo salario, se establecieron en las fábri~ils regla~entos rnuy 

exigentes, donde se contemplaban jornadas exhaustas de· trabajÓ\te .lO a .16 
'· ,, ·,_ 

horas y donde se reconocían entre otras injusticias laborales, él pag?:er:i tiendas. 

de raya con fichas o vales, además de ser sujetos a todo tipo de ~Íesg6s iriborales 

y sin protección alguna; los accidentes de las fábricas eranuri hedl6 ~Ótidiano y 

constante, pero sobre todo el problema se veía agravado.~o'/1il.Í~cÍiferencia 
patronal a éste respecto, los cuales no se interesaban'".'érl·':c:>f~ecer sistemas 

preventivos en los centros de trabajo; hechos que complicaron· las relaciones 

entre capital y trabajo; 

Ante talsltuacióll,JC>s ~ribaj~dores se comenzaron a agrupar, primero en 

soci~dadei fi'i~tu~li1:is~ ~i~l~;~sa los ~r~~ios y cofradías de la época Colonial, 

para inás < t~rd~ o~gartlzais~ en coo~erativas que poco a poco se fueron 

desarrollando. hasta conformar el .Gran Círculo Obrero, que según algunos 

autores; fue la primera asociación de resistencia que hubo en el país que 

consolido y adquirió su . prestigio ·y reconocimiento cuando intervino 

directamente en la problemática de los trabajadores como un mediador. Picha 



IS 

rnilnifestació11sc·puede vér comopilrtc del desilrrollo y madurez de concienciil 

sociill que se emp~zaba a gesta; á 'f¡n¡¡Jf!s del siglo XIX. 

Muestra: de.ello.lo fue el Partido Liberal Mexicilno, que en su programa 

de 1906 dedicó un capítlllo al "Cápitill y Trabajo", buscando garnntizarle al 

trabajador merios horas de trabiljo y un s¡¡Jario superior al que en ese entonces 

ganaba Ja generalidad. 13 De tal forma que el partido ¡:>ugnó por Ja 

reglamentáción del trabajo en temas como los de higiene en las fabricas, 

garantías ª· Ja salud y a la vida del trabajador, prohibición del trabajo infantil, 

descanso' dominical indemnización por accidentes dt! trnb~jo, prohibición de 

·multas y descuentos, obligación del pago del salario en:efectivo, etc. Como 

consecuenciade ello se obtuvo ~na mejor condidón,.par~ los obreros, que desde 

luego incl~yo el ~st~blecÍmiento de j~rnada~ máxlmasde 8 horas; 

Ah?ra biél"i, ~¡ calT\bi~'en Ja práctica fue más lento, pllestci que continuaba 

existiendo i~ lmp~rii~aé:Í arbitraria de Ja clase patronal, aunada a la indiferencia 

del éstad~ por ~e~oi~J~ I~ grave situación obrera. 

Cómo consecuencia lógica, los movimientos de defensa de los 

trabajadores siguieron adelante, llegando a.destacar importantes movimientos 

de huelga como la de los mineros en Cananea y la· de Jos trabajadores textiles en 

Río Blanco, ambas reprimidas brutalmente. 

La mina de Cananea población· del estado de Sonora, Jugar en el que se 

concentraban importantes yacimi~ntos;dE!'cobre, fue creada en el año de 1899 

por la "T/Je Cn11n11en consoli da lei Co;~~)dmpnny, S.A." cuyo principal accionista 

era el norteamericano William. s: 'e;~:~ .·el personal obrero de Ja mina era 

JJGQNZALEZ Prielo, Alejandro. Procoso foml;!\ivo'de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Op .Cil. Pg. 11 
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básicamente _mexicano mientras que los trabajadores de alto rango eran 

principalmente, norteamericanos. 

En Cananea fue notable la influencia de los movimientos revolucionarios 

en contra de Porfirio Díaz. Un grupo anarquista encabezado por Ricardo Flores 

Magón, logro establecer una organización sindical, que en los días 31 de Mayo y 

3 de Junio de 1906 llevo a cabo una memorable huelga en la mina, cuyas 

'pretensiones huelguistas consistían, principalmente, en el establecimiento de un 

salario mínimo, el contar con una plantilla mínima de trabajadores del 65% para 

personal mexicano; así como· la jornada laboral de ocho horas diarias. 

-... 
Como ya se. señalo, con una represión en un principio de las fuerzas 

paramilitares de los Estados U~idos y finalmente por el propio· ejercito federál 

mexicano. 

El tiempo siguió transcurriendoc°:n altib~jos.~ri l~c~ndibió~ obrera entre 

tantos más problemas sociales que deseinbd~~iJ~.~~):.:~~~ol¿ci¿~ mexican~ en 

contra del régimen de Porfirio Díaz q¡;~ i~i~Í~ ·~1';q·de;riovlern~re de 1910. En 
,:. ' ·' - . ·.· ,'.·-,:>, . , .. -

una primera etapa concluyó con la derrota del eje~~ito federal y _el destierro del 
·,· . -_ ..... _. ,, 

dictador Díaz, lo que dio lugar a I~ elección de uno de los lideres del 

movimiento, Francisco I. Madero que una ves en el poder sucumbió en el apoyo 

a las mismas fuerzas que había derrotado, sin realizar ninguna reforma de tipo 

social. 

En el· año de 1913 el movimiento Huertista logra derrotar a Madero y al 
. . ' . 

~icepresidente Pino Suárez, pero en su contra se reiÍticia el movimiento 

,revoluciÓnarÍ~ en~.abezado por Venustiano Carrania, quien logra reunir a las 

-·-·- ·----- ------------- -~------ --
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fuerzas subversivas del momento, que aunque no coinciden del todo con el 

proyecto Carrancista, logran derrocar a Huerta; asumiendo Carranza el poder. 

El 13 de agosto de 1914 se firman los tratados. dcTeoloyucan, con los 

generales triunfadores: Alvaro Obregón y Lucio Blanco; lo que da lugar a que . . . 
proliferen las leyes del trabajo en diferentes Estados de la República Mexicana. 

En el decreto de 19 de enero de 1915, Venustiano Carranza manifestó lo 

obsoleto de las garantías en materia del trabajo consagradas en la Constitución 

de 1857, que habían sido letra muerta ante la dolorosa realidad de la esclavitud 

por medi()_ del- trabajo y que sin embargo resultaban indispensables para 

conservación y desarrollo adecuado de la materia laboral y el progreso nacional. 

En ef Congreso Constituyente de 1916 - 1917, se puso de manifiesto que 

lasjornadas excesivas producen un menoscabo a la condición humana, por lo 

que el deseo de delimitar la jornada laboral obedecía al derecho de preservar la 

libertad, la vida, y las energías de los trabajadores. Razón suficiente para que la 

clase trabajadora pudiera reclamar una jornada máxima de ocho horas o una 

menor atendiendo a la naturaleza del trabajo. 

En el artículo .5 .del proyecto constitucion~l, se contenÍan ·las. siguientes 

disposiciones que reglamentii6~~ ;; ~ú~ación A~ .trabaj;;: ,.;- . '· 
·-·,~·_<;-~·~:{~o~-~-:;-; <;~li.2; '"'·-"~<-:;\-;;~~·-·-~~--

,,l. La dii~~;;i,~;~~fdJ~j~f:!:~~~]it1~ifüí~;~[1~«~·iil~~!~~,fn~: •. · ... 
11, La jomndn111~xiui~-~~ t~nba~o'1wct11mo ~rá ,d~ siete horas, q11edn11 

prohibidas las lnbor;s i;;sh/116r~s :d ~~j~;?~~;+¡,~~J":í~5';;~~~j~r~~"i;Ígel;ernl f¡~nrn 
los jóvenes 111eiióres d~ dieÍ::iséi; ~;;Js. Qá;dn' í~i1ibii1i piol~ibido a li1ins y 'otros el 

__ , '---. '·, .. ·. -. ··.:,_ . - .. ·. - . 
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lrt1/1t1jo 11oc/111·110 i11d11slri11/, .y.e11 los esl11bleci111ie11/os co111acit1les 110 J'Otfní11 

1 mbajar después de /ns diez de l1ruo~/1e. 

( ... ) 
. ' ,,.,' 

1 V. Por cada seis días de lmbújo debení disfmt11r el opemrio de 1111 din de 

descnuso c11n11do 11ie11os; 

( ... ) 
XXVIII. Será11 co11dicio11es 1111/ns y 110 oblignní11 n los co11lmye11/es 

11wu111e se exprese en el coutmto: 

n) · Lns que eslip11ln11 111111 jomndn i11/111111111111 por lo 11olorin111e11/e 

excesiva d11dn /11 í11do/e del lmbnjo. "14 

Como podemos observar, la ideología social se ponía de manifiesto en 

estos documentos, donde resultaba ya más importante la salud y condición 

personal y profes.ional del trabajador, que el aspecto productivo, además de que 

adquieren una categoría diferente a los derechos de los trabajadores, de tal 

forma que éstos ya se hacen irrenuncia.bles, siendo su cumplimiento estricto 

como derechos mínimos del trabajador; se dejó de lado la ideología liberal que 

había prevalecido algún tiempo. 

En un inicio Carranza quiso responder al reclamo social de los 

trabajadores, sólo con una ley, sin embargo fue mas allá y en Querétaro 

. ·apareció Ía nueva Constitución, que dentr~ de su propio texto incluía 

di;posicion.es que respondían a muchas más de las expectativas de los 

trabajadores, tan es así que el ya citado artículo 5° de la propuesta de reforma, 

relativo a la libertad de trabajo, t~rminó siendc; un"o de. los. artículos más 

difundidos y conocidos de nuestra actual Cart~ Magna)eI artí¿\.ilo 123 

Constitucional en cuya fracción 1 establece una jornada máxin1.i de ~~~6 horas y 

" PATll'10 Camarena, Javier. DinJmica de la Duración del Trabajo. Op. CU .. Pg: ÍW: 



·, '. ' . , ' 

Hmi\ci.ÓN oirru11Nos;mi1icfos EN 1.A s,\r.un rn;1.T1!A11AJAnoH • ., 
·-. ·. ' -~ -~;_- . 
·~~·:,.',:::. ,' ·I ¡'~-.::·~>···. ' 

en su fraccló11"'1(qu~·. lit",'jor.1i¡¡da nocturna no excederá de siete horas. En su 

fracción HI estable~e\ql.1~'1o's'trabajadorcs entre doce y dieciséis afias tendrían 

comci jor1Íada:Jn,~~éa.:Í~"~6 seis horas y finalmente, en la fracción XI se 

determinó el régim~t1 de las jornadas extras . 
. ,..·:..'.:!'· 

"'; 
·_-, 

Cci~ fo aparicicJ,n_ del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados .úri"idos M~xi~a-ncis, se dio paso al inicio de una nueva etapa en el 

DéieCho del 'Tr~bajo en México y marcó un parte aguas en los movimientos 

ITl'undi~-les ele, in~orporació~ a sus _constituciones de los derechos de la clase 

trabajadora, .tan· és así. q~te se considera por distintos autores a la Constitución 

Mexicana de 1917 y a la Constitución Alemana de Weimar de 1919, influencias 

decisivas en los países que han incorporado a sus textos constitucionales el 

Derecho Social. 

El artículo 123 Constitucional, viene a ser un reflejo del reclamo social 

expresado en ley, que consagra los derechos mínimos de la clase obrera, pero 

que se pueden ampliar en la legislación ordinaria o a través de la contratación 

individual o colectiva. 

1.2.l. Antecl?dente de la jornada laboral en las legislaciones estatales. 

El texto original del artículo 123 Constitucional permitía a las diferentes 

legislaturas. estatales' Ja':fac¿ltilcl' de dictar leyes reglamentarias del propio 
, , ·-. ' -- '- ..... -..... ·-:.5_;' ' -i . ~.~;· . • '·,.. . .. ;. . 

artículo, debido~a'dos cól1sid~~ilciones principalmente, como lo setiala Mario de 

la Cueva: e~'prÍ~~~Ú~i~r~~~''..id ~o~vicción de que facultara al Congreso de_ la 

Unión par~legi;l~~,,~~:u~d~~la:Repúbli~a en materia de trabajo, contrad~ba 'al 

sistema·f~der~J;'i~~~~~~~db l~ga~; al convencimiento que se tenía de que las 
: ' -· ,. ;:-'····., "'·' ·.-- ',.... ·. ._ 

necesidades de las ~ntldades foderativas eran distintas, por lo que se necesitaba 
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'"- . -_ . ~ .-- , .. ,- .. 

de una regulación diforcl:h,te'.i.5 En virtud de lo cual, empezaron a surgir las 

primeras législacioné~ sobre el, trabajo en algunas de las entidades federativas, 

que pretendían. ajustarse::~ ~)os. preceptos constitucionales, sin embargo, 

reflejaban la problemática yí1ecesidades propias de su entidad. 
' . . . . . 

De los aiios· 1918 :::. }9~~ estados eomo Hidalgo, Chiapas, Coahuila y 

Oaxaca definí~n ~ri su ~6rmati\l'ici~d la jornada de trabajo como el período de 

tiempo o lapso dia~Ío ~6r<el c~al el trabajador prestaba sus servicios al patrón. 

Estados como Que;étaro, Michoa~án, Aguascali~ntes y Tamaulipas concebían a 

la jornada de tr~bajo com6 el tiempo efectivo en 'el cual el trabajador estaba 

obligado a prestar los servicios convenidos en un lapso.·i:ie vei~Ucuatro horas; 

por su parte Chihuahua definía a la jornada como la duración del trabajo desde 

el momento en que el obrero ingresaba al estable~imfollto .. o se.prestaba en el 
.- ••• ··;. - - - • < 

lugar convenido según el contrato, terminando"di~h~ jo~nada cuando· hubiere 

transcurrido el tiempo pactado.16 ,,,,. •. ,·.•·,,.· 

Como ya se había mencionado, el, trªt~~~~tp.l~g¡~l~ti~o que se dio por 

los diferentes Estados, variaba según I~. probí~'rriáú~ri; ~xlge~~ia~ y prÍoridades 
- . ·,· . ,,-, ..... '·'-· .. ' ·' ·. ·, 

que se tuvieran en la entidad, de tal forma qúe;Iil legislaclón 'd;;I trabajo del 

Estado de Jalisco limitaba la jornad~ de trabajo p~r~· {~s u'~~~~s d~ ~barrotes y 

los almacenes de ropa en jornadas que iban .de ochó a die~inueve horas. 

Por otra parte, solo tres legislaciones, hacían referencia a la jornada 

inhumana, tal es el caso de Chihuahua, Campeche y Tamaulipas. 

15 DE LA CUEVA, Mario. Nuevo Dt:n-cho Mexicano del Trabaio. Editorial Porrúa# México, 1974. 
•6 PATJr\JO, Camarenajavier. Dinámica de la duradón del Trabaio, Op. Cit. Pg. 8-1. 



21 

Por lc:i 'que hace .; la duración del trabajo semanal, algunos Estados la 

dividieron en cuarenta y ocho diurnas, cuarenta y cinco mixtas y cuarenta y dos 

nocturnas; en Estados como Chiapas se reconocía el derecho de los trabajadores 

para descansar cuando. mer~os treinta y seis horas por semana, Campeche y 

Tabasco hablaban de una s~mana obligatoria inglesa, el 23 de agosto de 1917, el 

gobernador y cori1andante:· militar de Aguascalientes, decretó el descanso 

semanal y la jamad~ de c;>choh()ras .. 

. ·::'' 
. -': . _.· . 

De lo anterio~ se conéluye'qué la, inayorfa'de los Estadós, consagraban el 
:·.-· ., .·,,·:- .· _:_.;~:<:.·:,- -~;º- <· :.··:-. ~;: -.-.. ; ':·,_;~, ;:,:' :·~·;:."-_, ,.::~- _~,, ·:2.~(r,::'.};::~:jy::~-.~).~\i;X'i,>'.' ,,:·T··': -'~:" .· {· -''-' 

derecho del .trabajadqr paradisfr~1t~rporJo menos.dey.n día de. descanso a la 

semana, dond~ie cb~~ri·~hb~,ri~~ ¿~~~id~iri} ~~~~~'t6~,~~~á¡·i;~,d~~~anso, ri~sgos 
r tipo de actividad que realizabá e1 'ti::abáj~ci¿ip·á·i~'W~er:~~tablecer jornadas de 

trabajo humanitarias y adecuadasj:iaraÍosm~;lca~c:is·," 

artículo 123 Constitucional se dio un inípul~o 'considerable al desarrollo y 

protección de los derechos laborales, ncL menos cierto es, que ya con 

anterioridad existían algunas legislaciones esta tales que consideraban su 

tratamiento, tomando en cuenta los criterios antes aludidos, principalmente por 

lo que hace a la jornada de trabajo, tal es el caso del Estado de Jalisco que con Ja 

Ley de Aguirre Berlanga de 7 de octubre de 1914 reglamentó diversos aspectos 

laborales y estableció una jornada máxima de nueve horas la cual no podía ser 

continua y debía conceder dos descansos de una hora cada uno, así mismo, el 

Estado de Veracruz con la Ley de Cándido el 4 de octubre de 1914 estableció un 

descanso semanal en todo el Estado (que eran los días domingo) y los días 

festivos. Por jornada ·de trabajo estableció una máxima de nueve horas, 

imponiendo la obligación de que se concedieran a los obreros los descansos 

necesarios para que tomaran sus alimentos. 
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Sin lugar a dudas fue de importancia significativa el avance y desarrollo 

que se tuvo en materia laboral en los diversos estados del país, sin embargo, 

existid una falta de criterio uniforme que permitiera dar un tratamiento similar a 

los derechos que conferían las diferentes leyes estatales, dando Jugar a 

constantes violaciones a las disposiciones legales, tan es así que en la práctica se 

presentaron conflictos laborales colectivos que se podían extender·a,dos ~mas 
•• ' • ·;. > '--'~<-- -

entidades federativas, de las cuales ninguna podría,¡in,tervenfr:porque sus 

decisiones carecían de eficacia fuera de sus front~r_a~~pof,,lo~9~épara-el año de 

i917 con la aparición de Ja Constitución';se:;~~t~u-ctüfaron sindicatos, 

federaciones y confederaciones y se convénct! de i'~~g-~~;ni~n~~i de expedir una 

sola ley, laboral que rigiera obviamente, eritodb'elp~í~, de~~pareciendo así Ja 

diversa legislación estatal qüe,habÍ~, ~~~gid~~;e~a f~cha .. 
·'~-·."·, ~//'• __ ,)_~::·.~ ._2_' 

De tal forilta; ~l 'iirtíC:ülo}23 Constitucional facultó en forma exclusiva al 

Congreso de la Uriión paráiégislar en materia del trabajo, pero la aplicación del 

derécho estaba dividida tanto en autoridades federales (juntas federales) como 

autoridades locales (juntas locales) mediante una distribución de 

competencias plenamente determinada. Situación que dio lugar con 

posterioridad a la expedición de a la primera Ley Federal del Trabajo en el año 

de 1931, cuyo antecedente inmediato fue el proyecto Portes Gil de 1929 el cual 

no llegó a convertirse en ley, sin embargo Ja Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo elaboró otro proyecto analizado y enviado por el entonces presidente 

Pascual Ortiz Rubio al Congreso de la Unión. Dicha iniciativa fue aprobada con 

algunas modificaciones para convertirse en la primera Ley Federal del Trabajo 

de 1931. 
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1.2.2. La jornada de trabajo en la Ley Federal del Trabajo de 1931y1970. 

A partir de la vigencia de la Ley Federal del Trabajo de 1931 las 

cmidiciones .obrero - patronales en lodo el país cambiaron; su aplicación tU\'O 

como consecuencia una elevación considerable en el nivel de vida de la clase 

trabajadora; 

. . 

En materia de '¡o~nadade trabajo, la Ley de 1931. ~epit~ó lo ya previsto en 

el articulol23Constituéion~l,destacando las siguientes co;u,id~racio~es: .· 
. - · ... :._ - .... -- . , '• 

o En el artículo 69 se excluyó al personal doméstico, al se~i~Í~ ~I hogar, del 

beneficio de la jornada máxima -· ;. 

o En el mismo artículo 69, el segundo párrafo.se establedÓ qu~ la selllánade 
. . . - - ' . ·' - .. -'>~;, _; ~ . -. 

o 

48 horas podría ser repartida, previo a~uerdo ~ntrelrab~j~d:Ü,~7~)'p.¡trón a 

fin de permitir al obrero el repóso cÍeí Sábádo en í~ ~~~-d~. i;:~al<Jüier 

:
0

:oa~~::~óe:~i:~~er:;::.10 •71 la. jorlladá~~ta, ,con:uni~~ud~Ó~ •. máxima 

de siete horas y media, la qu~ IÍab~~a d~ ~~~p;e~d~/~~ri~~6s de tiempo 

de las jornada~ diu~ria X ll~cturna~ sfo~pre qÚe ésta abarque menos de tres 

horás y.media, pueS, si.compr.eñde tres horas y media o más se reputará 

jornada nocturna.· '.·. 

o Se determillhrondeséa!lsÓS'dentro de las jornadas de trabajo y comidas 

cuyo tiempÓ ·. co·rrespclndiente ·a dicho actos seria contabilizado como 

tiempo éfecttvo· dentro .de la jornada normal de trabajo, siempre y cuando 

el trabajador no pudiera salir del lugar donde presta sus servicios. 

o Modificación; y mejora importante a lo ya estipulado en la Constitución 

Mexicana lofueia disposición que consagraba las horas extras en donde 

se señalaba que no podían exceder de tres horas diarias y de tres veces por 

---~ --~-------------------·-----



semana, mientras queeÍ telto}¿on~titucional hace referencia a tres veces 

consecutivas, sié;.;dº así~ás'·i;n;i}lio el beneficio de la 1ey 1abora1. 
' ·; ., .. '.-. 

o Se contemplaban dertós beheficios en cuanto a horario de trabajo para las 
,·,,· ... ':; '. . 

mujeres a cierta ,~d~~;¡ .Y~,'.9ue:? no podían desempeñar trabajo nocturno 

industrial riFJabor~s\ihsalübres o p~ligrosas, así como tampoco podrán 

someterse a jd~ri~dasi~~I;aordiniirias . 
. "· .-· . . . ', - e;~ .. « 

La L~y de fo70 ;.;b tuvo grandes cambios a lo que ya consagraba la de 

1931, sálvo lo~ sig~'ie~teiaspectos ~destacar: 

o , Se estableció en su articulo 58 el concepto "jornada de trabajo", al señalar 

que es el tiempo durante el cual el trabajador esta a disposición del patrón 

para prestar su trabajo, a diferencia de la ley anterior en donde el capih1lo 

se identificaba como" de las horas de trabájo y de los descansos le?ales" 

o · En su articulo 63 estableció que durante la jornada continua dé trabajo se 

concederá al trabajador un descanso de media hora por. lo'rneil9~: 

Queda de manifiesto con los señalamientos anteriores,' que por lo que 

hace a jornada de trabajo los legisladores tanto de la ley de 1931 como la de 1970 

atendieron a. una necesidad urgente de la clase obrera y de la sociedad en 

general, en,.el sentido de mejorar las deplorables condiciones en las que se 

-~ili:bittr'~ba el trabajador, principalmente por lo que hacia a horarios adecuados 

de tr~bajoque le permitieran tener una distribución adecuada de las horas del 

· día para mantener un nivel optimo de salud física y emocional del trabajador. 

En tal sentido, cabe citar parte de la exposición de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970 que expresaba lo siguiente: 

_J 
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"El est11/1/ecimie11to de 111 jor11nd11 1111íxi111a de tmbajo tiene como finalidad 

fimd11111e11/a/ proteger In sn/11d y la vida del lm/1t1jador, pues la experiencin y los 

estudios re11/iz11dos desde el siglo pasado de111ueslr1111 que después de ocho horas 

de lmb11jo In 11te11ció11 del hombre disminuye, lo que es cnusn de 1111 mayor 

111í111ero de nccide11tes: por otra parle, el lrnbnjo e:rcesivo nfecln In salud del 

lrnbnjndor y precipiln su invnlidez y 111111 la 11111erle. Pero 111 Asnmb/en 

Co11stiluymle /111•0 co11cie11ci11 de que, en delen11i11adns circ1111sla11cins, es 

i11dispe11sable In prolo11gació11 de In jornndn, yn que, de olrn 111n11ern, habrín que 

pamliznr la nclividnd de las empresas de lrnbnjo co11/i111111 o dejar i11snlisfec/111s 

/ns 11ecesidndes crecie11/es del mercado: por es/ns mzo11es autorizó In 

prolo11gació11 de In jom11da, pero In sujeto n deler111i11ndns limilncio11es, n fin de 

evitar dalias en In salud de los trnbnj11dores." 



CAPÍTULO 11 
CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1. RELACIÓN DE TnAUAJO. 

2.1.1. Concepto y Naturaleza. 

Existen diferentes acepciones de Jo que es la rel11ció11 de lrnbnjo, que han 

ido variando de acuerdo a Ja concepción doctrinaria y legal que se ha tenido de 

tal concepto; sin embargo atendiendo a Jo que nos rige en nuestra normatividad 

vigente, tenemos que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 20 primer párrafo 

señala que "Se e11tie11de por re/11ció11 de lrnbnjo, c1111lquiern que sea el neto que le dé 

origen, In preslnció11 de u11 lrnbnjo perso11n/, subordi11ndo, n u1111 perso11n, 111edin11te el 

pngo de u11 snlnrio.", de cuya definición se podrían destacar los siguientes 

elementos: 

a) Elementos de tipo subjetivo: PATRÓN y TRABAJADOR. 

b) Elementos de tipo objetivo: L1 prestación de un trabajo 

PERSONAL y SUBORDINADO por una de las partes de la relación; y 

por otra el pago de un SALARIO. 

El Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas señala 

que por relación de trabajo se entiende la· "De110111i11nció11 que se dn .111 trntn111ie11lo 

jurídico de In prestnció11 de sen1icios por u11n perso11n n oirn, 1/1ÚÍ~íi1~ elp~go de 1111 
. . ··,~. 

salario, con i11depe11de11cia del neto que llnyn motivado In vii1citlnció11 lnbornl. "17 

·~ DicdOnario Jurídico Mexicano del JnstitÚto. de Jnvcstfgado~~"S J~rídicas; Tomo L--0, 2• edición r Editorial 
lnstitulo de lnvesUgacioncs Jurídicas, México 1999, Pg.2769. 
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Autores como Borre! N~·~.~rio'Miguel, señalan que la relación de trabajo 

"co11sisle eu In prcst11ció11 dé i11~~''tf~l~~jo )1efs01ml s11bordi11ndo n 111w pcrso11n fisicn o 
', ··.<-' :.,'' '.· .. 

Para Mario de í~ CuéV.~;; í~ r~Íación de trabajo " es 111111 sit11nció11 j11rídic11 

olifctillll que se eren .éirt;~1l11''¡;116~j~d~r,yuupntro110 por In prestncióu de 1111 trabnjo 

s11bordi1111do, é:unlq;/ie;~'-·~tÍj'fe~ ·~/i;c~:o 'o in cn11sn q1;e le dio origen, en virtud d~ Ú cunl 

se nplicn ni· lmbnjndo;. ii ;; "e~t~t;,/d:~bjeÍlvo; in t~grndo po~ Id~ priÍ1cfpf~s, i 1istit;;cicmes y 
'. · .-,-.• -- •' •. ,· '., ' ' • •. • '( -·- .'; • ~ ./;.,, ·. "• •' t- .Ó ', ··• '_ ·, ·'··.-'., , ..... ,, • e·.:- , '·· . • 

normas de In Di:Ctnrn'eió/Í}ié Dercc/1os Socin/es;' de láLey del ,Trabajo, de los convenios 

in/eruncio1i11/Í!s,. de i~s; ~o;i/;n/~S ~/cc/illO~· y CO/lt;n/ÓS~ /ey !f, de . S~IS ·.normas 

s11pletorins.~•19 .. ·. 

De esta ci~J'lnicÍÓ~/~¡ maestro Mario de la Cueva hace un enunciamiento . . . ' ,. - - . . 

de lo qtie a su parecer son coliside~a~iC>nes a destacar de la relación de trab~jo: 

"n) El llecllo coustitutivo de. In relncfó11 es In prcstnció11 de 1111 trabajo 

súbordi11ndo; b) La prestnció11 de trabajo, por el llec/10 de s11 iniciación, se desprende del 

neto o cnusn que le dio origen y provoca, por si misma, In renliznció11 de los efectos que 

dcrillllll de las normns de tmbnjo, esto es, deviene 111111 fuerza productora de beneficios 

pnra el trabnjndor; e) In prestnción del trabnjo determiun inevitnblemente In aplicación 

del derecllo del trabnjo, porque se /rain de u11 es/11/11/0 imperativo c11yn vigencia y 

efecti11id11d no dependen de In vo/1111 tnd del trnbnjndor y del pntrono, sino, 

excl11sivnmente de In prestnción del trnbnjo; d) In prestación del trabajo eren llnn 

si/unción jurídica objetivn que no existe co11 n11terioridnd, n In que se da el nombre de 

rclnción de trabajo: en el contrato, el 1111cimie11/o de los derecllos y oblignciones de cadn 

mm de /ns partes depe11de del ncuerdo de voluntades, mientras que e11 In relación de 

1a BORREL, Navarro MigueJ. Análisis Práctico y Jurispmdencial del Derecho Mexkano del Trabafo. 4• 
edición, Edilorial SISTA, México 1994. Pag.153. 
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tmb11jo, i11ici11d11 la 11c/i1•id11d dt!I lml111j11dor si• 11plic11 1111/01111ilict1 1• i111pcmli1·11111e11/c el 

derecho objelillo. "20 

Efectivamente, existe un hecho constitutivo de la relación del trabajo que 

esta determinado por la prestación de un servicio personal y subordinado, sin 

importar Ja causa que lo motivo o le dio origen, provocando así efectos 

derivados de Ja ley misma, que se traducen principalmente, en beneficios para el 

trabajador; esto es, Ja prestación material del trabajo genera en si misma, Ja 

aparición de una relación jurídica objetiva entre patrón y trabajador, la cual 

automáticamente se ve determinada por la ley y demás disposiciones 

normativas aplicables. 

Con relación a Ja naturaleza jurídica, algunos tratadistas consideran que 

en la relación de trabajo, que se establece entre patrón trabajador, el 

co11sc11/imic11/o es un elemento indispensable y con ello Ja existencia de un 

contrato, ya que al estar de acuerdo dos personas respecto de determinado 

objeto, nace una relación de Ja cual surgen derechos y obligaciones recíprocos. 

En otras palabras, se concebía a la relación laboral desde un punto de 

vista contractualista, es decir se encontraba su origen en un contrato, de ahí que 

algunos tratadistas como PLANlOL y CARNELIITl asimilarán el contrato de 

trabajo a la naturaleza jurídica de un contrato de arrendamiento y un contrato 

de compraventa respectivamente, en razón de un cambio patrimonial, lo cual 

era evidentemente absurdo, puesto que no se puede equiparar la fuerza de 

trabajo del hombre a una cosa o mercancía que se puede vender o arrendar, 

19DE LA CUl!VA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trab.,fo. 14 t.tdición, Editorial Porrúa, ~Mxico, 
1996.1'¡;.187. 
20 Jdcm. 
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además de que no es susceptible de valoración económica, ni puede formar 

parte del patrimonio del trabajador y por ende no puede entenderse a la relación 

jurídica laboral en función de un contrato, que si bien es cierto puede dar origen 

a la obligación de prestar un servicio personal y subordinado a otro, no es la 

(mica fuente para que ésta aparezca, existen otros medios y formas, y así son 

contemplados por la Ley Federal del Trabajo cuando sefiala en el citado artículo 

20 en su parle conducente " ... c1111/q11iern que sea el acto que le dé orige11 ..• "; lo que 

permite la posibilidad de que a través del contrato exista la obligación del 

trabajador de prestar un servicio personal y subordinado al patrón, que en el 

momento que se dé materialmente dará origen a la relación de t;abajci .. ·. 

... . . 
' ··,·.:. ,_-'. 

En este orden de ideas, cabe señalar que re/11cióú.dc trnbajo no es sinónimo 

de contrnto de trnbajo, aunque el multireferido artículo 2o ele la L~y Federal del 

Trabajo, les otorga los mismos efectos jurídico~,. ti"en~n ~i.t dfferencia, puesto que 

el contrato es perfeccionado por el simple a~uerdo ·de voluntades entre las 

partes contratantes, míen.tras que la relación de trabajo es un poco más 

compleja, ya que inicia hasta el mo111entoen. que se presta un servicio personal y 

subordinado; lo que nos permitedeterminar que puede haber un contrato de 

trabajo y no existir una relación .laboral.hasta en tanto no se dé materialmente la 

prestación del servicio; por ejemplo, cuando a un trabajador se le contrata para 

que empiece a laborar: e~llll~ feCha posterior; se ha celebrado un contrato que 

no ha dado orige~·~ ~na)el~cióllla~oral sino hasta el momento en que el 

trabaj~dor preste •. ~us;~~~~ci();' ;~~~~riales y subordinados materialmente al 

pathÓn que lo co~tr~tó, ' . .. '.t;'. ·. 

Sin embargo,poh displsÍ~ón ele la ley se presume la existencia de un 

contrato en I~ relacló~ d~· ~~ab~j() que se da entre quien presta un servicio 
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personal y quien lo recibe (artículo 21 L.F.T.) y la falta del mismo seria 

imputable al patrón. 

Alberto Bricefio considera que es objeto de critica considerar como 

requisito de existencia para el nacimiento de obligaciones en la relación de 

trabajo, la exteriorización de la voluntad (contrato), ya que "tal parece que la 

manifestación de voluntad coincidente entre las partes, sin sujeción o condición 

alguna, resulta suficiente para crear obligaciones y derechos recíprocos .. .'' 21 • La 

relación patrón trabajador no se agota en un simple acuerdo .. de voluntades, ésta 

se refiere a situaciones de trascend~ncia social·· y acata, como premisa 

fundamental, el imperio de la norma jÚrídica qüe condiciona y puede sustituir la 

voluntad de las partes;'' 22 

Cuestión en la ~ue ~~i'.~~o~ de acuer~o ~o~ el citado tratadista, puesto 

que I~ evol~cidn hi~i~d~~ d~I D~re¿!Íi c1;1 Trabájo ·determina qu~ no pueden 

qlledar al a~bltrio'tótai d~ ia~ partes l~s é:oncli~iones que regulan la relación de 
•... ' - '. ">··':." , . . . ..· . ' 

trab~jo, .si~()~'qlle ~11alguÍlos ~as6s es 'necesaria la aplicación imperativa de .la 

Ley, ,to~~né:ló<~ñ cuenta los logros obtenidos en la celebración de contratos 

col~~Úvos· ... PJ; ello Jós aspectos fundamentales en la relación de trabajo, como lo 

soÍl, jo~ri~J~ de trab~j~, salario, días de descansos, vacaciones etc. no quedan 

suj~tbs 'erl ·~~ to;alidad a un libre acuerdo entre patrón y trabajador, se 

e.Úab·l~ceri.1rciHes;·y ~egulaciones concretas a ciertas condiciones generales de 

trabaj~,: ~e ,alir qlle algunos autores estimen que se ha perdido el carácter 

priinario.deicoÍl~entimiento en el contrato, creador de derechos y obligaciones; 

i~cluso:el :boctÓr. Nestor de Buen opina que los contratos de trabajo están en 

crisis,. puesto' que' lo ·~ue verdaderamente importa en el ámbito laboral es la 

21 BRICE"10 RUlz; Albérlo. Derecho Individual del Trabaio. Op. Cil. Pg.105. 
u ldem .. 
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rel;:ición de trnb;:ijo; p;:irn el maestro Mario de l;:i Cuev;:i el acuerdo de volunt;:ides 

no podrá ser el rector de l;:i vid;:i de l;:i rel;:ición de trnb;:ijo, porque esil función l;:i 

cumple un estatuto~ l;:i ley y los contrntos colectivos.23 

Dentro del m;:irco Constitucional tenemos que los ilrtículos 5 y 123 

est;:iblecen las condiciones ;:i las que debe sujet;:irse la relación de tr;:ibajo. Por un 

];:ido el primer precepto, hace referencia a la libertad de ocupación - "A ninguna 

11,erso11n podrá impedirse, que se dediquen In profesión, industria, comercio, o trabajo que 

le acomode, siendo lícitos ... ''., así como la imposibilidad de que se obligue a una 

persona a trabajar sin just;:i'retribución y sin su consentimiento - Nadie podrií ser 

obligado 11 pres/11r trabajos personales sin la justa retrib11ción y sin su pleno 

consentimiento, salvo trab11jo impuesto como péna por autoridad j11dici11l ... ". 

El artículo 123 Constitucional apartádo '.'A''. señala.bases fundamentales 
.'. . ' . -, '7· .'.·~. ·º'.-~·-"'; .' . ;--;: .· ,:- ~. ·, ·." ;_: :• • 

en las relaciones de trabajo,. que 'de';itlliú mal1erái'.categórica deberán ser 
• ¡ ~ -. . • ~ ·'" 

consideradas y respetadas en todo C:onfraÍI> de trabajo; ya 'que en ningún caso, 

su aplicación o no, quedá ~l~ftít~ici d~ 1a's ~~;';~~:tuesto que su observancia es 

forzosa en cuanto i1 l~s derechos, deberes 'f prohibiciones que consagra. 
. ' . ··:· -.:·' ·. ·<·:: 

Concretizancli, Ja' idea que debemos tener, de acuerdo a la Ley Federal del 

·Trabajo sobr~ Relacló~ de trabajo, encontramos que la define como la prestaci611 

d~·,~,, h-~b11/o.perso11al, s11bordi11ado, a 1ma perso11a, 111ediat1te el pago de 1111 

salari~ iÍ1depe11diente111e11te del acto que le dé orige11, como puede ser el propio 

contrato."como forma principal, más no indispensable, para el surgimiento de la 

relación de trabajo. 

2l DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabafo. Op. Cit., Pg. 189. 
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En otras palabras la relación de trabajo se refiere al hecho material en la 

prestación de un servicio, mientras que el contrato es la obligación expresa de 

las partes de cumplir con lo pactado, por lo tanto cuando no hay un contrato de 

por medio, las condiciones fácticas, en Ja prestación de un servicio personal y 

subordinado, determinan la aparición de la relación de trabajo, dejando en un 

segundo plano el aspecto contractLial. 

Es importante considerar el criterio qu~ haasuinido la Suprema Corte de 

Justicia dell'.la ~~~ión y IC>; tribunales sobre rela~ión de trabajo: 

"RELACION LABORAL,· CARACTERISTICAS DE LA. Pnrn 
. . . ' . . 

q11e exisÍn. In rclnció11 lnbornl, 110 es 11ccesnrio q11e q11ie11 presta sus sen•icios 

dediqlie lodo su tiempo ni ¡mtró11 niq11e depe11dn eco11ómicnme11/e de él. El 

11erdndero .criterio q11e debé sen•ir parn dilucidar. u11a c11eslió11 como In 

presente es el co11ceplo de s11bordi11ació11 j11rfdica estnblecidn e11tre el 

palro110 y el trnbnjndor, n cuya virtud aq11él se e11cue11/rn en todo momento 

e11 posibilidad de disponer del trnbnjo, seg1í11 convenga n s11s propios fi11es. 

Así pues, no se req11iere In 11tiliznció11 efectim de In energía y de In fi1erzn de 

lmlmjo, sino q11e basta co11 /11 posibilidad de disponer de e/111. Correlali1•0 n 

éste poder jurídico es el deber de obedie11ci11 del trabajador n /ns órde11es del 

patrón. Ln facultad de 111n11do presenta 1111 doble aspecto: jurídico y real. En 

c11n11to ni primero, el pntró11 está siempre en aptit11d de imponer s11 voluntad 

ni trnbnjndor y éste está obligado n obedecer nco111odm1do s11 actividad a esa 

z10/11ntnd. En manto ni seg11ndo, debe tomarse e11 cuenta que, precisamente 

porque los co11oci111ie11tos del patrón 110 son universales, existe In necesidad 

de confiar n11merosns fases de lrnbajo n In i11icintivll propia ·del trnbnjndor, 

sie11do más amplia ~sin 11ecesidnd cu~11do se /rain de wi 'té;.,11i110, de tal 

111n11ern que In direcció11 del patrón puede ir de un máximo'á 1m mí11imo. Por 
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co11sig11ie11te, ¡mrn detcr111i1111r si existe rd11ció11 de lmb11jo, debe ale11derse 

111e11os a la direcció11 real que 11 la ¡10sibilidad jurídica de que esa dirección se 

11clua/ice a trm1és de /11 i111posició11 de l11 l•olt111tad ¡mtro1111/. 

(Del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Cuarta Sala, 

Tomo: 199-.204 Quint~·Parte; ~ágina: 34) 

De la· .anterior tesis jurisprudencia! se desprenden los siguientes 

razonamientos: ·· 

a) ~xiste una subordinación juridica que se establece entre el patrón 

y el trab~jador, yse traduce en la posibilidad de 4ue el prilll~ro se ~ncuentre 
en posibilidad de disponer de la energía del trabajadcir,segtÍn c~~.:.enga a 

. - . , .... :~' . 
sus propi~sflnes. · 

··:,-:·,-·.·- -'<:·.~~-;< -·-· ...... :,.~- -- _.· __ ·~ -- _·,>>-·· --~}>·::·. 
- >,o.,,c-· Vi><:'.' •.;!_·,. '~'·:~.:··~· 

'. ·:._"-~" . /· .·. ;.:. . . . l·'' 

b). Correlativo i'.éste poé!er;jJrfdico es eÍ. deber'..de .6bedlencia del 

trabaja~or a las_éif~~h~;,~;1·~;t~~~}?' '··. ,2(' 
<~«··:>::,:;--' }~'> : ,-,;'' :.· ''._:::· \:.~;·;;· .. /~ ;·,,. 

:::: :~:~,tJ~f A[~~&f ~~;r}~f :?;.~::::::2:::: :":~~ 
- .-.·_.;_-,, -~~> -,. ~ - ,. ·::i:}~Y -~ -.-

,, ira~;;r·~1~i~t~t~~f P=~~::a:.~ ··::=.:.::~ 
representa también:·Ún ·~spe~to:~sencial ~n la relación de trabajo, la Suprema 

Corle de Justkiade Ía Nrició..;: c~nsidera por Jurisprudencia lo siguiente: 
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"SUBORDINACIÓN, ELEMENTO ESENCIAL DE LA 

RELACIÓN DE TRABAJO. La sola circ1111st1111cia de que 1111 profesio1111l 

preste sus sen1icios a u11 palró11 y reciba 111111 re111u11emció11 por ello, 110 

e11/n11i11 11<'et'sarit1111e11/c que e11/re ambos cxisla 111111 relt1ció11 laboral, pues 

Jllll'll que swja ese vínculo es uecesaria ln exisle11cit1 de subordi11ació11, que 

es el ele111e11/o que disli11gue ni co11/mlo /abom/ de otros co11tmtos de 

prestnció11 de sen1icios profesio11n/es, es decir que e.i:istn por parle del 

patrón 1111 poder j11rídico de 1111111do correlnti110 a 1111 deber de obediencia 

por parle de quien presta el seroicio, de acuerdo co11 el artículo 134 

frncció11 /// de In Ley Federal del Trabajo, q11e obliga a dese111pe1inr el 

sen1iciobajo In rUrecció11 del fflfói,1.0. de s11 represe11tmlle a cuya 1111/oridad 

es/nrtí s11bordi11mloc/ trnbnjnqore11 todo lo co11ccmie11/e al trabajo". 

Finalmente pode1nos resuffiirsobre Ja~elaclón de trabajo, qu~ tiene su 

inicio con Ja prestación material: Y. objetiva· de_·tm servicio por ·parte del 

trabajador en beneficio de un prit~ón, · d~ndo una protección jurídica, 

principalmente al primero, en aspectos económicos sociales y culturales del 

trabajador y su familia; por Jo que el consentimiento no constituye algo esencial 

para Ja existencia de la relación de trabajo, no así el hecho de que sea un trabajo 

personal y subordinado, elementos esenciales y característicos en tal relación. 

La relación de trabajo es considerada más como una institución jurídica 

que se constitúye a base. de reglas determinadas. e impuestas por el Estado, ante 

Ja imperiosa ne_cesidad de proteger los intereses de la clase trabajadora, por lo 
,, ... , ,.. . '.. : 

que en la mayor parte d'e esa r~laciÓn sólo q~eda la facultad de adhesión de las 

partes, puesto que ya sú;volunta~ r~~~lta in~~ascendente puesto que la 

IitstitÜción produce los efectos aútómátiéamente .. - .· 
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2.2. SUJETOS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. 

La relación de trabajo se da entre dos sujetos fundamentalmente, 

Trabajador y Patrón (de patrono y éste a su vez del latín ¡111lro1111s) definidos en 

los artícufos. s· y .10 de la Ley Federal del Trabajo de la siguiente manera: 

"Tmlmj~d~r es/a pers~un fisica que pres/a a olrn, fisica o ma.rnl, 1111 traÚ¡,}o personal y 

s11bordi11ndo". <.1. :'::: 
---o::"_S-=-- >(·'\".·,:- . .,..,, '.¿ ... "-:, 

La Ley deja ~uy claro que es suficiente c6~:~~~~ JÚ~,p~~s~~a frsica (no 

moral) realice una actividad intelectuhl o rnaterihl,.de';~gn'~ra: pe~~onal y 

subordinada, en beneficio de otra, para c¡;e se:pr~~~~~ ~~~ d;~a p~;s~~~ es un 

trabajador y que tiene una relación de tr~bajo: Por ese ;h~cho. 'iríaterial 

reconocido en la ley, se le dé una protección y· dignifi~ación al tra~ajo que. 

realiza tal sujeto, según lo señalado en el artícul~ 3º. de I~ Ley. Federal del. 

Trabajo que considera al trabajo no sólo como una obligación, sino~~riici' u~ 
derecho social, que exige respeto para las libertades y dignlc:Íád ele ~uiell. lo 

presta, es decir el trabajador. 

Pero va más allá la Ley, puesto que determina la existencia de 

condiciones que aseguren la vida, ·salud f•nivel ·económico decoroso, no sólo 

para el trnbajador sino tambiénp¡Íra ~~.f~rnÍJii. 
' -~=-(<·f>' -

Diferente era la ~onéepdón"qí.íe,'~et~nfa anteriormente, y como ejemplo 

tenemos lo que señalaba el ~rÜc:t:1~·3~:c:ie'1a Ley de 1931 en donde indicaba que 

trabajador ern loda persona que. pre~lnb~:~"ot;a 1111 seroicio mnlerial, inle/ect11nl o de 

ambos géneros, e11 t;irl11d de 11ii co1;trllto'de trábnjo. 



36 

Sitimé:iÓn a todas luces contradictoria con la consideración que 

actualmente se tiene, ya qúe en primer lugar trabajador no es "toda persona", 

sino solamente las.personas físicas son· las que pueden tener dicho carácter de 

trabajador; además el trabajo realizado en mayor o menor medida siempre va a 

ser una mezcla de tipo intelectual y material. Pensar que en algunos casos es 

exclusivamente material le resta importancia a la dignidad del ser humano, ya 

que sería tanto como considerarlo, en esos casos, una máquina que realiza 

movimientos para cumplir con una función, sin razonamiento ni aportación 

· intelectual alguna. 

Finalmente cabe hacer la precisión que a pesar y de que se utilicen los 

términos "empleado" y "obrero", para el Derecho Mexicano significan 

simplemente trabajador, sin distinción alguna. 

Otro sujeto de la relación 1.aboral es el Patrón;·definido por la Ley Federal 

del Trabajo de la siguiente forma: 

.''Pnlró11 e,slffperso11nfísicn o moral que 111iliz11 los sen1icios de 11110 o 

vn1:;¡,; ir~IJ'iij,¡;,~;cs:'.'24·.·.· 
- ... _,,·. '.' ,,·.,,,,-.· ""'. 

Esto es::p~ra'
0

1:,y:y.éi{ún'pátrónla pkrsona, ya sea física o moral, que 

recibe úri ~e~i~!~,~~Z~~It~~~fifi*";~g~~·'.~;.~a¡6;··con ello puede apreciarse que 
parte ·.de •. un:\ hecho;.':material;l'resultarido '·irrelevante Ja exteriorización de 

::~:;:~:;J j~~;~fil~i~~¡&i1ri~tITbJ!f~~~ª ~:t;re::~n ~u:tr:n~r:º::n:: 
sen,icjo; ~¡¡r~ qt1eij1.1rídi~~~ente exista el patrón y las obligaciones propias 

:z~Jdem. 
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derivadas de la rek1ción de trabajo, esto es la categoría de patrón o trab;ijador no 

se crean por consideración o simple consentimiento de las parles en una relación 

de trabajo, sino gue son adquiridas de forma automñlica por las car;iclerísticas 

gue la propia ley establece. 

La subordinación, como ya ·. lo hemos _me11d()na9() : : an teriprmen te, 
. -. _ -.... , ···:" .... .: .. :·\·:~,,·'~<":,'.'.' .. "1t~· .. :c:,:'.'-:';;-:-·::': ·J;:.~"'':'t;/· -.-, 

constituye un aspecto fundamental de la relació.~de tr_abajó;Ja\~uill consiste en 

la facultad del patró~ de m~ndar, asfco~o ~I ~~~~c~?:~1~~€~.;j:~j~~~!~~t:·:: .. 

. El servi.cio además debe ser r,r~~tai~:~2.~o~~,'~:~ii~~;¡¡;;~~ ~.~~ik si una . 

persona se encuentra establecida ;y tiene= sús 'própiéisYeleínent&s'·de' trabajo, 
, ; : ·< · >: ·· . ..:,' .: "º-~:'?:-. :c{¿:,;_p~~ ·,t;;,~;1.,./?;-~.:;f;;-~;~:,_. ::':-Z-':: ~-~·: ?·:··. ,. -'/~<- · ·« 

aunque preste un servicio, no tiene característica: de·. trabajador,. nC el· que los 

recibo do pn<ron .·~' ¡'iit~Íf ¡~~g¡:~i~:r;;<•\ 
Dichos sujetos de •la relación ·•de"-'.: trabajo} tieneri•.:';ccmterripladó · .. su 

tratamiento, derech.os. y oblig~ki6~.~s ~~ í~Tt~x'.!f~a~~~jfü~{'!:!f1~~1jJ,;;Ü,<Ís.sin 
embargo cabe señalar· que sé ié_ da; úna 'espe~ial' protección al trabaj~dor, en 

busca de garantizar s~sde;echos, é:omolo expresa el citado artículo 3º, por lo 

que exisie ci~rta dispa~idad o desigualdad en el trato legal con respecto al 

patrón; toma11do en cuenta que desde la Constitución se muestra un especial 

preocupació~ por buscar ese equilibrio de la justicia social entre las partes de la 

relación de trabajo, para evitar que el trabajador sea víctima como en antaño, de 

imposición de condiciones injustas o inhumanas de trabajo, y reflejo claro de 

ello lo es .la Ley Federal del Trabajo actual. 
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2.2. JORNADA DE TRABAJO. 

2.3.1. Concepto. 

Entendemos por jornada de trabajo, de acuerdo con lo se1ialado por el 

artículo. 58 de la LFT "el tiempo d1ira11/e el cual el trabajador es/a a disposició11 del 

p11l ró11 para prestar su trabajo. 

El concepto le~al vigente seftala:JO que se entiende por j~rnada de trabajo 

en nuestra legi~lación nacional, en Ía cuál.l1o s~ req~l~r~ que materialmente se 

este prestando un trabajo determinado, sin~ ~ólo c~n que e~te il disposición del 

patrón, es decir que se encuentre subordlna:d~ á su autoridad o dirección, para 

la realización y ejecución de su trabajo. Similar enfoque tiene el Código laboral 

de República Dominicana en su artículo 136 que nos dice que "La jamada de 

trabajo es lodo el tiempo que el trabajador 110 puede 11tilizar /ibre111e11te, por estar a 

disposició11 exc/11siva del patro110", 25 definición que contradice aquella vieja 

postura de que la jornada de trabajo se media en función · del trabajo 

efectivamente realizado, como lo prevenía la convención de Washington, mas 

sin embargo tal concepción traía como consecuencia la absurd~ .ldeá de que un 

trabajador no cumplía con su jornada completa,. sLpor 8~dthst~ncias no 
. ' ... ·. . . ·»,-~ •. , ' 

imputables a él, se veía imposibilitado para realizar su, trabajó-en -w,a jornada 

normal, ad~más de que no contempla obviamentelosh~~~~~'d:aescanso. 
·~'.~~·'.·~}.?>' ·: ,--.. ' . 

La Confederación de Cámaras Industrial~s,'/:bropuso la siguiente 

definición d~ lo que se debe entender por jornada de t~abajo. "es el tiempo durante 

el cual el trabajador presta su servicio. "26 

,. CA V AZOS FLORES. Bnhnsnr. Derecho l.abornl en Jberonm~ricn. Op.Cil. Pg. 377. 
26 BRICE"10 RUfZ, Alberto. Derecho lndjvidual del Trabajo. Op. Cit. Pg. 184. 
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' :~ ~; _; -.:· ~·~-1 ({;~if~,~~~fi~~' ~·~~~~:' .... -. 

El tiempo durante~i ~u~¡:'~Ji~~b~j~dbrprésta sus servicios, puede traer 
-· - - .. _,-, ._ .. __ -··.,·-· . ''<-~ .'.' 

como confusión el pensa;. qtte la;·¡~;~~d,it_é.Íe trabajo es únicamente, el tiempo que 

el trabajador esta realizánd() un~ áctlvida'd eon motivo del trabajo, y no es así, 

debe entenderse co~10 el tien~po';~~;ci':¿í i;abajador esta a disposición del patrón. 

La disposición debe entenderse en sus dos aspectos: 

a) Objetivo> En cuanto a la facultad de poder hacer uso de la 

fuerza del trabajador, con la correlativa obligaCión de éste 

de proporcionar sus capacidades pára ia p~~~t~dÓn ·del 

servicio. 

b) Subjetivo: Estar en aptitud de prestar el servicio. 

Por .el contrario, quien piense que estar a disposición de patrón implica 

que el trabajador se encuentra en actividad en la realización de sus servicios, 

también esta equivocado, toda vez que aceptar lo contrario sería tanto como 

concebir que sólo sería computable el tiempo activo para efecto de la integración 

de la jornada de trabajo, lo que va en contra del espíritu del legislador en 

nuestro Derecho Laboral Mexicano y que a continuación se precisan más 

ampliamente. 

2.3.2; Ca;acte~ísti~as en ·la Legislación Mexicana. 
. ·.,·~- , ',_.,, t-,· . 

·_:.y:-· 
·'·.:~· .. _:.:.)<''}·· 

Como ya lo mencionamos la jornada de trabajo en nuestro ordenamiento 

jurídico es, ~l tieri:i~~'.idurante el cual el trabajador está a disposición del patrón 
- · .•. ,···¡'""•,:·· 

para prestar su trabaj6 (artículo 58, LFT). 
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En la propia Ley Federal del Trabajo se señala expresamente que la 

duración de la jornada de trabajo debe fijarse por un acuerdo entre patrón y 

trabajador, pero sin que pueda exceder de los miiximos legales que establece la 

propia ley; en tal sentido tenemos que por un lado la ley permite una libertad de 

voluntades en cuanto al establecimiento de condiciones de trabajo, pero siempre 

con la imperativa necesidad de respetar y acatar los limites establecidos por la 

ley, esto en relación con lo dispuesto por el artículo 5 fracciones II y III de la ley 
. ,.- ' 

en comento, que señala que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y 

ejercicio , de los derechos en ella consagrados'. el establecimiento de 

esÚptllaciones que determinen una jor1Íada· superior a la permitida, o una 

jórnada ilthumana por 11otoriamente exce'siva, dada lafnd~le del trabajo, ajuicio 

d~ la Junta.de ccirn:ifüÍción y Arbitr¡\je. , 

Como podemos observar la Ley Federal del Trabajo no es tajante en 

cuanto:a su consideración y aplicación de los mínimos y máximos de la de la 

jornada laboral puesto que si bien es cierto que se determina una jornada de 8 

horas como legal, también es cierto que para que sea una jornada humanitaria se 

deberii atender a la rudeza, esfuerzo, peligro y tensión que entrañen en el 

desarrollo de determinada labor, afín de reducir en algunos casos su duración 

para evitar efectos negativos en la salud del trabajador, que es Jo más 

importante: 

·· . ·• Par~ algunos i tratadi~t~s • mexicanos,, por jornada de trabajo debe 

entendeis~, ~J\¡'~íhpo ~~rll~te~l;cual el trabajador presta sus servicios al patrón 

.• º.se ábs;i~~J'.~e'U;~5e;i~'.-~Ó~.:~oth·6s. imp~tables ª éste. en tal sentido 1a 

; jurisp~ud~n~¡;:~~fiX1'a'~k ~~la~Íó~ ~C::ri Jos accidentes in itinere, que el trabajador 

· seénc~entr~ ~-cl;sp~·si~i~n' del 'barrón desde el momento en que sale de su casa. 

Si~ e~bargo e~ la.6pi~ión cl~ 6tros tratadistas esto sería absurdo de considerar, 
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puesto que crill. eÚo sería tanto como aceptar que la jornada aumenta o 

disminuy~ en. ~azón de la distancia existente entre la casa del trabajador y su 

centro de trabajo, por JO que esta situación viene a ser sólo una cuestión 

exclusiva a considerar para los accidentes de trabajo. 

Sin embargo, tales reflexiones tilmpoco van encaminadas a aceptar el polo 

opuesto de la llamada jornada efectiva de trabajo, basada en las consecuencias 

de la jornada y sus alcances en razón de su duración, puesto que evidentemente 

tampoco resultan adecuadas al espíritu y la letra de nuestro ordenamiento 

positivo del trabajo, idea que se refuerza con la exposición de motivos de la Ley 

Federal del Trabajo que contempla que el trabajador se obliga a poner su energía 

de trabajo a disposición del patrón durante un número determinado de horas, 

por lo. que cualquier interrupción que sobrevenga en el trabajo no puede 

implicar la prolongación de la jornada; esta idea descansa en el principio de que 

los riesgos de la producción son a cargo del patrón y nunca del trabajador. 

Nuestros preceptos laborales· regulan tres tipos de jornada de trabajo en 

el artículo 123, apilrtado A, facciones. I y U de la Constitución y artículo 60 ~· 61 

de la Ley Federal del Trabajo: 

·- _,_ -.' 

A) La jórnadadiurna, cuya duración máxima no podrá exceder de ocho 
.. ' . '·· ·-· ... ·,· 

horas diarias y 48 a la semana, fa cual queda comprendida entre las seis y las 

veinte horas. :: 

B) La jornada nocturna cuya duración máxima no podrá sobrepasar de 

siete horas diarias y 42 horas a la semana, quedando comprendida entre las 

veinte y las seis horas. 
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C) La jornada mixta de trabajo que podrá tener una duración máxima de 

siete horas y media y que abarca tanto periodos de la jornada diurna como la de 

la nocturna, siempre que este último sea menor de tres horas y media, pues de 

comprender un periodo mayor, se tendrá por jornada nocturna. 

Algún sector de la doctrina sostiene además, la existencia de otro Íipo de . . 
jornada: la J,l~mada jornada humanitaria de trabajo, a la que ya hicimos 

referencia .~h IÍ~e~s anteriores, y que es aquella qué debe redÜcirse sin perjuicio 

dé l~s d·~re~os del t;abajador, en atención a que dé ¿~;n~lirse con la rriisma 

duración de. las normales, resultaría excesiva.e,'illhmnalla; esto a juicio de la 
. . .. - ~ -· ' .. . . . , 

.. Junta d~Conciliación y Arbitraje según lo pre~ist~ ert lo~ artículos 123, apartado 

A, fracción. XXVII, inciso A) de la Constitudió~;:; ar~culo 5 fracción lil de la Ley 

Federal del Trabajo; toda vez qtie rio·e~ 1()·mis~o .realizar un trabajo que 

. produce un desgaste físico excesivo y ¡:>oda noche; que un trabajo de oficina por 
-;;,_•·· .. -_- -.. 

la mafiaria, debiendo procurar ull equlÚbrio/aiendiendo a las actividades, riesgo 

y esfuerzo e11 parti~~lar;'evitan_do 'a~.í sú illi::i<lencia negativa en la salud del 
eo·.o:"';. 

-:"·t• · .. :::~'.-/ 

·._ .-~>::,··~_,.--_:··.::···< < .. -· ;. 

· Nuest~a Íegislación c~~t~~pia por. otra . parte, la posibilidad de que Ja 

jornada de tl'~bajo s"e p~o16rigue bie~ por trabajo de emergencia o bien por 
- .- ·,', 

trabajo extraordinario. Para lo cual, Ja ley señala expresamente; que en los casos 

·de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus 

compañeros o del patrón o la existencia rriisma de la empresa, la jornada podrá 

prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males, 

pero tomando en cuenta que las horas de trabajo habrán de retribuirse con u~a 

cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada 

ordinaria de trabajo (Artículos 65 y 67 de la LFT). 
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Además, cuando concurrán circunstancias extraordinarias que así lo 

ameriten, la jornada de trabajo podrá prolongarse sin que exceda de tres horas 

diarias ni de tres veces en una semana; debiendo pagarse con ciento por ciento 

más del salario que corresponda a las horas que comprende la jornada ordinaria 

de trabajo; pero si la prolongación del tiempo extraordinario excede nueve horas 

a la semana, el patrón estaría obligado a pagar al trabajador el tiempo exced~nte 
-'e-,-., '', 

en un doscientos por ciento más del salario que correspon~ería a.las horas.de la 

jornada (artículos 66, 67 y 68 de la LFr). 

Es evidente que en .la especie, la.·, LFI' suyera, .en ·beneficio de los 

trabajadores, el contenido de la nor.ma ConstitucionalartícÚlo 123, apartado A, 

fracción XI, q~e establece que eitrabajo extraorclinário rió poclrá exceder ele tres 

horas diarias, nÍ de tres véces consecutiva~.' 

Los iiriteriores· señalaffiientos dan lugar a hacer una reflexión en el 

siguiente sentido: 

La ley nos establece ciertos límites a la jornada laboral, como ya lo hemos 

visto, para protección del trabajador; sin e~bargo, da la posibilidad de que 

dichos límites se excedan por el patrón y el propio trabajador a cambio de una 

sanción de tipo económico y estimulo a su vez para patrón y trabajador 

respectivamente; al duplicar y hasta triplicar· el salario de este último por el 

excedente de horas, siendo evidente que en muChas de las ocasiones con todo y 

la sanción económica el patrón la preferirá y le convendrá mas, que contratar a 

otro trabajador de forma eventual, y por otro lado el propio trabajador lo vera 

como la· posibilidad de tener un mayor ingreso económico en un lapso de 

tiempo más corto, sin importarle en ese momento a ninguno de los dos el 

aspecto de salud física y mental a largo plazo, toda vez que se esta atendiendo 
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aquí única y exclusivamente a factores económicos. De esta situación cabe hacer 

Ja reflexión si valdrá Ja pena obtener eventualmente un ingreso mayor, si con 

ello se puede ver afectada Ja salud en mayor o menor grado, como podremos 

analizarlo más adelante. 

2.3.3. Clasificación de la jornada de trabajo. 
- ,,''" 

-:,':-

Pueden'· h~C:~r~~· , Clasificaciones diversas de las jornadas de trabajo, 

atendiend6 i!"d;i~~~Üada circunstancia, lo que da origen a un tipo de jornada 
' -. __ ;- -·: .: '-e·. ,-.:_•,·,-~,·- - ~:'.""•"' ·. 

en particÜiár,{C:le:ah'(que cada autor maneje diversas clasificaciones sobre el 
- -· .· 'é... ·-"-:.:--'·--·- . -

respect¿,y ell:ía"presÓnteinvestigación enunciamos las más usuales. 
-.<->>-'>;·

"· "~ . 
Cabé ~~~donar que de manera general Ja Ley Federal del Trabajo, señala 

expresameflt~' la j~rnada Diurna, Nocturna y Mixta, atendiendo al lapso del día 

en qlle se ~i-icuentren comprendidas, más sin embargo Ja mayoría de tipos de 
; ... - ' 

jornada están contempladas en el mismo ordenamiento, atendiendo a diversas 

circunstancias. 

a) La jornada diurna. Es aquella cuya duración máxima no podrá exceder 

de ocho hor~s diarias y 48 a la semana, la cual queda comprendida entre las seis 

y l~s v~inte h~ras. 

~ ' b) Lét jornada nocturna. Es aquella cuya máxima duración no podrá 

e~cedef de siete horas diarias y 42 horas a la semana, quedando comprendida 

entre las veinte y las seis horas. 

c) La jornada mixta. Es aquella que podrá tener una duración máxima de 

siete horas y media diarias.y que abarca tanto periodos de Ja jornada diurna 
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como la de la nocturna, siempre que este último sea menor de tres horas y 

media, pues de comprender un periodo mayor, se tendrá por jornada nocturna. 

d) La Jornada humanitaria. Es aquella que debe reducirse sin perjuicio de 

los derechos del trabajador, en atención a que de cumplirse con la misma 

duración de las normales, resultaría excesiva e inhumana, esto a juicio de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje según lo previsto en los artículos 123, apartado 

A, fracción. XXVII, inciso a) de la Constitución y 5 fracción III de la Ley Federal · 

del Trabajo. 

e) La jornada reducida.· Es aquella en la que los menores de 16. años no 

pueden trabajar más de seis horas diarias (artículo 17 LFT.). 

f) La Jornada especial. EsAqtleIIa en fo que se pe[~it¿~u~~'jbrn~d~:diurna 
'.·. -_,' -,·-~-< ·,·;_ 0:i /:o.,_''.,.'.·:{2',:=::e-.~~, ... ,:~-·:.;:)>-:->·: .:·<~--,;;.~_: - -.··':·t._;-:'..:->n'(J~-~tc\:~/:t---.~._:,·r ~::.:::.::"-: >_.--_ · 

mayor .de ochoh.oras< qúe permita el reposoo'd~scansó del saba~ó en· Ja tarde o 

'~''•·:·:::.:~::'j:.:f t~~~~i~f~lf~~~1~1Ké~f "º=;d. ,, 
Ley Federal d~I Trabajo, más sin emb~rgo viola lo ~stablecid~ e~ la constitución 

y en ella misma al sólo exigir que los trabajadores 'doméstii:os te~gan un reposo 

suficiente para tomar sus alimentos y descanso durante la noche, y con ello dar 

una jornada de este tipo. 

h) La jornada emergente. Es aquella en la que el trabajador cumple más 

allá de límite ordinario, en los casos de siniestro o riesgo inminente en que 

peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón (artículo 65 LFT.) 
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i) La jornada continua. Es aquella en la que el trabajador no puede salir 

del ámbito de la empresa. La ley no la define aunque si la menciona el artículo 

63 al referirse al descanso de media hora, es decir cuando el trabajador se 

encuentra en disposición del patrón durante su jornada laboral, aunque 

suspenda su actividad durante dicho descanso de media hora, se considera 

continua. 

j) La jornada discontinua. Es aquella que interrumpida de manera tal 

que el trabajador pueda libremente disponer del. tiempo intermedio es decir es 

una jornada dividida. 
, .. '. "· ;'.·:· .: . 

k) La jornada extraordinari~. Es aquella q~~s~ '¡:>;~l~nga·m~s ~llá de sus 

limites legales atendiendo a circu'~standas . ~~cépcioilai~s; 'prlncip~Imenté de 

tipo económico, y que a su vez nó' podrá excéder dé freshoras diarias, y de. tres 

veces en una semana. 



CAPÍTULO 111 
LA ROTACIÓN DE TURNOS EN LA JORNADA 

DE TRABAJO 

3.1. LA JORNADA A TURNOS. 

3.1.1 Concepto. 

El concepto de Jornada a Turnos, no ·esta definido en la legislación 

mexicana, ya que aún no existe una consideración especial sobre esl:~.·prác.tica 
comúnmerite utilizada en diferentes centros de trabajo de nu~stropaí~f' 

., :,-, 

La Jornáda a t~rn~s . es uÜá modalidad de ~~Pl.~6 ~.~tiI~~jcia para 

. prolongar. las horas ele. ~xpf6fo~Íó~ •. emp~esárial; en . do~cl~ ~~ ;~·q~le~e qÚe ·.los 

trabaj~dor~s ca~bi~~; p~;í~dl~.iiil~nf~ d~ turno y por cb~ii~i~~t~~;·hri;ari~ de 
trabajo; . .· . .;~. •. ·. ' ' . . . . . .. ' . ;:'.«;. :C· 

.. ;~ - - :.';"~ ·' . \, - ,_ .. ;,, ,'-·< 

--,, --.-~~:'.'.\·~:. ·-~·''i-> ' ... ~:}.':· ._,._-''.' ;~;·_• . ,', .r¡-.;', :~~-·;: .··· 

.· LegisÍ~ciohe:S~;de' otr~~ ppí~~s•sfcont~rnplán .• el ~iitJ¡:¡,".; :efe .. trab~jo ·de 

rotación .de ttlrri~~jG,rindandÓ un·•.trata~i~nto especial e~· función de las 

P..ecuHa~i~ad.~s·_~:~~fii'.ji~gfa~ú~t~r.~}j·t~~~s·e!_.~á~od ·e1~'Legi~lacióri'Española 
que prevé la 'Jornada.'a Jurnos",~.y la define en el artículo 36 del. Estatuto de los 

. : -. ~ ,-·-;-<:~~~-> ··: :):;:·i.';\.\~~p~~>/::.<~~;,¿;~;:~:>.\\·,_:·.': '.'.°'}{'.;t;\:., ·"~::.<• ... ''/ - ·-.,., . ., . .' -. . 
Trabajadores eri los. sigúiéntes términos:·•'· 

,"· .- . ·;, - ' ·, '- ~ . : i.-·~ -: ,-_ ·.· .. ' . 

. ;'Toda fo1711; de orga11izació11 de trabajo en equipo seg1í11 la cual los 

trabajadores ocupan s11cesiva111e11te los mismos puesios de trabajo, seg1í11 1m 

21 Cabe mencionar que la legislación espai\ola contempla ciertos mecanismos para protege~ 1a salüd de los 
trabajadores, norma ti vi dad laboral que se ha vi'ito influida por demandas de la tutela del. trabajo a tumos, 
pero tomando en cuenta las necesidades organizacionales de Ja emprcs..i. 
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cierto ri/1110 co11/i11110 o disco11ti11110, i111plica11do p11m el tmb11j11dor /11 

11ece5idnd de pres/nr 5115 servicios e11 ilorns difere11/e5, e11 1111 periodo 

deter111i1111do de días o de se111m1115",2s 

Autores co~no. Carpentier; definen a la jornada a turnos como una 

modalidad detrati~j~fe>n;¡i~tel1te. en asignar permanentemente a cierto personal 

a una altern~~~Í~ ~i.~~sivh d~.ii.;rri~s:29 
-t .. ·· ~"); .. ·,;_¡.·;;.'.<-·- - ;·~:ii·>~::s;fr.:;~;;~:-:·;~-L~f~: . ~:<: .,, .. -· ~ ·-· ... 

Tmbo/::{f ~iil~(~~~~~~~~¡~!~~¡~~~#~~~;,:¡1fu11:;:;~,:~ 
como la.m~dalid~d·de;.~m¡:>I".() en:don~~se aUerna~·~ur~os d~ 111a~ana, tarde y 

noche entrci g;l"~p'ft~.~ :~;~¡,f J~dÓr~~'~;;te~k~ieri'¡~;¡ ;~ u~ mi~IÍI~ es;ablecimi~nto 
duran te un periódo de' tie~Pcf:f t~;~i~~do.30 

' 

AsÚnismo, s~daslfic~el.,si~t~rn~~cle rot~ción'de turnos, d~ ~cuerdo a las 

diferentes mCJdalidádes de distribución de las horas trabajo · entre .. los 

trabajadores de una misma empresa, de fo siguiente forma: 

a) Discontinuos: Turnos alternados de mañana y tarde 

únicamente, durante cinco o seis días a la semana. 

b) Semicontinuos: Turnos alternados de mañana, tarde y noche 

durante toda la semana, con una pausa o descanso el sábado y domingo. 

c) Continuos: Turnos continuos mañana, tarde, noche durante 

toda la semana, incluyendo sábado y domingo . 

28 MILLAN BARTOLE, Jos.! y Enrique Diez Millán. L.1 Jornada L.1boral. Problemática legal y Práctica 
Editorial, Fundación Confometal, España, 1999, Pg. 108. 
29 CARPENTIER J. y P. Cazamlan. El trabaio Nocturno sus eft..'C'tos sobre lil salud y el bienestar del trabajo. 
Organización lntem.1cional del Trabajo OIT, España, 1977, Pg. VI. 
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De lo anterior, podemos. determiÍ}ar.que por jornada a turnos se puede 

entender, el tiempo d11ra11te el cua(el;trabajador esta a disposici611 del patrón 

para prestar sus servicios, orgf!11iilÍi1dp~~.~~1 ~quipos de trabajo, oc11pa11do 

altemada111e11te tumos dema1Ja
0

11J/t~~'d'c'~'ll'i;~Jiec111111 mismo puesto, co11for111e 
- . ,. ·. . ; ¿ .- -. ·,· ; . : • ,, ' ~ ' 

a 1111 cierto ritmo, co11ti11110 ~· dis.có1/Ú11ilO, durante 1111 determi11ado periodo de 

tiempo. 

Por tanto El trabajo a y.imosse caracte'riza por contar con los siguientes 

elementos: 

a) Que el tiempo. que el . trabajador esta a disposición del 
. . . -. . . . 

patrón, organice su trabajo en equipos. 

b) Que los eq~l~~s dé trabájo ocupen sucesivamente, según el 

ritmo de trabcijo, Iosmi'smos puestos d~1rantélos tiimos de 

c) Los tráb~jádor~s p~¡,;stan sus servidos en tti?T;os dé trabajo 

dif~rellt~s; lo :'.~ue i'rnplica pr~~tar, sus servicios en· horas 

· diferentes. 

' . . . -

De lo anterior, tenemos que la Jornada a Tumos supone una forma de 

organización del trabajo dlfe;ente a la estructura convencional de la prestación 

laboral que actual~e~t'~ tenemos erÍ la legislación mexicana, esto es, existe una 

distribución de; tieÜipo ~~~ia. jornada a tumos, que implica consideraciones 

especiales que no se tienell' contempladas en la normatividad actual, y que más 

adelante analizaremos·d~ f~rm~ detallada. 
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3.2 l'ROBLEMÁTICA DE LA JORNADA A TURNOS. 

3.2.1. Planteamiento del problema. 

De un tiempo ¡¡ In fcch;i, se hn generndo un proceso de moderniznción 

industrial que implicn un cnmbio tecnológico, orgnniwtivo, administrativo y 

legal; pnra su implementación ha sido indispensable la modificnción de 

diferentes estructur¡is incluso las contractuales además h¡i provocado recortes de 

personal, tod¡i vez que se desplaz¡i a la gente acostumbrada a los antiguos 

procesos laborales qúe no compaginan con los actuales, y se Incorpora a gente 

nueva pero en merior cantidad, lo que provoca una falta de fuentes de trabajo 

. verdilderamente, sii~üi~ativá, principi!lmente en los países en vías de desarrollo. 
r•• ;.(: .: 

'• .:>. 
i.á e'~~~ci~ delnüevo tipo de organización laboral es.fo modificación de 

lasfor~;s:rfgi~fo~'o estereotipi!das de producción, en elíil, la~f6r~a~ d~ trabajo 

s.e "flexibilizan''; ~u ejes centrales son la polivalencia y eI'tra.bajo'enequÍp~,sus 

principios la"calidad total" y el "just on time". 

- __ , . - - -

Li! poli valencia se refiere a que cada trabajádor pu~de ·~otar ~ cubrir 
-. ' . ,- . 

diferentes funciones y etapas del proceso productivo; se vuelv~ necesario que el 

trabajador tenga una visión de conjunto, d~. :t~Í 'nia~~ra tal . que pueda ser 

substituido en cualquier momento. 
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producción, en ella se incluye la correcta aplicación de la higiene y seguridad en 

el trabajo. 

En el caso de México, los cambios tecnológicos se dan de forma lenta y 

poco uniforme; tan es así, que la tecnología de punta la tienen principalmente la 

industria electrónica y automotriz que a base de innovaciones en éste rubro ha 

evolucionado su capacidad productiva en tiempo y calidad; otras ramas de la 

industria con menor desarrollo, han modificado sus formas de organización, 

pero sin cambiar maquinaria y equipo, lo que provoca que se encuentren en 

desventaja ante las demás empresas, principalmente extranjeras. 

Esta situación, lleva a mud1as empresas a supHr l_as .i:le~dencias 

tecnológicas que frenan su capacidad productiva, con un mayor número de 
:._-.. . '.:.' 

horas laborables, a grado tal de conservar una actividad productiva de 24 horas 

diarias; sin embargo, tal situación es uno de los factores'.'q~~ prov~can la 

rotación de turnos, que como ya se mencionó en líneas anteriores, es una ·forma 

de organización en el trabajo por equipos, en la cual los trabajadores ocupan 

sucesivamente_ los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo continuo o 

discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios 

en horas diferentes, en un pe_riodo determinado de días o de semanas. 

Los efectosen. lii:"salud, resultantes de esta forma de organización laboral, 

no se han es'rudi.ado a_fci~do en nuestro país, sin embargo, se conoce que estos 

sisteriias ocá~i6ria~ trast~rnos importantes en la salud del trabajador, aunado a 
,. r···. . , 

la ·responsabilklad excesiva y estrés constante que favorece la presencia de 

enfermedades:.•: crónico digestivas, cardiovasculares; ansiedad etc., 

caracterí~Hca~ c~~tantes en los trabajadores que se someten a estos nuevos 

procesos laborales de producción. 
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Además, el trabajo por turnos también puede repercutir negativamente 

en la vida familiar del trabajador, en su participación en la vida institucional del 

país, y sus relaciones sociales en general. La magnitud del problema puede 

variar en función de diversós factores, esto es, la naturaleza del sistema de 

turnos, el sexo, la edad, el estado civil, la estructura de. lafámiiia 'del trabajador 

etcétera. 
·, ~· 

,., .. 
-· '.~',_:;.,, 

En este sentido, se ha observado que c6~ e!Jisi~J'iia tradicional de tumos 
: " - .,• ~ . , . ~-·.' . 

discontinuos de forma lenta, se altera cada· ciert6 peri6i:i6 de tiempo el contacto 

familfor, social y en general la organización p~rso~al del trabajador; sin 

embargo, se ha podido determinar también:'.que ~ll .. el sistema de tumos de 

rotación rápida, no se pierde el contacto familiar de forma radical y da mayor 

oportunidad de planear actividades sociales· y p.e.rsonales del rolador de turnos. 

sin dejar de ser esto un sistema de trabajo anormal. 

En nuestro país coexisten casi todas las formas de organizar el trabajo a 

turnos, dependiendo de las necesidades, técnicas y métodos de producción de la 

empresa, por lo que los efectos de la actividad laboral en la salud dependerán de 

la ubicación de los distintos grupos de trabajadores; por esta razón es 

importánte que se conozcan las características especiales y repercusiones que 

cada sistem~ puedé tener en la salud. 

Parte ele. la reorganización industrial a la que hemos hecho referencia, ha 
-. - '· .. < -- ··. 

determinad~ qúe > ciertas actividades empresariales en México, por sus 

caracterfstic~s'pio¡)i~s; requieren de una actividad continua e ininterrumpida 

veinticuatro: 't1dr~~ ~l día; que igualmente puede obedecer a razones de tipo 
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.. , . 

económico: recuperación del ·capital invertido, maximizar los beneficios o 

utilizar inmediatamente los elementos de producción existentes etcétera. 

Esta situación, requiere en muchas ocasiones de la utilización de mano de 

obra que cubra dichas exigencias, es decir, se implementan turnos de mañana, 

tarde y noche bajo el sistema de rotación de turnos; sin embargo es menester 

señalar.que también se requiere de una regulación jurídico legislativa a efecto de 

•procurar· una mayor protección de los trabajadores en su salud, por I~. mayor 
.' : .. . 

exigencia física y mental que supone esta jornada laboral, y que en eLcaso de 

Mé~ico hóy en día ha pasado desapercibida tal regulación . 

. En la .actualidad son muchas las empresas que requieren· que sus 

trabajadoi-esrealicen jornadas de trabajo a turnos; segúf1 estimaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo, cerca de Üna cuarta parte de 

trabajadores en el mundo industrializado trabajan a turnos rotativos o bien 

reali~~n ·labores nocturnas; además, debido a la demánda tecnológica, 
. . . -. . ' 

económica y social que impera en nuestros. tiempos, la· .tendencia es creciente 

incluso en países subdesarrollados como el n~~strÓ en los que poco a poco dicha 

práctica ha ido tomando fuerza. i >: ;~ '.:; f;? 
. ·-~.---.~· "; 

Los datos estadísticosdados a;¿on6¿er':~'111a;Reunión de Expertos de la 

Orgariizad~r/Í~f~9~~~~al del T~abáJ°:;,F~~~~st+ ~¡ alcance y trascendencia 

de la jornada a turnós que existe en diversós·países: tal es el caso de Francia en 

donde del total de trabajadores ind~sdiale~ ~s~Í~~i~dos el 11.6% trabaja a turnos 

(1984); en los Estados Unidos de Nort~amérká el 15.9% (1985, trabajadores a 

tiempo completo solamente); Japón eJ!l2.s.o/0~(19SO); las estadísticas de Europa 

Oriental solo comprende a los trabajád~r~s.~ueculT\pJen turnos que incluyen los 
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nocturnos. En Hungría constituyen el 8.4.% de la población asalariada nacional 

(1984); En Yugoslavia 11.1% (1984); y en Polonia el 12.1% (1982)31. 

La globalización de la economía, la abrupta aperhtra del mercado 

internacional, los Tratados de Libre Comercio, el General Agreetment on Tariff 

and Trade GA TT, etc. dan cuenta de un proéeso que ha puesto en crisis a. las 

empresas mexicanas, muchas de estas han cerrado sus puert?s :al no.·poder 

competir, otras más se han visto obligad~s a buscar mod~Jos que les ~yuden a 

ser más competitivas y productivas, para no perder sus. rnerd~cl~~ nacionales y 
. _. ' .. ··. ;', -

poder ganar otros en' el extranjero. 

A partir. del primero de enero de 1994, con la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Uqidos y Canadá, México forma 

parte del bloque económico de Norteamérica, con el que las empresas mexicanas 

tuvieron Ja oportunidad, pero a Ja vez el reto importante de competir a la altura 

de las empresas de aquellos países, situación por demás complicada, que 

muchas de las empresas nacionales han solventado utilizando Jos medios que 

tienen a su alcance, es decir explotando el factor de producción más abundante, 

esto es, Ja mano de obra. Sin embargo, esto ha traído como consecuencia que en 

muchas de las veces se abuse de Ja situación que impera en nuestro país, pues 

ante Ja extrema necesidad de conseguir un empleo, los trabajadores se ven 

obligados a aceptar las condiciones laborales por demás precarias para ellos. 

La situación de los últimos años de nuestro país en el ámbito laboral llega 

a ser alarmante, el aumento del desempleo, el decrecim.iento del poder 

__ adquisitivo, el abandono de Ja noción de salario mínimo, Ja aparición de nuevas 

31 Org~niZación Jnter~cional del Trabajo OIT, Reunión de exoerlos sobre el tiemoo de trabajo. Informe Op. 
Clt.Pg.57. · 



formas de csegmentación del mercado de trabajo, e) forlaJL•cirnil'lllo d,• lilS 

activldadei;;informa)es ~1rb;111as etcétera, han sido Caracter(slicas COl\Slilllll~S y 

per~m~entes
0

que a su vez determinan la utilización de sistemas de trnhiljo en los 

que ciJsecto:~ pátronal abusa del tiempo y las formas de clistribuci{>n del tr.1biljo, 
. . . . . ' 

tal es el caso d_e l.a jornada nocturnn y de los turnos rotntivos . 

. Ahora bien, el tiempo. y Jos horarios de trnbnjo, :mn aspectos de sumn 

importancia en lns condiciones de trabajo, pues tienen unn repercusión direcln 

sobre Ja vidá ·diariil .del trabnjador, tanto dentro, como fuera de su centro de 

trabáJ~; el nú.riero de horas trab~jada's y su distribución pueden nfcclilr no s6lo 

la calidad de vÍda en ·~1 :trab~jo, sino Ja vida extrn Jnboral, lodn vez que lil 

distribuciÓ~ deÍ, tie;:rip~ libre es útil para el esparcimienlo, la convivencia 

famili~r y lás ;~la~i~l1~~· Sociales, elementos que determinan el bíenestnr del 

trabajádor. 

La organización del trabajo puede generar unn cnrga de actívidild Usic:;1 

inadecuada, ya sea en su sector físico o mental, pero sí In organización del 

trabajo se contempla desde la más amplia perspectiva del conjunlo de la 

empresa, se descubre que puede ser causa de problemas de salud, incluyendo 

las vertientes psíquica y social. 

Los aspectos globales de la organi7.ací6n que son má.~ !<U!iCC.'Ptíbk-s de 

actuar como factores de riesgo son los relacionados con el tiL-mpo de trabajo 

(jornadas, horario) y el ritmo del mismo, y aquellos que delim:n el papel de 

individuo dentro de la organi7.aacín, como son el nivel d1.: autornati,..ací(m, la 

comunicación, las relaciones persor.alc.-s etcétera. 

La distribución de la jornada (horarios, turnos de trabajo) afect.iJ de form;J 

i:nportante a las po.;,ibilid.ad<:S de wmpatibílí7.ar sin li."ll.c,iar11..-s la vída laboral 

i 

_j 
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con las obligaciones familiares o, simplemente el ocio. Quienes trabajan a 

turnos rotativos o permanentemente en horario nocturno conocen bien los 

graves problemas que ello representa para sus relaciones familiares o sociale_s, 

problemas que muchas de las veces superan de form;:i peligrosa los estánd;:ires 

mínimos aceptabl~s de tensión en el trabajo. 

Otroas~ecto;relacionado con el tiempo del trabaj~, lo constituye el ritmo 

· ~:;,~~J1iz~ti::·~~:·-::;:" ~~;::'.:m".:~~t!~.~I± ~: 
productiiic!~d, ;a,menudo, ello se logra imponie~do rit~6~'clDr~bil¡o muy 

eievade>~;:, La~ có~s~cuehcias son no sólo de raiig~, ~s~r~~\ó.-'~es.~quiÍibrios 
biológicos; sino también, a menudo, un incrementode .. lafr~cüehcia.de ~rrores 
en la. actividad diaria del trabajador. 

Si bien la automatización de i los p~oc'c:s~s .:~ro~uctivos. tien~ efectos 

benéficos por cuanto permite que larriáquin~:.si.istHuyaal.hombre ~n mi.ichas 

tareas monótonas e incluso peligrosas, también puede dar lugar a consécuencias 

ampliamente negativas, esto ·es, ~n . general puede producir un aumento 

considerable de la carga mental, al incrementar la proporción de la actividad 

humana dedicada al control del sistema. 

Los efectos negativos de Ja jornada a turnos en la salud de las personas se 

dan a diferente intensidaq y_" de diferentes formas, sus efectos de riesgo 

psicosociales dependen mucho de las características individuales, por lo que el 

establecimiento de la relaciÓll·.¿a~sa y efecto resulta más difícil de efectuarse a 

nivel individual; si~ ernbarg~:,en.· términos generales altera el equilibrio 

biológico: tanto físico como psíquico;·a consecuencia del desfase de los ritmos . '~ -
circadianos, producto deI cón5tante cambio en los hábitos del sueño y 



ROTACIÓN DWl"UUNOS, EFECros EN U\ SAi.UD DEI. Tf!AUAJAl)(}H 

alimentarios principalmente; pero también se dan perturbaciones en la vida 

familiar y social del trabajador. Todas estas consecuencias se pueden presentar 

en algunos casos a mediato y en otros a largo plazo y no son consideradas, 

valoradas ni atendidas de forma adecuada por los sujetos involucrados: 

patrones e incluso los propios trabajadores. 

No obstante, uno de los objetivos de la ley es proteger los intereses y el 

bienestar de la colectividad, d~ lo C:üal sin duda alguna; el trabajador forma 

parte, de ahí que 'eilegisÍ~dói, deba tomar en cuenta desde un punto de vista 

ergonómico, la i~p~fta".c:l<i ~?C:()f1tr~r~estar lo~ efectos y consecuenci<Ís; de las 

jornadas por r~táciÓri'ae hl~~bs, pii'radiseñar un sistema rotativo de forma tal. 

que sea l;.~~~C>i; ri:ciciV?\,~~ibl~· ~ara la salud de aquellas personas que 5e 
encue~t~<Ín éii'di~ha situaéíól1/pero sustentado y respaldado en un orden legal 

,, >,• --- ••• ,_¿, 

que permita su observand~cobligatoria por quien este obligado a ello. 

3.2.2 Razones para el uso de la Jornada a Turnos. 

Es innegable el uso del sistema laboral de rotación de turnos en la 

industria de nuestro país, motivo por el cual es importante hacer un análisis de 

las razones que motivan.la utilización de la jornada a turnos, a fin de tener un 

panorama completo de los pros y los contras del problema que se aborda en el 

presente trabajo de investigación; 

No existe una asociación precis~;i,~~~unde'~i~ entre los factores técnicos, 

económicos, sociales y de o~g~~Íz~~~~:,~W~i~~edendar origen al trabajo a 

turnos, ya que a fin de anali~~rio¡s~'J~6~'h~c~~riecesariamente un estudio en el 

que se consideren las variacio~~~<d~ 'J~~~Ó;~'circunstancias particulares, sin 
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embargo resulta valido analizar algunas consideraciones que se hi1n hecho sobre 

la influencia que estos factores tienen para la aparición de la jornada a turnos. 

3.2.2.1 Razones socioeconómicas. 

Para alglinos autores, no hay duda de que los factores pueden ser 

exdusiv~me~te de CJrd.en económico en algunos de los casos, como maximizar la . , ..... , •,_' , 

rentabilidad o lo~· b~r;eficl~s; pero también pueden ser de orden social, como la 

convenie;;ci,~~~,gea61 ~áximo volumen de empleo que permita la capacidad 

instalada,\in~~ei'rie~t~~. la productividad de las inversiones destinadas a 

prom()v~;·:' )á :,·~céinonúa nacional, o simplemente producir artículos 

indi;p~ri~~bl'~;~ ri~cesa~i()s para la población. 
~ ·. '··?: .;' .\·~:~<:-~ :·:, 

. Es irrip();ta¡¡tedestacar la existencia de derfos empl~os. e~ !Ófqt;~:es. un 

imper~ti~~;p;o~Ci;éici~~r un•serviéio la~ 24•·.h~;á~ d~l dí~;y,taI··~s;ei;cii'~á:d~·1a 
policía; l~s ,bomberos, los hospÚales,. los aeropuertos' etc.; eñ'i:londe' es necesario 

.• -<· ,,, ".'• -, ·.':<> :-: ·!.i-0"' 
estén d¡;¡;¡;riibl~s eh tocio moment~ ...•. . .~ .. ~;:::-~ . ; ; 

._,_--, -

iAd~·IÍlá~ ·~~· c~~ci~iento en. ia demanda. de ciert~s servicios implican 

n~cesari~~eii'te.~ltrab~J~ ·~C>ctumo: siri embargo vale la pena preguntar, en el 

casci C:~l1~eti:(slal~Ún tipo de desarrollo regional y concentración urbana no 

aumeniahd~fo~rr;a ~xcesiva las ne~esidades de vigilancia y auxilio, así como si 

· . de¡~r~iJÍácfa~ ; de~arid~s de fo colectividad en materia de información, 

tra~~orte~.·¡uI1l~~t~ción y esparcimiento justifican el sometimiento de personal 

a coildiéicin~s'.;'rici;nÍales como lo es el trabajo nocturno para dar satisfacción a 

los cons~IIÜdore~. 



: . ,.:.:,\ - ' -
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Dentro de !Os factores-~ocioecci;1ómié::os podemos mencionar el especial 

interés de la colectividad,- la opinión pi.íblica o grupos de poder que pueden 
' . -

influir en un momento dado para;·que se intensifique la producción de ciertos 

bienes o se presten sin interr~1p~iÓn deterínin<i~os servicios. 

La realidad nos demuestra q~~ l~s factores socioeconómicos son cada día 

más decisivos en la difusión del trabaj~ rioctúrno y por ende de la jornada a 

turnos. Un grupo d~ expertos de la Orgdrtl~ació~ de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) llegó a Ja condusióri de que las forma~ d~.coITip~t~nda C)ue 

existen en el mercado mundial i::~nducen a la sociedad ri ace~tri~,'y~n-al~nos 
casos fomentar el trabaj() por turnos pofl:onsiderarlo una ~ecesÍda1:C pero sln 

ver forzosamente en él v~ntaja alguna -para las empresas col1 '1a propia 

sociedad.32 

-E~ c~rridn ~bse;~ri'r mía resistencia creciente a la utilización de la jornada 
, ·~ ... - ,. -,- ·. '., -.,.,,~ ... -·; -0' " .. . 

a turnos e~ determiriádos círculos directamente interesados y en particular en ' 
·· .. ·, ·'·- "-: .. -:·,,,cr.•'f.;-',,.'~;;,:,;_:~·f''.~i~'.<.-::- ,:i 

los sindicatos,en'\Ja,_opinión de los cuales "la salud no se vende". y la vida 

fami1i<lr,y'
0

~b'¿ITtÍ:f.~~~~·s~r defendida, por encima de influencia{cle tipo 

econólTiicb, ~¡~ e~bargo en un mundo globalizado como _el ac;ual, es''de ~tima 
imp~rtallci~·-t~;;:.;;- en' cuenta los aspectos económicos si se pretende aJ~árlzrir ~n 
desair~Uo a : Í~ par de la competencia internacional, situaclóri. ~oi deínás 
com~lic~d~. ' . . . . .. 

3.2.2.2. Razones estrictamente económicas. 

Con la industrialización y concretamente desde el comienzo de la 

mecanización y más tarde la automatización, razones puramente económicas, 

l:Z CARPENTJER J. y P. Cazamlan. El trab.1jo nocturno sus efoctos sobre la s.1Jud y el biem.-star del trabajo. 
Op. Cil. Pg. 60 
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fueron el f~ctor.de'LrmÍnante tanto de las decisiones de recurrir al trabajo 

nocturno c9Üio d~; fa, ~osibiliclad que las leyes y reglamentos concedieran al 

fenómeno cómo' aceptable legalmente, lo que a su vez acarreó la aparición de la 

jornaclaaf~ú:f,~s' ~in' eni'b~rgo esta situación en el c;iso de México no se ha 

regulaclo·c~_~)a'i~),1·'.\:' .·· ... • 
·~· -->·'"•º ~ ' "·'" '~<~>·:_··' 

OC.:-:'..•.:.<:.:-··~.~.;~; -r-_.7,~ .' ~·: • .·;· 

í:~'~·~~~~ib~'!~'.:a~bió á I~ ¡gpdrtanda cáda vez mayor de las inversiones 

de bienes ci/~~kttal '. ~~:,.~;~~-r~b~. h~ci~nos ele; toclá clase y a la constante 

dislTii~~Jió\!i~J~:')~·~fd~ dfi)/<l~')~~-i~~~i~i6¡;e~~~lll~ res~ltado de la aceleración 

de la inrio\/~~¡15;, te2K';;i~¡f¡~,{tjüe''inodifi~aron ;as condiciones de competencia, 
·; -.. _ .. · .. <:;:"_.:j;\ .,:;;::;:.:·,~'<::·.;.~;;.-:'._;::\:·>"-·'., :'< -··,i_ -;>:\ ,:'.,·-~ ~:~- ;.·--~-~-,º: .. ;' ' : ' 

así como los.~~l11~.i9s;qu¡? s.~fr,i~)~ de.m~nciapor efecto de las técnicas para la 

·· conquista d~·~er~~d~~; ~~ie *'ciciifr16,~1 ¿¡~tema de producción . 
. -".·'.· 

-,_· ... :,'.:'. '-·I 

. · La supen;ive;,~ia de'la eJTipfe~a'y d}l);rnpo social constituido en torno a 
---· ' - - - . - ,, .. - - . ... . -... ~. , .... ,. . .- .. . . 

ella depende en buena medida'de'todase~tasdrcllnstancias, y aunque por lo 

regular se ad~Úe que I~· el~~~¡~~- Í:l~~;r~2~~rír .. ~I trabajo por turnos, debería 

tomarse sÓlo de~pué~ d~ ú~ eia~~fi_ c'¡;h~d~~te de los elementos económicos y 

prácticos que entian e~ ju'ego, ~u~~ casÍ siemp~e ocurre que tales estudios no se 

hacen y la decisión se. funda en situaciones que nada tienen que ver con una 

adecuada protección a los intereses de uno de los actores principales del trabajo 

como lo es el propio trabajador. 

3.2.2.3 Razones técnicas. 

Las razones técnicas del trabajo por turnos, derivan del hecho de que 

para lograr determinado nivel de calidad en ciertos productos o servicios como 

algunos procesos físicos o químicos, así como del hecho de que algunas 

op.eraciones deben llevarse a cabo ininterrumpidamente. 
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A primera impresión parece que las razones de este tipo son 

absolutamente determinantes y válidas, sin embargo, muchas veces el hecho de 

que el trabajo no pueda int~~nunpirse resulta se~ una deficiencia de la propia 
. . . 

tecnología, por lo que a mcdÍda' que la .. ciencia y la técnica progresen se 

dispondrán de mayo~es posibilidades de ~olu~ión para el problema. 
- '_.,,._, :'. ., . ··,·. -"-·'.·,· . 

En este seÍÍtidose puede Óptar po~ orientarla investigación técnica y los 

métodos de organización .haciri·.· Ja· .a~to~a~z:?·J¡¡5~\·~·~ :cÍer~~s. ~rocesos 
productivos, de manera tal que no.se.necesiÍentrabajadoresnÓgturllbs, o.bien 

. _· . .·_ ·:. :~;;':'._;) .'·. -.'.·,_:.~,~.:·.~-./:;_:<"· '?/·:;.>+.~~·-·,:.<·~-~~.-~'::' ::,/>.: ·.:-.::; 
simplemente hacia el objetivo .de la discontinúid~d(deLtr~bajo a través de 

~~:~f jf ~~~~~~::~~;~;\j~~~~:F,¡~; · 
-· --__,')~·.; .)·--~;:'":.e>.:~?;~~-,:,,. :.;'_,,."::·~- y::"''"' 

funcio:m~:;:o ~:s~~:t~.~st:ia1:~:ri~:::~~1~{i~2.'~:.~~~~%~i~~f.~;t~1~a~~ 
de manera que la atención de esa instalaéiÓh rio.st1fra interrup~iones y la 

asignación de un trabajo dete~minadll' a un sistema d~ tu~nos rotativos por 

razones estrictamente indispensábles. La~ tres .cosas no e~tán necesariamente 

ligadas entre sí y aunque las organizaciones de patrones hacen hincapié en que 

es indispensable el que algunas instalaciones funcionen de manera continua, 

también se admite la po~ibilidad de tomar medidas para disminuir los 

inconvenientes por la rotación de turnos y así garantizar la salud y seguridad 

del trabajador. 
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3.2.2.4. Razones de organización. 

Después de haber autorizado el trabajo nocturno por razones de orden 

técnico y social, y más tarde por motivos económicos, la reglamentación se 

liberalizó aún más, y se empezaron a tomar en cuenta las mejoras que podían 

obtenerse en la organización, utilizando al máximo y sin interrupción las 

instalaciones productivas. 

Las razones de organización .tienen vínculos estrechos con Ias·ra:Zones 

técnicas y económicas; según algunos aut.ores existe una correlación positiva 

entre el. trabajo continuo y la concentración y automatización de los medios de 

producción, ligados a su vez al crecimiento y desarrollo de la empresa y al 

grado de integración de Ja producción y'dirección. 

Por estas circunstancias es :q.üe cabe. suponer que la tendencia a· la 

difusión del trabajo por turnos hab.ri ~'~ mantenerse; y a decir verdad algunas 

de estas razones son validas, de ahí qÚ~en el presente trabajo se hayan.to~ado 
en cuenta, sin embargo no llegan a ser razón suficiente como para perder de 

vista por completo otras circunst<Íncias que son igualmente importantes como la 

salud física y mental de motor que mueve los demás factores de Ja producción, 

esto es el trabajador, de ahí que sea trascendental el que se consideren en Ja 

propia organización las formas y los métodos adecuados para que en la medida 

de lo posible, se disminuyan al máximo los riegos y situaciones laborables que 

deterioran la salud del trabajador. 

3.2.3. Costo - beneficio. 

De lo anterior podemos determinar que en la evaluación de los costos 

beneficios, tanto económicos como sociales de la jornada a turnos, debe 
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procederse· con mucha cautela, pues su análisis presenta muchas dificultades ya 

que se basa en criterios de validez relativa, las partes interesadas son varias: los 

patrones, los trabajadores, sus familias, la sociedad en general, es decir 

hablamos de los duerios del capital, los administradores y distribuidores de los 

medios de producción, así como los consumidores de los bienes y servicios; 

partes que entre si no siempre convergen o coinciden sus intereses y objetivos. 

Otro punto que hay que considerar al analizar los costos beneficios de Ja 

utilización de la jornada a turnos, Jo es el contexto económico y social partieular 

del país en el que se este utilizando, ya que ·algunos consideranque ciertos 

progresos en materia de empleo y producción resultade la implementación del 

trabajo a turnos y con ello ventajas económicas para la industri~ y el- país en 

general, lo que a su vez obligará a incrementar Ja producción o los servicios ante 

el aumento de posibilidades económicas y conéllo de demanda; sin embargo, 

esto en contrapartida crea al mismo tiempo descontento ante los horarios de 

trabajo que no permiten disfrutar plenamente las nuevas posibilidades de 

consumo o que tienen consecuencias perjudiciales para la salud del trabajador o 

su vida familiar y social. 

Si bien es cierto, que la rotación de turnos no representa el sistema de 

organización laboral más adecuado para mantener la salud del trabajador, 

- también lo es que a consideración de algunos autores; que se tienen algunos 

beneficios entre Jos que se encuentra el hecho de ser uno de Jos medios a través 

del cual se evita someter a un solo trabajador a un tiempo prolongado o 

permanente de trabajo nocturno, situación igualmente preocupante por lo que 

hace a los: efectos en la· salud del trabajador; Jos sistemas discontinuos de 

rotación de tí.trn6~ ti~n~n c~Jl1o resultado un aumento significativo del tiempo 

de explotació~ sin necesidad de trabajo nocturno permanente; no obstante este 
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tipo de horario sigue ocasionando trastornos en la vida social y familiar de la 

vida del trabajador ypu~d~·~h~i§;~tiliJi~'debido a las largas jornadas que el 

empleado debe realizar.<·· ··~y { é-' /Y .. 
.. ~;'·"·'.·:·.<:·' 

Con el objeto de l,irniia-~ lo rnás posible ~l trabajo nocturno, en ciertos 

horarios discontinuos se puede s~primlr los turnos de noche los viernes; con lo 

que la semana Iabcirable'~e 're~Ú.íce a 37.5 horas de trabajo. ·Existen horarios que 

constan de turnos 'de: mañana y tarde más largos, y turnos de noche más cortos, 

o en los que aume~ta 'el número de turnos dentro del ciclo _de veinticuatro horas. 

Las posibilidades de programación de los horarios d.e trabajo en los 

sistemas de turno continuo se incrementan; por ejemplo, el sistema de: tres . . . . . 
turnos consecutivos con cuatro equipos rotativos en el que tres eqúipo~ trabajan 

ocho horas cada uno y el cuarto descansa, turnándose a interV~los '¡.e~i~-~es a 16 . · .. 
largo de un período de cuatro semanas, da como resultadé)éJ~··¡,·~on{edio de 
cuarenta y dos horas semanales laborables, tiempo aceptabl~ ~A'íf~ii'yci;í~ de 

•' ~,: r .:: ,', 

los países. 

:·.,, 

Según indicadores de la Organización)nternaclbnal del Trabajo, son 

muchos los países en la actualidad que utili~~~ ·'~{ ~·iste;na ·de cinco equipos 
<., :· .. 

rotativos, las horas de trabajo semanales se. dhriden entre ellos, que trabajan 

durante ocho horas cada uno, siguiendo diversos horarios de trabajo. Siempre 

hay tres equipos trabajando y dos descansan y, por consiguiente, el promedio de 

horas de trabajo a lo largo de un periodo de cinco semanas de duración 

disminuye a 33.6.33 

" OrgaÍlizacfón Internacional del Trabajo OIT, Reunión de exoertos sobre el tiempo de trabajo. Op. Cit. 
Pág.57 . 
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La ~ot~cfoi1ae:-ttu-~1Ós reviste particular import¡¡nci¡¡ en J¡¡s ilctividi!des de 

producciÓ~ ~Bh'\l~~~t y~que mientras más elevado es el número de horas 

promediÓ·d~'.-actiyidád_ que 'requiera una empresa, también mayores serán sus 

exigenci·ri;:d~ ;~;e~e1~-cla y ~articipación de los trab¡¡jadores en dichos periodos 

de tien~pri:'\\ _~ · · 

'.·',-.y:_::··~;:->~;·-:.~-.- <>~- .~ ·. . 
Es, lÍe~;s~ri~ s~ det~r111inen los _límites legales o ,contractuales sobre las 

horas. que:~f~~úJilllen'te ~e deben' trabajar en una jornadri o ~~ínafl~ laborable 

dürante ~~ ~~;l()dóiiledlo,·a fin de reducirrÍe~go~; ~f~ccio~es a' la salud. Un 

sisten~~- de'. l~Óras ' de trabajo anuales' pie~a;nent~ -i~tegr~do puede incluir 

sem~nas laborabl~~ cci;tas, larg~s o normal¿s; además de l~sdisposiciones para 

las vacaciones Yctías festivos; su program~ción puede garantizar que los días y 

semanas corta_s· c~incidan en· époc'.'s d~-b~Ja: demanda, para satisfacer un 

oportuno y adecuado descanso al trabajador> 

Las ventajas económicas de este siste_Í_Jla-j:>rogramado, que a manera de 

ejemplo se menciona, tienen cierta rel~\,~n'ci¡{:p~ra'- eltrabajador: economía en 

horas extraordinarias, mejor servicio a ía'i:Ú~'ri't~l~~; plri~os de entrega mas cortos, 

reducción de las existencias, etcétera. É; si~i~ii:.d'.~frece además la posibilidad de 
•, :,• ,."'Jo':-r·,.,,. ,. •• ;-::•', • 

contratar empleados de forma · pe~íliaHeüt~'.·C¡í'.le por lo general son mejor 

calificados para el trabajo _a desernpe~~~-:Y;'.ri{á~ eficaces y motivados que los 

trabajadores temporales.__ - " -- _·,''-::,.:- ··:_:"-' 
-' .-· ~-:·~ ~-;~-,~.:~'_;~~,_~--.~:-~i'f;,' 

Sea cual sea el sistema -~~jj~~~i~"que se emplee y los medios que se 

utilicen, será importante ltª~~r J;;~~--;~rii'~'aciÓn de las consecuencias económicas 

del sistema de _rot~cióÍl}d'~;~fr;~d~; t~inando en consideración los costos 
' - - ' '. »',-," ,·· •. 

humanos y sociales, es'decil'}~_(~~~¡'uhto de las adaptaciones que supone para el 
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trabajador, su familia, el trabajo y la sociedad, a fin de determinar un método de 

organización laboral lo menos perjudicial para él. 

La finalidad no consistirá necesariamente en llegar a juicios de validez 

general, pero sí el obtener un conocimiento pormenorizado y detallado de cada 

situación, reflexionando en todo momento sobre las consecuencias que tiene 

para el trabajador y su vida laboral, familiar y social una forma determinada de 

trabajo, así como el valor que debe atribuirse, en una circunstancia y momento 

dado, a·· tales consecuencias tomando en cuenta los objetivos sociales y 

económicos de las personas involucradas. 

rotación a turnos en Ja salud física del trabajador. 

' ., 
' ' 

Para .tener ,una adecí.1rida comprensión de la problemática que genera el 

uso o .. so!Tletirrií~¡.;tó{' de:· la. rotación de turnos en la jornada laboral, es 

conveniente puntualizar brevemente algunas consideraciones generales 

relacionadas con la actividad fisiológica y del trabajo; y sobre todo, tener una 

idea apropiada que nos permita determinar la magnitud de la problemática 

planteada; razón por la cual se expone brevemente y de forma general algunos 

de los efectos que produce en la salud de los trabajadores la rotación de turnos, 

sobre los ritmos biológicos y su vinculación con la actividad laboral, la fatiga y 

el descanso del trabajador. 

3.2.4.1. Ritmos biológicos. 

La actividad rítmica es una característica fundamental de la vida; tanto en 

animales como en vegetales, las fases bioríhnicas de actividad se suceden 

alternativamente según ciclos bien establecidos. El hombre esta sujeto a unos 
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ritmos que le imponen el trabajo (ritmos laborales), la sociedad (ritmos sociales) 

y la propia biología (ritmos biológicos). Estos ritmos no son independientes 

entre sí, sino que se intermodifican. 

. . 
Lcis'iri,tmos:laborales modifican en grado variable el conjunto de ritmos 

.. ·r. . '·. 

sociales y·a~bos:pueden alterar los ritmos biológicos, los cuales a su vez 

pueden ~ódiflcá~ ii los laborales. 

Lo~ ritmósbiológicos difieren por su periodicid~cl; esta ~~ d~ un segundo 

para la periodlcidad de alta fr~cue~cia d~. dertos 'siste~as E!xdt~bles como. lós 

nerviosos; de 24 horas para I~ periodicidad de mediana f~ecuenda;y d~. un mes 

o de un año para las p~riC>diddadescl~ b~jafrecuem:i~.:il .. 

Desde la antigüedad ,se 'c~nC>ce la importancia de, l()~'r'i~°'~ bioló~lé:os. y 
de la alternancia vÍgiliaLsUeñci.durarite.las'24 horas deldia:•.Todoritmh está 

-.. • ·,· -'· • ' -~. ~ •• -·,,: ••••• - ,, - .. - ••• \ '. • - • >o • - .·, •• :· • •• ,, • '.)· ' .·; ' ' • • ' • 

definido· pordivei:sC>s·'p~ráiri~tros: s'u periodo, su a~plitud)$U'.~Ííxim~ y su 

;:::0:,;:ª~:~i~~t~f 1[1~:cj::cJr:,::~sp~¿ü!~1!··ti~!~~6tJ~]~!:~~~:::: 
circadianos:' (del· 1atin cir.cn, íÍiem: aprcixima~arJ1ente unc:Ha), ritmo basado en la 

alternancia diaria.· de·.la~l~z obs~Úridad dur~nt~ ·aproximadamente 24 
;-,: 

horas.Js 

Los ri~~s drcadlanci~. son inherentes a· los seres vivos desde los 

organismos unicelulares)1~st~ el hombre; las variables biológicas en el hombre, 

sujetas a un ritmo circadiano, son muy numerosas y entre ellas figuran tanto 

"'CARPENTJER J. y P. Cazamian. El trabafo nocturno sus eft..'doc; sobre la salud v el bienestar del tr.ibaio. 
Op.Cit. Pgs. 15 y 16. 
» MARTJ MJA y Dcsoile H. Medicina del trabajo. segunda edición, Editorial Masson, España, 1993. 
Pg.96. 
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variables de todo el organismo (temperatura, pulso, tensión arterial), como del 

cerebro (ritmos electroencefalográficos), el sistema cardiorespiratorio (ritmo 

respiratorio, capacidad vital, consumo de oxígeno), la sangre (gránulos, 

composición química), los metabolismos y las secreciones endocrinas (hormonas 

disueltas en el plasma y en la orina) etcétera. 

Cuando se. t~~baJa de dí~ y se descansa de noche, como es habitual, los 

~áxim6~·d~'Ía.~ayó~''.J;árt~\Í~ estas variables ocurren durante el día, si bien a 

horascÍife~~~t~~;;st's.~ni~osdurante la noche, lo que parecería indicar que el 

. organis;y;~ ~~ta ~ujeto a una fase diurna de activación y a una fase nocturna de 
-·· ·-

desactivación. 

La influencia de esos sincronizadores es muy poderosa, su modificación 

acarrea una modificación correlativa de los ritmos circadianos dentro de un 

plazo y en un grado que dependen del ritmo de que se trate. 

Estos sincronizadores son en el animal, la alternancia de la ·luz y de la 

oscuridad, en el hombre, la alternancia coordinada de distintos sincronizadores, 

entre ellos los hábitos sociales que hacen que se esté activo de día y se descanse 

de noche. Se llegó a suponer que esos hábitos no tenían sino un origen: los 

horarios de trabajo, y que bastaría con trabajar de noche y dormir de día para 

acostumbrar paulatinamente al organismo a sincronizarse con el nuevo ritmo de 

la actividad laboral, sin embargo, y de acuerdo a los estudios realizados se sabe 

que los sincronizadores sociales sonde dos clases: por una parte el ritmo laboral 

y por la otra los ritmos de la familia y de la ciudad, que pueden ser 

independientes del primero, pues están supeditados poco o nada a la 

organización del trabajo. En tal situación estamos con un modelo de 
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organización de tres variables, el ritmo biológico, el ritmo de la actividad laboral 

y el ritmo socioecológico-ambiental. 

Los ritmos circadianos de los vegetales y los animales son sincronizados 

por la alternancia entre la luz y la oscuridad; si se modifica la alternancia, se 

modifican los ritmos; en el .caso de los seres humanos y de estudios realizados, ,.. 
se observ.ó que al.te~n,Unod.e ~np~riododé trece.~emanas de trabajo nocturno, 

~;1~~~~li~i~~~~~¿:r~~:::::: 
núnim()S en•Ios :dfaif~qüé siguen 'iriinediatarnénte al retorno al horario diurno 

d~p·;;:~r J;l~f í~J~I~i~~~fu,~~ ~·1~=. -· cl 

. estrés emociona,l;la fa~ga'anterior'al trabajo y el tipo de tarea que se realice. De 

.::i±!~~i{l\~f IJ~~~t~:-:;::::::~::: 
Comci ;a lo mencionamos, los ritmos biológicos en el ser humano se ven 

de~e;':'minado~' por diversos factores que tienden a alterar su estructura 

biológica; por lo tanto y en razón del objeto de la presente investigación, resulta 

significativo abordar el análisis de la influencia que tiene la organización del 

ritmo ~e trabajo o profesional sobre el ritmo biológico y a su vez en la salud. 

, Por ritmos de trabajo se entiende: la organización temporal de las 

actividades o estados relacionados con el trabajo, dicho término es más general 
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que el horario (duración del trabajo), pues además de considerar la duraci6n, 

t;imbién se tiene en cuenta el lugar y eventúalmente el reparto de los periodos 

de trabajo.J<• En otra palabras, el ritmo ·C!e trabajo es l;i distribución y 

organización en un periodo de tiempo determinado de las diferentes fases del 

trabajo y del descanso. 

' ' ' 

Los ritmos de trabajo actuales; se ajustan a cuatro sistemas principales o 
•,;-:·--.;, -·\·:;·.· 

·:.'· -;,( .. ·-
: :~::: ; .... :',, 

más usuales en el á~bito l~boral: 

a) La jornada normal. Se basa en ia rep1;ticlÓn dél ~~~ario 
diurno semanal normal de la empresa entre l~'s ~Íll~~;·y ~~is'·cira~ de la 

semana, con una pausa intermedia fija los d~ri'ii~g6~:par~'~e~Upe;~r las 
.':\-;:,:. . , ' · .. -

energías. 

b) La jornada nocturna. Se basa ~n la ~epa~tición, del horario 

nocturno semanal de la empresa entre los cinco y seis'dfas de la semana, 

con una pausa intermedia fija los domingos para recuperar las energías 

c) La jornada a turnos; Sistema de trabajo en equipos 

utilizado, que en muchas de las ocasiones se establece como imperativo 

técnico de los talleres, dada la necesidad económica de intensificar el 

sistema de producción. Este sistema tiene varias modalidades: 

a Trabajo en dos equipos de ocho horas sucesivas. Puestos de mañana y de 

tarde, fijos o alternados a intervalos semanales. Los horarios varían según 

la empresa, pero en general se sitúan entre las seis de la mañana y las diez 

de la noche. 

,. MARTI MJA y Desolle H. Medicina del trabajo. Op. Cit. Pg. 98. 
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a Trabajo en tres equipos de ocho horas. Equipos de mañana, tarde y noche 
. -

en sucesión- continua; equipos que pueden ser fijos o semifijos, con 

rotaciones normalmente semanales y un día de descanso.37 

a Trabajo en cuatro o cinco equipo. Misma lógica en el sistema que se utiliza 

en. los casos anteriores, sólo que se suma un cuarto o quinto equipo que 

permite un trabajo de 24 horas diarias durante los siete días de_ Ja de Ja 

semana, se conserva el descanso semanal un día o.dos a Ja semana. 

Estas modalidades de la actividad)aboraJpéilnit~ri tdrier ~n mayor o 

menor gradb de aten~ión.y ~el1cii~i~l1¡º físico-~()~~~;¡~-~el·tjab;jador, puesto 

que en la medid~ qu.e el ritmo clé tr~b~l.6.:oblig~~~ u~.~ persona. a someterse a 

~:::;r~~;~t~~~~f¡~f t~i~~et;'.Jj~:~:::;::º:.· dkh~ 

:::4~:~~~~:~1~i~~~~~í~~~;·~;:;:~:~~:: 
.. ex~it<lcióíl: •. :Aiiora ··bien;· esta acú~ación ·'o· ciesacúvación del comportamiento 

.-,", - . . . . ; - .··_.". .. 
depende de la mayor 0° menor aé:tivídacl de las estructuras nerviosas centrales, o 

sea; el ~ivel d~ atención del cereb~o; nivel det~rminado a su vez por dos centros 

c~:reb~~l~s íntimamente asociados, cl~ talsuerte que las variaciones circadianas 

de la . activación o desactivació~ _de~ Ja hipertensión y la hipotensión y en 

p·articular de Ja alternancia entreia vi~ilia y el sueño, dependen la gran parte de 

las veces de los tiempos de de~ca~o ;_de trabajo, esto es, dependerán del tipo 

de ritmo profesional en el q~~ ~~t~ ~bicado el trabajador. 

37 El trabajo en t.'<¡Ulpos sucesivos uenCle a aumentar en la industria de la transformación, ya que algunos 
opinan que se intensifJC'a al máximo lit utUiz.adón de las herramientas de producción, a diferencia de Ja 
jornada normal. · 
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En otrns pnlnbrns; si unn personn renlizn su función laboral en horarios 

diurnos y tiene sus periodos de descanso por In noche, sus fases de 

hipoactivación e hiperactivnción estarán coordinndas correctamente de tal forma 

que existirá una alteración mínima de su ritmo circadiano, que a su vez influya 

en un nivel optimo de salud física onien~al rrflejada en diversos trastornos a su 

organismo. Esto es, debido n que el~er hÍ.nnano es un s~r básicamente diurno, 

su organismo está fundament~lment~ di~efi~J6pa~~ ~~abaj~r d.e día y esparcirse 

y descansar de noche. .. < __ .)' •:,; :t, ~;;;~::.':;> ',¡ .. , ·. · .· 
: - . ' . ';..,,,_ ... - ,• ' '" ·:-. :: ~'' ' ' 

, ... ;_¡ ~·. ' - ·::~~,\ .> ,:(~~ < ,---, . '. 

mgon;::::,::;:',::~ :;:;,:ij~~j~\~ht!";:.~~~~~t=~ 
embargo, sistemns de trabajo cómo el'dérotadóna tu'rrios o. h:abájo nocturno 

permanente perturban las variaciones Circadianas d~I fu~cicinamiento 
fisiológico, puesto que provocan ·la ne~esiaad ·.de per~a~ece~ d~~piertos y 

trabajando en horas biológicamente· anormales para el adecuado desempeño de 

la actividad laboral de que se trate, lo que a su vez obliga a ·d.ormir durante el 

día; en muchas de las ocasiones, esta situación no se puede evitár del todo por 

lns razones que ya hemos mencionado, no obstante, se. puede hacer un 

planteamiento organizativo del trabajo, que permita el menor. grado de 

variación de los ritmos naturales del ser humano que provocan la afectación a la 

salud. 

3.2.4.2. Trastornos en el organismo. 

Sobre el plano de la salud, diversas investigaciones han sido efectuadas 

acerca de los efectos biológicos, fisiológicos y patológicos de los ritmos de 

trabajo. Aunque las conclusiones de esos trabajos no siempre son del todo 
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convergentes, concuerdan en gcncríll en ciertos aspectos que vale la pena 

con1entar. 

Las dificultades de adnptnción se deben ni hecho de que el hombre esta 

regulndo orgánicamente por diferentes biorritmos, entre los que se encuentran 

los circadinnos (sincrónicos a la alternancia de los días y las noches): ritmo 

vigilin - suei'\o, ritmo térmico, variaciones de funcionamiento renal, ,variaciones 

de actividad endócrina etcétera. 

Los ritmos cambiantes y la alternancia de lósfi?riu·ÍOs de trabajo plantean 

el problema de invertir el ritmo circadfono ~el ¿u)eid.'.L~~··~bs~rvaciones hechas 

han demostrado que esta adaptación dep~~dt! ~Ü g;~~~~;t~ d'ela ~dquisición de 

un suei'\o dÍurnci sllÚsf~ct~~io,, aq~f int~~Íeri~;llAd~á~blemente el factor 

·La calidacl del.·s~'ei'\odeter~nad~ formaimp()rtantelas condiciones de 

salud qu~ ills:~e~s;ria~ tl~nt!~j ra~Ón'J'~i )~'~al, se ~bseI'Va que I~ mayorf~ de 
"~._:~-~--'o'- -~ .---~-.-""'--; '~-

JOS pro~lemm; dé' salúcl qu~ (Íqueján a las pCrsonas que trabajan por turnos se 

asocien á ~n m1í cÍes~~nso, derivddo de los ~onstantes cambios a los que se ve 

s~metldocori Jlls'~llri~~i~riesdel horario del trabajo. El funcionamiento de los 

signosdrcadiancis es tal qué el organismo está acondicionado naturalmente a la 

a~tivlda~ diurna.:y postt!riormerite al descanso nocturno; al finalizar un turno 
- . ' . . . . . 

'pÓrla mañana;,el cuerpo no se encuentra en términos generales, perfectamente 

predispuesto para el sueño, además de otros factores externos poco propicios 

para un descanso adecuado; esto es, la luz natural puede perturbar el sueño y el 

, nivel de ruido es mayor por la mañana que por la noche. Además algunos 

trabajadores nocturnos interrumpen su descanso diurno para comer con la 
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f¡¡n1iJin y otros reducen sus horas de sueiios, para reitlizar las labores don1ésticas 

y cuidar a los hijos. 

Lns mencionadas condiciones de anormalidad provocnn diversos 

trnstornos en el organismo, que acentúan en mayor o menor medida 

dependiendo de lns circunstancias específicas de cada trabajador (entorno social, 

familiar y tipo de actividad laboral} así como de la adaptabilidad que el propio 

organismo tenga' respecto de las variaciones del horario de trabajo 

Enseguida'enúnciaremos algunos de los trastornos más comunes que se 

presentan e~I~ ii'~J~cl cl~Jo~ ;rabajadores que rolan turnos: 
. . ,._;:-. 

3.2.4.3. T~~~tornCJs digestivos. 
_-. -:··.'-. ·-·' 

·::,;·,--,::,'.-', e 

SCJr/J~s~más frecuentes señaladas en los estudios; el desfase de las horas 

de corrtlcla', q~e modifica los ritmos del apetito y la secreción gástrica, juegan 

indudablement~ un rol importante, asimismo la ingesta exagerada de excitantes, 

de tabaco; para cCJmpensar la falta de sue1io, es el origen de perturbaciones 

· dige~li".'ris: 
.· :,· ... '- . . .,- ~: 

. . La~ot~c:i'ón,deturnos provoca alteraciones en el horario y la secuencia en 

. las cm~iclrif~.'.~~f~~te'.Ja noche el estómago no puede admitir en cantidad ni 

calidad .tina)füi~' conlida diurna, por lo que resulta comprensible que los 

trabajadore~ .C!ér h.t~no de noche sufren inapetencia con mayor frecuencia que 

q~Íen~~ trab~j~k de día. 

· ·A largo plazo, los hábitos alimentarios irregulares pueden provocar 

molestias e incluso trastornos gastrointestinales severos; de hecho se ha 
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calculado el intervalo de tiempo entre el comienzo d.el trabajo por turnos y el 

diagnósti~ci'de la enfermedad, al comparar grupos. con diferentes horarios de 

trilb.ajci, seI1allaron los menores intervalos medicis (cuatro, siete años) para Ja 

. aparici'5n ciC!' la úlcera péptica entre Jos trabajadores adscritos permanentemente 

ait~1rnode la noche; le siguen con un promedio' de cinco años los trabajadores 

• ~LIC ~lt~~Íl;.:,: turnos donde la úlcera péptica se hizo presente. Se llegó a la 

C:onclüsidn :de que existen elementos de juiéfo bastantes para afirmar que el 

trabajÓ pcir turnos es un factor de . riesgo de. trastornos y enfermedades 

• gast~oint~sliria.les. 

l.a comparación de afecciones entre trabajadores diurnos· y roladores de 

turnos es notoriamente marcada, toda vez que·Jas alteraciones digestivas se 

atribllyen principalmente al cambio de Jos hor~ri·~~.de comida, que modifican el 
. . . - . 

ritmos fisiológicos de la secreción gástrica y tari1bién a los malos hábitos 

alimenticios del propio trabajador. 

La alteración del ritmo drcad~ah~ de Ia'n~triciÓnn~ siempre es de igual 

manera en todas las personas,púésto;qt!e, Jas·~()stú.;b~es no so~ las mismas en 

todas partes en lo concernient~·~ l~s ll'bi~s'de ~on~~r. 
:.·: :-,.,-·::.'. ·;·.:,0:1.~_<,:·"'~>:Y('/_ ''~~-: •:-··· '. 

- :. - . - ·. :· . ~ ' -··_ . . 

Cuando se labora de noche, ese trabajo da origen a una comida nocturna, 

mantenié.:,:d~se ál ~ismo Hempo las dos comidas diurnas principales; el hecho 

de hacer tres comidas en Jugar de dos habituales puede suscitar una sobrecarga 

digestiva y Ja obesidad.38 

38 Problemas de obesidad se observan en 30% de las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social 
que tienen alternancia en sus horarios de trabajo. 
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La irregul~riclrici ·de< 1as horns de comida, provoca una disritmia 

alimentaria que. ca~1sa .··los trastornos digestivos marcados; nos referimos a 

trastornos que se presentan bajo formas variadas y cuyo único punto com(m es 

que entre ellos y los horarios alternados se observa una correlación estadística 

positiva. Diversos estudios permitieron comprobar, la existencia de dos o tres 

veces trastornos gástricos distintos de las (1lceras entre trabajadores de turnos 

rotativos que entre los que cumplían la jornada diurna normal. En cuanto a los 

trastornos intestinales, estreiiimiento acompaiiado a veces de crisis 

hemorroidales forman parte de_ lo que se conoce como "síndrome de la semana 

nocturna."39 

Las úlceras digestivas confirmadas por radiografía, son mas frecuentes 

entre personal de turnos rotativos que entre el personal que cubre el trabajo de 

tiempo normal. La úlcera gastroduodenal es el prototipo de la enfermedad 

psicosomática que presentan los roladores de turnos, y cuando de ella, se trata, 

no es posible atenerse a la interpretación clásica según la cual la irregularidad de 

las horas de comida y los errores dietéticos provocan primeramente trastornos 

funcionales y posteriormente trastornos orgánicos del aparato digestivo. En 

efecto una disfunción del aparato nervioso central provoca tal· trastorno; esto 

guarda relación con las perturbaciones del hipotálamo que nacen del conflicto 

de los ritmos orgánicos y laborales, lo cual sugiere una sintomatología común y 

revela un nexo entre los síndromes digestivos y neuróticos, que explica el 

vínculo estadístico que los liga. 

l9 CARPENTIERJ. y P. Cazamfan. El lr¡tbajo nocturno. sus efoclos sobre Ja s.1lud y el bienestar del trabaio. 
Op. Cit. Pg. 34. 
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3.2.4.4. Trastornos en el sistema nervioso. 

El trabajo a turnos provoca, como más adelante ;malizaremos, una fatiga 

excesiva en la mayoría de los sujetos que trabajan con este sistema, lo que 

conduce a una condición nerviosa también excesiva, irritabilidad, dificultades 

de atención, dolores de cabeza, etcétera. La severidad de estas alteraciones es 

muy variable, según los autores, pero seguro es que las variaciones de horario, 

el mal descanso y la fatiga provocada por la jornada a 'turnos ·favorecen el 

desequilibrio del sistema nervioso. 

Esta situación esta comprobada estadísticamente; . por ejemplo, Jos 

trastornos nerviosos de cualquier clase, son dos y media veces más frecuentes 

entre el personal de turnos rotativos que entre los trabajadores diurnos (64% y 

25% respectivamente) y el 32% de Jos trabajadores trasladados de los turnos 

rotativos a los diurnos sufre de afecciones nerviosas, mientras que entre los que 

siempre han cumplido un horario diurno normal esa proporción se reduce al 

13%. Aquí el factor patógeno fundamental no es la alternancia de los horarios, 

sino el trabajador nocturno en sí, pues esas afecciones son más comunes entre 

· los .que·.laboran de noche permanentemente que entre los que solo lo hacen en 

forma ~lternáda (45% y 36% respectivamentep0 

·va. se ha visto que la fatiga excesiva del trabajador que rota turnos 

obedece a \.In dobl~ motivo: un trabajo más fatigante por ejecutarse en periodo 

de de~~~tiv~ciÓ;.; y un sueño menos reparador, por tener lugar en periodo de 

activacióri:. La neurosis del trabajador tiene exactamente las mismas causas, sin 

emb~.rg~ tód() i~dica que el factor preponderante es el hecho de dormir de día y 

·la coi;isi_gu_iente perturbación del sueño. 

'"lbldem. Pág. 35. 
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._. ;- - .,_ - º.<·-~-. 

En efecto, los trnstornos del suefi:-s~n' extremndamcnte frecuentes entre 
' " 

los trabnjndores nocturnos; unn encuesta demostró que se nfectnba el 60% del 

personnl de los turnos nlternndos y el 11 % únicamente del que trnbnjn de día. AL 

estudiar n un grupo de trnbnjndores diurnos fijos pero que nnteriormente hnbían 

cumplido turnos rotntivos, se notó que entre 'el 84 y 97% de ellos había sufrido 

de trnstornos del suefio cunndo trabnjnban de noche.4 ' 

Además estos trnstornos preceden a lns otras manifestaciones neuróticas, 

de manera que entre la simple fatiga del trabajador nocturno y la aparición de 

un .síndrome neurótico cnrncterizado, es posible discernir un estado intermedio 

pre~~eurótico que se manifiesta -sólo por una perturbación del suefio, profunda 

_pero aislada. Sin embargo, la neurosis del trabajador nocturno no es en lo 

esencial sino una disritmia, pues la impone el horario de trabajo, precede a la 

depresión neuróticn que es su efecto secundnrio. Este tipo de neurosis se 

caracteriza .porque resulta de las condiciones de trabajo (en esie caso particular 

la rotación de turnos) y presenta tres síntomas habituales: agotamiento físico 

sobre todo por la mafiana, insomnio acompafiado de una somnolencia posterior 

y trastornos en el carácter tipo agresivo y depresivo, su evolución es variable, 

puede manifestarse en los primeros meses de trabajo, o bien, puede presentarse 

tardíamente después de afios de trabajo. 

Otro aspecto importante a considerar, lo es el hecho de los estimulantes 

_que son consumidos por este tipo de trabajadores, que se vuelven más 

propensos a su. utilización, derivadÓ de los desequilibrios nerviosos y malos 

hábitos alimenticios que ·los caracterizan. Se ha observado que la jornada a 

turnos _induce a cometer errores dietéticos y a ingerir bebidas alcohólicas, 

• 1 Jdem •. 



H OTACIÓN DllTUllNOS, El'ECros llN l .. A SAi.UD nm. TIL\llAJADOit 79 

consumo indiscriminado de medicamentos pilra dormir de día y mantenerse 

despierto de noche y los trastornos nerviosos de una neurosis incipiente. Se 

establece entonces un circulo vicioso: fatiga, insomnio, ingestión de somníferos, 

fatig¡¡ intensa al despertar, ingestión de estimuf¡¡i1tes: para mantenerse activo en 

le trabajo. 
.·,·:··,-:.·,·· 

···"';,' 
.. -~ ... ' !-'··;: 

·;·,:·. 
·-<f:,,';:~> 

\:~ , -

No se obtuvieron datos precisos de cuál es·~(''~órce~ta)e de trabajadores 

que consumen psicotrópicos, pero del:Íe ser ~i;~;¡c1·~;~bÍe si to~amos en cuenta 

las est¡¡dfsti~as inter~acionales sobre segllriclÍtd ~~ ~~rreteras, de donde se tiene 

que entre un ·20 y 30 % de los conductores nocturnos utilizan algún tipo de 

droga. En este sentido, lo importante a destacar es que la utilización drogas a la 

larga reduce la eficiencia en el trabajo y provoca dependencia otro tipo de 

trastornos en la salud en muchas ocasiones de forma irreparable. 

3.2.4.5. Fatiga y perturbaciones del sueño. 

Los órganos del cuerpo humano (músculos, sistema nerviosocenfral, y 

órganos sensori¡¡fes) son susceptibles a )¡¡ fatiga, es decir, después de funcionar 

durante cierto tiempo y con cierta intensid¡¡d, sufren un gasto de energía que los 

obliga a suspender transitoriamente su actividad para reconstituir sus reservas 

energéticas; por lo que el trabajo"rorzbsam~nte provoca fatiga que debe estar 

alternada con un adecuadd re~C>~~;··> 

El término .. · fatiga: .expr~• • Uri ~stado del organismo que presenta 

caracteres muy complejbs;:' e~ :un~. ~anifestación general del organismo, cuyas 

causas prod.uctoras· puede~ se~ muy variadas, contándose entre ellas la fatiga 

muscular y psfq~i~~. -L~ .f~tiga es un estado intermedio entre la salud y la 

enfermedad, y algunos autores definen como el "fenómeno general de defensa 
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presente en todos los seres vivos y en t~dos los tejidos; se caracteriza por la 

disminución o la perdida de la excit~bilidacl del tejido o del órgano sobre el que 

recae":&:? 

La fatiga constituye un estado reversible, ~sd~cir, que la desaparición de 

las causas que la provocan colocari nuevamente aforgánis111o·en situación 

normal; en cambio la persistencia o la exacerb;¡.;¡<'.j¡, d~0 esii~·-caJsas pueden 

conducir a cuadros realmente patológicos. / .. '.· '-t·',;'.i:::cs¡ :} • 
.:~:.~; .. {--

La fatiga normal, es.fisiológica, desaparece rápida~~nt~-.~~Jel r~poso y 

debe distinguirse de la alteración de las condicio~es de tfab~jc)_ q~~ provocan 

trastornos patológicos en el organismo del trabajador, C:uy~~';Jriii~il~staciones 
somáticas y objetivas se traducen primeramente en un~}di~~j'¡{J~ión de 

. - .. ' ·, ··.·~···.:..-, .,. ... _,·.!· -·, :~ - - . 

rendimiento. Otras son psicológicas, subjetivas y con sensaéión:de malestar; 

ambos fenómenos pueden presentarse de forma independiehl,e~,~i;i:¡~'l·t~nea. 
-~=r.:. _._,}:- ~,_-:...-.. 

-~:~:,:;.:~~;)~~,. -;,'.' 

El concepto de fatiga industrial ha evolu.CÍ05a,dC>;iéÍ~bido a que la 

máquina ha ido sustituyendo al hombre,. redu~i~~~gl:ciw~;;¡~G~os casos el 

esfuerzo físico, sin embargo en la industria el ;hg~6~~·:·iii~j~copÍado a esta 

máquina, que en principio_. la dirige'. si·g~f:i~~ rÍ{~~'i·J~e/~ su vez entraña 

acciones rápidas, repetidas y siempre, idé11tlc~~- ~J~~ri~~';ri~dias horas. 

:::~if~~~~!li~f E==~~=:~º~~ 
;:: » - \~,. ~-'.·. :-.~ :_· • . ,. ' ';'.~ 

- ... . .·_:_:_·- ·'·">''>".',';:·"'·", 

"MARTI MJA. y 'oésoille~ Mes!lcina ~~l lra¡,;;lo. Seiíu.nda edición, Barcelona Españ.1, Edilorlal Masson. 
España, Pg. 104. . . . 
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La actividad en el trabajo está controlndn de formn consiente por el 

cerebro, mientras que toda regulación inconsciente del tmbajo estn a c<1rgo del 

hipotálnmo, que gobiern<1 la producción de la energía exigida p<1r<1 la realización 

de las tareas y que da origen a su vez a la sensación de fatiga que las suspende 

y rige después durante la reconstitución de las reservas durante el descanso. De 

esta forma, el hipotálamo,. órgano. de• la fatiga normal y patológica, es el 

principal regulador de lasactividades laborales. 

La evaluaciórt deLes'f~~rzo. causante de la fatiga difiere según sea ésta 

muscularº· mental, én el ~riiner caso es más perceptible que la ~eg~ncfa, pero én 

ambos casos la~!F>~iis~~r.~u~ 'interrumpen la jornada .de tr~baio permiten 

eliminnrla o r~dtr~irJÜ eri ~ra~\ ~aríe para continuar con la activÍdad .. 
' ,,, ,·~ .. ,. . 

. ,·: ":·,·'. <~,--:'·> -·<·:·.<< ." 
Eri 'un ÍJ~~~dpi§ restilt.a.seru~.~ consecuencin fisiológica normal y sana del 

trabajo reaÍi~ado; ~in ~mba.~g6,sf~(j se le presta atención y se sigue trabajando 
; - ' -~; ' -. - ' ' - ·- . ' .--. . '" -.. ' - ,_ . . . ' 

al ritmó y coh el desgasie que se; illte~t.a frenar; esto es, sin darle. un adecuado 
,·' .. ···-· ;-··.·· .-··· .. · 

descanso a1 cuerpo, se p~~~·ª pn.t'.etara ele trastorno en 1a salud puesto que 1a 

f~tigase cÓnviert~ en c~ónlca;~s deci~>clesaparece más difícilmente con el 

descanso y se v~ inc;emenÚndoa meclida que transcurren los días de trabajo. 

Esta situación a su vez; p~¿vo~a otro tipo de padecimientos patológicos, 

agotamiento orgánico~ : p~fq~i'co (neúrosis) y psicosomático (úlceras del 

estómago, infarto al ml6ca~~i~~i{). . ... . . 
··; ::;,~ . . ·, -~;- ;~: '•' , 

-~-~-'.-; ~:-3t ... ·:~~;- •:.·:···---

En el caso efe Ja'~~t~ció;i<le'l.J~ri~s, puede afirm~rse trabajador sufre de 

un exceso de fatig~/p~~blhl~~e~t~é;~ci~ocada por la circunstancia de. que en 

::~:r.• ::~:ttJs1~w:~~·~=~~~~~itii~~~u:a~ª:;e::s d;:ª:::::c~~nu::::::t: 
cambio de h<:lrarios }'~áblt~s'cie trabajo, que no permiten que el organismo 
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mantenga un ritmo y orden natural en su funcionamiento, esto es, un trabajador 

realiza una actividad laboral durante un periodo de tiempo determinado en 

horarios diurnos, pero hay otros periodos de trabajo nocturnos que 

indiscutiblemente afectan el descanso, que poco a poco y en la medida que va 

pasando el tiempo, provoca que el nivel de fatiga tanto mental como física se 

vaya acentuando en el sujeto pasando de una fatiga normal a una fatiga crónica 

que es resultado de un mal proceso de reactivación, puesto que la rotación de 

turnos provoca un nivel de estrés importante en razón de la imposibilidad de 

organizar fácilmente las actividades extra laborales que podrían contribuir a 

relajar las tensiones del trabajo. 

Además, . fisiológicamente· el· organismo encuentra problemas de 

adaptadón entre IÓ~ ti~ÍTtpos de. comida, de descanso y de trabajo, lo que impide 
,. .-· ,.-, -·.; . ·, 

tener un adecúadCi reposo que.pe~mila restablecer las energías de forma tal que 
. ' ~. ' .. -.... ·, .. ,_ ' ' - ·_. '•~"' . : . ' . ' -.. 

las sl.lbsecú~nte~ ~~Ú~idades-s~ realicen con un nivel optimo en función del 

e~fueri6 ;~q~:~~{d~~~~'J~ acfi~idad laboral. Resulta pues una oposición entre las 

foses de cids ritmo~ circadia~os~ uno bi~lógico, el de activación y desactivación 

psicoso111ática' deforganÍsn-i~; y eI otro artificial, el del trabajo y descanso.43 

En este orden de ideas, podemos darnos cuenta que el sueño es una 

elemento esencial que tiene que ver directamente con la posibilidad de 

recuperación de las energías que se necesitan para continuar con el recomienzo 

de nuevas actividades, tanto laborales como de la vida diaria en general; pero 

además contribuye de forma poderosa en la conservación de la salud del 

trabajador, toda vez que evita la aparición de trastornos posteriores en el 

organismo. 

u No ha)' que olvidar que la faliga del trabajador por tumos, varia también dependiendo de su propio y 
parti~lar entorno social y familiar, así como de las exigencias _de su~ tareas. 
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demostrado que las 

perturbaciones del sl1efiose presentan de manera generalizada en la mayoría de 
.~.·;,. '. ' . '" . . . 

los süjet6s cjue ; rol~11' turno;; ·t~da vez los periodos de suefio diurno dan como 

resultado tin~ JJrija .calidriden el descanso, y;i que el suefio diurno es menos 

profundo que el nocturno; y en algunos casos se llego a observar que incluso las 

variaciones de los tiempos de dormir provocan insomnio lo que a su vez 

con.tribuye.con la acumulación de pocos espacios de descanso satisfactorio que 

permita una reactivación energética de calidad, sino que por el contrario, se va 

generando gradualmente y en cadena un problema de desequilibrios 

bioritmicos que afectan la salud del trabajador, y por ende su desempefio en el 

trabajo al grado que en algunos casos puede traer como consecuencia accidentes 

profesionales. 

Cabe hacer mención, que este l'robl~ma se ~centúa principalmente en los 

sistemas lentos de rotación de tiirri~s,.ya qü~¿e ;omete más tiempo al trabajador 
: ' ' ; ~~ •: '. l ' . . . . . . • . . • 

a la exposición del trabajo nocíurno y por consiguiente al sueño diurno, que 

como ya hemos comentado p~~~td}ca de forma importante la recuperación del 

trabajador~ debido a que .el suefto dil.lrnÓ a parte de ser más breve, es il menudo 

discontinuo, pues en el trabajador nocturno los ritmos del ;ipetito y del suefio se 

interfieren, y en alrededor de un terci~ de los casos este último se interrumpe al 

medio día para almorzar, para continuar enseguida su suefio en forma de siesta, 

con un nivel de descanso muy pobre. 

El suefio diurno cons~rVa la misma organización cíclica que el nocturno, 

sólo que por su corta duracióri'~e asemeja al suefio nocturno de los que duermen 

poco, de manera_qu_e_no se le puede considerar una privación total del suefio, 

que si bien, en algunos casos permite satisfacer el suefio obligatorio, no el 
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necesario para oblener una adecuada recuperación de las energías requeridas 

para el desernpeño de las actividades cotidianas. 

Se ha demostrado que el 60% de los trabajadores noclurnos tienen el 

sueño perturbado en relación con el 11% de los tr<tbajadores diurnos; y que las 

rotaciones de horarios son más perjudici<tles que los horarios fijos. La 

- proporción de alteraciones del sueño disminuye de forma clara con la mejora de 

las condiciones de hábitat de los trabajadores por turnos.44 

A menudo los trabajadores por turnos aquejan somnolencia durante el 

periodo de actividad, alteraciones de la vigilancia que podrían ser causa de 

accidentes de trabajo; por ejemplo, los trabajos de .velador, . a ·menudo 

monótonos, son especialmente difíciles de realiz<1r de m~d~gada cuando el 

individuo se encuentra en una fase de menor activ<1cióricfi~i~lógic~; situación 

que se ve doblemente alterada con la dismin~ciórid~ladi.1~~ciÓn yde la calidad 

del sueño diurno que deriva principalmente del ruido (según las condiciones 

del hábitat), y de la sensación del hambre que aparece a la hora habitual de 

comida del individuo. 

3.2.5 · . EFECfOS PSICOSOCIALES DEL ROLADOR DE TURNOS. 

-Muchos_ -autores han considerado que los factores psico-sociales 

relacionados' cori el trabajo contribuyen de forma importante a una serie de 

daños a la salud_ de los trabajadores; las investigaciones demuestran que existe 

una relación _entre los síndromes no específicos de carácter psicológico, de 

comportami~rito y las condiciones de trabajo estresantes muy intensas. 

•• MARTI MJA.y Deaoile •• Medicina dei lrabaio. Op. Cil. Pg. 99 
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El enfoque más utiJiz¡¡do pi!ril trntilr fos relaciones entre el medio 

lrnbienle psicológico del trnb¡¡jo y la salud de los trabajadores ha sido J¡¡ 

aplicación del concepto de estr~s. Tanto en los países en desarrollo como en los 

estados industrializados, el medio ambiente de lrab¡¡jo y el marco de vida 

pueden provocar la presencia de elementos psico ~.sociales negativos cuy¡¡ 

importancia relativa p¡¡r¡¡ la ilparición de enfemied¡¡des'puecle ser ;ig~ificativa. 
' , . . .·· .. ,·.·-·. \····-

,.· ... ,,' 
La corriente .internacional y las actuales· tendencias éterprbtección. al 

trabajador indican que la seguridad e higiene en,,e1.'tf~b~j?';~'n:~.s~ideben 
lomar en cuent¡¡ los riesgos físicos, químicos y biológi~osclel mééiío ambÍ~nte, 
sino también los diversos factores psico~sociales lnhérenÍ~s ~ l~Lempr~sa/que 
pueden influir considerablemente en él bienestar físicoy me~t~I ~~l·~~a~aj,~dor. 
El medio ambiente del trabajo es considerado cada vez más'd6~6~~~':g~Úpo de 

factores interdependientes que actúa sobre el hombre enel-~abaJ~/.(' ' -

::> :::-~~:\ 

Los. factores psico-sociales estresantes que se, encuentr~n; en el medio 

ambient~ de' trabájo: son numerosos y de diferente' ~~t~r~le~~/corriprenden - , . . '· ,.,. . ·- .. , 

aspectos físicos y ciertos aspectos de organización y sistemá's de t~abajo ilSÍ como 

la calidad de las ~éladoi1es humana's dentro de la e~pre~~: Todos estos factores 

actúan y repe;cut~~ en ~Iclima psico-soci¡¡J de J¡¡ empr~sa y sobre la s¡¡Jud física 

y m~ntal ·de los tr¡¡b~¡dclor~s. 

En el caso de México, llama la atención las dificultades económicas y la 

pobreza que prevalece en diferentes sectores de la sociedad, donde los escasos 

ingresos familiares de numerosos trabajadores no les permiten satisfacer sus 

necesidades esenciales, situación que se convierte en un factor más de 

desequilibrio psicológico, causa y razón que hace al trabajador especialmente 
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vulnerable al estrés lnbornl. Lns mnlns condiciones de vivienda y In faltn de 

apoyo de In coleclividnd agravan el problemn. 

Actualmente se reconoce que los acelerados cambios tecnológicos 

registrados en algunas ocupaciones, que motivan sistemas de organización 

variados, que alteran sus ritmos y horarios de trabajo, aunados a las 

exposiciones profesionales y . combinados con otros factores (como Ja 

sensibilidad delindividuo, su·modo de vida y las condiciones generales de su 

medio ámbiente) géneia~ o favorecen Ja aparición de enfermedades vinculadas 

al trabajo, 2 g;~~a~ d~.Sórd~hes:existen_té, tales como: enfermedades crónicns de 

los sistezn~s I~.~omotrir, respi;aforio y cárdiovascular, así como trastornos del 

comport~~i~11ió Ó:d~-l~co~d~iét~. ;:: · . 
:<.·('' '~', . - ·.'- . '' ' ·'<.,.··:·,\~·:- . 

~',':,,:·\. ' 

·· porjud!j~")ij'~i~~~!Ü~~~f~1~~i~ilíf ~~~~~~~;'~:: 
un mejor conoéi~ento'c!e, los requedinientc;is esené:iales,¡:íara:Ja'creación de un 

. '.:. :·. ·:·, ·'}. ~:- ~~. 1:·, -:::·_:,::.l!~t.;':,:,.:;;_:~f·<· -it~:::·~,:_~~:.-~'.:L __ :~~~)t .. ~-,--,1~·_:·'-~:"t'.::ficf:'.'..~-.:.;'·~~S~;?:;\:~·-~::/·~.¿_,,;:;'i~~j::/~·;·d:>~s::~--~<:~:_·i ::<~: .. --- , 
medio.·iimbi.ente :de' trabajó' san'ó/,a;; lii-!adaptaéión':;-del i_tiá_bajo "dt?_ ac:uerdo ala 
- . --~-- .. · '. :_.:J. ·~:;_~~-;_y~/,:._'.c'.;j~f;~::;.-oo:;;_,.,~:!i •. ~---·~·"'.;:-i -'~::-x .;:":·_-:~·;:;~~:.~:-:-i-.~4'.:':'\~~,<~-,.é~,;;::'¿~~ ;=r>::{;;;:''.1::~<·:~:~,-~fY~,---:_-:;.:~_:>· -~: _: º ;.~ ,,- : 

éapacidrid y,necesidadé{de cada trábájadoÍ,a-sl.i condidón física y mental con 
rCJnciÓt~'a1)~it~~J6lj.:~r-~·-:, ~:-]':_:"::-;~-- ~::.-~~~)-;~~ ~-·'. :_:¡,i~'.~~- _,~~~~:~/::\·~-~:).:_e:;,:~,."~: <::'. 

. .:;.-" ,. . '. -,.: . . :•:-;i~- ~: - ... _,. ~ '-:' '._'» 

~;;.df .:~t!ªi~Í[~J~~~~1~L:~:::: ~ ~::0~ 
del trab~jad()r y abarcán muchoSaspE\5tos f;Ubjetivos; algunos de ellos se refieren 

al trab~jad~r i~d(\fid~~jiri~~~;}¡:~~~~;~~ ' que . otros están ligados a las 

condiciones y ;l ~;a¡~ ;i;.¡;[~rii~'ci~:t;~b~jo. Otros se refieren a las influencias 

. económicas y sciciales aj~~ri~al l~~ri; d~ trabajo pero que repercuten en él. 



:<.·· 
.·,::.-~' .. ' . 

. , 

S7 

En ~I ca'sd q~1·~'iié>s.Óc~1p~. nos interesa abordar las condiciones y medio 

ambiente detr~bajo; Í~!rr~l~cio~és de los trabajadores con sus supervisores y las 

prílctic<ls de ~d;,,inistración:.y organización; así mismo, los factores externos al 

lugar d~I t'rabajo, pero qu~ gUardan relación con las preocupaciones psicológicas 

que se derivan::d~ las· éircunstancias familiares o de la vida privada, de los 

elementos culturales; la nutrición, las facilidades de transporte y de vivienda, 

sil~iacionés que so.nun iodo pero a la vez tienen un peso específico como factor 

independiente. 

Como podemos observar, resulta muy difícil separar los factores 

psicológicos de los sociales, puesto que se ubican e influyen en la salud del 

trabajador de forma interrelacionada. 

Los factores psico-sociales en el trabajo con~ister\ en Ínteraccionés entre la 

actividad laboral, su medio ambiente; com~.I~ ~ati,sfri~dÓken el trabajo y las 
;-¡' ·:'.; : .. ~- ;. ""' 

condiciones de su organización, por una p<lrte¡y por I~ otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura Y; 5·.:1:siJ..iación personal dentro del 

trabajo, todo lo cwÍI puede influir enja~alu~,;,;e(1clillllento y satisfacción en el 

trabajo. 

En otr~s ¡:>~l~br~s;",el. 0~i~'.'..amblente de trabajo, las tareas, la 

organización (ritníos ;y' ho~arios"de~'. trabajo,): son representativos de las 

::~::;~f ~~~t~;~i~if ?é::;:~::UYM direob~nre M ,., 
,~ »:_.\<·~ ... ~. :.··:.~-:. 

La interacd1,~ 11egati~a\en'tre las condiciones de trabajo y los factores 

humanos ·del· frabajacf6~; ,p1.l"écle11 ccmdudr a perturbaciones emocionales, 

problemas de' compci~taffiientÓ y cambios bioquímicos y neurohormonales que 
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presentan riesgos 

- :~~. ,_·(-

adiciona les c:d~:'. enfermedades mentales y físicas; 

adicionalmente, pueden también p"re:<i:~n,.ip_rs~-~fectos nocivos para la satisfacción 

y el rendimiento en el trabrijo. '. •·'· 

. <, :-.\.<·.~'. ·:::~ ,· 

Como ya menciomimo~) la'intcir~cdón ~ntre los individuos y su medio . ' ···-·--· .·.._., . ·. 

ambiente de trabajo se détéril\iJ;;')-'pGr~r,¡; parte~ por sus condiciones de trabajo 
1"'• • ,._,_ •. '.· .... ,, 

y por la otra, por sus capaéidades y necesidades humanas. 
-, .'· ,·· ,,_ .- -.. __ -. - .. ,·_' •'- :. ·<' 

Cuando las condi~iones d~ trabajo y los factores hu~;ll~~ e~tán en 

equilibrio el trabajo crea sentimienios de confiánz~ erl'-s( mi~·fu"o,aúmenta la 

·motivación, la capacidad de trabajo, la·satisfa¿~ión ~~ri~r,iíl,~;:~~J~ra ¡¡;·~¡;lud . 
. . '.;.- ·- -. -- ·-- - ' . ;·." 

del trabajador, toda vez que entraña 'un sistém'it de organización a través del 

cual se busca incrementar la capacidad prcictuétiva de Una .empresa a exp~nsas 
del sometimiento del trabajador a situaciones anormales de trabajo y descanso, 

puesto que la jornada a turnos implica alternar estos dos elementos cada 

determinado periodo de tiempo a diferentes horarios, de mañana, tarde y noche, 

lo que evidentemente acarrea las altéraclones en la salud a las que hemos hecho 

referencia en líneas anteriores, puesto que el organismo del ser humano esta 

diseñado. naturalmente para tener· acti"Ídad diurna y descanso nocturno, y 

cuando por ¡¡; rotaciónde t:ur~?s é~ta'.CÍri:unstancia se ve alterada, provoca 

múlti~les ~feé:t~s en 1~ s~h.td;~J~"¡,~;d:~~~~Íar su intensidad, dependiendo de 

· otros taritosfacto~es; mismo que 'riiás'~<lel1;;te se analizarán. 
. . - ·-· -~··· 
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La organización del tiempo del trabajo, su duración diaria, semanal o 

mensual son aspectos de suma importancia para mantener el equilibrio del 

medio ambiente de trabajo que se lía. venido analizando, puesto que en gran 

medida estructuran la forma de vida. de la población económicamente acth·a. 

Están vinculadas a las estruc.turas del suetio y la vigilia, a la participación social 

y al estilo general de vida de la población, lo que evidentemente repercute en la 

salud física y mental del trabajador sin embargo la rotación de turnos impide 

tener un orden adecuado de vida dada la naturaleza organizativa de este 

sistema de trabajo; se ha comprobado que la jornada a turnos modifica los 

ritmos biológicos, la temperatura del cuerpo, el metabolismo, los niveles de 

azúcar en la sangre, la agilidad mental y la motivación en el trabajo. 

Durante la vida cotidiana, los efectos pueden manifestarse en primera 

instancia con afecciones al suetio, a las costumbres de alimentación, a la vida 

familiar y a las actividades sociales. Los trabajadores por turnos al tener menos 

oportunidades de esparcimiento y de recuperación de sus energías, aquejarán 

más frecuentemente que los trabajadores diurnos de cansancio y desarreglos 

gastrointestinales. 

Un estudio sobre cóntroladores de tráfico aéreo demostró que había entre 

ellos cuatro veces más casos de hipertensión, y también más casos de diabetes y 

úlceras gástricas; que un grupo de control de personal aeronáutico con menos 

responsabilidades. Si bi~n ;~tros .factores de tensión eran importantes en la 

incidencia de estos ·problemas de salud; relacionados con el estrés, quedó 

demostrado que la causa princlpal de{estrés era el trabajo por turnos.45 

u Organización Internacional del Trabajo (OIT). FactorLas Psico-wcfrtles en el trnbajo. Número 56 (lnfonne 
del Comité Mixto OIT, OMS sobre medicina del trabajo), 1984, Pg. 8. 
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lndudilblcmente la jornada a turnos resulta ·en mayor o menor medida 

perjudicial a la salud del trabajador, y aunque en muchas investigaciones 

concuerdan en que el trabajo por turnos puede ser menos estresante a medida 

que los hornrios de trabajo. se organizan mejor, las restricciones a la 

participación social son una constante.entre el personal que trabaja por turnos. 

Dado lo anterior,.· tenl!mos.; qlle los factores psico-sociales tienen un 

impacto que se refleja fundar:ne~talmente en dos aspectos: psico!Ógiéo y social. 
;,_·;·· 

3.2.5.1. Aspecto psi:~16gico (estrés laboral). 

La biologfá}',Ia .rri.e(!\C:Ílla han incorporado "stress" c¡uees "el proceso o 

mecanismo· .crin•··~\\ ct:ia1•1e1;·~organismo. mantiene' s.u .. •·equHibrio. i~terno, 
adaptándose a Ías 'exig~~ci~s, t~nsicínes 'einflu~nciis a las '!~ese expone e~ el 

medio en qu. _e .~;.~.~ . .s ...•. ~;~6 .... 1~.i~'.~~; ;}¿ ~ ~~~·:::·.~; 'L: :~['-': :;;;~ :~~· . ;·i~:•, ;.':~>: .·. · 
. . - ·:~";:::: '-:'"('.:'.'!·:~ .,_,, .. -_.-:·;J ~} ··~:,~.-, ., .· :_,~;~~:·:;-~ J;::_::;c:.·:~·-·· 

.·:.:;1_¡_~.'!-"·,~;'- 1\<• :.:;<~'..:\ ··~·'.,'i.'·'" .'";(·e·:· • ··:.::~P- , •; 't"'·-., .-·. 

, ,_ -_ ·_.·(-·:, :_~:::.:(:/~. '.-~'~"'--~~:-<;h~;?-,?J?,,7 i.~--~~p~:~;;::~;:~}~~,.:; ,_:·~::~:_?:;:;:\..c;;~~'.:r~;:.'.~--~~.-' -:~;¡~~~~/?.~~--~~.<::~?- ·· .. ~ ,/ ~- ·. ,-. · · 
. Este proceso o mecanismo general, es el,qu~.clenof!Ün_arnos, ~on _el. término 

de estrés, es decir I~ res;~~;~~ ~~~~~~~~ffl~:~· ~;l ~·~;;~~s-~~ ~ t~cla de~a~da que 
''-9 ·':. ,.,, 

se Je haga.47, .. · .··.· •:;. ,::~, ·;: ,;/ ....... :.' 
···.:;.,.,,..\ .·,.··-'· '··:.··;:·:' 

... , ;"".>::~·-.:~-'·, ~·::~:·;··.;'. 

Es ésta respíi~st~la cual Íleva una serie de cambios físicos y biológicos 

que' previá e\Íal~~é:i'6ko' atribución que puede ser consciente o inconsciente de 
..•. ''«"· .· .... ::_ " ':/ . ~ 

Jos factores estr~antes, que ha su vez permiten responder adecuadamente a las 

demandas ~~t~~ilas. 

•• ESLIPAK. Osear E. "ALCMEON 19", E<!rés L..1boral. lnslitu!o Mexicano del Seguro Social, México, 1996, 
Pg.1. 
~7Jdcm. 
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Si aplicamos el concept~ a{ tlri1bito del trabajo de los individuos, 

podríamos ajustar la definición deestré¿'éomo el desequilibrio percibido entre 

las demandas profesional~s y.la capac'i~ad personal para llevarlas a cabo. 

' '. ' ' ' 

La actividad labÓral .indud~blemenlé es generadora de estrés y dada la 

situación laboral 'que actu~lmente se vive en nuestro país, esta s~ ve 

intensificada ya que el trabajador lucha. por A-.antl!ner su puesto de trabajo y 

dicha lucha hoy en día es más int~lri~t~~I y 'ksicológica que física, pero 

igualmente desgastante y productora de afe~ci(ln.es'a 1~·sah1d. 
:~ ,':'· .. ' 

,'-·•::--,-:_·; 

Al respecto la Organizaeión lnt~rn~~ioriaI~el •Trabajo, sostiene que las 

::.::.:=:~::::::b:::~~~1~~i~~~1~1~~1~r¡ 
competitivas.48 ':',~ ~ '" .: :.''('·.·p ''?'~ ;?'·~' ..... ··.· .. ·. 

'-~~ :~;:::e· .~.'~~~~;:r::c .. -t- ·-c.:,:.4 ,~::''"·· ---: .... ·?~_·(·, 

pmd.,~::. ·:::· q: ~rE~~~!'f ;,;~~~:¡.;~~~~~~~l?.;1~~ ve.~ 
salud estable y dur~d.era del trabajador, al mejorar las estríi~tlli~~.org~nÍz~Úvas 
de la empresa, que en el caso de la rotación a tumos nos referiino~ ~ !Os rltm?s y 

horarios de trabajo. 

3.2.5.2. Aspecto social (vida familiar). 

Uno de los principales aspectos negativos que se asocia contra la 

utilización de la rotación de tumos, lo es la perturbación de las relaciones 

.. ESLIPAK, Osear E." ALCMEON 19". Estrés Laboral, Op. Cit, Pg. 4. 
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familiares y sociales; situación que se extiende a la vida profesional, toda vez 

que los horarios nocturnos de trabajo la tornan más compleja y difícil de 

conciliar. 

Al respecto, se realizó labor de campo y se visitaron algunas fábricas en la 

ciudad de México que utilizan la rotación de turnos, y se logró obtener a t~ávés · 

de pláticas con trabajadores que tienen que sometersu ritml>.devidaYJ~bajo a 

un sistema de jornada a turnos, su opinión deest~ .~()d~Íicl~'i~'~·;· ~~bá}I>, así 

como los beneficios e inconvenientes que le rep~~~~~,i~b~.;~,ÍÉH~'·fc.r~~ de 

organizaciónlaboral. ... · ·:.;. ,. ··· 
.;':.~_:_:·-:'· . ! ··:_>·¡ ·~~-. 

• "":"° ' •,<'~';o'• 
'-·.-.,-·-

Al respet~, las opiniones y razones obtenidas se p~ed~~·~a·t~ll>gar como 

subjetivas y difíciles de generalizar puesto que ~e basan ~Íl ~itu~clones 
particulares vividas, esto es, en apreciaciones personales de las ventajas e 

inconvenientes de la jornada a turnos; sin embargo, se denota una mayor 

tendencia al rechazo de la utilización de éste sistema organizativo de trabajo, 

toda vez que impide una relación estable con sus familiares y amigos, pues el 

cambio constante de horarios dificulta la planeación de actividades coordinadas 

con ellos. Cabe mencionar que· los trabajadores que menor tiempo tenían 

sometidos a un sistema rotativo de turnos, mencionaban como su principal 

preocupación la dificultad de la convivencia familiar; mientras que los de mayor 

tiempo adicionalmente hadan referencia a inconvenientes por afecciones a la 

salud, principalmente de tipo gastro intestinal provocadas por la variación de 

los horarios de comida. 

Las actitudes y puntos de vista de los trabajadores sobre su propia 

situación no siempre son acordes con lo que se infiere de los datos fisiológicos, e 

investigaciones que.se han realizado sobre el problema, pero no por ello dejan 
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de.ser una parle importmilc de la problemática que se plantea·'en la presente 

investigación. 

De encuestas realizadas al respecto, destaca' la influencia negativa de la 

rotación de turnos en la vida familiar, ya que las perturbaciones de las 

relaciones familiares son las más molestas no sólo para el trabajador, sino para 

todos Jos miembros de ésta: el trabajador,, su, esposa y sus hijos. Quienes 

trabajan de noche en forma alternada. atribuyen más importancia a Ja vida 

familiar satisfactoria, porque es un e f~ctor · de equilibrio cuando en ella 

encuentran relajamiento, tra~qui.lidad }'~o enfrentamientos, ni tensiones . 

. Las consecuencias .del trabajo ~octurno fijo o alternado parecen afectar 

dos aspectos de Ja vida familia;.::~¡ aspecto práctico de la organización de la vida 

hogarefia cotidiana; y· Ja vid}· del. grupo familiar como tal, incluidas. las 

relaciones entre 'sus inie~b~os; Una persona que rota turnos se ve obligada a 

someterse en mucha~
0

ocasiones a las costumbres de su familia lo quelo:pJed~ 
llevar a interrumpirs~ suefio diurno, o bien, someter a su familia as~ p~~pi~ 
horario, lo' que a veces: es factible, cuando es poco numerosa, y en especial 

cuando sll pareja . no . trabaja fuera ·del· hogar; o bien, seguir un ritmo 

parcialm~nte i~d~pendl~~te~d~J de su fa~lia, Jo que significaría el caso más 

lamentable )Ji~~ ~l'trabajaddf: • 

En cualqtÍ~~~··de·e~to~ casos se presentan dificultades en la preparación y 

organi~aciÓri de J~;~ohúd~s, en Jos quehaceres domésticos y en el cuidado de 

los niños, dÍfÍcuÍt~d,~s que varían según el turno de trabajo. 

Las actividades de los otros miembros de la familia dificultan el sueño 

diurno del trabajador y la necesidad de respetar su reposo es asimilada por 
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aquellos co~~t;nar~~tdcci,ón: de su Hbertad, en otras palabras, el no perturbar 

el descanso d.e urrroÍ~d~r·d~tl.1r~os llega a significar una molestia para los otros 

1r1ien1b~~s d~itrabaj~; ~11 todos los casos, el ambiente familiar sufre alteraciones 

a causa de esta _siíu~ción; incomoda para el trabajador que no puede dormir 

bien, y para S~I fan~iJi~ y~qtie Se ven entorpecidas SUS actividades, lo que puede 

traer como éfectos' 'neg~ti~OSi inconvenientes de orden práctico y dificultades en 

las relaciones familiares~ 

Los trastornos dé esta>vida familiar a 'cons~cú~ndia cle':ia·:rot~ctÓri de 

turnos reconO,cen d,os causas pdncipales: ··, 1a dissritTiir~Sióh d~·I~s';~~~¡~¡'dades y. 

de los ~itmo~ ~e vida y los continuos ~ambÍos que pr~clu~~;Já'-~1·t~;ri~~d~~de los 
o . .:: •• .;.' < . . . . :. . . -. ·.-::.".'·-·.,·-:::, ,-_-·:>·:·<>.~\·:>~---\~ .. :,;-',-... _{i: .. :j~~~>-;,_!;·\'·_-.·~:''-

horari,os .. La jornada a turnos dificulta el cumplimiento de: las;obli~aciones 

familiares ~~ materia de educación de los hijo~>dÍfi¿~l/ad~tii~~ ~~~ l~ Jl1ayor 

parte dé los trabajadores son sensibles y qu~ se prese11ta'no solÍ:i ffiientras están 

asignad~s a los turnos de la noche, sino también al·d~ i~ t~rdéi el turno de la 

mañana les permite pasar con su familia las primeras horas de la noche, aunque 

para ello deban sacrificar parte de su sueño si al día siguiente su trabajo 

_comienza .muy temprano. 

Cuantas más dificultades encuentra un trabajador para conciliar su vida 

profesio~al cori los papeles que debe asumir en su vida privada, tanto mayor es 

el petji.°ticfo ~ue.sop~rt~ :sl1 ~stádo psíquico: su ansiedad aumenta, entra en un 
,. ' ; '"· 

conflicto : consigo _mismo . que se va agudizando y la autoestima va 

disminuye~do. :···_. 

El Jolador,d~, turnós experimenta una sensación de descontento y 

aislamiento qttí:?~1gÍ.m~~ autores han calificado incluso, de verdadera "muerte 

social;,. Esta se;.,;;~ciÓn se debe en buena medida a la diferencia de horarios entre 
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el roladbr''cie.turnos y los otros trabajadores, es decir, a una desincronización de 

fos.·momeritos ,dé esparcimiento que se agrava cuando se cumplen turnos 

· rotati~ós ~~ forma lenta; por lo tanto, cuanto mayor es el número de los que 

trabaja~ ci~· !~irnos rotativos, más difícil resulta para los amigos reunirse y 

resulta' menos probable que esos trabajadores tengan la sensación ~e,formi\r 
parte de un grupo, toda vez que se prov6c.l ~ria ~~pecie de ruptúra. porél he~ho 
dé no seguir el ritmo general dél resto de J~ so~i~d.ad ec6nóinÍc~~~nt~'activa, 
incluso de su propia familia. 

' . 

Podemos concluir a este respecto, que · .. en: genernJ· las actividades 

colectivas del trabajador, tanto familiares como sociales, de tipo deportivo, 

sindical; político, cultural y otras análogas, son .las más perjudicadas por la 

rotación de turnos, puesto que le impiden participar en ellas con regularidad; 

por ese motivo a veces se le excluye de las actividades y otras, él mismo es quien 

decide abandonarlas ante Ja dificultad de coordinarlas con su ritmo de trabajo y 

tiempo libre. 

3.2.6. Otras variables que intervienen en los efectos en la salud por la 

rotación de turnos. 

Como se ~a m~nclonado(eIÍ()rgani~model ser humano esta regido por 

:::,:~~~l~~i~~i~~~;::,~: .:.,::::::~:,: 
horas y cjue sím los inás afectados, en la' rotación de turnos, pues coinciden con 

1os estados de ~i~liáYsueñC> triri'íffi¡)ortalltes para e1 organismo. 
- ···:.-".· ~\~,:.··~.:.:.:·;:,~·· 

:.:·.::.·:y-·<.:~>:~ 
r.a's fases de activadón (vigilia) -desactivación (sueño), se deben a la 

influencia de· Jos ritmos ~ircadlan~s y el hipotálamo, coincidiendo la fase de 
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activación con las horas diurnas, y las de inhibición con las horas nocturnas. La 

jornada a turnos, fuerza al trabajador a invertir su ciclo normal de actividad y 

descanso, obligándole a ajustar sus funciones al periodo de actividad nocturna 

cada cierto periodo de tiempo, lo que acarrea un cambio en las funciones 

corporales, que aumenta con el número de noches trabajadas, pero que nunca 

llega a ser completo, ya que las alteraciones son debidas a la estabilidad de est.os 

ritmos y a su dificultad para adaptarse a las modificaciones externas; de hecho, 

el cuerpo esta sometido a una tensión continua en su intento de adaptarse al 

cambi"o de ritmo. 

El deterioro de la salud física pude manifestarse, por alteraciones de los 

hábitos alimentarios y más a largo plazo, en alteraciones más graves que pueden 

ser gastrointestinales, neuropsiquicas, cardiovasculares o perturbaciones en el 

ritmo biológico del sueño; sin embargo, la intensidad o grado de afectación 

puede variar, dependiendo de la influencia de ciertas circunstancias y 

características individuales de cada trabajador, es decir: La edad, la antigüedad 

en el trabajo, el sexo, las características fisiológicas y las características 

psicosoma ticas. 

3.2.6.1 Edad y antigüedad en el trabajo. 

Se record~rá qÍlj! la fatiga excesiva del rolador de turnos, obedece a dos 

causas principalme~le:.:,a) .Un esfuerzo más fatigoso que se presenta por la 

variación de horarios y b) Un trabajo que se realiza en periodos de 

desactivación acompañado de un sueño menos reparador porque tiene lugar en 

un periodo de activación; 
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La edad (el envejecimiento) empeora esta situación, ya que el 

debilitamiento psicofisiológico-_que se produce; hace aún más fatigoso el 

esfuerzo y porque la alteración que ·va ocasionando en el sueño, diminuye a(m 

más su poder reparador. Un ~¡elli~lo objetivo de ell~, lo es que a partir de los -10 

años de edad, el ser humano se despierta con máyor frecuencia durante la noche 

y el sueño profundo dec~ece en for~a paulatina del nacimiento a la muerte.49 El 

sueño diurno d_el trabajador nocturno maduro, pierde su virtud reparadora y el 

déficit del sueño profundo agrava la insuficiencia de la reparación de los tejidos 

corporales, característica de la vejez; al tiempo que la abreviación del sueño 

aumenta la probabilidad de la fatiga mental profesional que llega a adquirir 

carácter crónico degenerativo. 

Se han realizado encuestas que confirman lo anteriormente expuesto; una 

de ellas abarcó a ciento cinco trabajadores roladores de turnos clasificados en 

tres grupos de edad: menores de veinticinco años, entre veinticinco y treinta y 

nueve años, y de cuarenta años o más. Se comprobó de forma reveladora que el 

sueño estaba perturbado en el 15, 52 y 71.7% respectivamente de los sujetos que 

integraban tales grupos; además, no se observaron afecciones patológicas en el 

primero de los grupos, no así en el 18.5% y 21.8% de los sujetos que integraban 

el segundo y tercer grupo.so 

. Otra.,_encuesta reveló otro de los aspectos del paso del tiempo que 

influr~n ~~ la adividad laboral bajo el sistema de rotación de turnos, en una 

base d.e 1076 trab~jadores de la industria siderúrgica que trabajaban en dicho 
,. ·. . .. 

sistema organizativo de trabajo, los trastornos del sueño se incrementaban de 

'' CARPENTIER J. y P. Caz.imlan. El traba lo nocturno. sus efc-ctos sobre la $..1lud y el bienestar del trabajo. 
Op. Cit. Pg. 41. 
so lbidem Pg. 40. 



H OTACIÓN l>HTUl!NOS. IWEcros EN r.A' SAl.Ull llELTRABAJADOH 98 

manera significativa a medida que aumentábá la antigüedad en el empleo, lo 

que permite deducir que el transcurso de. los ai'ios bajo el sistema rotativo, lejos 

de habituar al organismo a una adaptación, genera una intolerancia progresiva 

al sistema rotativo de trabajo, situación que se traduce en malestares de la salud. 

La edád influye a Ja adaptación al trabajo rotativo del personal de nuevo 
. . ;, ·. 

ingreso, se requiere más tiempo cuanto mayor es la edad del trabajador, razón 

por la cual algunos autores recomiendan no contratar para este tipo· trabajo a 
personas mayores de cuarenta ai'ios, o bien, según el criterio de_ otros, mayores 

de cincuenta ai'ios, misma .edad que se considera como límite para que un 

trabajador labore como rolador de turnos. 

3.2.6.2. Sexo., 

Algunos;aÍ.ito~~~ ~han,~6h~id~~a8~ ,las particularidades que representa 

para 1a mGj.;~;·á'<'.úi;r~ll~irircie{1.;~cí"<~l'Gesto, l~ rotación de turnos y que pueden 

agravar. sus c(¡~dj_c,i_<l~~s •. fí~icatf§iénta,les .• 
• ,·-~···- -T-- e''.'·"' ';":...~-~"..;"··::'!o~·'-.·.·-.,-.._ ·---;--.-

D~;d~·eI~J~'t~,~~;~lstafisiológico, se puede sei'ialar que algunos de los 

índices suj~tci~ ft{;;iá~jÓnci~~ádi~~a difieren en valor absoluto en el hombre y 
.· •. ' ··'\ '. ,-,> ·.· .:-:; - ' . 

la ··mujer} .ádemás>la'interferencia. de los biorritmos circadianos (que duran 

vei~ticuiit~-o b~~~~)·~~*'.~l ciclo ovárico (de veintiocho días de duración), que 
> '' ' ._, ••• , • - -·~ ••• "· ' - - •.,' ,. 

hacer\ qtie•eitj~ muj~r los índices fisiológicos constituyan la resultante de la 

acciól1:co~bi'n~-da·dela alternancia día - noche y del mes lunar: así, en ciertos 

días de ~iertCJ'.ci~lo la activación diurna será mayor, y en otros la desactivación 

nocturna será más intensa. 
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En este sentido, el trabajo nocturno alternado, en ciertos días del ciclo 
' . : ... :.· _-.· 

ovárico expondría a la mujer a una fatiga excesiva, debido a una desactivación 

nocturna más intensa que ·1a desactivación masculina; este exceso de fatiga 

podrfo producir a largo plazo efectos patológicos consid,er;ibles. Por ejemplo, en 

las azafatas sometid;is a las perturbaciones de los horarios provocadas por los 

vuelos transmeridianos, se observa al cabo de cierto tiempo, una mayor 

secreción de hormonas masculinas; y en las enfermeras se observó un aumento 

considerable de ciertos elementos en la sangre, que a su vez provocan·.una 

obesidad secundaria que no se observa en el personal masculino; por ende la 

obesidad del personal nocturno de los hospitales podría obedecer a dos.causas: 

la sobrecarga digestiva que es similar en ambos sexos y un trastorno, endocrino 

espécífico del personal femenino. 

'· - ' - -

A pesardeque las investigacion~sno revelan una ~a~ó~· cOntundente que. 

excluya·~ las :n~i~res;d~ forma,defini~i~¡¡;'d¡?Ü~ sist~~a ~~t~tivó de tUrnos; el 

informe de laOrganizadón IriterrÍacicíhaldél Trabajosei'lala lo sigi.iiente: · 
' ·, . < .. ' . :~::: . -~··'·'- ' . '. .. - .. ' 

- ~· ,_' ~-

. ,;Una ~gr;;ri parte de lá reglame;,táéió;, deI trabajo de J¡¡ mujer tiene por 

finalidad .prindpal proteger su función de rep~odu~ción y la protección a J¡¡ 

mater~idad ha sido a menudo la preocupación primordial del legislador. 

·cuando limita estrictamente la duración de trabajó de la mujer, le evita las 
. . . 

fatigas del trabajo nocturno y prohíbe. que se la someta a esfuerzos exagerados, 

como el transporte de carga demasiado pesado, o que se la exponga al peligro 

de. intoxicación por sustancias nociva~, 1() que el legislador quiere en realidad es . . 

preservar la función maternal y velar por el bienestar de las generaciones 

· futuras... la reglamentación cuyo 6!'jetivo directo es la protección de la 

maternidad conserva todc:i '5i.i valor y toda su actualidad. Siempre habrá un 

campo en el que la rrmjer tendrá necesidad de una protección especial, el de la 
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}';·:;-:"· 

materniclací:"éoi1'viene no solo proteger a la mujer embarazada sino igualmente 
' - . ; . . . . "·~ . . . -

al .niño po.r:"rt~·~~ry .. ainiño de pecho, contra los riesgos de intoxicación, (por el 

plomo, el be;:;~eno>etcét~rri) que podrían derivar del trabajo femenino".5 1 

· 3.2.6:3.cára~tcrísti~a~ fisiológicas y psicosomáticas. 
' _,. __ .. - .· _,; ···' ,_ ' 

Al estuéli~/¡~··'.;i~;flCe~ci:1;~~~ Ja• ~dad en la variación circadiana. de la 

:::~:¡:!:~1~f,iiJ~i~f J~~~i~ífüiih,e:l:.·~:n::t::::~a~~=::;:, ~: ::::r:t:~: 
de. edad'es'fúndrimenfo(pa~a''sobreUévar de .mejor manera lo~ .cambios de 

horario, y d~ a~;i~id~·d~~·lap~~al~~ ·n~~t~mias:' 

· El c~rácter psicosomático del síndrome del trabajador nocturno, induce a 

estudiar su relación con las particularidades psíquicas de los individuos, es 

decir, la emotividad; la tipología del carácter y los estados depresivos, similares 

en el r~lador de turnos. 

La emoción hace al sujeto más sensible a las exigencias que le impone una 

situación, como lo es la variación de horarios y el trabajo mismo en la rotación 

de_ turnos; así. mismo, la tipología del carácter determina la magnitud de los 

efectos por la .influencia del trabajo, toda vez que existe un tipo de carácter 

· obsesivo que interioriza sus emociones, un tipo histeroide que las exterioriza, y 

un . tipo. intermedio equilibrado, cada uno de los cuales reacciona de forma 

diferenté a las vicisitudes y contratiempos de la vida laboral diaria, y por ende 

los efectos adversos en la salud son variados de persona a persona, según la 

tipología del carácter. 

"Revlsla de Ja Organización lnlernaclonal del Trabajo (OIT), México, 1975, Pg. S. 
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La combinación de las circunstancias antes citadas, explica la fatiga 

excesiva y l<ls enfermedades deriv<ldas de ella y que se observan en el personal 

de turnos rotativos. El exceso de fatiga se r~fleja en el deterioro de ciertos 

índices fisiológicos, psicológicos ,y eleciro,e,ncefálicos, en fa disminución del 

rendimiento profesional y en el ,au~eri'to de la gravedad de Jos accidentes de 

trabajo. 

El trabajador·. nocturno fijo o ,illternado (rolador) puede engendrar, 

cuando la fátiga excesiv~ s~ hace crónica y el agotamiento del hipotálamo llega a 

ser·perm<lnente, unil enfermedild psicosomática que se expresa por un síndrome 

neurótico o por una úlcera del aparato digestivo. La edad y la antigüedad en el 

trabajo bajo el sistema de rotación de turnos, constituyen factores agravantes; en 

efecto, el debilitamiento psicofisiológico propio del envejecinúento hace q.ue.las 

exigencias del trabajo sean más difíciles de soportar, y al mismo. üe~¡:>~ la 
, . ~ . ' - . , .. _ '. - : ~ -. . 

alteración que la edad causa paulatinamente en el sueño, reduc~ Íodavíá rnás"el 

poder reparador del núsmo. Paralelamente, la frecuencia d~ l~s t~~iardéntos 
patológicos '1Umenta con la antigüedad en el trabajo, de IT\~d~,qúe lejos de 

.Producirse un hábito o adaptación, va creándose progresivamente una 

intolerancia hacia la rot<lción de turnos, que fimÍlmenie.debe ser abandonado 
, .'_·':.·<:; -:--: ... 

hacia los cuarenta o cincuenta años de edad en la mayor parte de los casos. 

En cambio, desde el punto de Y.isla de la rotación de tumos, el sexo 

pareciera no tener suma importancia, y no ~ejustifica una protección especial a 

la mano de obra femenina, salvo la protección a los aspectos de maternidad. 

La rotación de tumos. en· todas sus variantes y sus consecuencias son 

determinadas en mayor o niencir,.meclidapor factores individuales, como a los 
,_. ., . 

c¡ue hemos hecho.referencia én_~s.ta capitulo, sin que ello sea obstáculo para 
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calificarlo en sí n1ísmo comt1 un sistema de trnbajt1 fat1~a111e. que puede resultar 

perjudicial para la &<1lud de Ju~ trabH¡adores. de mt•do que. desde el punto de 

ví:;ta de la medicma luburaL estaría 1ust1iicada su prohib1c1ón de manera 

general; bU1 t•111b¿trgo cuandr..1 ~ea HIP\"tta!::•lt- hacer e:-..ct:·pc1Pne!-- a e:-;ta rt--~la. come" 

en lo& ca:.u& dt- Ju, mdustrw' gut- deben iuncmnar mmterrump1damente ,. de Jos 

:.ervit:ius de utilidad pública gut- debe-n prestar!.e en íorma permanente, sería 

conveniente una n1e¡or organizaci(m del sistema rolatJ,·o de- tumos. 



CAPÍTULO IV 
NECESIDAD DE REGULACIÓN LEGISLATIVA 

DE LA JORNADA A TURNOS 

4.1. ASPECTOS A CONSIDERAR. 

Resulta paradójico que viviendo una época en la que se logran avances 

significativos en la tecnología de las comunicaciones, existan sectores de una 

misma sociedad que se encuentren ajenos a la problemática y necesidades que 

entre ellos mismos tienen; tornándose cada vez más difícil la situación por la 

falta de apoyo de quienes tienen la oportunidad de impulsar una solución al 

problema; por la falta de conciencia de hombres empeñados en alcanzar 

objetivos particulares, se desperdicia esfuerzo; tiempo y dinero en satisfacer 

necesidades exclusivas, retrasando el desarrollo p~sitivo de la colectividad a la 

que deben servir; y cuando examinamos la sihiació,n de tan sólo uno de tantos 

problemas, como lo es la realidad laboral en .Mékico; entendemos plenamente el 

sentido de tal observación. 

La industrialización ha venido a coristituir en nuestros días, una 

condición (ya sea para bien o para mal) e~\stenéial casi para todos los países; en 

este s~ntido, México no podía sustraerse a ella ~in exponer su participación en el 

mundo moderno; sin embargo, tampoco há · podido incorporarse con la 

seguridad de otros pueblos que con anterioridad iniciaron el mismo proceso y 

que hoy en día cosechan los beneficios que la industrialización depara; pero 

manejando con solvencia los efectos negativos que representa; situación que en 

el caso de nuestro país representa una gran variedad de riesgos laborales, 
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accidentes y enfermedades profesionales, tal es el caso de los efectos en la salud 

del trabajador por la rotación de turnos. 

Del Capítulo qtie precede, podemos concluir que los horarios de trabajo y 

un descanso adecuado· para el trabajador representan una demanda, que 

podemos considerar, como justicia social, que no debe ser vista sino como un 

rasgo inseparable y condición necesaria para la eficacia productiva que entraña 

y exige Ja mencionada industrialización; no olvidemos que la seguridad social 

fue ideada originalmente, no solo como una respuesta a las· exigencias del 

naciente movimiento obrero, si¡,o también cbmo una garantía para la estabilidad 

política y social, así como med.io para promover. la expansión del fodustrialismo. 

Desde el principio se pensó que la salud·· del )rabajador y las condiciones 

higiénicas del medio de trabajo incrementarían la aptitud de la clase obrera para 

adaptarse a los progresos de la técnica y convertirse en factores realmente 

creativos, dentro del proceso de producción. 

Efectivamente, con estos razonamientos nos damos cuenta que la 

prevención de riesgos profesionales, de origen, aparece como el deber esencial 

que se impone a todos aquellos que tienen la responsabilidad de mando, es 

decir, la protección y salvaguarda de los intereses fundamentales de la clase 

obrera; sin embargo, cualquiera que sea la razón, mientras sus efectos sean 

positivos para el trabajador valdrá la pena el esfuerzo realizado. 

En este. orden de ideas, para efectos exclusivos de la problemática que la 

presente investigación analiza, tenemos que el tiempo y horarios de trabajo son 

uno de los·aspectos de·las condiciones de trabajo que tienen una repercusión 

directa sobre I~ sa1tic:i.d~I trabajador; por tanto, mejorar las condiciones del 
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trabnjndor rolndor de turnos, supone nctu¡¡r ¡¡ nivel orgnnizntivo y desnrrollnr la 

propuestn legislntiva en ese sentido. 

En mérito de lo expuesto en cnpítulos anteriores, podemos afirmnr que no 

existe un diserio de orgnnización de In jornadn n turnos que pueda ser del todo 

satisfactorio, toda vez, que indiscutiblemente In rotación de turnos producirá 

trastornos en Ins funciones fisiológicns del ser humano, alteraciones en los ciclos 

de trabajo y el sueño, en sus ritmos circadianos; sin embargo, .pueden 

establecerse ciertos criterios para conseguir condiciones más favorables, basadas 
.':"';;._·.: ·: 

principalmente en intentar respetar al máximo los ritmos biológicos de. vigilia -

sueño y alimentación así como las relaciones familinres y sociales. 

La organización de los turnos de trabajo es un problema,complejo que 

requiere la consider~ción de distintas aspectos: 

[J 

[J 

Aspectos estrictamente organi~~~ivos, · Por este rubro;' e~tendemos el 

sistema que se debe adoptar ~I tipC> ele empi~s5 c,_~~ri,i-~6;'~~f~C>mo a.la 

estructurn, tnmnño, ubicación y servicios 'que áíb~e la ~mpresa de que se 
;.,, • •• <'. - •• ' 

trnte; las cnracterísticas de los disíintcis~~ 'd€ipartal11entos (tamaño, 

especialidad, saturación de demanda,: ~tcét~~~) así ~o;no a las tareas que 
' . ~ .,, .. ·, :· . • .. '" _.. ·. 

deban renlizarse. Tomandó en cul!l"lta .'1t!e}o todas las tareas exigen 

realizarse las 24 horas del dfa~ (!~ )lll?C>rtahté considerarlo y diseñar la 

asignación de los turnos en f~n¿¡¿~·d~(tipi; de actividad, dejando para las 

horas de madrugada. sól~ 'ricj~~/I~~ qti~ ~e~~ imprescindibles. 

Estructura de los recü.'.~o~~~-~a~~;i':'l..a rota¿ión de turnos deberá incluir 

sólo a trabajadores co~·¿ar~~te;ísticas y aptitudes apropiadas para tolerar 

este sistema »dé tr~ba)o, tomando en cuenta la edad, la salud y 

adaptabilidad e~ iu~ción ·de los exámenes que se les realicen. 
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a Las condiciones legales. Fundamentales para sustentar el respeto y la 

consideración eficaz delos lineamientos y estructuras organizativas en el 

trabajo, de las cuales más adelante abordaremos su análisis respectivo. 

4.1.1. Aspectos. Estrict~mente Organizativos 
"' .. ,. . 

La mayoría}l:le;lo!l'.tr~bajadores desarrollan sus actividades bajo algún 

contexto C>rga~iiri~i6~~Li:~l'l muchas de 1as ocasiones están en desacuerdo con 
., _ ,.::::.:·.~¡;'.:·~',>31-':X~~.<~> .. ·:t·:.; :>:e 

diversos factl)res ,que. aft:cta!' su.· sittiación particular; por ejemplo, el estrés 

ocasionad~ r?~ i~Ú~~bi~l?~~~· de trabajo . 
. '· ,•' ~.:.(~.~~·.·~:~.:·,:;·-;. :~":,-:.~ ;.,__··,,;. 

; _. -~.:{:~-

·A rÍle~u'ciC>)~~.·~?~cli~ione~ laborables estresantes se producen cuando 

hay cambios.en la.org~'ni~~ción, a menudo como consecuencia de Ja necesidad 

de· prodt1ti/h{ievos productos o servicios, reorganizar la figura institucional, 
:._:'" .r, 

expar¡dir ~ contr~tar. nuevas operaciones; todo ello, resta. la capacidad de 

ridapt~ciÓi'.t al per¿onal, el proceso de cambio puede romper con el esquema 

personal • dJntl'o d~ ·.una organización y colocar a Jos trabajadores en riesgo 

crécÍentedee~trés;füida recomendable para su salud. 

La ro.tación de turnos, es uno de los medios a través de los cuales el 

patrónhnpleme'nta sistemas de organización que le permiten mantener un ritmo 

·de producción y trabajo necesario para satisfacer, ya sea la demanda que la 

industria· de hoy en día exige, o bien, mantener en funciones la empresa por la 

necesidad particular del bien que se produce o servicio que se presta; situación 

. por Ja cuál, Ja plantilla de trabajadores laboran alternadamente en diversos 

horario~ de trabajo cada determinado periodo de tiempo. 
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Cabe recordar, que el turno de noche es el más perturbador de todos por 

lo que respecta al ajuste psicológico, al sueño y al bienestar social y familiar; por 

ello, los ritmos psicológicos circadianos de la mayoría de las personas que 

trabajan por turnos, suelen precisar un tiempo considerable para ajustarse 

parcialmente al trabajo nocturno, toda vez que se presentan cambios fisiológicos 

en el organismo del trabajador; sin embargo, todo desajuste menor, se pierde al 

cabo de algunos días de alejamiento del turno de noche. Esto hace que los 

ritmos biológicos de los trabajadores, roladores de turno, se encuentren en un 

estado de perturbación periódica, que repercute sobre las familias, que han de 

adaptar su estilo de vida a este horario; sobre la vida sexual del trabajador y su 

pareja, y sobre fa posibilidad de que los trabajadores desempeñen sus funciones 

familiares y sociales en armonía. · 

> • :.,, 

Este.~atiÓraina, es pre~isamente en el que se ven inmersos los roladores 

d~ tu~~b~ d;.¡''Méx\co; cambiosorganizativos que se presentan cada semana, cada 
' - " ·· .. - ' . . .. -

quince' día~/é:acÍa mes; .etcétera segúlt sea el sistema de trabajo al que sea 

son~etido pgi la}~presa en hi que labora, y bajo esquemas de organización en 
.• .. -.-: __ ·· ,,.· :·· .... _'. ·. \·. - ., 

los. que no se, tom'an en cuenta los factores que pueden agravar los efectos 

. negati~ds.que p~odúce la alternancia sucesiva de horarios de trabajo . 

. En tal ~,itu~ci.ón;. la organización del tiempo de trabajo a nivel de empresa 

debe orientarse: con base en dos objetivos: la eficacia económica y la mejora de .;·_.,..: •> .·.:·.···.:_·_, 
las condiciones Íaborales; un equilibrio entre ambos objetivos puede asegurar la 

obtención ·. s~tisfac;oií~ de ambos resultados. Con el objeto de lograr tal 

equilibrio,' será necesario contar con un adecuado análisis de la situación 

económica de la empresa. 
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Si bien es cicrio;·'qi.íci. l1emos afirmado que las condiciones laborales no .. : ..... , .. ·, .... -.- ....... ·, .. 

deben estar supedi\adás'a'in.tCreses deti¡:Ío.econÓrnico, también cierto es que 

actúan como un eleme1;fo d~ t~asc~l1derit~l irn~ortancia, que sin ser un pilar en 

el objeto de. nuestra in,;e~tigadón; a~túa<corno punto de equilibrio en la 

propuesta que a trá~es ciJ estas Iín~as ~e exprésa. 

En este : ;enfid.CÍ,· el análisis económico 'debe considerar el tiempo de 

producción.ef~2tivd:e:6;·1a~a·~~iri~ria 6~~idad disponible, habida cuenta del 

lapso réqJJrid6 p~r~ IÓs'pr~parativÓs, rnantenimiento, cambios de equipo de 
: • .- " e - '• "'. ¡ • .. ' ~ :, ''.· ~ '· -- ~( "'. ~ '. '' '. ' '• 

trabajo, et~éterri'. Deb:el"l estar' plenamente identificadas las unidades productivas 

que oca~fon-anieti~s¿~'para determinar si la·capacidad de producción se utiliza 

plenalll~~t~k'J'l~;'~ri?el;cióri c6n I~ demanda efectiva o probable. 
··.-' ':·~:}~.:,' -~'i ~:·"~'' 

pi:~~.t~··~.:.~·l~'d:emanda de productos y servicios es raramente constante a 

lci)~rg~ d~(tlelllpo; ~s útil que las empresas estudien las variaciones que se 

tien;n a 1~1 .. ·~·g¿ dei afio a fin de determinar sus requisitos de personal necesario 

de alta?y b~j~ demanda, y fijar el nivel más apropiado de empleados 

permanentes, habida cuenta de las horas de trabajo contractuales, el costo de 

trabajo de horas extraordinarias, las inconveniencias y ventajas de la 

contratación de trabajadores temporales, etcétera. La disposición de las pausas 

necesarias cuando el trabajo lo amerita e incluso las vacaciones anuales del 

personal también deben estudiarse en este contexto. 

Adicionalmente a estas recomendaciones que se platean en términos 

generales, y dentro de un contexto ideal,',será siempre conveniente evitar en la 

medida de lo posible la jornada•~~ 'turri'os Y• la nocturna, en razón de las 

repercusiones dañinas tjJe _ 6i:~~i~~a, ~(.~~~bajador; sin embargo, cuando las 

circunstancias lo requieran l'lec~sá;i~m~nt.~, serán aconsejables algunos aspectos 
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organizativos que disminuyan el riesgo de alteraciones en la salud, por ejemplo, 

una secuencia de ¡.otadón matutino -vespertino -nocturno; en razón de que el 

ciclo di~fio.de,24 horas requiere un ajuste de retroceso de casi una hora en 

nuestro "ritmo 11atural"; Por.lo que al cambiar nuestros horarios cotidianos, por 

lo gene.ral e~ .rmís .. dificil· l.evantarse progresivamente más temprano que 

despertar una liora más. tarde, ya que al despertar más temprano aumenta la 

adaptación necesaria, mientras :·que despertar más tarde es un ajuste más 

natural. Para otros atÍtofes, también la rotación satisfactoria debe hacerse en el 
. ' : . : - - . ~ '· . ' 

sentido del reloj hacia .túrnos tardíos, ya que este orden impone menos tensión 

en la capacidad adaptativa del reloj interno; s2 además será preferible otorgar 

uno o dos días de descanso entre los cambios de turno. 

La organización de los turnos debe incluir entre sus objetivos la 

protección de la saJuCi . ·de: . los trabajadores, deberán seguirse las 

recomendaciones existentes ~·tiste respecto. Se debe emprender una política 

global en la que se co~sidere~IC>~ ~ig;,¡i~ntes fadores: 

o 

-·.~·<:,~:-::,;;·:'· 

Una elección de losi~.;~~~·pl~nific~da por los interesados, sobre.la base de 

una inforr~·mciÓ;.\' ¿c)';;,~,l~ta ·.y precisa que. permita tomar de~isiones de 

acuerdo co~::la's\,·e~~~fcl~des individuales y colectivas. Si bien sería una 

falaci~ el p·~~~~~·~~e la toma de decisiones del patrón van a depender de 

la opin'.ió~ cl~l ,frabajador, más aún en el caso de México; sin embargo, se 

plantea lil posibilidad de que sea considerada la opinión y preferencia del 

trabajádor para la elección del turno cuando las posibilidades económicas 

y estructurales de la empresa lo permitan, pues finalmente la satisfacción 

52 LA DOU, joscph. Medido .. Laboral y Ambiental. 2• Edición, Editorial Manual Mocfomo S.A. DE C.V. 
México, Dislrflo F<'<leral., 1997, Pg. 660. 
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en el trabajo por parte del ·asalariado repercutirá en mayores beneficios 

para el sistema productivo en general. 

1:1 Turnos que respeten al máximo el ciclo del suei'io, evitando que el turno 

de mañana empiece a una hora demasiado temprana. Los cambios de 

turno pueden situarse e.ntre las 6 y las 7 horas; las 14 y 15 horas, y las 22 y 

alrededor de las 23 horas, de tal forma· se privilegia. el descanso· y la 

recuperación de las energías .• ;··. _· _: 'i /.<; ' '-··. ;' _·_;>· ' 
<·~:.· :·;F<,"· •,; .·~~,';, .;._.~;: ,,, __ 

1:1 Evitar los cambios bruscÓsae t~rno/toníarido en cuenta quf? el número dé 

días laborablés. ~oilsed~·;i~6?.~6~-d~~~;.{',~:~~~~i:~~;~ill~odfas, eón· un 

mínimo de- doS «.-1iaS·de:d·¿¡~~~-ñsd:~:;i::th,~~~·:;{--;~;: ,->" :'·¡~. ¡·, '., 

. ·:..<:>~·o ""'·1··~' ;>'.·::{'·~··'.'\_~~-':>~,---~:._:~: ,•:"<. ·,,. ·-~:;·. 
: ·.·:~::~· >'• .,,. ,i. :, __ ,' ·~<; .-.,·-~. '. _,,. 

a Evitar.·~.~~ l?s.t~5~~~~,~.~Af i~i{Rs~~~~i~~v~;~~iNrg~~:q~~}~s ·de mañana, 
preferiblemente,_ser~ri .más•cortos;situadón'C¡uese h?i:omienda, en razón 

del d~sg~st~'. ~-~~-~~pr,~;~~saJ(~~~~í{>'.~ri_~;cÍ~-~~~: ele: 16~ c~sos. 
. .. :"·~-_.o <'"" ;· .. ::.::'',' ~~:: ·'. ':·_.-:" . 

,-. ''.'.~: ·,. • ';.o· •• ·:.• . , , :·· l. ,!·:, . ' ; ~--- =--· . 

o En cuant~ a lá duración de cacÍa'ciclo; ~~tu~irriente se tiende a realizar .,. - . '. . ... . ,- ,., ·'", 

ciclos cortos (se recomienda cambiar de túrno éadados o tres días); según 

los estudios realÍzados, de esta m¡¡nera los-ritmos circadianos apenas 

llegan a . alterarse; sin . embargo, según . las opiniones recogidas y las 

encuestas realizadas, Ja vida social y familiar se puede tornar más 

complicada con un ritmo' de rotación tan cambiante, por lo que puede 

existir una contradicción entre el punto de vista fisiológico y las 

necesidades psicosociales de los individuos. Este es uno de los aspectos 

por Jos que el problema de Ja rotación de turnos es tan complejo, por lo 

que es nec'e~ario adaptarlo a las necesidades individuales y contar con la 

participación de los interesados. 
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En nucstrn opinión, podremos encontrar'', Ím, jusÍo medio en la 

recomendación anterior, es decir ciclos de trabaj~.'~6nsec~1tivo no mayores a 

cinco días, con dos días por lo menos de desca~~'O')~e'~u~do de un cambio de 
-··· • : ·. ":·.~·.', ! ' 

turno. •:' 
·-": .. • "Z;,(' 

:.- Aumentar el n(ime~Ci d~ perÍoc.ibs ~rifi~~':q;:;'i/se puede dormir de 
- . ·-. '·. ·~~/{··.:.-:.~'t\<:'f_.:,:·: ~;-.'.,~; ~·, .. : . .::.:--·;:;:.>';f;~:~~-;--, ... "'.!i${::: '~~~:,;~:·_;_~-~··:(;'_ "!'.:.-:·; ·;-, ·:-. -' -

noche: posibilidad .de descárúfo. desjni~s d(~1aée[ ,el_tl1r;,rio .de noch!?· 

' ...... · .... -·· .. :·';,;)c;; .. ,;~:~r.01t.~';,¡r~,~i~~~:,:;.,,;'.;.,./_.,, ... ·· . 
A manera. de ejemplo, se presentan opcio~es d~;cal~ridariri de trábajo con 

rotación· d~ t¿rn~s rápida, en la ~ue. ~·~· !~ii;;;;;-~;/~¡je~~~ í&~ ~;¡{~;íO'~ q~~ se han 

comentado anteriormente, por lo que hace a ladu~acÍÓn de los ciclos de trabajo 

y periodos de descanso que se recomiendan. 

·X= Día libre M= Mañana T= Tarde N= Noche 

SEMANA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

UNO M M X T T T X 

oos N N N X X M M 

TRES M X T T T X N 

CUTRO N N X X M M M 

CINCO X T T T X N N 

SEIS N X M M M X T 

SEMANA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

UNO M T T N N X X 

DOS X M M T T N N 

TRES X X X M M T T 

CUTRO N N X X X M M 

, .CINCO ·!·, T T N N X X X 

SEIS M M T T N N X 

SEMANA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

UNO M M M M M X X 

DOS T T T T T X X 

TRES N N N N X X X 

CUTRO M M M M M X X 

CINCO T T T T T X X 

SEIS N N N N X X X 

TES1S CON 
FALLA DE ORIGEN 
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T¡imbién será importante tomílr en cuenta pílm orgílnización de Ja 

rotílción de turnos, las siguientes recomendaciones: 

a Facilitar horarios adecuados de comida e instalílr espacios adecuados, 

previendo tiempo suficiente para comer. 

a Evitar tareas que supongan una elevada·iltención de la franja horariíl entre 

las 3 y 6 horas de la madrugada. 

a 
., 

Dar a conocer con antelación .el calénd~ri6,'hori_h1"o'rga.niz_ridóri de los 

turnos. ,-:;; i''. :,: ·.\.'~.-.;_•.·.·.·. - .:;·.,,-:,!· 

Participación de los trabajadores enlri,d~~~~~¡~~-~~~fo·~;l,~'i;q~Íp~~- · 

~sa:~a:::~:: ::::: .. mi~~·~r~s···G~;~~:~~~~~'~;~-7~(~'.r~/1.f:~·;s~ faciliten 

:~::::" ;::z:tf~.?;,~:f ~1:L1~~i1D~~'t',%:t:~:; ~: 

a 

a 

a 

salud. . 

A pesar que no tienen que ver directamente con Ja organiz_ación en el 

trabajo, en complemento a lo anterior, individualmente será útil tener en c.uenta 

los siguientes consejos dirigidos a mejorar Ja calidad del sueiio: 

a Desarrollar una estrategia de adaptación; - conseguir el soporte de 

familiares y amigos. 

a Intentar conseguir espacios oscuros y silenciosos para dormir. 

a Mantener un horario regular de comidas. 

a Evitar ingerir comidas pesadas antes de acostarse. 

a Evitar tomar alcohol, cafeína y estimulantes en general dos o tres horas 

antes de acostarse. 

a Hacer ejercicio regularmente. 



f{ OTACIÓN DE TU HNOS, E File ros EN l.A SAi .UD DEI. TIL\ llAJAl>OR 113 

Es evidente que el mejor modo de solucionnr un problema consiste en 

eliminar o mitigar sus causas; sin embargo, como la eliminación total del trabajo 

por turnos es imposible, existen medidas alternativas que merecen tomarse en 

consideración; como lil reducción de las horas de trabiljo para este tipo sistemas 

labor¡¡les; la eliminación de lil pilrte no imprescindible del tmbiljO nocturno; la 

creación de equipos de trabiljo más numerosos, que permitan mayor número de 

días de descanso a los trabajadores, y con ello reducir el desgaste, sin embargo, 

estas propuestas no pueden ser sino postulados generale~, que, necesitan ser 

adaptados a las necesidades particulares de cada empresa, y ante la ausencia de 

una solución ideal para la problemática de la rotación de turnos, se debe 

impulsar la búsqueda de soluciones creativas, y la presente investigáéión no 

pretende otra cosa que ser la base de ese esfuerzo colectivo qúe se necesita de la 

industria, patrones y trabajadores. 

4.1.1.li Otras tendencias al respecto. 

La cirga.nlza~iÓn:'de los horarios de trabajo en la jornada a turnos y la 

nocturna, es ~r1 tériia"'que se encuentra en continuo, estudio, por. lo ,que nos 
- - .--,> _ _: --'--·--·-·-.' -- --- . 

parece interesante': hacer referencia a algunas de lils opiniones que se han 

emitido al respecto', aunque, endertos aspectos no existil todavía una tendencia 

definitiva: 

a) Descairs~ e,11,;e/ t1mio' de 11oclze - Algunas opiniones proponen la 

introducción de cortos péríodos de tiempo de descanso durante el turno de 

noche; tan;b, p~;·;f;-¡; 'f~ndón preventi~a,, como para mantener conductas 

correcta~ como fille~ reparadores. Aunque los estudios sobre esta cuestión están 

deac!-1erd~:e1{i~ llamada siest~ nocturna, es difícil establecer la duración y la 

distribuciÓrí d~'\c:l~ ~erlCld~~ de tierllpri/desde un punto de vista biológico, se 

. , puede afirma~ que debérfa instaura~s~ un~ siesta en el turno de la noche, el 
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horario y la duración de la misma, dependerÍiln de las necesidades del 

individuo y)¿¡ empresa, siendo esencial la regularidad. 

Atendiendo a las variables que inciden en el estado de vigilia, es decir, la 

monotonía del trabajo, su grado de complejidad, periodos de carga máxima, 

etcétera; podría pensarse en un periodo de d~scanso durante el turno de la 

noche, antes que la conducta se deteriore, mis1m; que podrá situarse alrededor 

de las tres de la madrugada. 

b) Difere11cias .i11divÚ11ales .~ Los. estudios de psicología permiten establ~cer 
diferencias en lo indlviduaf en ~elació~ a la adaptación al trabajo a turnos,:en 

donde se. toma en cuenta las aptitudes para desarrollar la actividad laboral, la 

facilidad. que se tiene para despertarse por la mañana o para mantener el estado 

de alerta en la noche, variables que influyen en la capacidad individual de 

adaptación a un horario rotativo. 

e) Semanas laborales reducidas - Aunque la semana redu~id.a n~ puede. 

considerarse una forma revolucionaria de organización del tiempo, '¡n1ltimas 

fechas vuelve a ser un recurso eficazmente utilizado. La se~~na ··reducida 

consiste en condensar el número de horas de trabajo en ciÍ't~o o ;:.;,~~6s dí~s a la 

semana, lo que resulta en una jornada laboral de ent~e,9y 12. h6ras>~on más días 

de descanso completo a la semana. 

Quizás una de las principales ventajasd~ es.te ~istema es el aumento de 

pausas prolongadas, sin embargo, no hay que oÍvid~r que es a costa de periodos 

de tiempo concentrado que apenas deje tiempo en otras actividades y para la 

recuperación de la fatiga que se logra esto. La duración máxima recomendable 

es de 9 o 9 horas y media, ya que parece ser, que esta duración no afecta la 
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fatiga de forma significativa. En cuanto n los turnos de 12 horns formuln de 

semnnn reducidn por In simplicidnd que supone el cálculo de rotación, no es 

muy recomendnble, debido n In fatign excesivn que supone por jornadn cubiert.1, 

y que puede trnducirse en numenlo de errores o incidentes, nsí como 

repercusiones en In snlud de los trnbnjadores, incremento de accidentes y fatiga 

extra, lo que evidentemente se trnta de evitar. 

d) Tumos flexibles - Esta idea consiste en diseñar un sistema de 

organización de tiempo flexible que ofrezca diversos horarios de trabajo, en 

donde el trabajador pueda elegir aquel que considere más conveniente. El caso 

extremo consistiría, en prever un horario por cada persona, con los·· úI"i.icos 

condicionantes que impusiera la tarea (necesidades de producción); El prinéipal 

inconveniente de esta propuesta, reside en la complejidad de la. ()rga~ización, 

pero dada In posibilidnd, en algunos casos, de que el hor~rio:cie'la emp~esa se 

adapte a las necesidades personnles de sus empleados, ~sté sist~ma podría ser 

bien aceptado tanto por los interesados como por las empresas, ya que reduce el 

ausentismo. 

4.1.2. Estructura de los recursos humanos. 

El aspecto de los recursos de personal de la empresa, debe ser a su vez 

objeto de análisis para poder determinar el número exacto de horas de trabajo 

adecuado, tras la determinación de las pausas por jornada, las vacaciones y las 

ausencias. Para poder evaluar las posibilidades del tiempo de trabajo y en 

particular del sometimiento a Ja rotación de turnos, se requiere examinar la 

composición de la fuerza de trabajo contratada, no solo de acuerdo a la 

estructura organizacional de la empresa, sino también de acuerdo al sexo, edad, 

las responsabilidades familiares e intereses personales; factores tales como el 
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lugar de residencia y los medios de transporte, también han de ser tomados en 

consideración. 

En este sentido, aunque parezca exagerado, valdría la pena preguntar a 

los trabajadores sobre sus propias predilecciones en cuanto a cualquier 

modificación a sus horarios de trabajo; algunos de ellos pueden desear una 

mayor libertad para deducir sus propios cambios en los horarios de trabajo, y 

otros podrían querer más libertad para establecer sus horas de inicio y término 

del trabajo, así como otros podrían preferir trabajar durante más horas cada día 

a cambio de una semana de trabajo más corta y' todavía otros más podrían 

querer trabajar a veces medias jornadas o menos horas en algunos meses del año 

para atender sus obligaciones familiares o dedicarse a actividades de ocio. 

El planteamiento antes expuesto, no tiene otro objeto que el de transmitir 

la idea de una ·mayor significación representativa en la toma de de~:ü;iones y 

formas de organización dentro de la empresa en donde se tomen· en cúenta tanto 
,:;., -

los mensajes de tipo objetivo como subjetivo del trabajador. . 

Como ya lo hemos comentado, la rotación de turnos engendra un 

problema de salud para el trabajador, y por ello habrá que desterrar los factores 

que inciden con mayor fuerza en las alteraciones de la salud, por lo que se 

propone una limite al número de años laborables del individuo que realiza su 

trabajo bajo el sistema de rotación de turnos por largo tiempo; así como un 

limite de edad, para participar en dicho sistema. (La Organización Internacional 

del Trabajo recomienda que a partir de los 40 años el trabajo nocturno 

discontinuo sea voluntario). 
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Por t;:mto, hiibrá de evitarse al máximo exponer a personas mayores de 40 

años y menores de edad, al sistema rotativo de turnos; toda vez que en razón de 

la edad, las personas pueden ser menos ;iptas paril desempañar actividades 

laborales de este tipo, es decir, con cambios constantes de horario debido a las 

razones ya expuestas en el capítulo que precede. 

Asimismo, habrá de tomarse en cuenta, mediilnte estudios previamente 

realizados, la capacidad del trabajador para someterse a un'si.stema de turnos 

rotativos, puesto que como ya se analizó, existen personas que por ~azones de 
- • '··.. • J• • 

composición fisiológica, les significa menos esfuerzo y por ende .menos daño a 

su salud la modificación constante de sus ciclos de la vigilia y sueño; debido a la 

variación que impone la rotación de turnos en los .ho~ari~s efe descanso y 

trabajo; que aunque dicha situación no significa la desaparición total de los 

efectos negativos que esto provoca, sí se ven disminuidos.~:ri·~azÓ~ ·de esa mayor 

ad;iptación a dichos cambios. 

Finalmente, no olvidemos el sexo como. un· f~~t~r de consideración para 
·-·.- - .· -"''·,,-,. . '. 

someter a un tr;ibajador al sistema rotativo·:de turnos;: ya que aunque los 
·. '· .. :·"'. ,- : 

estudios demuestran que no existe diferenci;i hormonal significativa entre el 

hombre y .la mujer para restringir de manera total la p~rticipación femenina en 

la rotación de turnos; si es válido tomar en cuenta la condición especial de las 

muje~es emb~razadas o en periodo de lactancia y en general la condición de la 

mujer dado el doble roll que juega en la sociedad en la actual!dad, esto es, como 

ama de casa {actividades domésticas, cuidado a los hijos) y trabajadora, 

diferencia no de tipo fisiológico, sino de tipo social que valdrá la pena 

considerar al momento de incorporar a la mujer a la actividad laboral de este 

tipo. 
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En términos generales, se han establecido los efectos en la salud debido a 

los cambios de turno laboral, tanto a corto como a largo plazo, sin embargo 

cuando se presentan los primeros son mucho más intensos y peligrosos. La 

actitud de cada persona que experimenta estos efectos de tipo patológico, a 

efecto de suspender la causa que los genera, es decir, los cambios de. turno, 

termina en muchas de las ocasiones en subestimaciones al problema ·y. a las 

consecuencias médicas que esto acarrea, de ahí que como veremos más ,adelante, 

la ley deberá fomentar Ja atención patronal a este respecto. 

Entre los problemas a corto plazo que se presentan, los más preocupantes 

son Jos trastornos del sueño, las enfermedades cardio vascula.res, las infecciones 

gastrointestinales y Jos efectos en problemas médicos relacionados. Hemos 

señalado. que el sueño se afecta de muchas maneras, Ja principal causa Ja 

constituyen las· alteraciones de los ritmos circadianos. Las. investigaciones 

demuestran que existe dificultad para conciliar el sueño después de un cambio 

nocturno, así como para iniciarlo (temprano por Ja tarde) antes del. cambio al 

turno matutino. El sueño se interrumpe por el ruido callejero,· actividades 

familiares, teléfono u otras causas y también se altera Ja calidad de este por los 

cambios en sus diferentes ciclos. 

Al rotar turnos, aumentan las molestias gastrointestinales de Jos 

trabajadores; se presentan alteraciones de apetito así como un mayor 

estreñimiento. Con frecuencia se afecta la alimentación por inadecuada 

disponibilidad o mala calidad de los alimentos para trabajadores nocturnos. 

También se comentó Ja alteración frecuente de úlcera péptica en trabajadores 

que rotan tumos. 



lt OTACIÓN DE Tlll!NOS, EFECl"OS EN IA SALUD l>El.TIL\llAJAOOlt 119 

Existe prcocupaciém en ciertos autores, en el sentido de que el cambio de 

turno constante exaserva las condiciones médicas crónicas, problemas como la 

diabetes, suele ser más difícil controlarla, principalmente debido a la 

irregularidad de los alimentos. La alteración del ciclo del suei'io puede 

incrementar la frecuencia de convulsiones en los epilépticos, etcétera . 

. En razón de·· lo anterior, vale la pena tomar·· en: cuenta las 

recomendácionés: que evitan' ~1 máximo los afectos ante~: <le5ciit65Y~~r é:()mo 

col1sid~r~~lif::v~1ci~icfori.médlca ·para seleccionar el. inireso ª:~~.;~Wªí~ ~ºn 
. turn~s rotativos; debiéndose poner atención especial a los antecedentes de 

probleni~'¿ ~~;t~~fri;estiri~les, trastornos del sueño, epilepsia, dHic~Ú~ci crin 1~ 
vislóll n~ctuf~a ;¡; otrbs trastornos crónicos que podrían ser~fect~d;¡~-por el 

trabajo;o~'tJ~rioy ,~o~arios rota torios.SJ 
~ ~- ~. 

D~ ~sta ~ f~iiTiri>es recomendable una exploración y supervisión médica 

del per~onal :cm~' a~terioridad a su incorporación al trabajo por turnos, 

desacon5éján'c:lose el trabajo por turnos que implique trabajar de noche a las 

~~rsonas ~~~-~e en~uentren en alguno de los casos siguientes: 

Un historial médico de trastornos gastrointestinales; problemas de 

diabetes, enfermedades coronarias, perturbaciones crónicas del sueño, 

trastornos psiquiátricos graves, alcoholismo, drogadicción, etcétera. 

Será importante también implementar un programa en el que la 

empresa establezca un calendario de revisiones médicas en sus trabajadores, 

tanto a su incorporación inicial al centro de trabajo, como revisiones periódicas 

"'Jbidem. Pg. 659. 
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dependiendo de la edad del trabajador, sin olvidar que la población de 

trabajadores de los 40 años en adelante, son los de mayor riesgo. 

Así mismo, debe ser de interés Ja programación de medicamentos y la 

una calidad de nutrición especial para personas con enfermedades crónicas; 

mientras que teóricamente podría ser ,posible mediante ciertos estudios 

clínicamente objetivos para ubicarlas, Ja realidad es que todavía no se 
' . ' '- ' 

encuentra_n criterios' prácticos· para · di_cha selección, sin embargo, se pueden 

tener los mejores resultados tC>l11ariC!~»e~ cuenta la opinión y participación de los 

· trabajado~es, pre\'i~ cl1ari.i con'. ~~pcicialistas en mediciná del trabajo'cuya !_abar 

,· consi~te én informar'.las ilTipÚca~iones de., tr~bajar en. itirric;s 'rotativos, los 

posibles problel11á~; d1!'~iiid' Ycomri ad~ptarse mejo;~ ~llos;/ ,'. '. '< 
·--'"·' .. _ .... ,~:·.:·.' ,_ .. , :._:.'·,.;;·,. '<···.' ··.:;· . ...:·~> -, .. 

:::tt-"~~~~~~l~i~~fi~~t~~it~~~i~~:; 
pr;,ble'ma (sociales; familiares, así como Jos hdbito!(ciéi sÜ~ñó;; dieta y cl:>nsulllo 

e ·- - ~ . - _- - - - - • . ~. . . ·' • ~>; <,• ._, • .. '·'~'.; -:·'> .• ••· • ' 

de ~stimulantes por parte del trabajador); Sin embargo)~dicha revisión sé~á 

imprescindible principalmente en Jos individuos cuya~ '~éíridl~iones Íos colocan 
' . ',; < ,' ·~-, ·.··:- : :._- > ~' ' - • ' •• 

en un riesgo mayor, debido a la mala adaptación ·a1'cámbi0 de horarios o por 

padecer problemas médicos específicos relacionad~s· C:<Jr1 la' ~otación de turnos 

una vez que han sido detectados. 

" 

En general, los factores que deben tenerse en cuenta para el 

establecimiento de la duración de Ja jornada ·en el sistema rotativo de turnos 

son: 
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a La salud y la edad de los trabajadores. 

a Las exigencias de la tarea (físicas y mentales). 

a La diversidad del trabajo (monotonía). 

a Tiempo de desplazamiento al centro de trabajo. 

a Obligaciones y condiciones familiares. 

4.1.3. Condiciones legales. 

121 

Como se ha venido exponiendo en el desarrollo de esta investigación, 

existen diferentes motivos por los que se justifica Iá 'inquietlld d.e protección a la 

salud del trabajador que rola turnos con motivo de stis actividac(laboral; sin ' .. ,.. . . ' .. 

embargo el saberlo no es suficiente, se· necesita un marcq legal adecuado. que· 
•. . .•. . . •'tº 

regule esta situación, obligando a la clase patronal a.tomar medidas tendientes a 

solucionar el problema, y más aún, evitar de su parte abusos en la 

implementación de este sistema de trabajo, que si bien en algunos casos es 

necesario, en otros tantos atienden única y exclusivamente a intereses de tipo 

económico, razón insuficiente para exponer la salud del trabajador. 

4.1.3.1 Necesidad de regulación legislativa al sistema de rotación de 

turnos en México. 

Es indudable que el sistema normativo vigente en México, brinda 

protección al trabajador en diversos rubros, no obstante será necesario subsanar 

ciertas limitaciones para el caso particular de la rotación de turnos, a fin de 

encontrar la solución al problema que genera la práctica de alternar horarios de 

trabajo. En tal sentido,· .. ca~e~~8n11mtar que existen preceptos legales de la 

seguridad en el trabajo 'e~'rVlé:Xic~, qite sirven de base a la propuesta de adición 
: .·:- .; -_.r.'_;·· ·., 

J 
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de preceptos legales a la Ley Federal del Trabajo; y que de forma ilustrativa se 

exponen a contimmción: 

La Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos contempla en 

su artículo 123, fracción XV, que el patrón estará obligado a obsen·ar, de 

acuerdo co~ la natilraleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene 

y seguridacl e~' la; instalaciones de su establecimiento, así como a adoptar las 

medidá~ ·~~~~~~das para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, 

instrume~t~~'y ~~!eriales de trabajo, así como organizar de tal manera éste, 

. qü'~ res~'i'1~·'fa'mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del 
.,· .'"'" ··.· .. 

, produét,o''.de'.la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 

evidencia claramente que por mandato constitucional, el 

pat~ón)ti~~f;I~- obligación de establecer una organización en el trabajo que 

permltapi~nten~rcondiciones aptas para la realización de las labores diarias; 

esto e~/d~l'.,I~~mayor garantía de que se conservará la salud y vida de los 

trab~jadci;~s::'::En: términos generales, nuestra carta ~agna prevé el 

e;table~if'riie~'t~ d~ un ambiente sano de trabajo, que disminuya el riesgo de 

adquirir enfermédades u ocasionar deterioros graves en la salud que pueden 

pon~r in~l~~()'~n pell~~o la vida del trabajador. 

' Céirno',I;;{hein'os rn~ncionado, la rotación de turnos produce efectos muy 
. · :·.:.· _<<:;.·:.: .. :'-('?!Jci' :-,;;,,:<;/:·; F,. 

· variados;':que'.por;su'11a~raleza, en algunos de los casos no son evidentes a 

medial~ 'piázKr'~~o ~~~a.la larga, pueden traer complicaciones de salud muy 

gra~e; a 1()~ ;;~b~j~d~es sÍ no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo; hay 
' ' ' .: :. :~ ;~.:: > /, '•, « ' .• : : . ' : ;- •.• 

otros casos en Jos~qüé'_ Ios -síntomas son más palpables, pero menos graves; no 

obsta!l'te,'~ri_-~~b6~ d~~os: se presenta una apatía o desatención total, tanto de 

patrones ~~~o,'de' trabajadores, por encontrar mejores formas en la realización 
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del trabajo, a ·efecto de evitar el deterioro en la salud de quien lo realiza, 

haciendo caso omiso a lo consagrado por nuestra Ley Suprema. 

Tomando en cuenta que de conformidad con la fracción XXXI de la 

propia Constitución, es competencia exclusiva de las autoridades federales la 

aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a 

obligaciones de Jos patrones en materia de seguridad e higiene en Jos centros 

de trabajo, se considera necesario que de manera especifica y tomando en 

cuenta las particularidades que el sistema de rotación de turnos tiene, 

atendiendo al espíritu del mandato constitucional, se incorporen a la Ley 

Federal del Trabajo, algunos preceptos que contemplen una protección más 

eficaz al trabajador que esta en esta situación, estipulando claramente ciertas 

condiciones que permitan hacer más accesible y menos dañino para la salud el 

sistema de rotación de turnos. 

' ~rlesteséntido, tenemos. queel Reglamento de Seguridad e Higiene en 

el T~abajo, L p~blicado el 21 de enéro de 1997 en el Diario Oficial de la 

Federación,:cuéntá con una serie de elementos que son de gran importancia 

para.darle sustento a la propuesta de reforma legislativa de esta investigación, 

algunos· de: ellos innovadores .dentro de la legislación laboral mexicana; por 

ejemplo, en el rubro de seguridad e higiene señala como obligación de los 

patrones informar a !Os trabajadores respecto de los riesgos relacionados con la 

actividad laboral específica que realicen. 

Asimismo, s~fiala'que.i'os patrones deberán realizar estudios en materia 

de segurida~ e.higi~~e}ll el trabajo; para identificar las posibles causas de 

accidenté~ y (!Itf~frit~~~~~i ele tr~bajo;·y adoptar las medidas adecuadas para 
- 1 ; : ... - > ·' ~ • " ·-~ ' ' 

prevenirlo~. . ·· ·· · 0 
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Los servicios preventivos de medicina del tr;ibajo y de seguridad e 

higiene, se instituirán átendiendo il la nilturaleza, car;icterísticas de la actividad 

labor;il y número de trabajadores expuestos, siendo respons;ibilidad del patrón 

que se pr;idiquen los exámenes médicos específicos il los tr;ibajadores expuestos 

a condiciones labor;iles que se presuma ponen en riesgo su salud . 

. De lo ante.rior, observamos nuevamente la intención del legislador de 

proteger al trabaj~dor respecto de determinadas situa¿i~n~s tj~e p~~clen poner 

en peli~ro su salud o su vida, fomentando in~luso la p~~tÍ~ipa~iÓ~ delpatrón 
' ~ . - .. , . - _, -· ·. - - . . . ' 

para n1antener medios ambientes de trabajo propicios para' ello; y aunque se . - ' . ·., _, •'. '·- ·. • .. ' ' 

considera que la rotación de turnos requiere un tratamiento' f?Special, sin duda 

esta basado y sustentado en estosprindpios generales é:~~sagrado~ en. Íey. 

También hay que tomar en cuenta que la Ley· Federal. ·del. Trab.ajo. 

contempla ya disposiciones que sirven perfectamente de marco .para. los 

agregados normativos que se proponen más adelante, razón por la cual vale.la 

pena mencionarlos: En su artículo 3°, dispone que el trabajo es un derecho y un 

deber sociales, que no es un artículo de comercio, exige respeto para las 

libertades, dignid;id de quien los presta y debe efectuarse en condiciones que 

aseguren la vida, la salud y un nivel decoroso para su familia. 

En complemento, el artículo 50 señala que se entiende por enfermedad de 

trabajo; es declr, t~do estado patológico derivado de la acción continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en el que 

el trabajador se vea obligado a prestar su servicios. 

De conformidad con el artículo 51 fracción Vil de la Ley en comento, son 

causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
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'·~:·{'-- -·- ~·;,(::- , .. -

1 raba j~d or; 1~;;~?,~~~~~li~-~~~ un peligro grave para la seguridad o salud del 

trabajador-~'Clc_st;'fari1ilia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el 

esta~lcd~¡.;~;'o(~~;::~~;~~~ no se cumplan las medidas preventivas de 

segufid~~ e )~i~j~~~ qi:e. l~s leyes establezcan. 
:~::·{>-

El artículo 1:3z, •Fracción XVII determina como obligaciones de los 

patrones, cU:mpui co~ l~;\ti~-p~siciones de seguridad e higiene que fijen las 

leyes y lo~ regla~~~~ris ~\1~~-.'p~~v~nir Jos accidentes y enfermedades en los 
-·- ... '., 

centros de trabaio'y,· e11'!;e~ei~Cén 1os lugares en que deban ejecutarse 1as 

labores; y disponer e~ todó'.·t~empo de los medicamentos y materiales de 

curación indispensábl~s· qu"e seftalen los instructivos que se expidan, para que se 

presten oportuna y eficaz~e~t~~Ios primeros auxilios; debiendo dar, desde 

luego, aviso a la autoridad-~om~e'iente de cada accidente que ocurra. 

•.;-

Pues bien, tomando_c~ího ~ase)o ya señalado en la Ley Fe,dera)'cíel 

Trabajo, que recoge en térmi~osgenerales la idea del legislador,C~ris_tÍt~_#ohal,' 

en el sentido de la protéccióny beneficios que con motivocle'~~t~ribajojÓdo 
individuo debe tener, pues dct~rmina que debe realizarse el1co~~fc1:6~~sque 
aseguren la vida y la salud, así como establece una definició~,d~~kY~~f~d~cl de 

trabajo que perfectamente nos abre el panorama ~pa~a'::_~.{~;~S~f~rias 
consideraciones especiales, que contemplen más específica~~nt~'fa}~~~~~t~sen 
los que quedan desprotegidos ios roladores de tumos;_ , ;.·, ;--:· ,;:·~-~'-•\_ ~;·;; , , 

,-_o·c-.\c/'-> ... •:, 

A pesar de lo anterior, la Ley Federal del TrabajÓ;a~~al:nci hace una 

consideración especial de lo que denominamos "jomada'a'tti~o~·;;y por tanto, 

no contempla ni establece restricciones o medi~s ~e coritr~I efectivos que 

garanticen la utilización de la rotación de tumos en los'centros de trabajo del 

país. 
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No existe norma legal que determine la forma en que se tendrán que 

organizar los equipos de trabajo, la intensidad .º periodicidad de los descansos 

después de un cierto número de día s de tr~bajo continuado, de tal forma que 

hagan menos intenso el desgaste físico y mental del trabajador. 

. . 
Evidentemente, tampoco existe actualmente precepto legal alguno, que 

establez.ca en que cilsos esta prohibida utilización de la jornada a turnos, y 

respecto de que personas esta restringida su participación; así como las medidas 

especiales se deben tener en cuenta para mantener un nivel óptimo de salud de 

los trabajadores que laboran bajo el esquema de jornada a turnos. 

Lo anterior es así, toda vez que indiscutiblemente existen actividades 

laborales, que por la naturaleza propia .de la tarea que se realiza, necesita 

implementar jornadas de trabajo continuo, que motivan a su vez la rotación de 

turnos, pero necesitan ser regulados bajo ciertos parámetros que garanticen el 

mejor estado de salud del trabajador, en razón de los fenómenos fisiológicos que 

pre~~~t~ ~na persona que cambia conÜ~~~irie~te sus horariOs de trabajo y 

sueifo. Asimismo, se necesita reglament~~ la pr~hibidÓn a las empresas que por 

motivos exclusivamente económicos; utilicen ·Jon~o forma de organización del 

trabajo la rotación de turnos, es dedr:~:q;.¡~llas~·.;;presas que por Ja naturaleza 

propia de su actividad no sea nece~a~i¿\~'~er ~~a actividad continua de trabajo, 

· ies estará prohibido implementar l~.j~á¡da de trabajo a tumos, en razón de que 

actúa de forma degenerativa en la salud del trabajador, según se ha analizado en 

esta investigación. 
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4.1.3.2. Propuesta de reforma legislativa a la Ley Federal del Trabajo. 

Tomando en cuenta la problemática planteada y toda vez que el Derecho 

Laboral es unn disciplina que va mns allá de la simple regulación y protección 

del trabajo, pues si bien le interesa el hombre como el ser generador de Ja fuerza 

productiva que moviliza a una sociedad, también le interesa el bienestar del 

individuo como ser humano, la l"Íigiene y seguridad en las instalaciones de los 

establecimientos de trabajo; y por tanto, debe contemplar las medidas necesaria~ 

para prevenir accidentes y enfermedades en el uso de las máquinas, 

instrumentos, y materia.les de tiabnjo, así como las consecuencias cÍañir1as p~r la 

mala organización enéste, a efecto de que resulte la mayor garantíá .pa~~ la 

salud y vida de los trabajadores:·· 
; ~: 

-:·-~ ·, ... 
·.· ·'; -·; 

La legislnciÓn l~boéi nu~>il.~aria actun1;·e~identernente pugna por otorgar 

rotación de 

~••. tt:;;~~~}~~f s':~~f *Jitn~.:~;:::;:;~I~::s:~: 
recomendable ~;;;~a~a·~·p-;;~·t~de i~ ~ey Federal del Trabajo. 
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TÍTULO TERCERO 

CONDICIONES DE TRAllAJO 

CAPÍTULO 11 

JORNADA DE TRAllAJO 

Artículo 60. (Se adiciona u.n cuarto párrafo) 

i~ . .. 
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Jo'mada a t11mos e~ fo q11e' comprende. 1111a fomm de orga11izaci611 e11 

eq11ipos e,; la que los trabajadores ocupan silcesiv~1111;1;te los mismo puestos de 

trabajo, seg1íi1 1111 cierto ritmo, co11ti11110 o disco11tl11110~ ~ltema;1do llorarios de 

trabajo. 

, : ,. , 

'~r;íc11/o 62 A. La utilizaci6u: efe: la foniada a tumos, deberá ser 

.. justificada e/I raZÓll de /a activÚ(lcf CJ-~~rvi~f~ qlle rea/icee /a empresa, llllllCa 

ate11derá a motivos exclusiva11ie;;'ie . t!co;1;foÍfco~. Se deberá elimi11ar 

prefere11te1lle11te el /1or11rio 110~~~~1~, c1;~11do la actividad de la empresa 110 lo 

llaga imprescii1diblc 

Artículo 62 .B. E11 11i11gri11 caso, u11 trabajador pcmia11ecerá adscrito a la 

jo ruada a .t11r11os.por u11 tiempo mayor a tres mios. 

Artículo 62 C. Los trabajadores q11e labore11 e11 jamada a tumos, deberá11 

gozar e11 todo mo111e11to de 1111 11ivel de protecci611 e11 materia de salud y 

scg11ridad adaptado a la 11at11raleza 1fe s11 trabajo. 

Artfc11lo 62 D. Las empresas q11e impleme11te11 la jamada a h1mos, 

deberá11 establecer, ta11to previa como posteriom1e11te al i11greso al trabajo, 1111 
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·;•. 

'"·.· ,~ . , ·'"'"" 

progmma tic rcv'.~ió11111étlica gratuito a. los trabaj11dorcs rolatfort•s, 11 iutcnmlos 

reg11láres' ÍI~ se.is ,~;~Ú~) 11 'éjecto de establecer su 11ptit111i fisica y 111e11tlll parn 

iugrcs.,,r d_ lafJ~r~r>ii cii Sii casó, co11ti1111ar labom111io bajo tliclw sistema de .. ~ .. ·.,:,' ' '' ' - . . . 
--;· 

Los:t;abaj~d~re~ r~l11dores de tumos a los que se tlctecte11 problemas de 

sa/1111, ·. de;iv"nd~ ~;!:'sits ;acÚvidad · l11boral sometida 11 cambios de /lornrio, 

tc1;tirá1~d~r~~,~~·'11~~~dejt;;]~'~~sa1111 p11esto de trabajo di1mw que exista e11 la 

. empr~sa f¡pa~11 ~l 4:~es~l1i1 !Jptos .. 
:_ . -., .... _, . / '.•" . ··.,· 

<·::·;: ; :.,;:··. 

Artfc11i~ 62 F: No, pod~á11 ~er rolador~s de t11mos las perso11as mayores de 

45 mios de cdatl; la~ 11111Jécs ell1b11mzatlas y los me11orcs tic edad. 

CAPITULO TERCERO 

DIAS DE DESCANSO 

Artíc11lo 69. (se adicio11a '"' seg1111do pá"afo) 

( ... ) 
El mímcr~ de-días laborables co11sec11tivos c11 la jomatfa a tumos, 110 

deberá exceder tic CÍllCO .d(as, COll 1111 lllillÍlllO de dos dfaS de dCSCa/IS01 COll goce 
,·, .. , 

de salarió i11tegro. 

- ' ;. -
Con estos postulados, se buscan resultados favorables para la salud de los 

trabaja~ores roladores de turnos, en donde ~I pat~ó~ no~~quiere la solicitud del 

derecho a instancia del trabajador I sino; quéI~ ley lo obliga a desplegar un 

proceder que evite la progresiva merma en la. salud del trabajador, debido al 

hecho de laborar en una jornada a turncí's.Í~~- ~ás, esta propuesta no se 

configura como una mera posibilidad para el patrón, sino como una autentica 
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obligación de éste, de conformidad con. el mandato constitucional de garantizar 

la salud y seguridad de los trabajadores a sii servicio, en todo lo relacionado con 

el trabajo, lo que implica no sólo combatirlos riesgos creados, sino evitarlos. 

. .~. ·. 

Es más, el derecho que. se consagra en caso de que el trabajador sufra 

consecuencias negáti~ris p~~ri sti ~al~1~1'd~ri~adas de la alternancia de horarios 

de trabajo, queda formulado c6"16:it;/der~cho cuya exigibilidad no esta en 
••• •'.' ,., •• b • ••• 

manos exclusivas dél prcipiotr.a~ajador afectado, sino dado el carácter de orden 

público que tiene la t~y Federal'd~!Trabajo, el patrón deberá observarlo como 

derecho irrenunciable de la cl~seobre~a. · 

Con la anterior propuesta, reiteramos, no se pretende dar una 

transformación radical al funcionamiento de las empresas que vienen realizando . 

sus actividades con el sistema de rotación de turnos, atendiendo a sus recursos 

productivos, organizativos, humanos y legales; sino se pretende dar un enfoque 

definido de lo que es la práctica de la rotación de turnos, sus consec:Ueh~i~s, 
ventajas y desventajas, estableciendo medios de control en suJmpl~mentación, 

que permitan mantener un nivel optimo de salud física y. mental en el 

trabajador, pero sin mermar el esfuerzo productivo y econórrii·c~ q~e realizan las 

empresas en México, por alcanzar niveles de co~¡:>~titÍ;ld~d apropiados al 

mercado globalizado que hoy en día vivimos. 



}~\ 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. El proceso de modernización industrial ha provocado cambios 

en la estructura organizativa de las empresas, como consecuencia de la necesidad 

de conservar un nivel de producción que las mantenga competitivas dentro del 

mercado económico al que pertenecen; lo que origina que actualmente se 

intensifique cada vez más la aplicación del sistema de rotación de turnos, 

modificando así, las estructuras rígidas o tradicionales de la organización en los 

horarios de trabajo. 

. . 

SEGUNDA. ·Como se ha expuesto a lo largo de este trábajo,. podemos 

constatar desde diferentes enfoques, que dicho sisternh de ~Ót~ció~ d~ t~rno:: 
ocasiona problemas serios a la salud física y mental deftr~·bajado·~;: además de 

perturbaciones en las relaciones sociales y familiares de· éste. 

TERCERA. México no se encuentra exento de est~fenóiliei'tC>, toda vez que 
. . ., -.. ,,-. ; ... -··· 

se ha comprobado que en nuestro páfsse ha incre111é~~~do el uso de la rotación de 

turnos, sin que se cuente con·un'm~rc?Ju~f~ico···~deciiádo, que otorgue la 

protección en materia de salud,,~~e;~~'ci¡;i.~~~\{trÍ~~j~d~r que labora en una 
-,;~ . - .. ., .. ;; ¡;:.·~.~ ·. .-- . 

/,J.,¡_ ;,-~c.'- ~;j---c· 
--<-.;L_:·>· :·. ~-~'.:_._ . 

jornada rotativa. 

CUARTA. Según Iá experiencia ehwestigaciones de quienes han abordado . ~ 

el conflicto desde antaño, no se ha encontrado una solución global que resuelva el . . 
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problema desde sus diferentes perspectivas; sin embargo, seg(m nucslra opinión, 

mediante una figúra jurídica .que regule esta modalidad de trabajo, se pueden 

tomar las medidas necesarias que atenúen los efectos dafünos que produce la 

allernancia de horarios; en consecuencia, se debe incluir el concepto de 'jornada a 

turnos', como una nueva especie de jornada de trabajo. 

•'.'.. :.· .: 

QUINTA: E~,r~z6ncle lo ~nterior, es indispensable una reforma a la Ley 

FederaÍ del :Trabajo' e~ la qÚe se contemple dicha 'jornada a turnos', _asÍ como los 
',_,_,- ··~' /. 

preceplos leg¡¡l~s:~üe ·conte~giln los elementos necesarios que gáranticen la 

.· ad~ctiá?.ª -~'~i,~~ii~~~:d~l:~~~t~.",li.~()~~.t~v~ ~e ~or~rios'., .. • . . . 
~;• '""-' .,,·.;, ;,"•O ::;~~: ~: •. ,,:~>>:.- <•• •' •, ·-- e A._·,_-_-·,_:_; ... ·., .. ': 

·'·.<·!,::: ·;.,>: . ~1~· :.',.,~:-.::<.,;.,->'7-_{:'i: .·:-·.~.,:.: .. :·,:.:; -

. SEXTÁ~'J)i~libs ~le'~~nt;s d·~b~;á~·:¿~nsíder~?esil~~Í~lmente) qu~ este tipo 
·<·.··.' ::,~-~·:_;-,.-,.::<:: . . -· ·\_· .. ,.H_/.2': ··-::: ... \~:-_:,.-/, :~-~-: ._:·-~<) _;.;:.~/,,.:_:.·\:;~-~--":·~~;-A-t,·_;1\,~~~ 1.; __ 0_::-:-:;-,'.:;>··:: --~-;:·. ,:·. . · , · · -· 

·de jornada sól~ ~odrá ser •. implement~_dacu~.;d() S¡? ,trateéde:actividades laborales 

··::~~:~:B~i~~~~~§&t~~~~ií~&~~~~f ::::: 
SÉPTIMA; Se deberá p~gri;r';or Ja· rotacióii lenta, así como porque el 

trabajador que realiza sus ·iiétl\riCladcs laborale's bajo el sistema de 'jornada a 

turnos' no p~rmanezcaa~scrHo ii.; este tipo de jornada por un tiempo prolongado, 

con el objeto el.e evitar ~fect~s grave~ en su salud física y mental a corto y largo 

plazo. 
~---.- .. 

~-: .<.<· ,' 
.· ./·.· .· .. ······•ocrAVJ\.;A:simismojlareforma íomaráen cuenta bases sociales, ya que no 

~f ~itt1~~~~~¡j~~f i~~i:~]:~i~~~~~~ 
tr~bajo, siiioqÜe:~~bu~~arásiempre el bienestar integral del trabajador. 
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