
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
"ACATLAN" 

Análisis Jurídico de las Vacaciones en 

el Derecho Laboral Mexicano 

T s 
LICENCIADO EN DERECHO 
PRES EH TA 

Anselmo Mota Zepeda 

19 8 5 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 N T R o D u e e 1 o N 

El objetivo de •este trabajo es demostrar como a 
través de la adecuación dinámica de las normas tutela 
res del trabajo, se puede lograr una real armonfa en
tre los factores de la producción. Entendiéndose al -
derecho como un instrumento para alcansar la justicia 
en un ámbito de libertad y paz social. 

Dentro de la materia laboral, encontramos que -
existen ordanamientos Nacionales para proteger al tr! 
bajador, tanto para regular la jornada de trabajo co
mo la del descanso, primero semanal y posteriormente
anual, representado por un periódo vacacional. Vere
mos como los derechos del trabajador han ido progre-
sando en su beneficio al darle a éste una protección
social reglamentada, como puede apreciarse en nuestra 
Ley·-Laboral que señala que : 

"Los trabajadores que tengan más 
de un año de servicios disfrut~ 
rán de un ~eriódo anual de vaca 
ciones", 

garantía que tiene por objeto la recuperación del in
dividuo, en su doble aspecto físico-mental. 
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CAPITULO PRIMERO 
ANTECEDENTES lllSTORICOS 

1.1.- PfRIODO PRECOLONIAL 
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Al empezar este estudio consideramos que es imprescindible y ne 
cesario, hacer una exposición del devenir histdrico dP.l TJerecho de 
las Vacaciones en nuestro pa1s, esto nos permitirá encuadrar el t~ 

ma bbjeto de nuestro estudio. En tal virtud coloc8ndose en la et! 
pa histdrica debemos considerar cuatro per1odos dentro de nuestra
historia. (1) Jesús Castorena. 
1.- Período Precolonial 
2.- Periodo Colonial 
3.- Periodo del México Independiente; y 
4.- Periodo Contemporáneo. 

L- En el prime~ período que corresponde (13?.l .. 1521), antes -
de la llegada de los españoles, no encontramos absolutamente nin--

. gOn ante¿edente que nos sirva a nuestro tema, o sea el de las Vac! 
ciDnes porque, no aparece todavía el Derecho Obrero, basta decir -
que ~xist1an tres pueblos dedicados a ln agricultura y asentados -
en el Valle del Anahuac, de los cuales el m&s importante fué el -
pueólo Azteca y solo debemos decir, para los fines que perseguimos 
que en cuanto a su organizaci6n política se le~ dividen en dos gr~ 

pos: 
A).- Los Sacerdotes y Los Guerreros· 
B).- Los Macehuales. 

Los Sace~dotes indirectamente gobiernan al pueblo, son una cla
se privilegiada qur. se encarga de celebrar los ritos y las ceremo
nias religiosas. El grupo llamado el de los Guerreros como su --
nombre lo indicii hacen la guerra, pero ~sta la hacían con la fina
lidad de conquistar otras tribus naturalmente, y en esta forma ma~ 
tener su supremacia o superioridad consider8ndose como un ~rupo --



privilegiado, pero ocioso. -2-

Pos último el ser1udno grupo o sea el de 11acehuales, se dcdicalia 
a las lahrres duras y del campo, con el objeto de proporcionar la
materia prima para la subsi~tencia de los otros grupos y rniembros
de la tribu, como se ve claramente este grupo era reducido y como
tambifin se vislumbra, era insuficiente e incompetente para el tra
bajo duro, asf vemos que los mis~os EspaHoles se ven en la necesi
dad dr. importar negros para encomendarles las labores pesadas óel
campo, tratando a los indfgenas como cosas y no como seres humanos. 

En el segundo periodo de gestaci6n de nuestra historia corres-
ponde a la época de la Colonia; en la que los Españoles se encar-
gan de implantar los ordenamientos Jurfdicos de su procedencia o -
sea, de la Pen1nsula, sin estar acordes a la realidad social de -
las tierras conquistadas o sea de la Nueva España, mucho menos Tás 
Leyes de Indias lo serfan con la realidad que se vi~Ta, parlo que
prácticamente no se observaron; no obstante, se dictaron Ordenan-
zas que influyeron sin duda alguna en los oficios practicados en -
ese tiempo, procurando crear un equilibrio econ8~ico y legal entre 
las condiciones del trabajo y las necesidades del trabajador (1561 .... -
-1769), y pugnando para que los oficios relativoi fueran aténdidos 
por gente calificada, regularon las horas de trabajo, siendo éstas 
desde la salida hasta la puesta del sol, no trabajando los dfas -
festivos, el jornal seria por día o por semana, por tanto, esas O~ 
denanzas constituyeron una especie de Legislaci6n del Trabajo, te~ 

dientes al mejor logro de los oficios como sombrererÍé\, cerería, -
plateria, etc.. Cre3ndose de esta manera profesiones con sujeto -
apego al pensamiento religiosos que prevalecía en ese tiempo, es -
decir, procurando el dominio de esas actividades, la fama artisti
ca y el auge del comercio siguiendo a éste efecto un orden jerár-
quico y establP.ciendo categor1as entre los trabajadorPs (oficia--
les, laborantes, aprendices, etc), Sin embarl'Jo predominaba la mj_ 
seria económica en este período y segu1an tratando como animales a 
los trabajadores, aQn con lo señalado anteriormente, no aparece en 
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rls ta etapa todav!a el rQngldn de las vacRciones. no obstante el a-
vance en materia del trabajo, 

1.2.- PERIODO DEL MEXICO INDEPENDIENTE 

El tercer per1odo corresponde al M~xico Independiente ~ue tuvo
su origen no en cuestiones juríclicas sino P.conómicas .v ool lticas ;
ésta. etapa se observa a partir de 1810, en 1as que se sir.¡uen apli

cando los ordenamientos de l~ Colonia sin que se llegara ·a plasmar 
en algún documento una disposicidn que reglamentara la materia del 
trabajo. Desde luego tienen sus méritos los autores de la 'Jndepe!!_ 
ciencia de México, por que ya tenfan una concepciBn clara del pro~

blema social del pa1s. se demuestra con la abolicidn de la esclavi 
tud y la supresidn del pago de tirbutos que decreta don Miguel Hi
d a 1 g o y· e os ti 11 a e 1 6 de d i c i em b re de 1812 , en Gua da 1 aj ar a y ad e - -
mas por las buses Consittucionales relativas al trabRjO y reparto
de tierras presentadas por Don José Maria Morelos y Pav~n al Con-
greso de'Apatzingán, 

1 .3.- PERIODO CONTEMPORAílEO 

El Mªxico Contemporáneo se inicia con la Cónstitucidn de 1857,
ésta contiene en su texto principios liberales, entre otros el de
la libertad de trabajo; posteriormente en el r~gimen de't Emperador 
Maximiliano se dictaron ordenamientos que se encaminaban a dar prQ 
tección a los trabajadores, consignándose en el estatuto del Impe
rio referido principio mencionado anteriormente. la libertad de 

trabajo. 

La Ley de 1875 a semejanza de los orclenamientos de la Colonia,
fij6 la duración de la jornada de trabajo, siendo desde la salida

hasta la puesta del sol, haciendo inovacioncs al est.ablccer dos ho 
ras de descanso y ac¡resando el descunso clominical, lo mismo que ~-
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los días feriados, señalando fundamcntalMcnte la libertad del tra
bajo, pagar el salario en moneda y entrr.gar Otiles de labranza a 1-
peon como obligación del patrón, teniendo un renglón referente d -

establecer sanciones por las infracciones cometidas a ~sta Ley, 

La Ley para la proteccHln de la clase menesterosa impuso la fa
cultad de crear reglamentos para fijar el modo y la cantidad de re 
tribuir el trabajo, 

Las ideas de los hombres de esa epoca se plasmaron en el Código 
Civil. para el Distrito Federal de 1870 (2) el cual consideró al -
servicio o mejor dicho al consentimiento del trabajador para empl~ 
arse, como un pacto, como un contrato y no como un alquiler de se!. 
vicios humanos. 

El Código de 1884, no presenta avance debido entre otras c~usas 

a la represión del regimen Porfirista, ya que 10· poco que se habfa 
logrado para beneficiar al trabajador desaparece, lo anterior lo -
vemos y nos lo demuestra la historia con la hostilidad con que sari. 
cionaron las huelgas de Cananea en Sonora, Rfo Blanco, Nogales y -
Santa Rosa en Veracruz, Puebla y Tlaxcala. 

Una vez iniciado en 1910, el movimiento Revolucionario se dicta 
ron Leyes de Trabajo; 

El señor Licenciado Alfonso L6pez Aparicio, en su obra"El Movi
miento Obrero en Mixico", antecedentes, desarrollo y tendencias -
expresa que el primer paso que se da en cuenta a las vacaciones P! 
ra los trabajadores, lo encontramos en la Ley del 22 de septiembre 
de 1914, del Señor Gobernador Constitucional de Jalisco y General
Manuel M. Diéges (3), que además de regular las vacaciones aan en
forma vaga, porque no las precis6 con exactitud al no señalar cua~ 

tos dias serian por años trabajados, .se ocup6 adenls d~l descanso
dominical, salario minimo, jornada de B horas, conviene senalar --
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que tuvo ~sta Ley una existencia effmera debido a que en el mes -
de noviembre entr6 en vigor la ley del Señor Gobernador Millan, y 
sigui'endo la descripci6n hist6rica, expreso que el Lic Jorge Ca_!: 
pizo en su obra la Constitucilln de 1917 (4), dice que la razon pa 

' -
ra convocar al Constituyente de 1916 se encuentra en la idea de -
Romero Flores, quien a su vez indica que la razdn de la Con5titu
ci6n de 1917, se lo.cal iza en las Leyes expedida por Don Venus ti.~:· 
no Carranza, que no se incluían en la Constitucilln rl" 1857, dando 
al Señor Carranza 1 a pauta para conocer el decreto por el cual el 
Primer Jefe entregarfa un proyecto de Constf tuctdn reformada a1 -
Congreso Constituyente, 1nstalandose la Asamblea que la entrega-
ria en la Ciudad de QuerHaro en abril de 1916, 

Es as f como el 1 ~ de diciembre de 1916, se consignaron en 1 a -
Cons'titución de 1917, los sagrados derechos de los trabajadores.
despues de la Revoluci~n. siendo asf la primera en la historia y
el mundo, la que consagra Derechos Obreros y Sociales: 

Se estableci6 en el Congreso de la Unilln y las Legislaturas de 
los Estados deberfan expedir Leyes sobre el trabajo fundadas en -
las necesidades de cada región. 

No obstante las ideas tan avanzadas que tuvieron los Legislad~ 
res del Congreso Constituyente, tendientes a obtener y dejar est! 
blecidas condiciones favorables para los trabajadores y en esa -
forma tratar de evitar de una _forma practica la explot~cidn del -
hombre por el hombre, ya que el trabajador se ve en la necesidad
de laborar para lograr la subsitencia y tendientes a compensar la 
desigualdad econllmica entre éstos y los p~opietarfos de los bie-
nes de produccilln o sea los pafrones originados .por la explota--
ci6n del, trabajo humano, los Legisladores se vieron en la necesi
dad de incluir en la Constitucidn que en esos años les tocd revi
sar y reformar conforme a la polftica proyectada por Don Venusti~ 

no Carranza, en un capitulo, de acuerdo a las necesidades socio-
económicas del momento en que se vivta, Consignando Derechos so-



ci~les pilt'a hencficiar a la c:li1!;e tr.11>ajadora, ribteniend'l un mfoi-
" mo insignificante dentro de la producc:iftn econimica, un mfnimo in-

significante de plu~valfa que no afectara a los patrones, el men-
cionado capftulo llevará por tftulo del Trabajo y la Previsi~n So
cial, de tal forma que por primera vez en la hi-:;toria de l;i hi.Jrn;in,!_ 

dad se origina en la Constitución de 1917, la formación del Artfc~ 

lo 123, debido a esta lucha de clases que han tratado por~ue exis
ta un desarrollo progresivo de los trabajadores y que se han tran! 
formado por el trascurso histórico, debido al sufril'liento, insatis 
facciones y necesidades con el fin de lo~rar una seguridad en su -
patrimonio, siendo una victoria de ~sta clase trabajadora en su lu 
cha c.onstante tendiente ·a suprimir el regimen de explotaci"n del -
hombre por el hombre mismo, 

No obstante las conquistas que logra la clfis~ trabajadora a tr! 
v~s de sus representantes y ~ue se integran al Con~reso Constitu-
yente, se plasma a nivel Constitucional en el referido artfculo -

rl23, derechos de los trabajadores, entre otras la jornadá de 8 ho
ras, jornada máxima nocturna de 7 horas, etc 

No obstante todas las prestaciones que se lo~ran para benefi-~
ciar a la clase trabajadora, el Legislador no preveé en esa ~poca
nada en cuanto a las vacaciones, por lo que solamente antes de la
legislaci6n de 1917, como antecedente, la ley del mencionado Se~or 
Gobernador Manuel M. Diéguez del año de 1914; de aquf hasta el año 
de 1922, el 14 de octubre volvemos a encontrar en la Ley reglamen-

, taria del Artículo 123, las vacaciónes, la Ley del Estado de Dura!! 
go (5), en cuyo Articulo 27 fracción IX, obliqa al patron a conce
der 15 días de vacaciones a sus trabajadores siempre y cuando tu-
vieran un año de servicio, agregando adem~s que seran con goce de

sueldo, 

En seguida la historia refleja la elaboraci~n de otra Ley y es
la Ley Minera del Estado de Guanajuato de 1924 (6), en esta Ley ya 
se plasma una conquista para el trabajador, una semana de vacacio
nes al tener un año de servicio los trahajadores, sujeta a dos co~ 

diciones: primera a que hubiera observado buena conducta y en se--
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guida que no hubiere faltado a su trabajo, aumentando estas con po1 
terioridad a 15 dfas: 

En 1927, ~n el Estado de Zacatecas encontramos otra Ley reglumc~ 
taria del Articulo 123 (7), en la que en su texto obligaba al pa--
trón a otorgar descanso de vacaciones con goce de sueldo a sus tra
bajadores que tuvieran un añó de servicios, 

En el año de 1926 la Ley <lel Estado de Oaxaca (8), en igual fo!:_ 

ma que la inmediatamente señalada, obliga al patrón a otorgar 15 -

d1as de vacaciones con goce de sueldo a sus trabajadores que tuvie
ren un·año de servicios. 

En· la legislaci6n del Estado de Hidalgo, (9), en su Ley reglame!!_ 
tarta del Artfculo 123 del año de 1928, también encontramos antece~ 
dentes de las vacaciones~ otorgando 15 dfas a favor de los trabaja
dores que tuvieran un año de servicios, 

En 1929 se dejó 5entir la necesidad de uniformar la Legislación
Laboral de toda la República, debido a las perturbaciones de ca---
racter pol1tico y econó~ico y las controv~rsias entre P.1 Capital y
el Trabajo y los problemas que no podfan resolver las Entidades rei 
pectivas. As1 se modificaron los Artfculos 73 fracción X, 123 Coni 
titucional, Siendo desde esa fecha que corresponde al Congreso Fe
deral expedir Leyes de Trabajo, con lo cual qued6 dero!}ada la Legii 
lación Laboral por parte de los Estados, pero se dividió la aplica
ción de la Ley para los fines de competencia entre las a~toridades
Federal es y las Locales, tendientes a lograr una justicia social r! 
pida y expedita con el fin de tramitar los conflictos Obrero patro
n~l~~. pn forma mas factible y de esa manera obtener la estabil~dad
econ6mica de México, 

Ahora bien en cuanto a los antecedentes de la Ley Federal del --
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Trabajo del 10 de ago~to de 1931, destaca un proyecto redactado por 
los Juristas [nriquc Dalmeau, Praxodi& Balboa y Alfredo Iñarritu, -
que se conoce como proyecto Portes Gil, por el se modifican las po~ 

turas anterior~~. en el capituló relntivo a la~ vlcacloncs de las -
que hablan diversas Leyes reglamentarias del Articulo 123, expcdi-
das por las Legislaturas de los E~tados, Este fu~ el antecedrnte -
directo de la actual Ley Fcdcrul del Trabajo, que Rdopte un sistema 
proporcional conforme a la antigUedad de lo~ trabajadores o afias de 
servicios y que se comrutaban de la siguiente formai 

- Por el primer año de servicios presta~os se otorgaban cuatro -
días de vacaciones, aumentcndo dos días el per1odo de vacaciones P.1 
segundo ano de vacaciones al segundo año de servicio; 

- En igual forma se aumentaron dos dfas al tercer año, lo mismo 
al cuarto y hasta llegar a doce días por el quinto año de servicio. 

Cabe hacer notar que el hecho de aumentar proporcionalmente las
vacaciones conforme o de acuerdo con los años de servicio, ni es o
tra cosa que el haber recogido el principio adoptado por la Org3ni
zaci6n Internacional del Trabajo, ya que la Ley Federal del Trabajo 
ha tenido que sufrir modificaciones, exigiendo siempre el equili--
brio en las relaciones de los dos factor~s de la producci6n, 

Pero m§s tarde ªsta misma tuvo otra modificacidn y ~sta la pres¿ 
cribe en su art1culo 82 (10), o sea que los trabajadores oue tengan 
más de un año de servicio, disfrutaran de un perfodo anual de vaca
ciones, que se fijará por las partes en el contrato de traoajo pero 
que en ningun caso podrá ser inferior de seis dfas laborales, hasta 
llegar a doce por cada año subsecuente de servicio, pero señala oue 
en casos de falta de asitencia injustificada por parte del trabajdor 
elpatrón podrá deducirlas del periodo de vacaciones Establece que 
los trabajadores menores de 16 años disfrutaran de· un periodo anual 
de vacaciones de 12 dfas laborales siendo disfrutados dichos perfo
dos en forma continua, 

Entregarán los patrones a sus trabajadores una constancia que --
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contendrá la antiguedad de éstos, y de acuerdo con ella, el perfodo 

de vacaciones que les corresponda as1 como la fecha en que debcr3n
disfrut11rlas. 

Años después y d.ebido a la lucha constante del trabajador, el H, 

Congreso de la Unión aprobd la nueva Ley del Trabajo, por iniciati·· 
va del Sr, Presidente de la República, Lic, Gustavo Dfaz Ordaz, an

tes de finalizar el perfodo de sesiones correspondiente a 1969, en
trando en vigor el Primero dc

0

mayo de 1970, 

¡ 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONCEPTO DEL PERIODO VACACIONAL 

2, 1.- ORIGEN DE LAS VACACIONES 

Encontramos el origen de las vacaciones en el Derecho Laboral, -
es en ~ste donde se menciona la referida palabra de las vacaciones~ 
es decir, se deriva del vfnculo contractual del Contrato de Trabajo 
por el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo persQ_ 
nal subordinado, mediante el pago de un salario, produciendo el mi~ 
mo efecto y originando la misma consecuencia la relacidn de trabajo 
y asf se encuentra plasmada en el artfculo 20 (1), de nuestra Ley -
Federal del Trabajo vigente, se entiende por relación de trabajo -
cualquiera que sea el ar:to que le de origen, la prestación de un ... 
trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un
salario, y en seguid~ por la prestación de un servicin que derivan
del contrato, los cuales originan a su vez que el trabajador tenga
que disfrutar de un perfodo de un servicio c¡ue derivan del contra to, 
los ~uale1 originan a su vez que el trabajador tenga que disfrutar
de un perfodo vacacional necesario, para que obtenga una recupera-; 
ci6n ffsica, mental y moral, Una vez que ésta relacidn de trabajo 
y la prestaci6n de servicio por parte del trabajador se derivan de
las premisas que señala el articulo 76 de nuestra Ley Federal del -
Trabajo Vigente, en cuanto que el trabajdor que hubiere ajustado un 
año de prestar sus servicios, y debido a que el trabajador no puede 
estar sujeto constantemente al trabajo, sin gozar o difrutar de un
periodo de interrupción, ya que en caso contrario sufrirfa graves -
daños en su salud tanto ffsica como mental, lo cual repercute entre 
otras cosas al rendimiento de su trabajo y exponiendose mas facil-
mente a los riesgos del trabajo y ~as aan si tiene que realizar tra 
bajos peligrosos, siendo ésto de funestas consecuencias para el pr.Q_ 
pio trabajador, para su patrimonio y su familia, asi como en el -,
campo de la produccic1n, lo cual seda lln obstaculo para el progreso 
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social y para el desarrollo de nuestro pafs, Asf es que si el tra
bajador no tuviera estos descansos periódicos se podrfa con el 
tiempo acarrear enfermedades que.trascehderfan a la degeneración de 
nuestra familia y por lo tanto de nuestra raza! tales trastornos -
causados a nuestro organismo como afecciones cardfacas, alteracio-
nes en el sistema m'uscular y en el sistema nervioso·~ 

Previendo ésta sU:uaci6n nuestra Legisla.ción pugna, porque el P.'!. 
go de las vacaciones no disfr~tadas sea suprimido definit~vamente -
debiendo, por esta raz6n disfrutarse, sino de lo contrario no se 
llevar~a a cavo el esp1ritu que persigue nuestra Ley Federal del -
Trabajo, toda vez, que es. bien conocido por todos, que por medio de 
las vacaciones el trabajador recupera la energfa perdida en el de-~ 

sempello de su labor cotidiana, Asf se enseflaran en sus ti·empos li
bres a crear, a expresarse, a gustar de las bell~zas de la natural! 
za, o sea de situarlos en las condiciones propicias para el desarrQ 
llo de su propia personalidad, todo esto en cumplimiento, a Ja rel.<!_ 
cidn de trabajo, ademas del descanso diario, dominical o semanal, 

Es por eso, que un periodo determinado de vacaciones permitir4 -
que el trabajador pueda dedicarse a la realización de las activida
des enunciadas anteriormente: solamente asf podra satisfacer sus n! 
cesidades de él y de su familia, 

2,2,- NATURALEZA DEL PERIODO VACACIONAL 

De acuerdo con una primera y'atrasada teorfa que surge a princi-
. pios de éste sigló, las vacaciones pagadas no son sino un premio a
la buena conducta observada por el trabajador durante cierto perfo
do de tiempo, equiparandolas de esta manera, a una simple gratific.<!_ 
ci6n, Un ejemplo es la Ley Minera del Estado de Guanajuato del 30-
de agosto de 1924 (2), en la que se otorgaba una semana anual de va . -
caciones, despu~s de un a~o de servicios, en el que no se hubiese~ 
faltado a las labores, salvo just1f icadamente y que ademrts se hubi~ 



se obsGrvado buena conducta, -14-

Tal concepto de la Insti tuc.i.6n no pue;de ser sostenido en nuestros 

<lfas, en primer luqar, porque no consagra un derecho en favor de los 

trabajadores, sino nolamente una facultad del patrón para que, si -

juzga por él mismo que la conducta de su empleado ha sido buena, con 

ceda las vacilciones o en caso contrario las niegue·' y en sngundo lu
gar, porque las faltan del trabajador pueden ser sancionadas, ya sea 

por el reglamento interior de trabajo o de acuerdo con lo que esta~

blezca el contrato colectivo, sin necesidad de privar al trabajador

del período vacacional, 

Posteriomente y como era de esperarse, se reconocid que la rnsti

tuci6n del per!odo vacacional no era un premio, sino un verdadero ñ~ 

recho, originado por una necesidad f !sica y moral del trabajador y -

de higiene social, 

Y por 6ltimo y a manera de complemento del anterior concepto de -

descanso anua.l, se presenta la teorfa que sostiene que .el descanso -

vacacional no solamente es un derecho leg Himo del trabajador, sino

ª la vez y dadas las nobles finalidades que persigue, un deber para

él mismo consistente en la obligaci6n que el trabajador tiene de a-

provechar tal descanso precisamente en descansar. 

Idea que ha sido plenamente aceptada en las legislaciones moder-

nas, las que establecen que si el trabajador durante el per~odo vac~ 

cional, emprendiera por cuenta propia o a las órdenes de otro patrdn 

trabajos remunerados, perderá todo derecho al ~ago que le correspon

día por dichas vacaciones, Una muestra de la aceptación de tal idea 

la encontramos en el convenio sobre Vacaciones Pagadas, aprobado en

la XX Reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrado 

en el año de 1936, en la Ciudad de Ginebra que, a su vez~ fu~ aorob~ 

a por México; en España, en el artículo 35 de la Ley de 1944, cuyo

ntecedente fu~ la Ley sobre Contratos de Trabajo, de 21 de noviem-

>rc de 1931, establecen en su parte relativa, 
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"Si el trabajador, durante sus vacaciones retribu1das 
realizara para sf o para otros trabajos que contra--
rien la finalidad del permiso deberd reintegrar al -

empresario la remuneración percibida corrcspondi en te

a las vacaciones", Y por lo que respecta a la Argen-
tina, nos indica Guillermo Cabanellas (3) 1 

"Debemos observar que los tribunales se han negado a
aplicar en defecto de las vacaciones retribu~das, in

demniz;ción en m~tálico, estimando que el fin perse-

guido por aquellos se traduce tlnicarnente en tln desea~ 

so para el empleado,en ningún caso compensable con -
una indemnizaci6n. El obrero, durante el tiempo de -

sus vacaciones, no puede prestar servicios o r.ealizar 

trabajos bajo la dependenc.í.a de otros patrones. r.l -
fin perseguido por el descanso anual es~ dar un rema

nente de tiempo al trabajador para que reponga sus -.

energtas, Si deseare consagrarse a otro trabajo, ti~ 

ne derecho a hacerlo, mds no a ~ercibir durante el -
mismo, salario en concepto de vacaciones retributdas~ 

MGxico al aprobar el citado Convenio Internacional, se cornprome-~ 

ti6 a incluir una dispos.ici6n similar que sancione al incumplimiento, 

por parte del trabajador, de la obligaci6n de disfrutar descansando

sus vacaciones, pues como se deja indicado, es su principal finali-

dad. 

Una vez admitido que la Instituci6n del P.erJodo Vacacional en un
derecho de los trabajadores, toca: precisar a que categorta' pertenece 

ese derecho, 

Es un derecho de cardcter imperativo, ya que, co~o lo asentamos -

tiene por objeto aliviar al trabajador de la fati~a y de la rutina -

diaria, restableciendo su equilibrio ffsico y psfquico y de esta ma

nera evitar el degcnerarniento de la población que es parte integran
te de los Estados, (4) Guillermo Cabanellas "El derecho del trabajo-
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y sus Contratos". 

La nueva Ley Federal del Trabajo d~ ~ste carrtcter imperativo al 

derecho a vacaciones, en su art!culo 7G, el cual dísponcs 

"Los trabajadores que tengan m.1s de un año de ser-• 

vicios disfrutartln de un pcrtodo anual de vacacio-
nes pagadas, c¡ue en ningdn caso podrá ser inferi.or• 

a seis d!as laborables; y que aumentard en dos dfas 

laborables, hasta llegar a doce, por cada a~o sub-
secuente de servicios~ 

Despu~s del cuarto año, el perfodo de vacaciones aumentar~ en -
dos d!as por cada cinco de servicios, 

25 fracci6n VIII, ordena que: 
Por otra parte el art!culo 

~ El escrito en que consten las condiciones de tra-

bajo, deber~ contener otras condiciones de trabajo, 

tales como días de descanso, vacaciones',.~~, 1•' asi
mismo el arttculo 391 del mismo ordenamiento en su fracci~n V (5)

ordena que: 
"El Contrato Colectivo contendr~,,; ~. ~\V los días

de descanso y vacaciones"~ 

Tambi~n ~ste derecho, tomando en cuenta· la mira y objetivo so-
cial que el legislador se propuso atender, es de orden pdblico, 

2. 3. - FUNDAMENTO Y FINALIDAD DEL ~P.RIODO VACACIOUAL 

Como ya hemos apuntado anteriormente en la relacidn laboral el

trabajador no puede estar sujeto constantemente a la prestacidn -

del servicio sin período de interrupción, pues de lo contrario nu
friría graves trastornos en su salud, tanto ftsica como mental, lo 

que repercutir!a, sin duda, y as! se ha comprobado, en la produc--
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ci6n, en el serio de la familia y en la sociedad, puesto que estos 

trastornos a la larga, traen como consecuencia una degeneración -
de la raza, que constituye un obst~cuio insuperable para el pro -
groso de la humanidad, 

En efecto, se ha comrpobado que la prcstaci6n del servicio ·-
ininterrumpido, trae como consecuencias·scrias. alterncíorics tan
to para el trabajadbr que desempeña una f.uncí6n manual, como para 

el intelectual y favorece la' presencia de enfermedades d~f.lciles
de combatir. En relación con el trabajador manual, el desgaste ~ 

que ~ufre el trabajador sin ·descanso, se concentra en su sistema

muscular el cual se debilita gradualmente debido a la quema de -
elementos energéticos que disminuyen la resistencia de los teji~
dos, creando además, una super producción de anhidrido carb6nico

y muchas otras sustancias nocivas al organismo~ Por lo que toca
al intelectual, sufre importantes alteraciones en su sistema ner:.. 

vioso, que se reflejan directamente en la deficiencia de las labo 
res que le son encomendadas, viéndose a menudo precisado a rccu-
rrír a los efectos· perniciosos de drogas y otros estimulantes pa

ra poder resistir la duraci6n e intensidad de su trabajo. 

Para contrarrestar lo anteriormente expuesto se creó primero 
el descanso semanal y posteriormente el obligatorio, pero si bien 

habfan aliviado en parte la fatiga del trabajador, no era ni con

mucho suficiente para producir su restablecimiento f!sico y moral, 

Eugenio Pérez Botija (7) al.referirse a la finalidad· que se 
persigue con el derecho al per.fodo vacacional'. establece este o. -

torgamiento: "Asegura al trabajador el disfrute de un descanso r~ 

parador que le aleje durante cierto tiempo de la monotonfa de su
cotidiano quehacer y sirve de reposo f:!sico o distraccidn moral'', 

Para señalar las finalidades que se persiguen con la Institu~~ 

ción del pcrtodo vacacional seguiremos la clasificacidn de Garcta 
Oviedo (8), por considerar que cumple más cabalmente con los int~ 

reses de dicha Instituci6n, Asf pues, diremos que las finnlida-
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deo que se persiguen con la creación de esta Institución son lus

siguicntes 1 

a).- De 6rdcn ffsico, ya que ~or mcdjo del pnríodo vacacional el 
trabaj~<lor recupera las encrgfas perdidns por ln prcstaci~n 
del servicio en forma contfnua~ 

b) .- De orden cultural y esparcimiento, La jornada diaria de 

trabajo no ofrecr: al emplC'ado oportuniclad de desarrollar sus 
aptitudes int.clectuales y artl!sticasi o cuando menos dcdi-~ 

carse a actividades di~crentes a las que realiza en su tra
bajo habitual, siQndole casi imposible sin el goce.del pc-

rfodo vacacional, elevar su nivel de instrucción'. S?lo por 

el otorgamiento de dicho per1odo podrá satisfacer tan urge~ 
tes y lcgftímas exigencias, ya que éste le permitira dedi-~ 

carse a la realizactón de dichas necesidades, dandole ade~~ 

m~s, oportunidad de ausentarse de su res:Cctenci~ para cono.,..,. 

cer otros lugares y climas de su propia patria o visitar a~ 

sus familiares, muchas veces, los m~s allega<loa, aue radi-

can en un lugar diferente al del domicilio de la prestación 

del servicio .• 
c),- De orden familiar, toda vez que el pcrtodo vacacional per~! 

te al trabajador dedicar por entero ciertos dfas a las obli 
gacioncs familiares y tener la convivencia necesaria entre~ 

los suyos, lo cual trae como consecuencia, un robustecimien 

to de los lazos familiares, que tan necesario es para evi~
tar el desmembramiento de la sociedad\ 

d).- De orden social, ya que la Institución del per!odo vacacio

nal es un freno para la degeneración de la raza, producida
por el debilitamiento de.'sus componentes, fortaleciendo dc
esta manera la estructura del propio Estado;· 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el derecho

"ª las vacaciones constituye un notable progreso social, que a--
tiendc a los intereses de los trabajadores, de la ~roducci6n y de 

la colectividad, Es el cumplimiento necesario al lf~itc estahle-
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cido paro la duración del trabajo, constituyendo la lctjftima a~ir 

1naci6n del tríltnmirmto del trabajador como persona humana''. (9)

üc Lacerada y Regadas, 
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CllP T'J'UJ..O TEHCJ~RO 

SUJETOS TITULAP.ES DE LAS VACACIONES 

3 .1. - TR!\íl.TIJJ\DOHES EN GENERAL 

De acuerdo a los beneficios que otorga nuestra Ley Vigente del 

Derecho del Trabajo, en su artículo Primero (1), al disponer que

será de observancia general en toda la Repablica y agrega que re
gir§ al apartado A del artículo 123, de la Constituc!dn Política

de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que protege a todos

los trabajadores, lo anterior viene al caso citar y hacer una re

ferencia, por encontrar que los sujetos titulares de la vacacio-

nes lo serán todos los trabajadores en general sin distinción de
ninguna naturaleza, 

De los renglones que anteceden se desprende que tienen derecho 

a vacaciones los trabajadores que hayan conservado su calidad de
tales, por un per!odo mayor de un año; sin embargo encontra~os -

una excepci6n a la regla y está consignada en el Artfculo 77 de -
la Ley Federal del Trabajo vigente (2) que dice; 

"Los trabajadores que presten su servicio discon-

tinuos y los de temporada tendr~n derecho a un pe
ríodo anual de vacaciones, en proporción al ntlrnero 
de días trabajados en el año", F.sta disposición no 

se encontraba en la Legislaci~n de 1931 y en ninguna otra, ya que 
s6lo tenían derecho a los trabajadores que hahran prestado sus ~

servicios por más de un a~o. 

Se agrega tambidn que el patrón interviene, pero no como suje

to titular del derecho a vacaciones, mas bien como sujeto pasivo, 

por ser éste la persona que debe .otorgarlas al trabajador, sujeto 

que surge debido a la relación de trabajo, 
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3, 2. - TRABAJ/\DOIU~S POR TIEMPO DE'!'f.R."IINJ\DO, 

, .•.. La doctrina ha precisa.do los conceptos r 

a).- Los trabajadores de planta son todos aquellos cuyo conjuntn

constituye ~a actividad normal necesaria de la cmrresa o es

tablecimiento, aquellos cuya falta harfa imposible su funcj~ 

namiento los que son indispensables para la obtencidn de los 

productos o servicios proyectados, por lo tanto, aquellos -

sin cuya ejccuci6n no podrfan alcanzarse los fines.de la ne
gociacidn, 

b).-. La doctrina marcó una segunda caracter1stica diciendo• los -
trabajadores de planta son permanentes, lo que quiere decir
que son los trabajos que constituyen la vida de la empresa; 

c),- Los trabajos eventuales son aquellos a los cuales les faltan 
las características apuntadas~ 

Los trabajos por tiempo determinado provocaron fuertes polémi
cas con relaci6n con el derecho de las vacaciones paqadas, algu-

nas activia'ades, la zafra en los ingenios azucareros, la afluen-

cia de turistas a los balnearios, y otros aspectos que podr!an c~ 
tarse, se efectaan únicamente en meses determinados de cada afio,

circunstancia que ·llevó a los empresarios a la tesis de que eran~ 

trabajos temporales, con lo que querfa decirse eventuales, 

No obstante, estimo ser~ conveniente aclarar que ~ste derecho

ª disfrutar de las vacaciones pagadas, se puede concebir desde el 

primer momento en que el trab~jador empieza a trabajar. o sea, de~ 
de el primer dfa, conforme a ·1a relacidn de trabajo previamente -

establecida, por la que se debe prestar el servicio pactado, si-
tuaci~n que origina la adquisición de un derecho pero naturalmen

te con el correlativo de una obligación, Son personas que por el 
hecho de no tener más de un año de prestar sus servicios no se ~

les debe de marginar, todo lo contrario, porque ~e no ser asi, -
pregunto, en que situaci6n se colocarfan aquellos trabajadores, -

que a los quince dfas•un mes, o dos meses se retiran, renuncian 



o los despiden, por no haber cumpliclo un año de servicios no han
adquiri do su derecho, contestó n dsta int~rroqante, que si han a~ 

quiriclo, aunque <le hecho no lo vun a diefrutar se han hecho acrc
clores al pilgo ele ~stas, por no poder disfrutarlas precisamente, -

por este retiro o renuncia de la que fueron objeto, caso en riue -
se colocan también los trabajadores discontinuos o de los de tem
porada que van a disfrutar en proporción al número de días traba

jados en el año, situaci6n de las que no hablaba en los absoluto

la Legislación de 1931, que en su articulo 82 decia (3) ~ 

"Solo tendrán derecho a vacaciones los trabajado.

res que tuvieran mds de un año de prestar sus ser
vicios"', Quedando fuera de éste derecho los traba 

jadores discontinuos y los de temporada! 

3,3,- TRABAJADOREq PARA OBRA. 

En atcnci6n a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, pa~ 

ralelo al contrato por tiempo determinado, se encuentra el contr~ 

to para obra determinada que suele confundirse muy a menudo con -

el primero y, el peor de los casos, se le entiende como una moda·:. 
lidad, por ello es preciso anotar aqu~ lo que al respecto señala
con gran acierto (4) 1 N~stor de Buen Lozano ''el concepto de obra.,. 

determinada es ajeno a la idea de modalidad''~ En realidad el con 
cepto de obra determinada, no es un concepto preciso y en ocacio

nes se confunde con la idea de "tiempo determinado"~ Es importa!!_ 
te mencionar algunos ejemplos para establecer mejor las diferen-·: 
cias, 
a).- En ocaciones, particularmente en la industria automotriz, -

las empresas trabajan por cuota, esto es, bajo licencia pa
ra producir anualmente sdlo un determinado ntlmero de vehícu 

los (para obra determinada) : 
b) .- Por el contrario constituye un contrato de ''temnorada", el

que celebran normalmente los grandes almacenes de artfculos 
de consumo duradero con personal distinto del que desempeña 
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habilua lmen te el trabajo~ 

"No basta para que se considere que una relación de t,rabajo es 

para obra determinada por que {ISÍ lo .;:onvenga el patrón y el tra

bnjador, sino que es indispensable que efectivamente conforme la
naturaleza del trabajo contratado se trate efectivamente de esta
clase de rclaci6n' laboral, ya que de no tener estas caractcr!sti

cas el contrato, se considerará celebrado por tiempo indetcrmin~ 
do y por consiguiei:ite el trabajador tendr.tf derecho a todos los b~ 
neficios derivados de tal situacidn (5) Trucba Urbina, 

La situación de estos tra.bajadores, la subsana nuestra .Ley l?ev 
derai del Trabajo Vigente, que en su art!culo 77 dice~ 

"Los trabajadores que presten servicios disconti-
nuos y los de temporada tendr~n derecho a un pe~-
rfodo anual de vacaciones, en proporci6n al nrtmero 

de d:Cas trabajados en el añot'; 

La anterior idea fué recogida de la Conferencia rnternacional

del Trabajo, que se reuni~ en Ginebra en el año de 1936, de ~sta
forma varios contratos colectivos de trabajo adoptan el pago pro
porcional de vacaciones a trabajadores que no tengan mas de un - .. 

año, como lo es el contrato colectivo de trabajo, de la Industria 
Azucarera (6), que establece que "los trabajadores que no tengan .. 
12 meses del año, disfrutarán de los dfas de vacaciones que les -

correspondan al nt1mero de di'.as trabajadost•, 

De estas ideas, considero que se podrlt fijar en el contrato de 

trabajo y por coman acuerdo de las.partes el momento en que sur~
ja .. este derecho a disfrutar las vacaciones, siempre y cuando no
se oponga ese acuerdo de las partes á lo señalado por nuestra Ley, 

en virtud de como todos sabernos estos derechos son de caracter 
irrenunciable, ya que estos favorecen a los trabajadores De 
aqul'. que los convenios entre trabajador y patr6n por lo que se re
fiere a las vacaciones no podrán contener disposiciones que res,., 

trinjan tal derecho, 
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Cl\PI'l'ULO CUJ\RTO 

REGIMEN JUHIDICO DEL PEIHODO Vl\CACIONJ\L 

4 .l.- J\RTICUW 123 1\PARTllDO (A) 

La doctrin a se ha preocupado por determinar la naturaleza del -
Derecho del Trabajo, ubicándolo en el Derecho Pablico, en el Priva

do o en el Social; pero solamente por precisar la posición jurídica 

y no en su naturaleza. 

La naturaleza del Derecho Mexicano Laboral, fluye del artículo -
123 en sus propias normas dignificadoras de la persona humana del -
trabajador. En las que resalta el sentido proteccionista y reivin

dicador de las mismas en favor de la clase más desprotegida. Esto

es, pues, la verdadera naturaleza de este Derecho. 

Todo el nerecho Social Labor.al Positivo, por su propia naturale
za, es un rn!nimo de Derechos Sociales para el trabajador, tal es la 

esencia ~e todas las Leyes cuya finalidad es la dignificación, la -

protecci6n y la reivindicaci6n de los explotados en el campo de la

producci6n econ6mica y cualquier actividad laboral. Por consiguie.!}_ 
te, la norma del artfouJ.o 123 son estatutos exclusivos de la clase

traba j adora . 

El art!culo 123 nació como norma proteccionista tanto del traba
jo en general, corno del trabajador como persona humana, por supues

to, a toda persona que preste a otra un servicio personal, cualqui~ 

ra que sea el servicio. 

Debemos (1) considerar al Derecho .del Tt'abajo como el conjunto 
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de principien y normas que regulan, en su Aspecto individual y e~ 

lectivo, las relaciones entre trabajadores y patrones1 entre tra
bajadorco entre si y entre los.patrones entra si, mediante la in

tervencidn del Estado, con objeto de protcjcr y tutelar a todo a
quel que preste un servicio subordinado, y permitir vi.vir en con
diciones dignas, que como ser humano le corresponde para que pue~ 

da alcanzar su destino (Nuevo Derecho del 'l'rabajo ~-Albert.o Trucba 
Urbina). 

4,2,- REGLAMENTACION EN LAS LEYES FEDERALES DEL TRABAJO ~E 1931-
y 1970, 

El primero de mayo de 1970 entr6 en vigor la Nueva Ley Federal 
del Trabajo, que viene a derogar la Ley del 18 de agosto de 193¡, 

Esta nueva Legislación Laboral en su exposición de motivos con 

tiene varias ideas que consideramos es·necesario resaltar. En el 

preámbulo se dice que dicha obra legislativa se encuentra basada
en los Contratos Colectivos de trabajo de las grandes industrias; 

así como en la Jur.isprudencia progresista, dictada por las Juntas 

de Conciliaci~n y Arbitraje de la Suprema Corte de Justicia, ins
pirada en los principios de Justicia Social que derivan del art!
culo 123 Constitucional, 

Al referirse a la causa por la cual se basa en los contratos ~ 

de las grandes empresas nos dfoe (2) "Por otra parte, ah! donde -
los trabajadores han logrado formar sindicatos fuertes, particu-

larmente nacionilles, y donde se ha logrado su uni6n en federacio
nes y confederaciónes, los contratos colectivos ~an consignado en 

sus cláusulas beneficios y prestaciones para los trabajadores muy 

superiores a los que se encuentran contenidos en la Ley Federal -

del Trabajo, pero ~stos contratos colectivos, que generalmente se 
aplican en la gran ind~stria, han creado una situaci6n de desi---
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gunlda<l con los trabajadores de la mediana y poqucfia industria, la 

mayoría de las cuales que representan un porcentaje mayoritario en 

Ja RepGblica, cstdn colocadas en condicion0s de inferioridad ros-

pecto a los trabajadores de lD qran industria: Esta condici~n de

dcsigualdad no puede perpetuarse, por que l<i Ley dejar:fo de cumplir 

su misi6n y par qua se violarra el espfritu que anima el Art!culo-

123. Al redactarse el proyecto se tuvieron a la vista los contra

tos colectivos mas importantes del pa:ts, se le comparó y so eY.tra

jo (3) iniciativa de la Nueva Ley del Trahajo, pdg; 2, 9 de diciem 

bre de 1968. De aquellas instituciones mas generalizadas estirnan

dose que por su generalización responden a las necesidades apre--

miantes de los trabajadores~ Entre ellos se encuentran el aguinal_ 

do anual, los fondos de ahorros y prima de antiguedad, un perfodo

más largo de vacaciones y la facilitación de habitaciones, 

Sin embargo, el proyecto no se colocó en el grado ~~s alto de -

esos contratos colectivos, pues se consi.derd que muchas de ellas -

se relacionan con las empresas o ramas de la industria mas próspe. 

r.a y con mejores utilidades 1 por- lo que no podrfan extenderse a o

tras empresas o ramas de la industria en las que no se den aquc~·-=·

llas condiciones 6ptimas; por el contrario, el proyecto se colocó

en grado mas reducido, dejando en libertad a los trabajadores a·

fin de que, en la medida en que lo permita el progreso de la empr~ 

sas o ramas de la industria puedan obtenerse beneficios superiores 

a los consignados en la Ley", 

Ahora bien la naturaleza del Derecho del Trabajo entraremos en

materia, y analicemos cada una de las cuestiones que nos plantea -

el r~gimen Jur!dico de esta Institución (Vacaciones) (4) iniciati

va de la Nueva Ley Federal del Trabajo pág 2, 9 de diciembre de ~ 

1968. 

El cap!tulo IV del 'l'!tulo Tercero de la Nueva Ley Federal del -

Trabajo tiene· un valor general y se aplica a toda relación labo-

ral con una sola excepción consignada en el artfculo 352, relativa 
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a la industriil L.11niliar, excepción que ya se encontraba consi')nad<1 

en la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

El Maestro Mario de la cueva (5), al rcfnrirse a este cxccpcf~n 

a la luz de la Legislación de 1931 nos dice1 

"El'artfculo 82 de la Ley (1931), tiene un valor q~ 

neral y se apl.ica a toda relación de trabajo sin , -

mas e.:x:ccpci6n que la relativa a los talleres fami-
liares", 

Este criterio no lo compartimos, en virtud de que adem~s.de la
exccpción referente a los talleres familiares, e:x:istfan otros dos: 

lo tocante a las pequeñas industrias, puesto que el art!culo 210 -

de la Ley Federal de 1931 negaba expresamente a los trabajadores -
de las mismas el derecho a las vacaciones; y la q_ue correspondla a 

los trabajadores del campo, toda vez que el arUculo 200 del rnism.o 

ordenamiento, disponia que aquellas solo tendrfan derecho a tal =·
descanso, cuando así lo estipulara el contrato respectivo, sicndo
obvio pues, c¡ue cuando no existra esa estipulación, dichos trabaj~ 

dores no gozaban de vacaciones, quedando por lo tanto sin efecto,

por lo que a ellos se referfa, lo establecido por el citado artícu 

lo s;,.· de la Ley Federal del Trabajo de 1931\ 

La negaci6n del Derecho a vacac±ones que la Ley Federal del Tra 

bajo de 1931 hacia los trabajadores de la pequeña industria, no se 

presenta en la Nueva Ley Federal, ya que al desaparecer de su art!_ 
culo este concepto, lo que antes podía quedar comprendido dentro -
del mismo, se encuentra reguladó pór el regimen general:· 

Respecto al derecho a vacaciones qe los trabajadores del ca,mpo, 

al no encontrarse modalidad alguna en la capitulación de la Nueva 
Ley, es tambi€n aplicable el r~gimen general en virtud de lo que -

dispone el articulo 181 del nuevo ordenamiento que expresa (6) 
"Los trabajos especiales se rigen por ·las normas de 

éste tft~lo y por las generales de esta Ley en cuan 

to no la contrarien~ 



-32-

Por tanto, ahora si, los trabajadores del campo tienen Derecho a 
un perfoclo anual de vacaciones, no dcj.'.lndose al arbitrio de las Pª!:. 
tes contratantes el consignarlo o no en' el contrato respccUvo, co

mo sucedía en la Lay Laboral de 1931, 

4, 3, - CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Se considera como contrato en t~rminos generales el convenio por 

el cual dos o mas perzonas producen o transfieren derechos y oblig~ 

cienes, 

Desde el punto de vista laboral encontramos que, el artículo 17-

de la Ley Federal del Trabajo de 1931 definía al Contrato de Traba

jo en los siguientes términos: (7) 
"Contrato individual de trabajo como aquel por vir-

tud del cual una persona se obliga a prestar a otra, bajo su direc

ción y dependencia un servicio personal mediante una ~etribuci6n 

convenida". 

Ahora, el art!culo 20 de la Nueva Ley Federal del Trabajo de 

1970, que entró en vigor el 1~ de mayo del mismo año, define la re

laci6n laboral como: 

" ••••• La prestaci6n de un trabajo personal subordin~ 

do a una persona, mediante el pago de un salario". 

Como podemos darnos cuenta para la nueva Ley Federal del Trabajo 

relaci6n laboral y contrato de trabajo es lo mismo. 

De los conceptos anteriores, y de los que nos ofrecen los trata

distas y la Legislación extranjeras, son similares, 

Eugenio P~rez Botija (8) lo define como: 
"El acuerdo, expreso o tácito, por virtud de la cual 
una persona realiza obras o presta servicios por 

cuenta de otra, bajo su dependencia, ·a cambio de una 
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remuncraci6n". 

La contrataci6n de un servicib y el ~ago de las remun0racioncs -
convenidas, caracterizan el contrato ele trabajo como un contrato si 

nalagmático, que establece derechos y obligaciones. 

La importancia del contrato en relación al precepto vacacional,
estriva en que en este debe contener las condiciones en que 6stas -

se van a otorgar. 

As! lo especifica el artfcu.lo 25 de la Ley Federal del Trabajo -

que a la letra dice: (9) 
"El escrito en que consten las condiciones de trabajo 

debera contener; fracci6n IX. Otras condiciones de-
trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y ~ 

deni~s que convengan el trabajador y el patr6n". 

El trabajador, en cuanto sujeto o parte de un contrato, contrae

la obligaci6n de prestar el servicio, si 'bien es cierto que tambi6n 

adquiere con esto una serie de prestaciones con esta relaci6n. 

4,4.- CONTRATO COLECTIVO 

El contrato colectivo es aquel que celebra un sindicato de trab~ 

jadores con el patr6n o sindicato patronal con el objeto de establ~ 

cer las conq~ciones de trabajo ~e ca~a empresa. 

El contrato colectivo de trabajo crea derechos y obligaciones a
plicables a 'los contratantes en el sentido amplio y recíprocamente, 

por lo que se le estima como un contrato de empresa, siendo aplica
bles sus estipulaciones pactadas a todos los trabajadores que pres

ten sus servicios en esa empresa, aGn cuando no formen parte del -

sindicato que hubiere celebrado el contrato colectivo, salvo que se 

hubiere exceptuado en el texto del contrato colectivo de trabajo, -

asf como a los empleados de confianza. 
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En virtud se encontrará en grado de jerarquía superior compa

r~ndolo con la propia lr.y, que solo consagra principios y ucrcchos

mínin\Os y tcndr:l como finalidad primordial el ir superando paulati

rwrncn l:c los derechos otorgados a l. trabajador por la Ley Fedc! ra 1 d•!l 
'l'rabajo, 

Por tanto el derecho a las vacaciones pagadas, serán de acuerdo

con la Legislación Laboral con~agrando cuando menos el mínimo legal 

pudiendo sus prestaciones ir mas allú de ese m!nimo legal estableci 

do, pero nunca podr~ ser inferior. 

Al efecto del artículo 3 (10) transitorio segundo párrafo de la-

Ley Federal del Trabajo que: 

"En los contratos colectivos o individuales y los -

convenios que establescan derechos, beneficios o pr~ 

rrogativas en favor de los trabajadores superiores a 

los que ésta Ley !es concede, continuará surtiendo -
sus efectos, 

4,5,- JURISPRUDENCIA 

Por lo que ~oca a la jurisprudencia cuando ésta es obligatoria -

tiene relevancia debido a que ~sta, las autoridades de trabajo eri-

cucntran soluciones que no tiene previstas la Legislaci6n de traba

jo, y que permite resolver, de acuerdo a las exigencias sociales y

la equidad conflictos laborales que rebasan el ordenamiento legal. 

4.6.- CONTRATO LEY 

Conforme a la Ley dice que es el convenio celebrado entre uno o

varios sindicatos de trabajadores· y varios patrones o sindicato de

pa trones, en el que se establecerán las condicjoncs de prestarse el 

trabajo en una rama determinada de la industria y declara obligato-
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rio en una o varias zonas, en una o varias Entidades Federativas. 

Este con trato Ley se puede fo'rm<lr adn en contra de la mani [es ta

ci6n expresa de la voluntad en contrario de la minoría de los traba 

jadores o patrones .de una industria o rcgi6n. 

De hecho este contrato ley, fuente especial formal y privativa -

del dereciho laboral,· otorgando mejores prestaciones y beneficios -

que la ley e inclusive que el propio contrato colectivo; por lo tan 

to esto se reflejara en la prestaci6n üel derecho a vacaciones. 

4,7.- SENTENCIA COLECTIVA 

Esta se define como la sentencia que pronuncian las juntas de -
Conciliaci6~ y arbitraje con motivo de los conflictos de cardctei -

eon6mico, en contraposición de las sentencias o laudos que pronun-

cia11 las mismas juntas en los conflictos de caracter jurídico, ---
creando nuevas condiciones de trabajo sustituyendo aquellas que tli~ 

ron origen «l conflicto econ6mico. 
, 

Aclarando que estos laudos pueden operar la reducci6n de las --

prestaciones otorgadas, siempre que sea el mínimo legal establecido 
por la Ley o el contrato Colectivo o Contrato Ley, pudiendo operar

esa reducci6n de beneficios hasta el límite Constitucional y la que 

marca la Legislaci6n Laboral, siempre y cuando peligre la fuente de 

trabajo, tienda a desaparecer º:cerrar definitivamente, por lo que. -

ser~ preferible la·disminuci6n de esos derechos al cierre total del 
negocio, lo que tambi~n'repercutirá en el derecho vacacional. 

4,8,- DURACION 

Este punto, quiz:.i sea el más importante dentro de las cucsUones 
relacionadas con el derecho a las vacaciones, puesto que, de la du

raci6n de 6sta, depende gran parte que se realicen los objetivos --
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que se pursiquen con la concesión de tal derecho. 

Dada la imposibilidad de señalar el períódo que sea, precisamen

te, el nucei;ario para que el trabajador obtenga una rccuperaci6n ff 
eica y moral completa, debe tenerse gran prudencia ál fijar la dura 
ción de dicho período, pues de lo contrario, se lesionarán los inte 

reses de los propios trabajadores o de los patrones. 

En efecto, el señalamiento de un período excesivamente corto, e

vitará que se cumplan las finalidades que motivaron la consagraci6n 

del citado derecho al descans~ anual, y si por el contrario, se se
ñala una duraci6n demasiado amplia, los ~ntereses del patr6n se ve

rán seriamente perjudicados (Diario Oficial de la Federaci6;), con
la ausencia prolongada de sus empleados, a los cuales no obstante -

no prestarles servicios durante ese tiempo, tendrá que pagarles sus 
salarios íntegros. 

Los principales sita~as que existen para determinar la duraci6n

de las vacaciones son los siguientes: 

1,- El que establece un mínimo de duraci6n al año de vigencia -

del contrato de trabajo, ejem. México. 
2 . ..:. El-que determina un período fijo de duraci6n también al año

de vigencia del contrato, ejem. Bolivia. 

3,- El que señala una duración fija, para los trabajadores que -
hayan ejecutado determinado trabajo efectivo, durante un año, 

ejel"I. Brasil, 

4.- El que fija un mínimo de duraci6n, para los trabajadores que 
como el anterior sistema, hayan ejecutado cierto trabajo e-

factivo durante el propio año, ejem. Francia. 

Además la mayoría de las Legislaciones que han adoptado los sis

temas indicados, establecen el aumento de la duraci6n del período. 
Otras sin embargo, Gnicamente otorgan una bonificaci6n en efectivo

sin aumentar la duración del período, práctica que debe ser combat~ 
da; pues como ya lo dijimos antes, el descanso del trabajador no --
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puede cambiarse por una simple ventaja econ6mica. 

Nuestra Lcgü:lnci5n se apega· a los principios del primer sist.cmn 

y así fija un pcr1odo mínimo de vacaciones de seis días laborales -
para los trabajauo:~cs que tengan mSs de un año de servicio, pero e::!_ 
te período podr8 ser aumentado por las partes contratantes, y así -

lo dice expresamente la Ley¡ y de hecho, se encuentra aumentado en
las mayorías de los~contratos colectivos, ejem. el Contrato Colect~ 
vo de los Ferrocélrrileros, el Sindicato Mexi.cano de Elect.ricistas. 

La duración mrnimia de seis días que establece nuestra Iiey, nos
parece insuficiente para que el trabajador tenga descanso que le h~ 

9a recuperar las energ!as perdidas y obtener la distracci6n necesa
ria, toda vez que, dicha duraci6n es muy difícil que pueda ausentar 

se de su residencia. 

Haciendo un poco de historia con rclaci6n a la duraci6n del pe-

r!odo vacacional vemos que nuestra Legislación Laboral ha presenta

do las siguientes modalidades: 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 en el artículo 82 señalaba 

que los trabajadores tendrán al año de servicios cuatro días de des 
canso anual y disponfa además que, despul!s de dos años de servicios 

el período anual de vacaciones comprendería cuando menos seis días
de vacaciones. Esta disposición se encontraba en contradícci6n con 

lo que disponía el convenio sobre vacaciones pagadas de la Organiz~ 
ci6n Internacional del Trabajo de 1936 que México había aprobado, ~ 
levfindolo al rango de tratado I~ternacional, por tanto en el año de 

1956, por decreto de 31 de diciembre, se modific6 el precepto de r~ 
ferencia para .·quedar en los siguientes t~rminos: ( 11) 

"Los trabajadores que tengan más de un año de Servi

cios, disfrutarán de un período anual de vacaciones
que se fijará por las partes en el contrato de trab~ 

jo, pero que en ningdn caso podrá ser inferior a --

seis días laborables, además éste perfodo aumentará
en dos d1as laborables, hasta llegar a doce, por ca

da año subsecuente de servicios", 
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Como se: observa, se <lctc:nía al llcgur a docn días laborables, 

ns decir, al cuarto año de ser.vicios, por lo que l:ümbi6n, r:obrc ef;

tc punto sn imponía una nueva reforma para ponerlo en concor.danciu

con la c1inpor:icH3n conteni<lo en el convc.mio de refcrcnciu, que orcJé, 

na: 

"La duración dn las vacacionec pagadas, dcbc:r5 aume~ 

tarse progresivamente con la duraci6n del scrvicio,

segün las modalidades q~e sean fijadas por las legi! 

laciones nacionales". 

Sobre este particular, cuando la Ley señalaba que el período de

vacaciones era de cuatro días laborables al año de servicios, y a-

gragaba que: 

"Después de dos años de servicios el período anual ..: 

de vacaciones comprenderá cuando menos, seis días la 

borables ". 

Deteni6ndose en el segundo año de servicios sin aplicar lo indi

cado en el rnulticitado convenio, el Maestro Mario de la Cueva ex~r~ 

sa: (12) 

"•• •..• Y si no se hace, (Reforma a la Ley), pensamos 

que l~s Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, a solici 

tud de los trabajadores, ·están obligadas a aumentar

proporcionalmente, el período de vacaciones; y la r~ 

zón es manifiesta, pues la conveci6ri impone al Esta

do Mexicano la obligación de aumentar ese período -

sin que pueda objetarse que dicho aumento sólo co--
rresponde al Congreso, por que la naturaleza del de

recho y la teoría de sus fuentes formales, obligan a 

las Juntas a mejor.ar las disposiciones de la Ley, y, 
sobre todo a ponerlas en armonía con los tratados a

probados por M~xico, los cuales juntamente con la 

Constituci6n, constituyen la Ley Suprema del país". 

En la exposición de motivos de la Nueva Ley Federal del Trabajo, 

que entr6 en vigor el primero de mayo de 1970, al tratarse este pu!!. 
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to se expuso lo siguiente: (13) 

"El articulo 76 recoge al principio adoptado por l~

Organüaci6n Intcrtii.lcional del Trubajo, de que la~; v~~ 

cacioncs deben numentarsc con lon años do scrviciof;", 

Es por tanto, que la duraci6n del período ñnual de vacaciones se 

encuentra establecida en la Nueva Ley Federal del Trabajo, en los -

siguientes tdrminos: 114) 

"Los trabajador~s que tengan miis de un año de servi

cios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en

nfngan caso podrtl ser inferior a seis Mas laborables, que aumenta 

ra en dos días laborables, hasta 1legar a doce por cada año subse-

cuente de servicio. ."Despu~s del cuarto año, el período de vacacio 

ncs se aumentará en dos días por cada cinco de servicios". Por lo

que toca a la dur.aci6n de las vacaciones de las personas empleaclas
en trabajos discont!nuos, como ya dejamos consignado, será propor-~ 

cional al tiempo en que hubieren trabajado en el año, como lo expr~ 

sa el artículo 78 de la Ley Vigente que dice: (15) 

"Los trabajadores que presten servicios discontínuos 

y los de temporada tendrán derecho a un período anual 

de vacaciones, en proporci6n al ndmero de días traba 

jados en el año". 

Finalmente hay que señalar que el período de vacaciones, no es-

tdn comprendidos los días de descanso semanal obligatorio ya que el 

artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo vigente, claramente indi

ca que tal período en ningün caso podrá ser inferior a seis días l~ 

borables, naturaleza que no tienen los primeros, como su propia de

nominaci6n lo fodica. 

4 , 9. - REDUCCION 

Siendo el uescanso vacílci.onal la tínica oportunidad que tiene el

trabajador, para reponer'sus energfas y dedicarse a la atención de-
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sus deberes familiares y, a desarrollar sus aptitudes intelectuales 

o arlísticas, es da capital importancia el evitar que por cualquier 

motivo, al perfodo dedicado a dicho de~canso sea reducido. Como -

con~ccucncia de este principio las faltas de l0s trabajadores H su~ 

labores, debido a enfermedades, accidentes, cumplimiento de deberes 

cívicos, servicio militar y otras causas de fuerza mayor, no debe-

rSn reducir el período de vacaciones de los trabajadores. 

El párrafo final del artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo -

de 1931 establecía que: (16) 

"En casos de falta de asistencia injustificadas del

trabajador, el patrón podrá deducirlas del período de vacaciones". 

Disposici6n que nos parece era infundada, ya que se le daba a 

las faltas injustificadas el caracter de vacaciones anticipadas, 

pues s6lo así resulta 16gico tal descuento. Cree~os que las vaca-

cienes no pueden tener ese caracter por las siguientes razones: 

Esa anticipac16n está en oposici6n al concepto de higiene social de 

las vacaciones, ya que considera al descanso aislado y no contrnuo, 

como suficiente para conseguir la reparaci6n de las energías físi-

cas y psfquicas, pérdidas durante el año; por otra parte, tal inte~ 

pretaci6n traerra como consecuencia el hecho de que los trabajado-

res podrían tomarse sus vacaciones cuando lo desearen, situaci6n -

que acarrearía serins problemas a la empresa sobre todo cuando los

servicios de aquellas se hallaren ausentes, fueran indispensables -

para el normal funcionamiento de la propia empresa; y por ~ltimo, y 

en el caso de que los días en que acontecieren esas faltas injusti

ficadas no fueran pagadas, se llegarfa a considerar que el descanso 

vacacjonal no debe ser remunerado, violándose de esta manera el ar

tículo 92, que disponía expresamente el pago del período de vacaci~ 

nes. 

La primera manifestaci6n tenJiénte a limitar el alcance de la -

disposición que analizamos, la encontramos en la interpretaci6n do~ 

trinaría y práctica, que de la misma se ha dado en el sentido de -

que se podrá hacer la reducci6n de referenciasiempre y cuando concu 
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rran las siguientes circunstancias: 

1.- Que el trabajador haya faltado a sus labores injustificadamente, 
2.- Que el patr6n haya pagado el. salarib correspondiente a los día~ 

en ~ue hubieren tenido lugar las faltas, cosa que nos parece -

muy justificada, pues de lo contrario se aprovecharía de un tr~ 
bajo que no ha remunerado y, ademjs la falta tendría doble san
ción para el trabajador ya que por una parte, vería reducido su 

período de vacaciones y, por la otra, la falta de pago de su s~ 
lario. 

3.- Que el patr6n no haya sancionado, por otros medios, dichas fal

tal injustificadas, requi&isto que se explica de la misma mane
ra que el anterior. Tal inter.pretaci6n fué sustentada por el -

Departamento de Trabajo, en el Congreso Regional de Monterrey. 

Este mismo criterio lo ha venido sosteniendo a trav~s de los a-
ños y así vernos que la revista Mexicana del Trabajo de junio de 1965 

se public6 el siguiente criterio con relaci6n a una consulta hecha

al Departamento Jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n -
Social (17). Nos reza su consulta en la que nos plantean dos pro-

blemas jurídico-laborales: "Respecto al primer punto, consideramos 
que el procedimiento a seguir para la deducci6n de faltas injustif! 
cadas del trabajador, en su período de vacaciones, proporcionalmen

te, en funci6n de la disminuci6n del período laborado". 

''Así por ejemplo, en caso de que un trabajador tenga derecho a -

doce días laborables de vacaciones en el año y s6lo ha laborado on
ce meses, debe disfrutar solamente de once días de vacaciones, ya -

que la finalidad de éstas es compensar el desgaste de energías del-

. trabajador durante el año, por lo que la reducción del período de -
las labores por causa imputable al trabajador, ocasiona, consecuen
temente la reducci6n proporcional de las vacaciones devengadas. 

"Conviene aclarar que debe descartarse el criterio err6neo de 

que cada día que se falta injustificadamente al trabajo, ocasiona -

la pérdida de otro día de vacaciones, pues además de ser incongrue~ 
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te por las razones anteriores expuestas, haría nugatorio, en la pr~~ 

ti ca, el derecho a las vacaciones". 

Asi mismo, nuestro más alto tribunal había reconocido y establee~ 

do, que las faltas injustificadas de los trabajador.es, no debían re

ducir el período de sus vacaciones, sino ünicamente ampliar propor-
cionalmente el plazo necesario para adquirirlas . 

. 
La Suprema Corte de Justicia sostuvo, esta tesis en la ejecutoria 

relativa al amparo directo 5299/944. Fabrica de Hilos "La Aurora". 

"El derecho a disfrutarlas no es suceptible de comparaci6n o ---
compensaci6n alguna, y cuando el trabajador falta a sus labores -
sin causa jutificada, el patrón s61o puede exigi.r al obrero que -

ajuste el per!odo anual de trabajo para obtenerlas; esto es, pro

rrogar la fecha de inisiaci6n del período de vacaciones hasta --
cumplir el año normal de labores. No cabe interpretar la Ley en

el sentido de que si el trabajador ha tenido cuatro faltas de a-
sistencia en su primer año de servicios, ya no podrá gozar de va

caciones, pues de lo contrario tal interpretación es absurda e -
inadmisible, ya que como se ha reconocido invariablemente, las va 

cacione.s se otorgan al trabajador con las finalidades orgánicas y 

de higiene social. Si bien es cierto que existen casos en los -
que el manejo industrial y los sitemas adoptados en las factorías 

requieren que las vacaciones de los trabajadores se nonnalicen en 
sus perfodos a fin de regularizar las exigencias de la producción, 

en estas circunstancias procede aplicar el criterio sustentado -
por la cuarta Sala cuando los tr~ajadores no han prestado el pe

ríodo completo de servicios durante el año, para el efecto de -
que las vacaciones sean proporcionales, pero esta proporcioríali-

dad, como su nombre lo indica y por elemental criterio de equidad, 

debe establecerse en raz6n directa del tiempo de servicios, de -
tal suerte que si a 365 d!as de trabajo correspond~n, desde el -

punto de vista legal, seis días de vacaciones, ~ste ültimo térmi

n6 se reducir4 en 365~vo por cada día que hubiere faltado el tra-
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bajador, más no pretenden compensar ese día con otro de vacacio

nes, por que dentro del significado legal no tiene la misma enti 
dad un d[a de trabajo gue un dia de vacaciones". 

Por Ülti.mo al consultar la Ley Federal del •rrabajo Vigente, nos
damos cuenta gue no dice nada al respecto, es ml!s no la trata, por

tante debemos concluir que actualmente el per!odo vacacional que -
les concede a los trabajadores no puede ser reducido por motivo al

guno y esperamos que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje el que
sepan interpretar este principio en el momento en que lleguen a co
nocer los conflictos que vers~n sobre la omisión que nuestra Ley v.:f._ 
gente hace al respecto. 

4.10.- FRACCIONAMIENTO DEL PERIODO 

La continuidad de las vacaciones es otra regla derivada directa

mente del objetivo gue persiguen: la recuperaci6n del trabajador, -

la cual se consigue más ampliamente, con un solo descanso largo que 
con reposos de breve duraci6n. 

La ley de 1931 nada disponía sobre este punto de la reforma de -

1956, pero estando comprometido nuestro país a adoptar lo que sobre 

el particular establecieron el convenio y recomendaci6n de 1936, e~ 

to es, limitar el fraccionamiento a dos períodos como máximo, uno -

de los cuales no deberá ser inferior a la duraci6n mínima señalada

por la Ley, se modific6 el artículo 82 para establecer que {18): 
"Los períodos mínimos de vacaciones que establece es 

ta disposici6n se disfrutarlin en forma contínua". 

Dicho principio ha sido recogido por la mayor!a de las legisla-
cienes; así Francia por diversas circulares del ministerio del tra

bajo, modificó su criterio de prohibir el fraccionamiento, autori--
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zando a los inspectores de trabajo a pcrmi tirlo, si se probava quc

la concesi6n de las vacaciones contfnuas, constitu~a, un obstáculo

!iin embargo, subr;iste la prohibisi6n del frnccionamiento, para lar.;

vacaci ones que no excedan dt! una soma na; Italia, igua J mente, arl:n i. te 

el fraccionamiento, siempre que las diferentes fracciones completen 

el período anual establecido por la Ley. La Legislaci6n Brasil~~a

no obstante recoger el citado principio, dispone que tal fracciona

miento estará prohibido en las vacaciones de los menores de 18 años 

y de los mayores de 50. 

Creemos que sobre este no se debe ni se puede ser tan exigente -

corno el de la reducci6n, y·permitirse, por tanto, el fraccionamien

to del período en casos excepcionales y cuando concurran ciertas 

circunstancias, siendo la principal de éstas, el entorpecimiento de 

las la.bores de la Empresa. Ahora bien, aún cuando concurran esas -

circunstancias que faculten al patr6n para hacer el fraccionamiento, 

tal facultad deberá estar sujeta, a su vez a cierta limitaci6n, co

mo la que nuestra legislaci6n consigna. 

La Ley Federal del Trabajo Vigente, recoge ~l principio consagr~ 

do en el convenio internacional aprobado por M~xico, y así disponc

en su artículo 78 que: 

"Los trabajadores deberán disfrutar en forma contínua 

seis días de vacaciones cuando menos". 

4 .11. - 1\CUMULACION DE PERIODOS 

Estimamos que por ninguna causa deberán acumularse varios perío

dos de vacaciones, ya que el deseo manifiesto del legisladdr es el

de que el trabajador descansa cada año, descanso que no solo inter~ 

sa al propio trabajador sino a la sociedad. Además, para que pueda 

presentarse el caso de acumulaci6n, necesariamente los períodos que 

se acumulen deben haber sido renunciados por el trabajador cuando -

debía tornarlos, o bien,. negados por el patr6n, resaltando, en ambos 
casos, la violaci6n, en el primero al caracter. de irrenunciabilidad 

del derecho a las vacaciones, en el segundo el incumplimiento de la 
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bligación de conceder las mismas, Es probable que en tales casos -

se alegara la imposibilidad material, del trabajador de tomar sus -

vacaciones en la fecha que debcrta hacerlo o tamhi~n, las exigcn--

ci as de la nmpresa que necesitara de los servicios del trílbajador -
en la fecha en que 6ste debiera disfrutar de sus vacaciones. A es 
tos argumentos pueden contestarse que en esos extremos, el trabaja

dor podria tomar sus vacaciones inmediatamente que cesara la causa

que le imped1a tomar~as, sin necesidad de a~umularse con las del a

ño siguiente, pues en ning~n momento hay que olvidar que el descan
so anual no es suceptible de compensaci6n o arreglo, por tratarse -

de un derecho de orden püblico. La Legislaci6n colombiana estable
ce dos·excepciones en favor de la acumulaci6n, una respecto de los

trabajadores técnicos de confianza, cuyo puesto sea difícil de 
remplazar por corto tiempo y, la otra relativa a los que presten -
sercicios en lugares distantes de la residencia de sus familiares,

hip6tesis que en nuestra opini6n, tampoco pueden justificarla tantas 
veces mencionada acumulación, puesto que sobre las mismas está el

i nter€D del trabajador y de la sociedad. 

Po:. lo <¡lle toca a nuestra legislaci6n, el maestro Castorena (19) 

opir,é1 sobre este punto: 
"La acumulación del período de vacaciones no es pos!_ 

ble, a menos que medie convenio entre trabajadores y 

patrón". 

Esta interpretaci6n resulta en la forma en que opera la prescriE 

ci6n, La prescripción comienza a partir del momento en q~e nace el 
derecho; si no se otorgan las vacaciones, si no se piden, o si no -

hay convenio para disfrutarlas depu€s y transcurre el término de un 
año, prescribe el beneficio en contra del trabajador. La opini6n -
anterior no se satisface completamente, puesto que. admite, que la -

acumulaci6n es procedente cuando existe convenio entre las partes,
circunstancia que como expresamos no puede sobreponerse al interés

püblico, que exige que el descanso anual se disfrute precisamente,

cada año, 



4 .12. - FECI!ll DE DISFRU'l'E 

Ci9rto es que todos los trabajadores que hayan rnunido loe requi 
si tos que antes enum8ramos, tienen derecl10 a vacaciones, las cual.es 

deber6n disfrutarse dentro de los meses siguientes a la fecha en -
que se adquiri6 el derecho, pero no por esto los propios trabajado

res podrán tomarla cuando ellos lo consideren conveniente, y la ra
zón es obvia, pues de ocurrir esto dltimo se perjudicaría seriamen
te a las empresas. 

De lo anterior se desprende que debe ser reglamentada la fi.ja--

ci6n de la fecha en que debe tener lugar las vacaciones, reglament~ 

ci6n que no se ha hecho hasta la fecha, pues el artículo (20) 82 de 

la Ley Federal del Trabajo de 1931: 
"Los patrones entregarán a sus trabajadores una con~ 

tancia que contendrá la antiguedad de estos y de acuerdo con ella,

el per!odo·de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deb~ 

rán disfrutarlas", este mismo principio ha sido recogido por la nu~ 
va Ley Federal del Trabajo, mismo que se encuentra consignado en el 
artículo 81 que a la letra dice:(21) 

"Las vacaciones deber~n concederse a los trabajadores 

dentro de los seis meses siguientes al cumplirniento
del año de servicios. Los patrones entregarán anual 
mente a sus trabajadores una constancia que contenga 

su antiguedad y de acuerdo con ella el período de va 

caciones que les corresponda y la fecha en que debe

rán disfrutarlas". 

O sea, que deja al cuidado del patr6n determinar la fecha del --

''tii-sfr~'l:'e, E:n la forma que m~s convenga a sus intereses, siempre que 

tal fecha esté dentro de los seis meses a que nos referimos antes,

criterio que no nos parece justo ya que el art!culo 25, fracci6n -
VIII al referirse a los requisitos· que debe contener el cscri to en

que consten las condiciones de trabajo, nos dice: 
" •••• ,,Otras condiciones de trabajo, tales como días 
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de dcscnnso, vacaciones y dcmds que convengan al tra 
bajador y al patrón", requisitos estos que pres upo-

nen un acuerdo de voluntades, qtte en este caso no existe, 

Ahora bien, si el trabujador, no estuviere de acuerdo con lo di~ 

puesto por el patrón, creemos que deberá recurrir a la junta de co!:!_ 

ciliación y arbitraje para que sea 6sta la que resuelva en definit~ 

va, pero en todo ca~9, el trabajador nunca.podrá escoger por sí mi~ 

lllO la dpoca de su descanso anual y salir a tomarlo por su propia 

iniciativa, tesis que ha sido sustentada por la Suprema Corte de 

Justicia (22). 

Si bien es verdad.que el derecho a disfrutar de vacaciones se ª9-
tualiza cuando se realizan los supuestos a que se refiere el art!c~ 

lo 82 de la Ley Federal del Trabajo (1939), también lo es que dicho 
precepto legal dispone, que en todo caso, el período anual de vaca

ciones que deba disfrutar el trabajador, se fijar~ por las partes -
en el contrato de trabajo. De lo anterior se desprende que no bas 

ta que un trabajador tenga derecho a disfrutar de vacaciones por h~ 
berse realizado los supuestos previstos por la Ley, para que ~stos

unilateralmente decida gozar de ellas, sino que es menester que --

exista. un acuerdo de voluntades entre los obreros y el patr6n con -
respecto a la fijaci6ri del per1'.odo vacacional, ya que por imperat1_ 

vo de la Ley Laboral, si una de las partes no está conforme con la

otra con respecto a la fijaci6n del periodo vacacional, no se puede 
hacer uso de ese derecho en forma unilateral. 

Las vacaciones pueden ir acompañadas del cierre del estableci--
miento o ser· dadas por .turno. 

El primer procedimiento consiste en conceder el descanso vacaci~ 

nal a todo el personal simultáneamente, cerrando el establecimiento. 
Este sistema presenta la ventaja de poner a todos los trabajadores
sobre el mismo plan, para ln fecha de salida de vacaciones y permi

te evitar entre ellos tqda posibilidad de conflicto¡ facilita igua_!. 
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mente que se etectden los trabajos de reparación, verificación y 

limpieza de la maquinaria y del establecimiento en general, Sin 

embargo, tiene el inconveniente de dejar subsistir los gastos gene
rales, que hace mas pesada Ja carga de las vucacioncs pagadas, 

La mayorfa de la empresas, prefieren la conseci6n de las vacacio 

nes por turno, para evitar la salida en masa de los trabajadores, -
sistema que nos parece preferible, siempre y cuando la organizar.i6n 

de las salidas se combine de tal modo que, cada servicio pueda con
tinuar funci0nando con un mínimo de personal. 

Es de decearse, finalmente, que si el funcionamiento de las empr~ 

sas lo permite, los ~iembros de una misma familia salga a vacacio-
nes en el mismo período, 

4.13.- REMUNERACION 

Nada tan importante dentro del derecho de las vacaciones, como -

el punto referente al pago de las mismas, pues de esta condici6n de 
pende el que se cumplan los objetivos que se persiguen con este des 

canso. 

En efecto, sería absurdo conceder y obligar a los trabajadores a 

un descanso sin remuneraci6n, ya que, durante el tiempo que durara

aquel, no tendría los medios econ6micos que les pennitiera cubrir
sus necesidades más apremiantes y por lo tanto, lejos de poder ded~ 

carse al reposo y ~sparcimiento, tendrían que buscar una ocupaci6n
que les proporcionara una retribución para poder subsistir durante
<· 1 pcrfodo ~·acacional. 

En consideraci6n a lo anterior, ul crearse la instituci6n de las 
vacaciones, tuvo que establecerse casi simultáneamente el pago de -

las mismas, Principio que fué adoptado en el convenio sobre vaca-

ciones pagadas de 1936, aprobado por la organizaci6n internacional-



del trabajo y ratHic:i.ldo por México, y que se lw .. 1.1<1 consagrildO en -

nuestra Ley l!'ederal del 'l'rabajo, por el artículo 76 que establece: (23) 

"Los trabajadores que tengan mds de un afio de servi
cios disfrutaran.de un período anual de vacaciones -

pagadas •. , .. , ... ''. 

Ahora bien, respecto de la forma en que debe ser calculada la -

cantidad que ha de pagarse a los trabajadores durante sus vacacio-

nes, nuestra ley establece ei¿ el artfculo '99 que: (24) 

"Para determinar el monlo de las indemnizaciones que 

deban pagarse ª· los trabajadores se tomará como base 
el salario correspondiente al dfa en que na~ca el d!:_ 

recho de la indemnizaci6n, incluyendo en él la cuota 
diaria y la parte proporcional de las prestaciones -

mencionadas en el artfculo 84. 

En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando 

la retribución sea variable, se tomartl como salario diario el prom~ 
dio de las percepciones obtenidas en los treinta días efectivamente 

trabajados antes del nacimiento del derecho. 

Si en ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará

como ·base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabaja

dor a partir de la fecha de aumento. 

. . •.' 
"Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá en-

tre siete o entre treinta, segdn el caso, para determinar el sala-
rio diario". 

Ahor.bien aquellos trabajadores que perciben su sueldo fij? men

sual y comisión, o solamente ésta, ¿deberán recibir la parte corre~ 
pendiente a comisión?, La mayoría de los tratadistas estiman que -
las cantidades o comisión, si deben ser pagadas en las vacaciones,

pues de otra manera no se cumpliría integrarnente, en. la primera hi-
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p6tcsis, con el principio de que, para que el trabajador disfrute -
completamente de su descanso vacacional, tiene que estar pagoda como 

si ostuviern prestando cfectivnmcntc sus servicios, para poder hacer 

frente u los gustos de su horJür que, corno ya dijiHos antes, se ven -
aumentados durante ese período; y, por lo tanto toca a quienes se en 

cucntran en el segundo caso, esto es, los que solo reciben como re-

tribuci6n de su trabajo esas comisiones, de negdrseles el pago de ~~ 
tas, no tendrían los medios necesarios para subsistir durante el des 
canso de referencia. 

En ~poyo de esta tesis, podemos citar la opini6n, que sobre el 
particular sostiene el autor italiano Luigi de Litala (25): "Los 

trabajadores retribuídos con sueldo y comisi6n, deben recibir la pa~ 
te correspondiente a comisiones durante las vacaciones; ya que la -

ley manda que el empleado reciba durante ese período el abono de la
retribuci6n, y ~sta última está constituída por la suma de todas las 

prestaciones que recibe por su trabajo, siendo una de esas comisio-
nes, es natural que reciba la correspondiente a €stas., Y es mas, en 

·el caso de que el empleado no tenga sueldo fijo, sino solamente com~ 

si6n, en el período de vacaciones no se le pagaría nada de estar de-
acuerdo en aquellas no se paguen en vacaciones". 

En el caso concreto de nuestra legislaci6n estimamos que, en vir

tud de lo dispuesto por los artículos 76, 84, 89 y 289 y sirvi~ndo-

nos del razonamiento utilizado por el propio autor, se llega a la -

conclusión de que las cantidades correspondientes a comisión, deben
pagarse a los trabajadores durante sus vacaciones. 

Ahora bien, con relaci6n a la forma en que debe ser calculada tal 
cantidad, el artículo 89 de la Ley del Trabajo Vigente, establece: 

".·, •• ,En los casos de salario por unidad de obra y en 
general, cuando la retribuci6n sea variable, se toma

ra como salario diario el promedio de las percepcio-

nes obtenidas en los treinta días efectivamente trab~ 
jados antes del nacimiento del derecho ••••.• ". 
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Por su parte el artículo 289 del mismo ordenamiento, comprendido 

dentro del capítulo especial de "Agente de comerci·o y otros scmeji1!:!_ 

tes'', nos indica que: 

"Para determinar el monto del salnrio diario se tomarll como busc 
el promedio que resulte de los salarios del Oltimo año del total de 

los percibidos si el trabajador no cumplió un a~o de servicios". 

Como podemos darnps cuenta er.iste una aparente contradicci6n en
tre uno y otro precepto, puesto que mientras el artículo 89 nos ha

bla de que el cálculo se debe hacer sobre los treinta días anterio

res, el artículo 289 nos dice que se deber~ tomar en cuenta,para di 
cho cálculo las percepciones o'btenidas en el tiltimo año de servi--

cios. 

En nuestra opinión este cálculo se debe hacer en la forma esta-
blecida en el artículo 289 y comparte nuestro criterio el departa-

mento Nacional del •rrabajo de Colombia (26) en su resoluci6n de 6 ·· 

de agosto de 1943 que, en su parte conducente dice: 
"Desde el punto de vista de una mayor equidad, la -
formula mas convincente, para ~stos casos, es la de

tornar el promedio devengado (por comisiones) en el -

año inmediato anterior, pues es 16gico suponer que -
en el período de un año ocurren alzas y bajas en el

recaudo, que repercuten en las asignaciones. Como -
las vacaciones remuneradas son el fruto de un dere-

cho adquirido despu~s de un año contínuo de servi--
cios, en el cual se han recibido asignaciones dife-

rentes, es justo que la remuneraci6n de las vacacio
nes est~ relacionada o proporcionada con esas asign~ 
ciones y, por lo tanto, su promedio es el resultado

de lo que en realidad ha recibido el trabajador. por

concepto de salarios eventuales". 

A mayor abundamiento, el articulo 181 de la nueva·Ley Federal -

del trabajo establece; • 
"Los trabajos especiales se rigen por las normas de-



este título y por las generales de este ley en cuanto no las contra 

r1en". 

Y pcctenecicndo los tralnjado:rcs· comísionl'.stas a un trabajo espe

cial reglamentado por la Ley en el tf tulo de que nos habla el artí
culo 181 y en el que se encuentra contenido el citado artículo 289, 

debe üxcluirse el procedimiento que establece el artículo 89 por -
pertenecer al rógimen general y contrariar lo indicado por el multi 
citado artfoulo. 

La nueva Ley Federal del Tr:abajo, en lo que respec.ta a las vaca
ciones, se pone a la altura de las mejores, al consignar en el artf 
culo 80, una de las condiciones fundamentales para que la finalidad 

de dicho período se realice, o sea que el que los trabajadores de-
ben percibir, durante el período vacacional, una prima no menor del 
25% sobre los salarios que les correspondan, a fin de que dispongan 
de un ingreso extraordinario que les permita disfrutar de las vaca
ciones. 

Este principio, antes de la vigencia de la Ley, ya se encontraba 

estalbecido en algunos contratos colectivos de trabajo y as! vemos

por ejemplo, que en la industria minera se consignaba con relación

ª esta prima adicional lo siguiente, ejemplo: (21') 

Descanso y vacac·iones. 

La Empresa concederá a sus trabajadores al final de cada año de ser 
vicios un período de vacaciones pagadas en la forma que a continua
ción se expresa: 

a).- De uno a dos años de servicios, 11 d!as consecutivos • 
. b).- De 3 a 6 de servicios, 12 días consecutivos. 
e),- De 6 a 10 años de servicios, 17 días consecutivos. 

d).- De 11 años .de servicios en adelante, 18 días consecutivos. 

Ahora bien, como no toda relaci6n de trabajo se encuentra regul~ 

da por un contrato colectivo de trabajo y además como no todo con-
trato colectivo de trabajo consignaba esta prima adicional, esta --
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nueva disposición que contiene el artículo 80 de la Ley Federal del 
trabajo, viene a hacer justicia a todos aquellos trabajadores que -

carecían de este derecho, 

Por Gltimo y a título de mera referencia, queremos dejar. consig
nado que, tanto err la legislaci6n Española corno en el convenio sobre 
vacaciones pagadas de 1936, se halla establecido que si el trabaja

dor recibe parte de su salario en especie, durante sus vacaciones -
le sera pagada, o bien debid~mente compensada, 

Si bien es que las vacaciones deben ser efecti varnente gozadas y

por lo -tanto, no suceptible de· compensaci6n, tambi~n lo es 'que el -

trabajador que es despedido o rescinde el contrato, por causa impu

table al patrón, o muere antes de tomar vacaciones que le correspo~ 

d!an, le ser& i.mposible disfrutar de dicho descanso. Ante esta --

imposibilidad, se ha llegado a la cónclusi6n de que la tinica for~a
de no dejar sin cumplimiento un derecho legítimamente adquirido por 
el trabajador como es el de las vacaciones, es compensandolo con 

una indemnización pe7uniaria, ahora sí muy justificada, que será eg 

treguda al trabajador en el primer caso y a sus deudos en el segun
do. En ese sentido se han pronunciado la mayoría de las legislaci!?_ 

nes y La Organizaci6n Internacional del Trabajo, así como la supre

ma corte de Justicia en la jurisprudencia definida, en la que esta

bleció que: 
ªAun cuando el derecho al pago de vacaciones nace 

cuando el trabajador labora durante un año, debe te-
nerse en cuenta que en los casos en que no se llene

este requisito,;dicho trabajador tiene d~recho a que 
se le pague la parte proporcional de esta prestaci6n~ 

En el caso de que un trabajador voluntariamente renuncie al pe-

r!odo de vacaciones a que tiene derecho ¿deber~ pagarsele la canti

dad correspondiente a tal período?. 

En primer lugar, la naturaleza y los objetivos que se persiguen-



con el descanso vacacional, ya analizados antes, se oponen por 
completo a que se haga el pago de referencia, pues como ya dijimos, 

e insistimos, las vacaciones, por ser dft orden püblico, no deben -
objeto de compcnsaci6n ni equipardrseles con una simple ventaja ec2 

n6míca. En segundo lugar, y por lo que respecta a nuestra legisla

ción, tal renuncia estaría afectada de nulidad, atento a los dis--
puesto por los artículos 5, fracci6n XIII y 33 de la Nueva Ley Fe-
deral del Trabajo. 

El que viole las disposiciones referentes a las vacaciones, cuan 
do no las conceda a sus trabajµdores tal caso o, cuando la haga por 
ntlmero.de dias inferiores a que tengan derecho, pues no solo el pa

tr6n podrá violar este precepto, sino tambi~n los trabajadores en -
el caso de que estos emprendan, durante las vacaciones, trabajos re 

tribuidos. 

En el primer caso, esto es cuando el infractor sea el patr6n po
drrt impon~rsele una sanci6n administrativa consistente en una multa 

que de acuerdo con el articulo 878 de nuestra Ley, ser~ de cien a -

cinco mil pesos; y por otra parte, los trabajadores afectados ten-

drán acci6n para pedir a la junta, que condene al patr6n a que fije 

los d!as que deberán disfrutar de su descanso anual. 

En el segundo caso, o sea, cuando el trabajador es quien la viola 
las finalidades del descanso vacacional, podr~ priv~rsele de·acuer

do con el principio establecido por el citado convenio de 1936, de

la remuneración correspondiente a tal período esto ofrece pocas po

sibilidades de aplicaci6n en la práctica. 
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Habi~ndo quedado claro este criterio a continuacl6n 
rl/Í-.1 

embozo esquemHicamente el cuadro de. Vilcaciones ~~.fttll. 

por el ler. año cumplido 6 dfas. 
por el 2o. a iio cumplido 8 días. 
por el 3e r. año cumplido 10 días. 
por el 4o. año, cumplido 12 dfas. 
por el So. añó cumplido 12 días. 
por el 60. año cumplido 12 dfas. . 
por el 7o. año cumplido 12 dfas. 
por el ªº. año cumplido 12 dfas. 
por el 9o. año cumplido 14· dfas. 
por el lOo. año cumplido 14 dfas. 
por el llo. afio cumplido 14 dfas. 
por el 120. año cumplido 14 df as. 
por el 130. año cumplido 14 dfas, 
por e 1 140. año cumplido 16 dfas. 
por el 150. año cumplido 16 dfas, etc. etc .... 
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Si f?e hace una recapitulaci6n hist6rica la protecci6n legal dis

persada a los niños o adolescentes, basada fundamentalmente en la -

menor resistencia física frente al trabajador adulto y además la n~ 

cesidad de completar la formaci6n juvenil en sus distintos aspectos. 

Cuando la legislaci6n laboral no existía, la estrechez econ6míca 

contribuy6 a la explotaci6n de la niñez desde su infancia al de--

sempcñar tareas superiores a sus conveniencias fisio16gicas, y lleva 

dos por el afan de aprender un oficio, laborando gratuitamente el -

servicio de quienes obtenían así una comoda ayuda, 

Las conferencias de la Organizaci6n Internacional del Trabajo -

han adoptado numerosos acuerdos relacionados con el trabajo de los

menores. En la reuni6n de Washington de 1919 se aprob6 el convenio 

6, que fija 14 años la edad mínima de admisión en las minas, carre

teras, manufacturas, construcciones navales, se exceptüa el trabajo 

en las escuelas profesionales autoriz.adas y empresas familiares. 

En 1920 se adoptó el convenio 7, que señala los 14 años como e-

dad mínima para el trabajo marítimo. 

En 1921, el convenio 10 se ved<3 a los menores de 14 años el tra

bajo agdcola. 

(1) El convenio 33 sobresale en importancia por establecer el re 
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gímen de edad de los menores en trabajos no ~ndustriqles prohibe al 

respecto su actividad laboral en domingos y d!as festivos; as! como 
durante la noche, en el intervalo de las 20 de cada día hasta las 8 

de lu muñana siguiente. Determina los J.'I años como lfmi te inicial

de las prestaciones. 

Con esta reseña vemos que presenta una situaci6n muy especial 
las relaciones de trabajo que se establecen con los menores trabaj~ 

dores, que se encuentran en los mínimos y máximos de los que nos ha 

bla nuestra 1 f"Y en sus artfculos 22 y 23 y capítulo II, 

(2) Que a la letra dicen: 

"Queda prohibiáa la utilización del trabajo de los -

menores de catorce años y de .los mayores de esta e-

dad y menores de dieciseis que no hayan terminado su 

educaci6n obligatoria, salvo los casos de excepci6n

gue apruebe la autoridad correspondiente en que a su 

juicio haya compatibilidad entre estudios y el traba 

jo". 

El trabajo de los que no tienen la edad mínima determinada por -

la l~y constituye una incapacidad de hecho y derecho. 

Por el contrat.io la que fija una edad para contratar sus servi-
cios lo es de derecho, ya que emana de la ley, conforme el artículo 

23 de nuestro C6digo Laboral, los mayores de 16 años pueden prestar 
libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en ésta 

ley, agrega, los mayores de catorce y menores de dieciseis necesi-
tan autorizaci6n de sus' padres o tutores y a falta de ellos del sin 

dicato a qu~ pertenescan, de la junta de conciliaci6n y arbitraje,

del ~nspector de trabajo o de la autoridad política. 

Y Así el capítulo II presenta rasgos peculiares en cuanto a la -

:ontrataci6n quedando el trabajo de los mayores de catorce años y -
nenores de dieciseis sujetos a la vigilancia y proteccidn especia--· 
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les de la inspecci6n del trab~jo, artículo 173 (3) 

"I,os mayores de catorce y menores de dieciseis años 

deber&n obtener un certificado mddico que acredite

su aptitud para el trabajo y someterse a los exilrne

nes m~dicos que peri6dicamente ordene la inspccci6n 

de trabajo, si el certificado, ningan patr6n podrá

utilizar sus servicios". 

El 177 de la jornada de ttabajo de los menores de diecjseis años 

no podr~n exceder de seis horas. Entre los distintos períodos de

la jornada, disfrutarán de u~ reposo de una hora por lo menos, el-

178, en relaci6n con el 5 .... , queda prohibida la utilizaci6n del

trabajo de los menores de dieciseis años en horas extraordinarias

y en los días domingos y de ae~canso obligatorio. 

Ahora bien fundamentalmente en el artículo que nos interesa es

el relativo a las vacaciones de los menores de 16 años y mayores -

de 14, al respecto el artículo 179 (4) de la Ley Fed~ral del Traba 

jo vigente señala: 

"Los menores de dieciseis años disfrutarán de un P!:. 

ríodo anual de vacaciones pagadas de dieciocho díás laborales, por 

lo menos". Observamos que de esta disposición deriva una protec-,

ci6n especial para el trabajador menor comprendido dentro de nues

tros m4ximos y mínimos legales, y además la incorporación a nues-

tro sistema de la serie de recomendaciones que hace en este aspec

to la O.I.T., tendientes primordialmente a evitar la explotaci6n -

del hombre por el hombre, y la _degeneraci6n de nuestra ~specie pa

ra completar la función juvenil. 

En Buenos Aires se otorgan vacaciones de 15 días, segGn el·ar-

tículo 90 del decreto 32.412/45 a los trabajadores comprendidos en 

tre los 14 y 18 años cualquiera que sea su categoría. (5) 

5.2,~ LOS TRABAJADORES.DOMESTICOS 

La mayoría de las legislaciones han considerado que debido a la 
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naturaleza ele los servicios que pre::itan esos trabajadores, no de-

ben ser inclufdoe dentro de las disposiciunes de una ley del trab~ 
jo, sino dentro de Jas del Código Civil o de las costurnbrct; y usos 
de cada país; privündo así (6), a tales trabajadores de lo::i benefi 

ci.os que las leyes laborales han instituído en favor de la clase -
trabajadora y consecuentemente del descanso anual. 

Muchas son las razones que han hecho valer los tratadistas para 

justificar la exclusión de los domésticos, del régimen laboral, 

permiti€ndonos transcribir a continuaci6n la que sostiene Luigi de 

Litala (7) por considerar que son las más importantes: 

"El legislador, especialmente en lo que se refiere

ª la exclusi6n del contrato de servicio dom~stico de la regulaci6n 

colectiva, ha considerado que la naturaleza del servicio doméstico 
está.fuertemente conectada al mecanismo íntimo de la vida familiar 
que sería dañoso hacer salir tal relaci6n al iímbito farol.liar y do

méstico, por que ello turbada, mati bien que facilitar la relaci6n 
misma. Además, siempre a causa de la naturaleza de la relaci6n, -

no se ha considerado que los trabajadores dom~sticos, desde el pu~ 
to de vista econ6mico social y moral, tengan necesidad de la tute

la concedida en varias leyes de naturaleza social al operario, ya
que los trabajadores domésticos, por lo general, obtienen con la-

prestaci6n del trabajo, la alimentaci6n y la habitaci6n, y a veces 

también el vestido, por lo que, con respecto a ellos, queda reduc~ 
da casi al mínimo la preocupaci6n del deber de proveer a los pro-
píos medios de subsistencia, y sienten casi nada las repercuciones 

de la vida económica, mientras que dicha preocupaci6n es grave, p~ 
ra quien, como el operario, casi siempre desprovisto de medios de

fortuna, debe dnicamente con el salario, proveeer a todas las nece 

sidade de la vida. 

"Sin embargo, es posible, que a través del exiímen de las mani-
festaciones espontáneas que la relaci6n de servicio la ha asumido

en la práctica, poner de relieve las notas peculiares de la rela-

ci6n misma. 
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· La ley federal del trabajo, muy atinad¡¡mente por cierto, no ha 
excluido a esos trabajadores de sus di5posiciones y, por lo tanto, 
del beneficio de las vacaciones; concl~si6n que se desprende de la 
interpretación del articulo 181 de la propia ley, que dispone: 

"Los trabajadores especiales se rigen por las nor-
mas de este título y por las generales de esta ley
en cuanto no la contrarien". 

En efecto, no existiendo en el capftulo correspondiente a los -
trabajadores domésticos, ningµna disposición que niegue a ios mis
mos el derecho a las vacaciones anuales, regirá para ellos lo dis
puesto por el título ~ercero, capítulo IV de la ley, es decir, ten 
drán el derecho al citado descanso anual. 

Sin embargo, y ya en el terreno de la práctica (B), como dice
el maestro de la Cueva: 

"La situaci6n de los domfisticos es un poco incierta 
en el derecho mexicano, Verdad que se encuentra -
amparada por el artículo 123, pero no lo es menos -
que varias de sus disposiciones no han podido cum-
pl irse en la medida en que se han·aplicado a otros-
trabajadores ......... " y dentro de estas últimas, -

se encuentra lo referente a las vacaciones, aunque no en forma a-
larmante, pues de hecho en nuestra patria los patrones conceden a
sus domésticos, para que visit~n a su familia, que en lp mayoría -
de los casos y viven en lugare~ a~ar~ados de aquel en que prestan
sus servicios, el descanso de referencia y, casi siempre en la ép~ 

ca de las festividades que se celebran en honor del santo patr-ono -
de aquellos lugares. 

Cabe señalar sin embargo, que tal concesión no se respeta el -
prfnéipio de proporcionalidad y otros de menor importancia y, por

. Oltfmo, que dada la precaria cultura de los domésticos y el estado 
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de sumici6n en que se encuentran respecto del patr6n, es muy dlff

ci l que P.n caso de incumrl i111iento el derecho de las vacaciones que 

tengan adquirido, lo haga valer ante las autoridades de trabajo. 

5.3.- LOS TRABAJADORES DEL CAMPO. 

Cabe señalar primeramente, que res.pecto a la reglamentaci6n es

pecial a que están sujetos los trabajadores del campo, en otro _;_ 

tiempo se sucitó una discución acerca de si debía dársele el cará~ 

ter de tales a los aparceros, y por·10 tanto, concedérseles los b~ 

nefictos instituidos en favor de los primeros y, entre dichas pre! 

ta clones la del descanso vacacional. La solución unánime que se -

dió a tal pretención fué en el sentido de que, dada la naturaleza

del contrato de trabajo y la del de aparcería éste último regido -

por el Derecho Ci vi 1, no podría nunca equi parársel es. Por lo que

toca al caso concreto de la cencesíón de las vacaciones a los apar 
ceros vale transcribir la opinión que sobre este punto sustentan,; 

y que por otra parte es la nuestra. (9) 

"Extendiendo el derecho de las vaca~iones a los tra 

baj~dores del campo, es preciso no confundir la re

lación de empleo a que corresponde, el contrato de

trabajo, con la situación resultante del contrato .: 

de aparcería rural. En el primer caso, el trabaja

dor es empleado de una persona ffsica o moral, a -

quien entrega el producto de sus servicios a cambio 

lde una remuneración mensual, quincenal, diaria, etc. 

En el segundo caso, no hay contrato de trabajo, pór 

cuanto no existen sus elementos mas fundamentales: 

el salario por lo tanto en el cont·rato de trabajo,
que es regido por el derecho del trabajo, hay em--

pleados y patrones y, consecuentemente, derecho a -

vacaciones; en la aparcerfa rural que es regulada 

por el derecho civi 1, hay propietario y aparcero, y 
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evidentemente, no puede haber derecho a vacaciones". 

En la ley federal del trabaj-o de 1931 atento a lo que disponían 
los artículos 190 y-194, las disposiciones del capitulo especial -
correspondiente a .los trabajadores del campo, sólo se aplicaba a -
aquellos trabajadores que tenían la condición de peones, pues a -
los que no eran, se les aplicaban las disposiciones de la ley y, -
por lo tanto lo dis11uesto sobre las vacaciones en el artfculo 82 -
del mismo ordenamiento. Exi'stía pues, en lo referente al descanso 
anual, dos grupos de trabajadores del campo: uno formado por los -
que no tenian la calidad de peones, ·a quienes de acuerdo con los
preceptos antes mencionados, debía concedérseles las vacaciones -
conforme al artícilo 82 y, el otro por los peones, en relación.a -
1 os c ua 1 es 1 a propia le y de 1931 , en su ar ti' é u l o 2 00, es table cía -
la primera excepción al principio general sobre el mencionado des
canso, al disponer: 

"Son aplicables al peón acasillado del campo las -
disposiciones del artículo 80 de esta ley". 

En lo que respecta a vacaciones, regirán las estipulaciones co~ 
tenidas en el contrato de trabajo respectivo, es decir, que a di-
chos trabajadores ~61o tenfan derecho al descanso vacaciona1 cuan
do así lo estipulaba en el contrato de trabajo, 

En tal sentido se pronunciaba el maestro Jesús Castorena (10) -
quien sobre el particular expresaba: 

"El régimen par'ti cul ar del trabajo del campo conti e 
ne una derogación respecto de las vacaciones: pro-~ 

viene del artículo 200 de la ley que ese beneficio
lo disfrutarin los trabajadores de1 campo s6lo en -
el caso de que se encuentre consignado en el contr! 
to de trabajo, en tales condiciones, si no hay esti 
pulaci6n contractual, no hay derecho ·a vacaciones". 
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Contrariamente a la anterior interpretación. el maestro de la -
Cueva opinaba que: (11) 

"Respecto de las vacaciones (de los tra~ajadorcs -
del campo)dispone el artfculo 200 que se observará
lo convenido en el contrato de trabajo, por lo que. 
a falta de pacto expreso deberá estarse al mandato
de la ley o a la costumbre que fuere favorable al -
campesino", en otras palabras la opinion de este --

ilustre maestro era de que aún en el caso de que en el contrato -
respectivo no existiera estipulación referente a vacaciones. los -
campesinos tenfan derecho a las mismas, opinión que nuestro juicio. 
no puede sostenerse, ya que la redacción del citado artfculo 200 -
era lo suficiente clara. para que se prestara a tan liberal inter
pretaci6n. 

La citada excepción al principio general de las vacaciones. re
lativa a los peones, era hasta cierto punto justificable; en lo -
que se refería a los pequeños campesinos, que cuando emplean trab~ 

jadores a sus ordenes lo hacen por temporadas cortadas y en número 
muy reducido y para quienes la obligación de conceder vacaciones,
resultaba onerosa; ,pero la propia excepción no es justificable tr! 
tándose de las empresas agrícolas de cierta importancia. 

La Ley Federal del Trabajo vigente en el capítulo especial rela 
tivo a los trabajadores del campo no contiene disposición alguna -
que regule o restrinja el derecho de los trabajadores al descanso
anual, por lo que con fundamento en el artículo 181 del mismo ord~ 

namiento, que ya tuvimos la oportunidad de comentar, debe aplicar
se para estos trabajadores lo dispuesto en el régmien general, o -
sea, tienen derecho al descanso anual en los términos que sefiala -
el capitulo IV. del título tercero de la ley. 

Ahora bien, con relación a la aplicación practica del derecho -
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vacacional para eita clase de trabajadores es necesario que las -
autoridades ·i;.11r1r·.les respectivas, vigilen el cumplimiento de la -
debida aplicación a lo dispuesto por el artículo 81 de la ley que
a la letra dice: (12) 

"Las vacaciones deberán concederse a los trabajado
res dentro de los seis meses siguientes al cumpli-
mien.to del año de servicios. Los patrones entrega
ran anualment>e a sus trabajadores una constancia -
que contenga su antigUedad y de acuerdo con ella el 
período de vacaciones que les corresponda y, la fe-
cha en que deberin disfrutarlo". 

Cabe señalar finalmente y a título de mera referencia que las ~ 

legislaciones austriacas (está desdes 1921), Brasileña y Francesa, 
conceden las vacaciones a todos los trabajadores. del campo. 

5.4.- LOS TRABAJADORES DE LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS. 

En la reglamentación especial a que se encontraba sujeta por ,la 
ley de 1931 la pequeña industria, encontramos la segunda excepci6n 
al principio general de las vacaciones, solo que en este caso, a -
diferencia de lo que ocurría con el trabajo del campo, existía una 
medida imperativa, el artículo 210, que en forma expresa negaba a
los trabajadores de esas industrias el derecho al descanso anual,
al disponer: 

"No es ~plicable a la pequeña industria lo precep-
tuado en el arfículo 82". 

La anterior medida, as~ como la contenida en el articulo 209 
consistente en que los patrones de las industrias de referencia, -
en caso de riesgo profesional, pagarfan las indemnitaciones corre! 
póndientes reducidas h~sta un 203 a juicio de la junta de concili! 
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ción y arbitraje, las triltaba de justificar el legislador argumen
tando que las pc:queñas industrias eran acl'eedoras a recibir un -
impulso, pues drbido a su poca fuerza econ6mica, no podrfan resis
tir las mismas obligaciones que se imponen a las grandes, 

Por lo que se refiere a la disposici6n contenida en el articulo 
210 que relevaba a lo~ pequeños industriales de la obligación de -
conceder vacaciones anuales a sus trabajadores, opinamos que no se 
justificaba en ninguna forma y que no tenía base de existir. La -
razón que dió el legislador para dictar esta medida, como antes vi 
mos es la de que las pequeñas industrias necesitaban un impulso -
por parte del Estado para poder progresar, sin embargo creemos, y
asi lo ha demostrado la práctica, que con la concesión de las vac~ 
ciones a los trabajadores de esas industrias, no se conseguía el -
pretendido progreso de las mismas y si perjudicaba grandemente a -
aquellos, puesto como ya dijimos, la altura de los fines que se -
persigueri con el descanso anual, han hecho que este se convierta y 
se ,•econosca en la actualidad como una verdadera necesidad para la 
clase trabajadora; descanso que por otra parte ademSs y como dice
e1 maestro Castorena (13) 

"El estado dispone de medidas eficace~ para impul-
sar nuestra industrialización y no necesita hechar mano del desea~ 

sado sistema de imponer sacrificios a los trabajadores", pensando
nosotros que una de esas medidas podrfa ser la reducción de los ~

impuestos que tienen que pagar las pequeñas industrias, u otros si 
milares, pero no la de privar a sus trabajadores del descanso vaca 
cional. 

Por último es preciso señalar que debido a que el artfculo 123-
de la constitución nos habla de las vacaciones, no había sido posj_ 
ble sostener que el artículo 210 en cuesti6n era contrario a los -
principios que derivan del citado precepto constitucional. En mé
rito a lo expuesto, el legislador de la nueva ley Federal del Tra
bajo, excluyó el concepto de "pequeña industria" del artf'culo de .:. 
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dicho ordenamiento y por tanto de las empresas que antes de la vi
gencia de la misma se encontraban reguladas por la reglamentaci6n
especlal que contenla la legislación de 1931, actualmente le es a
plicable el régimen general, gozando los trabajadores de dichas e!!!_ 
presas de todos lo~ derechos que la ley consagra, sin limitacl6n -
alguna; teniendo derecho a un período anual de vacaciones de con-
formidad con el capí_tulo IV del tftulo tercero de la misma, 

5,5.- tO'!'i ·TRA11/\Ji.r"JRES DE LOS TALLERES FAMILIARES, 

. ,_ 
La nueva ley Fedral del Trabajo al disponer en su artículo 3¿5_ 

que: 

"No se aplican a los talleres familiares las dispo
siciones de esta ley, con excepción de las normas relativas a hi-
giene y seguridad", establece en forma implícita la tercera y últj_ 
ma excepción al principio general sobre vacaciones; excepción ésta 
que es la Gnica que a nuestro juicio se justifica ampliamente, por 
las mismas razories que se han dado para excl uslón de estos trabaj! 
dores de las disposiciones del derecho obrero y que han sido únic! 
mente aceptadas por todas las legislaciones extranjeras y, también 
por la Organización Internacional del Trabajo, siendo la principal 
de dichas razones, la de que el derecho de'I trabajo no puede inter_ 
venir en las relaciones familiares sin dejar de vulnerar la natu-
ral potestad que el padre de familia tiene sobre los miembros de -
la misma y que es al derecho cjvil a quien corresponde ~esolver :. 
las controversias· que se suelten con motivo de esas relaciones; y
ot•ras como las que señala el Maestro de la Cueva (14) "la familia
no puede estar regida por normas esencialmente patrimoniales, como 
es el derecho del trabajo. Obligar al jefe de familia que tr11baja 
en su domicilio ayudado por su esposa y sus hijos a que cumpla con 
las obligaciones que se imponen a los patrones, equi.valdrfan a de! 
truir la familia; la legislación en 111 mayor parte de los casos, -
no se cumpliría, pues en una familia unida no puede pensarse en --
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en lils exigencias de la esposa y de los hijos; el trabajo, por otra 

parte, se ejculu en br.ncficio de la familin y ~e educaran los hijos 

y cuando vinieran las exigencias; serf~ la demostrílci6n de que los

lazos familiares han desaparecido". 

Para terminar scfialaremos que lo dicho con anterioridad, no sig~ 

nifica que los trabajadores de los talleres familiares no gocen de

vacacioncs, pues la pr5ctica como es 16gico suponer, ests son conce 

didas con mayor libertad y oportunidad, que en otros traba.jos. 

5.6.- LOS TRABAJADORES A DOMICJLIO, 

De confomidad con el artfculo 311 de la ley Federal del Trabajo, 

es trabajo a domicilio: 

",, .. el que ejecuta habitualmente para un patrón, en 

e1 domicilio del trabajador o en un local libremente 

elegido por él, sin vig'ilancia ni dirección inmedia

ta de quien proporciona el trabajo ..•. " 

La ley federal del Trabajo de 1931 no contenía ninguna disposi-

ci6n que negara a los trabajadores a domicilio, uno de los mis ex-

plotados, el beneficio del descanso anual, también lo es que guard! 

ba un completo silencio sobre el particular y por tanto en la prác

tica cas·i nunca se les concedía ese descanso. 

Algunas legislaciones extranjeras contienen disposiciones que ex 

presamente se refiere a las vacaciones de los trabajadores a dorniel 

lío, pudiendo citarse como ejemplo la legislaci6n Francesa, en la -

cual las vacaciones de dichos trabajadores están sujetos a un régi

men especial previsto por el decreto del 13 de octubre de 1941. 

En nuestro país se habían hecho algunos progresos sobre la mate-
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ria, siendo el principal el de reconocer de manera expresa el dere 

cho que tienen al de~•canso anual los trabajadores a domicil.io quc

pre~; tan sus SC!rvicios a una solri persona o patron, ele quienes como 

dicen los tratadistas Sussekind, Lancera y Segadas (15): 

"Es innegable que hay rclaci6n de empleo cuando de

tenninadu persona conviene en confeccionar en su ca 

sa, cierto producto para unu sola empresa que fisca 

liza su trabajo y lo renumc:ra en forma convenida". 

Igualmente la jurispruden~ia ya se afirm6 en el sentido de que

el trabajador a domicilio que presta servicios por tarifa a un so

lo establecimiento, tiene derecho a vacaciones y está incluido en

tre los empleados en general, jurídicamente y econ6micamente ya -

que está subordinado al empresario. 

La conferencia Internacional del Trabajo, sobre este punto en -

su XX reuni6n celebrada en Ginebra en el año de 1936, se limit6 a

probar una resoluc~6n relativa a las vacaciones referente a los 

trabajadores a domicilio, en el sentido de incluir las cuestiones

relacionadas con este tema en el orden del día de sus pr6ximas re~ 

niones sin que hasta la fecha sepamos que se haya aprobado ningfin-
• "'•..-1 

convenio o recomendadi6n sobre el particular. 

El legislador de la nueva Ley Federal del Trabajo va mas allá -

de todo lo antes expuesto y concede a dichos trabajadores el dere

cho a vacaciones anuales sin limitaci6n alguna y así lo expresa en 

el articulo 328, que a la letra dicé: 

"Los trabajadores a domicilio tienen derecho a vac~ 

cienes anuules. Para determinar el importe del sa

lario correspondiente se estará a lo dispuesto en -

el párrafo segundo del artículo 89". 

Ahora bien para que los trabajadores de éste régimen realmente-
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gocen de este derecho, deberá aplicarse íntegramente a las dispos~ 

ciones del capítulo IV del título tercero de la Ley y los inspect~ 
res del trabajo, dcbcr5n tener el mayor cuidado para vigilar estr~ 
chrunente el cumplimiento de tal obligaci6n por parte de los patro

nes, para cuyo efecto debertln 0xigir de los mismos la constancia -

de que nos habla el artículo 81 del ordenamiento. 

Con relación a la determinación del salario que deber§ tomarse

en cuenta para el pago de vacaciones. Para estos trabajadores, c~ 

mo ya vimos el artículo 328 nos dice que se estará a lo dispuesto

en el párrafo segundo del a~tículo B9, el cual nos expresa que se 
deberá tomar el promedio de las persepciones obtenidas en los ---
treinta días efectivamente trabajados antes del nacimiento del de
recho. 

Este procedimiento nos parece que no debiera ser el elegido ya
que puede ser injusto para una o para otra parte. 

En nuestra opini6n este cálculo debiera hacerse en la fonna es
tablecida para los agentes de comercio, o sea la de tomar el sala

rio promedio de las persepciones obtenidas durante el dltimo año,
pues como ya dijimos al referirnos a los mismos, lógico es suponer 

que en el período de uri año ocurren alzas y bajas en el trabajo, -
que repercuten en las percepciones y como las vacaciones son el -

producto de un derecho adquitído despu€s de un año continuo de tra 

bajo, en el cual se han recibido salarios diferentes, es justo que 
la rernuneraci6n de éstas,relacionada o proporcionada con esas asi~ 

naciones. 

1 



l. - O.I.T. (l ~ 16) conve11iQ 5, uno convenio 7) (l'J2l) 
convenio 10. 33 

2.- Nueva Ley Federal del Trabajo, Artículo 22, 23, Pag. 
Edit, Andrade, S , A . 

3.- Nueva Ley Federal del Trabajo, Artículo 173, ·Pag. 10 3 
Edit. Andrüde, S. A. 

4.- Nueva I,ey Federal de 1 Trabajo, Artículo 177, Pag. 10 3 
Edit. Andrade, S.A. 

5.- Nueva Ley Federal del Trabajo, Artículo 178, Pag. 104 
Edit. Andrüde, S.A. 

6,- Derecho del Trabajo, Cabanellas Guillermo, Pag. 225 

7.- Derecho del Trabajo, Luigi de Litalia, Pag, 427 

8.- Derecho del Trabajo; De La Cueva Mario, Pag. 453 
Tomo I 

33 

9.- Derecho del Trabajo Brasileño, Suasekid, Lacerna y Segadas, 
Pag. 422 

10,- Tratado del Derecho Obrero, J. Jesús Castorena, Pag. 422 

11.- Derecho del Trabajo, De la Cueva Mario. Tomo I, P•g. 221 

12.- Nueva Ley Federal del Trabajo, Artículo 81 

13. - "Manual de Derecho Obrero", Pag. 157 

14.- Derecho del Trabajo, De la Cueva Mario, Tomo I, Pag. 873 

15.- Derecho del·Trabajo Brasileño, Sussekid, Lacerda y Segadas 
Pag. 223. 

-73-



-74-

CAPIT.ULO SEXTO 

FORMAS DE EXTINCION DEL DERECHO DE VACACIONES 

6.1. PAGO 

6,2. DISFRUTE 

6.3. PRESCRIPCION 



-75-

CAPITULO SEX'fO 

FORMAS DE EXTINCION DE LAS VACACIONES 

6 .1.- PAGO 

Entre las formas de dar ctirnpHmiento a las obligaciones, deriv~ 
das de la relación obrero patronal, encontramos en primer lugar el 

pago o cumplimiento, que es la entrega de la cosa o cantidad debi

da, o la prestación del servicio que se hubiere prometido; defini

ci6n obtenida de nuestro derecho comün (C6digo Civil) en su artic~ 

lo 2062 (1) para dar cumplimiento a la obligaci6n que nace en el -

contrato individual o colectivo celebrado por el trabajador y el -

patr6n por el cual el trabajador adquiere un der~cho desde el pri

mer dfa en que se celebra el contrato y queda establecida la rela

ci6n jurídica, desde éste momento surge el derecho a las vacacio-

nes. 

Hago referencia al pago corno forma de extinci6n de las vacacio

nes' aún en contra de lo dispuesto por nuestra legislación laboral

y aún mas en contra de los principios legales consagrados por la -

organizaci6n Internacional del Trabajo, en concreto me refiero al

pago econ6mico de estas, operando en el caso de renuncia o de la -

liquidaci6n justificada o injustificada del trabajador o por reci

si6n de la relación del trabajo, teniendo el patr6n en estos casos 

la obligaci6n de pagar. el perfÓdo de vacaciones o la parte propor

cional con todo y su respectivo 25% de prima vacacional. 

Corno el despido no extingue el derecho del trabajador a percibir 

sus vacaciones anuales, tal despido no hace sino convertir en com

pensables en dinero, por excepci6n el derecho al descanso anual P! 

gado. 
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La Suprema Corte de Duerios Aires, sostiene que la circunstan--

cia de otorgar vacaciones anuales durante el aviso de despido no -

significa rotracci6n al despido; por que la ley no prohibe ni di
tacta ni indirectamente el otorgamiento de la licencia anual en 
tal plazo, por no fijar limitación alguna sobre la epoca en que de 

be concederse el descanso. 

En el caso de fallecimiento del sujeto titular de las vacacio-
ne~, no extingue la obligaci6n a cargo del patrón, por que tiene -
detecho a qu~ se le pague o a reclamar esta prestaci6n sus repre-

sentantes legales, como serfa la esposa hijos, padres, hermanos o
dependiente econ6mico del trabajador fallecido. 

Cuando el trabajador fallece, este derecho no se trasmite a sus 

herederos; ya que no existe sujeto que pueda hacerlo exigible, por 
io que el descanso es por esencia personalfsimo;. ni se produce el

despido, pues el fallecimiento provoca la extinción y no la resci
oi6n del vinculo laboral. La situaci6n es diferente. si al morir -

el trabajador tuviera ya entablada demanda en la que reclamara el
pago· de vacaciones no disfrutadas;· porque ya está ante un crédito

litigioso no ante un simple disfrute de un derecho personal, y en

tonces cabe la trasmisi6n sucesoria, este criterio es sutentado en 
Buenos Aires, pero agregan que este criterio no es seguido por la
Cámara Nacional del Trabajo, la que en fallo plenario adopt6 la s~ 

luci6n contraria; esto es, que en caso de fallecimiento se trasmi
ten los derechos a la compensaci6n pecuniaria de las vacaciones -

del trabajador fallecido, si éste hubiere tenido en vida derecho a 
percibir ésta, !ntegra o proporcionalmente • 

.En ''Oll~,nto al pago proporcional cito jurisprudencia de la cor 
te pa§ina 197 de la tesis 208, apéndice 1917-1965, Sa. parte {2) ,

Se refiere a nada menos que al pago proporcional de las vacaciones 
nace cuando el trabajador labora durante un año, se debe tomar en

cuenta que en los casos en que no se ajuste este requisito, dicho-
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trabajador tiene derecho él que se le pague ln parte proporcional ·· 

de ésta prestaci6n. 

La forma de obh~ner el cálculo y determinar la parte proporcio

nal será cucsti6n de dividir seis días entre 365 días y el cohefi
ciente (que es de .. 00165) se multiplicara por el nGmero de días la 
horados en la temporada y obtendremos los días que les correspon-·· 
den a los trabajadores en proporci6n a sus d!as trabajados. 

A los trabajadores discontinuos y a los de temporada QO se po-

drán otorgar proporcionalmen~e, ya que el número de días que deben 

disfrutar se conocerá cuando termine la relaci6n de trabajb por -
tanto al terminarse la r'elaci6n de trabajo se les deberá hacer el

pago de éstas. 

El beneficio personal que las vacaciones presentan para el tra
bajador conduce a que no s6lo constituyen un derecho, sino casi -

una obligaci6n, por ello no deben ser pagadas las vacaciones no 
disfrutadas, con el objeto de restarles la tentaci6n de lucrarse -

asimismo el trabajador en contra de su salud. 

No obstante lo expresado, la Suprema Corte de nuestro país y el 

Tribunal Supremo de España se pronuncian en favor de la compensab~ 
lidad en dinero de las vacaciones. Se argumenta en ese sentido -
sosteniendo que el patron no se beneficia, en otro caso, con el aho"' 
rro del salario de un 'reemplazante, a expensas del trabajador que

tiene derecho al descanso, y sin privarse de su remuneraci6n. 

Ello es posible en el supuest9 de que la ley no establezca sanci6n 

pecuniaria alguna por la inf racci6n cometida al no otorgarse las -
vacaciones; pero en generalidad de lo~ casos no es as!, ya que las 

propias leyes laborales determinan, para los casos de incumpl'imie!!_ 

to, la posibilidad de resarcir·los daños y perjuicios, adem~s de -
aplicarle al empresario aquellas penas que, dentro de la esfera ad 

ministración p~blica, pueden serle impuestas, 
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Sin emb~rgo, laa vacaciones no constituyen salario, pues no se
cstipula retribución, sino descanso; y la compcnsaci6n no debe tr! 

ducirso en dinero, sino en reposo. Lo
0

quc abona el patr6n durante 

las vacaciones representa un perfodo de tiempo que sirve para un ~ 

provechamicnto efectivo en su empresa; pues, atln cuando las excep

ciones sean muy frecuentes y posibles, el tiempo de vacaciones --
cuando se concede a la totalidad del personal, se aprovecha por el 

patr6n para realizar en su establecimiento operaciones necesarias
de arreglo, limpieza y reajuste de máquinas. 

cuando las vacaciones se conceden escalonadamente, se ha dismi
nuido de manera que la empresa pueda seguir funcionando sin necesi 

dad de reemplazantes de los trabajadores en vacaciones, unos trab~ 
jadores se sustituyen a otros, sin mucho recargo en el trabajo. 
En cambio, cuando el patr6n debe abonar, en forma de indemnizaci6n 
en cantidad compensatoria de las vacaciones no disfrutadas, se le

causará en perjuicio, se le obliga a realizar dese~bolso no previ~ 
to. Se producen en consecuencia, dos efectos improcedentes. El -

subordinado trabaja mas de lo.debido en el tiempo y el patr6n de-
sembolsa mayor salario. 

'Las cantidades percibidas por un trabaj.ador, po/~acaciones que 

no disfrut6 y le fueron pagadas con independencia de su salario -

normal deben considerarse como una indemnizaci6n o compensación -

que se le cubre por no hacer yso de un derec~o irrenu~ciable esta
blecido a su favor por la Constitucí6n d~ la Reptlblica.y la ley F~ 

;I ~ 

deral del Trabajo; por tanto, dicha~ cantidades no pueden ser con-
signadas como parte del salario para los efectos de calcular las -
cuotas de seguro obU.gatorio, juicio 137/70/374/70. (3) Resolu--
ci6n de pleno del Tribunal Fiscal de la Federaci6n de 8 de diciem

bre de 1970. 
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6.2.- DISFRUTE, 

La Real Academia Espafiola (4) dice que disfrutar es percibir o

gozar los productos y utilidades de una cosa, en nuestro caso el -
trabajador va a p~rcibir y además a gozar de los beneficios que le 

otorgan sus derechos adquiridos despu~s de haber trabajado durante 
un año. 

. 
Se ha hecho acreedor a vacaciones y a disfrutarlas en.la forma-

que estime prudente y conveniente, de acuerdo a sus recursos econ~ 
micos, Pero puede darse el caso en que sin haberse hecho élcreedor 
a vacaciones el trabajador disfrute la parte proporcional no se e~ 

tralimite del mínimo legal establecido o sea de seis días, no pu-
diendo disfrutar parcialmente a cuenta del periodo vacacional de -

uno, dos, tres, cuatro o cinco días indistintamente por que no se
de la finalidad que persigue el espírutu de nuestra ley, este dis

frute parcial corresponde como es 16gico suponer aquellos trabaja~ 

dores que tienen bastante o la suficiente antigüedad que les perro!_ 

ta facilmente obtener a cuenta de vacaciones seis aras. 

El disfrute de las vacaciones lo puede conceder el patron no en 

forma unilateral, sino de mutuo consentimiento con el trabajador -
durante los seis meses siguientes al cumplimiento del uso de servi 

cios, se confirma €ste con la ejecutoria de la cuarta sala del pri 

mero de febrero de 1967. A.D. (5) 928/66 Sabas Berlanga Arro R. -
(página 518 Ley Federal del Trabajo) Vacaciones.- su disfrute no -

puede fijarse unilateralmente, .si bien es verdad que el- derecho a
disfrutar de vacaciones se actualiza cuando se realizan los supue~ 
tos a que se refiere el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo
anterior, 76 de la vigente, el período anual de vacaciones se· fij~ 

rá por las partes en el contrato de trabajo. No basta que un tra

bajador tenga derecho a disfrutar de vacaciones por haber realiza
do el supuesto previsto por la ley, para que "éste unilateralmente 

decida gozar de ellas, sino que es menester que exista un acuerdo
de voluntades entre el patron y el trabajador, con respecto a la -
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fijaci6n del período vacacional, para que el trabajador pueda dis
frutar de sus vacaciones ya que por imperativo de la Ley Federal -

del 'r.rabajo, sino una de las partes no está conforme con la otra -

con referencia a ln fijación del período vacacional, no se puede -
hacer uso de ese derecho en forma unilateral, 

El período dentro del cual deben concederse las vacaciones en -
la Argentina es el comprendido entre el 1~ de Octubre y 30 de Abril 

del año subsiguiente; para el supuesto de que el empresario eluda

su obligación de conceder dentro de~ plazo legal, las vacaciones -
que a.su personal le pertenezcan, el artículo 12 del decreto ley -
l,740/45 (6) dispone que vencido tal lapso sin haberlas concedido
el trabajador hará uso de ese derecho a partir del 15 de abril, 

sin perjuicio de las penalidades establecidas para los patrones in 

fractores, ·concertables en multas. 

Resulta suficiente comunicar al patron que lo hace para evitar

que le impute abandono de trabajo. Si al mismo tiempo avisa a la

autor.idad de la aplicaci6n, su actitud es m~s correcta pero no ne
cesar.iamente lo debe hacer. Esta disposici6n se ve forzada por el 

fallo judicial que declara; ante la falta de concesión de las vaca 
ciones poe el empresario, el trabajador queda facultado para toma~ 
selas por su propia determinaci6n a partir del 15 de abril, Supre

ma Corte de Buenos Aires, sentencia del 30/VI/1959, en Acuerdos y

Sentencias 1959-11, página 1.171. (7). 

Se agrega que deber~ tenerse en cuenta, para incrementar la re

muneración que habrá de abonarse como indemnización para el goce -
de vacaciones, la retribuci6n especial que el trabajador perciba -

por concepto de Habitaci6n, comida y cualquier otro beneficio que

derive del contrato de trabajo, 

Si se recibe salario en parte fijo y en parte variable todos 

los beneficios deben computarse para retribuir las vacaciones. 
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A los que reciben comisión o porcentaje se les deberá prome

diar su comisión y su salario sobre los dfas en que van a disfru-

tar sobre los seia meses anteriores al inicio de su disfrute. 

Para que el descanso personal del trabajador no le signifique -

un perjuicio econ6mico, sus vacaciones deben ser retribuidas. 

La remuneración de las va,caciones, con· el fin de que cumpla su

objeto debe hacerse inmediatamente antes que el trabajador empiece • a gozarlas; se debe cubrir el pago de los días comprendidos entre-

las f~chas que se inician y aquella otra en que se debe volver al
trabajo, 

Lo que se persigue fundamentalmente consiste en que el trabaja

dor perciba durante las vacaciones lo mismo que si hubiese hecho -

uso de ellas. 

Aün cuando las vacaciones que se otorgan corresponden a un año

detcrminado, tal vez el anterior a aquel en que se disfrutan, no -

por ello la retribución que ha de abonarse deberá ser aquella que

tenía el trabajador en la oportunidad en que pudo haber gozado de

las vacaciones, sino la que tiene en el momento en que dichas vaca 

ciones son otorgadas, 

Situaciones especiales plantean los trabajadores que prestan -

servicios a varios patrones, bien en forma simultanea o sucesiva,

que no es otra cosa que la pr~·staci6n plural de servicios, y como

el derecho de las vacaciones pagadas es general para todos los tr~ 

bajadores; y en el supuesto de que el trabajador, preste s'us. serv~ 

cios simul ta.neamente a varios patrones, cada uno de ~stos deben S!:! 
fragar las vacaciones en la parte proporcional a·las prestaciones

realizadas en los ejercicios trabajados, o perfodos en los que se

encuentren empleados, con el objeto de integrar así.la reatribu--

ción correspondiente al período de vacaciones, 

\ 
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6.3.- PRESCRIPCION, 

La última forma de dar cumplimiento á las vacaciones ser~ la -

prcscripci6n, que en perder o mermarse una cosa por el transcursó

del tiempo, segGn la nueva Enciclopedia Sopena (8), 

Nuestra Legislaci6n comtln o sea el C6digo Civil en su artfculo-

1135 (9) dice que la prcscripci6n es un medio de adquirir bienes o 

liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo, 

y bajo las condiciones establecidas por la Ley, en nuestro tiempo, 

y baj9 las condiciones establecidas por la ley, en nuestro caso eE_ 

taremos frente a la prescripci6n negativa, conforme el artículo --

1136 del (.1.0) Código Civil segundo párrafo dice que la liberaci6n

de obligaciones por no exigir su cumplimiento se llama prescrip--

ci6n negativa o liberatoria. 

En material laboral el aspecto referente a la prescripci6n se -

obs~rva en el título d~cimo, sin embargo no se refiere en concreto 

a las vacaciones, y como no siempre se va a ·tener espectativa de -

que existe una obligaci6n que no se ha cumplido tanto para el tra

bajador así como para el patr6n ya que ambos factores de la produs_ 

cil5n han tenido tiempo de reclamar lo que a su derecho convengan,

de aqu! que la prescripci6n debe tocar el tema de las vacaciones,

~'. para evitar esa expectativa de derecho, se debe interpretar y apl!. 

l. car a la prescripci6n de las vacaciones el artículo 516 de nuestra 

Ley Federal del Trabajo por el cual las acciones del trabajo pres

criben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en 

que la obligaci6n·sea exigible. De acuerdo a lo señalado sí las -

vacaciones no se otorgan o no las solicita el trabajador a partir

del momento en que su derecho se hace exigible o sea al cumplir su 

año, es obvio que prescribe el beneficio de disfrutarlas en contra 

del trabajador y a favor del patron obligado. Por lo que la acum~ 

laci6n de períodos vacacionales no se podr~n presentar en ningún -

caso y debido a que la ley impone a los empresarios la obligaci6n-
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de entregar anualmente a sus trabajadores una constancia que conten 
ga su antigüedad, el perfodo que les corresponda y la fecha en que
las deberán disfrutar. 
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CONCLUSIONES 

1.- LAS VAC/\C/OtJES APARECEN rbr. PRil~ERA vr:z DENTRO DEL 

CUARTO PERIÓDO DE NUESTRA GESTIÓN HISTÓRICA, CON -
L/I. LEY BE:I .• 22 DE SEPTIEMl3RE DE 19}1.¡, DEL SEÑOR Go

f1ERNADCJR CoNSTI TUc.IONAL DE JA1.1sco v EL GENERAL -

MANUEL n. Di EGuEz, AuNauE i=oRt1A vr,GA, nrn rno A QUE 

NO LAS P~ECISÓ CON EXACTITUD POSTERIORMENTE TENE-

MOS COMO REFf:RENCl.A U.S LEYES R!::GL/~MENTARl/\S DEL -

ARTÍCULO 123 DE LA CüNST I TUC ! <)¡ .. ¡ DE 1917 QUE SON: 

LA LEY DEL ESTADO DE DURANGO QE 1922, LEY MINERA -

DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE 19/.IL LEY Dt:L ESTADO -

DE ÜAXACA DE 1926, LEY DEL ESTADO DE ZACATECAS DE-

1927, Y LEY DEL EsrA00 DE lllD/l.LGo DE 1928. 
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2,- LAS VAC/~ClCJNES SE PRESENTAN EN LA LEGISLACIÓN l.ABQ 

R1'L DJIJ!DO CUMPLIMJ ENTO A LA OBLIGACIÓN üUE NACE Dt:: . 

LA RElACIÚM DE TRABAJO, TENIENDO COMO FllU\LIDAD -·· 

QUE. EL TRÍ'.3AJA!JOR SE RECUPERE FÍSICA Y MENTALMENTE 

DURANTE EL TIEMPO QUE DISFRUTE DE LAS MISMAS, TEN

DIENTES A FORTALECER A LA FAMILIA, 

3' - Los SU,JETOS T f TU LARES DE LAS VACACIONES LO SERÁN -

TODOS LOS TRABAJADORES EN GENE~AL Y SIN DISTINCIÓN 

DE NINGUNA NATURALEZA, 

4,- EL PERIÓDO VACACIONAL ES UNA DE LAS MAS IMPORTAN-

TES MANIFESTACIONES DEL PROGRESO SOCIAL, EL CUAL -

VIENE A FORTALECER LOS ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN,· 

RECONOCIENDO LA LEGÍTIMA AFIRMACIÓN DEL TRATAMIEN

TO DEL TRABAJADOR COMO PERSONA HUMANA, 

5.- [N EL Esr/\IJO ACTUAL DEL DrnEc:10 DEL T111\BAJO, EL -

DISFRUTE DE LAS VACACIONES, NO SOLAMENTE ES UN DE

f(ECHO, s 1 :w llNA O!'.. u G:\crór·: n::: LO~ TP.AeAJAno1~Es, 
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6,- EL PERIÓDO ANUAL DE VACACIONES ES UN DERECHO LASORAL, 
COMO TAL, IRRENUNCIABLE Y LAS VACACIONES NO DEBEN SER 
OBJETO DE COMPENSACIÓN, SALVO EN LOS CASOS DE MUERTE-
0 DESPIDO INJUSTIFICADO DEL TRABAJADOR, QUE OCURRA -
ANTES DE TOMAR DICHO DESCANSO, 

7,- PARA QUE EL TRABAJADOR TENGA DERECHO AL DESCANSO VACA 
CIONAL, ES NECESARIO QUE LABÓRE TODOS LOS DfAS DEL -
AÑO, EN CASO CONTRARIO,' TENDRÁ DERECHO A UNA PARTE 
PROPORCIONAL SEGÚN LOS D f AS TRABAJADOS, 

8',- PoR NINGÚN MOTIVO DEBE PERMITIRSE LA ACUMULAClÓN DE • 
PERIÓDOS DE VACACIONES, ASIMISMO EN NINGÚN CASO PODRA 
EL TRABAJADOR, POR SI MISMO FIJAR LA FECHA DE SUS VA~ 
CACIONES, NI TOMAR ÉSTAS POR SU PROPIA INICIATIVA, -· 
SINO DE COMÚN ACUERDO CON EL PATRÓN, 

9,·· DúRANTE SUS VACACIONES, LOS TRABAJADORES RECIBIRÁN SU 
SALARIO ÍNTEGRO, ASt COMO LA PRIMA ADICIONAL A out -
TIENE DERECHO, POR ADELANTADO, A FIN DE QUE SE CUMPLA 
CON EL OBJETIVO QUE PERSIGUE ESTE BENEFICIO, 

10',- EL CONTRATO COLECTIVO ES EL 0.UE CELEBRA UN SINDICATO
DE TRABAJADORES CON UN PATRÓN O SINDICATO PATRONAL -
CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS CONDICIONES DE TRABA
JO, .SUS ESTfPULACIONES SON APLICABLES A TODOS LOS TR~ 
BAJADORES .DE LA EMPRESA QUE LO C~LEBRA, AUNQUE NO PER 
TENEZCA AL SINDICATO, SALVO QUE SE HUBf ERE EXCEPTUADO 
EN EL TEXTO DEL CONTRATO COLECTIVO, SUS PRESTACIONES-.. . . 
CUANDO MENOS SERÁN DEL Mf N IMO LEGAL Y PUEDEN IR MÁS '-

ALLÁ, 

11,- EL CONTRATO LEY ES EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE UNO O
VARIOS SINDICATOS DE TRABAJADORES Y VARIOS PATRONES O 
SINDICATOS DE PATRONES EN EL QUE SE ESTABLECERÁN LAS
CONDIC IONES DE PRESTAí<SE EL TRABAJO EN UNA RAMA DETEB. 



MINADA DE LA INDUSTRIA Y DECLARADO OBLIGATORIO EN UNA 
O VARIAS ZONAS O ENTIDADES FEDERATIVAS, SE PUEDE FOR
MAR A(¡N EN CONTRA DE LA M/\N IFESTACIÓN EXPRESA DE LA -
VOLUNTAD EN CONTRARIO DE LA MI NOR f A DE LOS TRABAJADO
RES O DE LOS PATROHES DE UNA REGIÓN O INDUSTRIA, OTO!l 
GA MEJORES BENEFICIOS QUE LA LEY Y EL CONTRATO COLEC
TIVO POR TANTO LOS PERIÓDOS VACACIONESL PUEDEN IR MÁS 
ALLA DEL MlNIMO LEGAL, 

12.- DEBE INCLUIRSE EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO UN ARTf: 
CULO QUE ESTABLEZCA u EN CASO DE FALTAS DE ASISTEN -
C IAS INJUSTIFICADAS DEL TRABAJ~DOR EL PATRÓN NO PODRÁ 
DEDUCIRLAS DEL PERIÓDO DE VACACIONES, SINO QUE SÓLO -
TENDRÁ COMO EFECTO AMPLIAR EL PLAZO NECESARIO PARA Aii 
QUIRIR EL DERECHO A ESE BENEFICIO, 

-88-

13,- POR LO TANTO CONCLUIMOS QUE LAS VACACIONES DEBEN SER
AUMENTADAS EN TAL PROPORCIÓN, QUE SEAN LAS SUFICIEN-
TES PARA LOGRAR LOS FINES QUE EL LEGISLADOR SE PROPU
SO AL CREAR ESTE INSTITUCIÓN, 'SIENDO NECESARIO QUE SE 
AUMENTE EL NÚMERO DE DÍAS .QUE ESTABLECE LA .LEY, O SEA 
DE 6 A ·8 DÍAS POR EL PRIMER A~O Y q DfAS POR CADA UNO 
DE LOS SIGUIENTES, ASf COMO EL DE LA PRIMA VACACIONAL, 
EN CUANDO MENOS EL qQ%~ 

. . .. 
POR C:ONSlnERAR QUE SÓLO DE ESTA MANERA SE LOGRARÍA EL-
EQUILIBRIO NECESARIO PARA PROPORCIONAR UN VERDADERO -
DESCANSO AL TRABAJADOR CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, 



TABLA .VACACIONAL PROPUESTA 

Por el ler. años cump 11 do 8 días 
Por el 2do. años cumplido 12 día~ 

Por el 3er. años éumplido 16 díu~ 

Por el 4o. a ñas cumplido 20 días 
Por el 5o. aíios cumpl.ido 20 días 
Por el 60. años cumplido 20 días 
Por el 7o. años cumplido 20 dí as 
Por el 80. años cumplido 20 días 
Por el 9o. aíios cumplido 24 d1as 
Por el !Do. a iíos cumplido 24 días 
Por el 1 lo. a iios cumplido 24 días 
Por el 120. a fios cumplido 24 días 
Por el 130. aiíos cumplido 24 días 
Por el 140. afiüS cumplido 30 dfas 
Por el 150, años cumplido 30 días 

etc. etc. 
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