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ANTECEDENTES 

LA JORNPDA DE TRABAJO EN LA EVDLUCION HISTOAICA DEL DERECHO DEL Tf1ABAJO, 

El Derecho del Trabajo es un producto de la virJe moderna on la ·:on 

capción que. a nosotros nos ilustra, pero esa r..oncc,pciOn mod8rna es ol prtiu,g 

to de la transformadón lograda a través de una lucha cruente y desigual ,:in-

tre el que presta un servicio y el que lo recib1J, es eJ. productrJ del inn;; ·¡a

ble sufrimiento, sacl"ificio y esfuerzo de los obrerot. de todo el mundo pe• -

lograr su reconocimiento como principales factores del desarrollo y 81 pr".1-

greso de todas las naciones y de todos los pLEblos, parque es el trabajo, 

unido al capital, no sojuzgado por el, la fuerza vital, la energ1e de los 

pueblos, es el prog1•eso de las naciones y es la reivindicación del. hombre ª.!l 

te s1 mismo. 

LA A'\ITIGUEDPD. 

En la {ipoca antigüa le fue negada la calidad de persona a todo -

aquel que prestaba sus servicias; asi en Grecia el trabajo se consideraba ill 

digno del ciudadano; en Roma a pesar del gran adelanto que SEi observa en ~o

das las instituciones de Derecho Privado, no hay ni siquiera el más remot,¡ -

antecedente en cuanto al Derecho. del Trabajo, pues la prestación de servi" -

cios se r,onsideraba propia del esclavo, como una actividad flprobios~. 

Sin embargo, en Roma se reguló la prestación de servicios con l: 1 -

conte'nido eminentemente civilista TTl3diante las instituciones conocidas co. 10 

...,. ... ··~ 
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"locatio conductio operis" o arrendamiento de obras y "locatio conductio OP,!i! 

rarum" o arrendamiento de servicios que tanta influencia ha ejercido en la -

construcción moderna del contrato de trabajo. 

Por otra parte debemos referirnos a los Colegios, 

Los colegios "Collegia Especificum" eran organizaciones que ten1an 

un car~ctor m6s bien religioso y mutualista que profesional, no gozaban de -

personalidad ju!'idica ni podfon poseer bienes propios, "Alejandro Severa i.Q 

tentó una nueva organización, dividiendo las profesiones y permitiendo a ca

da Callegia, redactar sus estaturas, pero ni aón en ésta óltima época llega

ron a cansti tuir verdarforas corporaciones de artesanos, pues continuó predo

minando sobre el interés profesional el esp1ritu religioso y mutualista" (1) 

LA EDPD MEDIA. 

"La Edad Media fue renovadora en las relaciones entre el que pres-. 

ta un servicia y el que la recibe pues se hace a un lado el concepto .absurdo 

de considerar al ser humana como una cosa sin juicio, sin voluntad y sin li

bertad"; (2), con todo esto, la superación no es notable, pues lo que podr1a 

llamarse derecha del trabaja en la Edad Media no es sino una serio de reglas 

~obre la organización y funcionamiento de las corporaciones y los gremios -

que desgraciaclamente se orienta a los productores haciendose caso omiso de -

la clase que trabaja. 

fl) Mario de la Cueva - Derecho Mexicano del Trabajo - Edición 1938, 

(2) Alfredo S€mchez Alvarado - Instituciones de Derecho Mexicano del Trabajo 

Edición 1967. 
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"La estructura econOmica de la Edad Media corresponde a lo que los 

economistas llaman econom1a de la ciudad pues la producciOn y el con'sumo se 

realizan en la misma entidad sociol6gica, naciendo una especie de pequeñc cg 

marcio practicado principalmente por extraños; la formación de las ciudat>?s, 

pueblos, villas, etc., aceleró la modificación del r€!girnen, puas la vicla en 

común de varias unidades consumidores y productores, trajo consigo la civ,i 

sión del trabajo >' la formaci6n de los distintos oficio~ dando origr:n as: al 

ragimen corporativo qu¡:¡ es aquel sistema en el cual, los hombres de una ds

ma profesión, oficio o t3spec.í falidad se unen en defensa de sus intereses '-''mil 

nes en gremios, corporaciones u guildas." (3). 

Las corporaciones estuvieron formadas originalmente por Pt•trrJnt ; o 

Maestros, admiticndose con posterioridad a los compañeros u oficiales y e -

los aprendices, prohibiendose a compañeros y aprendices fo:t'rnar Ascciacio1 ?S 

distintas. 

Las Corporaciones ten1an la facultad de dictar sus propios Estt:··:u

tos o Ley interna, la que les porqiit1a regular en forma detallada las cordi

ciones de trabajo, estando algunas corporaciones inclusive on Ja po sibilj Jed 

de administrar justicia." ( 4). 

Debe entenderse e las Corporaciones como un conjunto de pequeñcs'.> 

talleres cuyos dueños eran los maestros que ten1an a su servicio él los ce ·ip.51 

(3) Mario de la Cueva - Derecho Mexicano del Trabajo. 

(4) Alfredo BAnchez Alvarado - Instituciones de Derecho Mexicana del Trab

jo, 
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ñeros y aprendices por lo que se asimilaba más a una'AsociaciOn Patronal que 

a una agrupac:U5n obrera; 

"Las princfpales finalidF.1des de las Corporaciones eran: Deferider -

el mercado contra lo~ extraños, impedir el trabajo a quienes no formaran Pa.t 

te de elles y evitar la libre concurrencia entre los maestros." (5). Los com 

pañeros trabajaban a jornal o por unidad de obra con la obligación de produ

cir un producto de buena calidad. Se dictaron reglas sobre el salario mini

mo pero ese sala:rio,minimo atendia a la conveniencia de regularlo para impe

dir aumentos perjuciicioles a otras Corporaciones, se realizó en protección a 

los capitales de las Corporaciones y no de aquellos a quienes iban desUna

dos. 

Con el tiempo fue haciendose más insoportable la situaci6n de los 

compañeros, los años de práctica, aumentaron y s6lo en la ancianidad se po- -

se1a el Titulo de Maestro, fue entonces cuando se formaron algunas asociaoi.,¡:¡ 

nes de compañeros en defensa de sus intereses lo que motivo que al advertir 

peligro en dichas Corporaciones fueran prohibidas y perseguidas severamente. 

El golpe de muerte lo recibieron con la revolución del 4 de agosto de 1789 -

mi!diante la ley del 17 de marzo de 1791 cuyo articulo prirrero decía: 

"Los oficios, Derechos de recepción a las maestr1as y jurados y t_s 

dos los privilegios de las profesiones quedan suprimidos". (6). 

(5) Mario de la Cueva - Derecho Mexicano del Trabajo, 

(6) Ley Francesa de 17 de marzo de 1791. 

.. -.......... 
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que hoy conocemos como contrato de trabajo en la legislaciOn laboral y no e~ 

mo aquel contrato en términos de la legislaci6n civil. 

Las tres cuestiones fur.damentales que un contrato de trabajo plan

tea son: a) Salario, b) Jornada de trabajo y c) duraciOn del contrato o ga-

rantia de permanencia del obrero en su empleo, se resolvieron en términos 9.2 

nerales en beneficio del patrón dando siempre al obrero la acciOn de 1~sci-

siOn del contrato en su caso, acción inútil e ineficaz pues las circunstan-

cias del obrero no, podian permitirle abandonar un trabajo y qlJedar desamparo!! 

do para perecer de inanición, de miseria y de amargura junto con toda su fa

milia. As1 se hici8ron realidad al amparo de las leyes, los sueldos 1nfi- -

mas, las jornadas de 12, 14 y 15 horas de trabajo y la duración de los con-

tratos por obra determinada o por tiempo indefinido en cuyo caso se podia -

dar por terminada la 'relaciOn contraactual en cualquier tiempo y por cual- -

quiera de las partes, 

A principios del siglo XIX la nobleza pierde sus privilegios, des! 

parecen las trabas a la libertad del trabajo, se obtuvo· la liberaci~n te6ri

ca del campesino y todo esto enmarcaba un ~nimo optimista y positivo, renace 

~a confianza en la justicia y parece posible la igualdad, pero bien pronto -

la balanza se inclina y la burges1a empieza a observar al artesanado hacién

dolo trabajador de las industrias técnificadas de la época, dando as1 origen 

al proletariado que marca una nueva etapa en la lucha social, "en lo sucesi

vo se iba a intentar la terminación de la lucha; y de ésta oposiciOn entre -

proletariado y burgesia favorecida por el laissez faire, laissez-passer del 

liberalismo, naci6 el derecho del Trabajo como una consesiOn de la burges1a 

para calmar la inquietud de las clases trabajadoras, como una conquista vio-
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? 

lenta del proletariado lograda merced e la fuerza que la uniOn proporcion.:1 1 

o bien, por último como un esfuerzo final de la burges1a para obtene~ la iaz 

social". (9). En esas horas amargas en que nace el Derecho del Trabajo c:imo 

tal, la situaciOn viviente del obrero es cruda y dolorosa pues el supuest.i -

Contrato de Trabajo que nunca fue escrito, era un establecimiento unilate: .•al 

de condiciones que el obrero en el desarrparo de su imiseria y desesperaci.in 

tenia que aceptar una por una. 

LA EPOCA MODERNA. 

Enfocaremos el aspecto de la Epoca M:idema desda los pa1ses rnáE i.!!! 

portantes de la época: 

Inglaterra.- E1: Inglaterra se declaran abolidas las Corporacion 's 

desde el año da 1545. En 1764 Hargreaves inventa la primera máquina de h .~ 

lar, lo que ocasiona, diversamente del adelanto técnico que pudiera signi.i

car, el desplazamiento de gran cantidad de obreros con la consecuente res· -

puesta de éstos al sentirse sustituid~s por máquinas y privados del único rT"!2, 

dio de subsistencia que poseían, p·or lo que debido a la violencia desatad,. -

contra las méquinas, el Parlamento Inglés voto diversas leyes para frenar -

los ataques constantes a las industrias que utilizaban las máquinas, lleg .. n

do al grado de imponer la pena de muerte, para todo aquel que utilizare le -

violencia contra las méquinas. 

En el año de 1814 se practicO en Inglaterra una encuesta con el -

(9) Mario de la Cueva - Derecno Mexicano del Trabajo - edición 1938. 
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propósito de investigar las condiciones de trabajo de los obreros, obtenien

dose un resultado desolador: jornadas de 15 a 16 horas, salarios miserables, 

deudas abrasadoras en las fat1dicas tiendas de raya, falta absoluta de higi~ 

ne en los centros de trabajo¡ trabajo en gran número de mujeres y niños sin 

ninguna protección. El General Von Horn, en 1828 rindió un informe al Rey -

de Prusia en el que le dec1a: "La utilización del trabajo de los niños agota 

prematuramente el mater~al humano y no está lejano el d1a en que la actual -

clase laborante no tenga más substituto que una masa físicamente degenerada" 

(10). 

Paralelo a estos acontecimientos los obreros pugnaban por la Cons

titución d~ los Sindicatos (Trade Unions), que los unificaran y fortalecie-

ran siendo constanterrente hostilizados por el Estado y no fue sino hasta 1824 

cuando el Parlamento acepto expresamente la libertad de Asociación. La bur

ges1a inglesa supo utilizar en su provecho el movimiento popular, planteando 

al Gobierno la Reforma Electoral, que se logrO en el año de 1832 con ventaja 

exclusiva de la propia burgues1a y sin provecho alguno en la clase trab1.1jad,g, 

· ra. En 1834 el Parlamento Inglés promulga la Ley de Beneficencia que r~duce 

considerablemente el subsidio concedido a los artesanos y crea las "Casas de 

Trabajo", que resultaban verdaderas cárceles para los obreros que imbuidos -. 
de las ideas de Owen producen el primer movimiento Cartista, instaurandose -

en Londres la Convención Cartista con 53 Delegados el 4 de febrero de 18391 

dando ésta por resultado la primer Carta enviada al Parlamento, conteniendo 

un conjunto de peticiones de orden político importantes como son l.- Sufra-

gio Universal, 2.- Igualdad de los Distritos Electorales, 3.- SupresiOn del 

Censo exigido para los candidatos al Parlamento, 4.- Elecciones anuales, 

(10) Mario de la Cueva - Derecho Mexicano del Trabajo - ediciOn 1938. 
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5.- Voto secreto,y 6,- Indemnización a los miembros del Parlamento, Petj.;ig 

nes todas que fueron rechazadas por el Parlamento Inglés y reprimida~ en{'gi 

cemente todas las manifestaciones de apoyo, 

EN 1842 se reunen nuevarrente los Gartistas para elevar unn nue1 l -

petición al Parlamento que ya conten1a además un plan de acción social en el 

que se sosten1a que el régimen imperante era una legislaci6n de clase. E 1 -

algunos pArrafos dec1a: "en Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales hay mili; 1 -

de hombres que se mueren de hambre. Conscientes de que la pobreza es la :au 

sa principal de todos los cr1menes, los abajo firmantes observan con asorr 1ro 

e inquietud cuan poco se hace por los pobres, por los débiles y los ancie. · -

nos, Los que suscriben han visto con la mayor indignación el acuerdo. de la 

Honorable Casa por el que se mantiene en vigor la Ley de Beneficencia, no ob~ 

tfrlte haberse aportado pruebas tan numerosas del carécter anticonsti tucio' .al 

del principio en que se inspira y pese a su carácter anticristiano y a la , -

consecuencias crueles y homicidas que acarrea respecto a los salarios de ·os 

obreros y a la vida de los súbditos de este pa:ts. A pesar de la situaci6i· -

espantosa y sin ejemplo porque atraviesa el pueblo, la muy Honorable Casa no 

ha mostrado la menor propensión a reducir los gastas públicos, disminuir .. os 

impuestos ni fomentar el bienestar general. ••. Los firmantes de esta petidón 

denuncian que la jornada de trubajo, especialmente en las fábricas, sxcecft -

del limite de las fuerzas humanas y que el salario por un trabajo que se -

presta en las malsanas condiciones de una f 6brica es insuficiente nara so· t~ 

ner la salud de los obreros y asegurarles esas comodidades tan nec13sarias -

después da un desgaste intensivo de fuerza muscular .•• Los que suscriben :.l~ 

man la atención del Parlamento hacia los mis€irrimos ,jornales de lo:; brece; :is 

del campo y se sienten presa de indignación al contemplar los miseros sal• -
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rios de quienes velan por la alimentación de todo el pueblo.,, Los que sus

criben lamentan viv1simemente la existencia de los más diversos monopolios -

dentro del pa1s y condenan con la mayor en:irgia que se graven con impusstos 

las mercancias necesarias de que es principal consumidor le clase obrera. --

Son de opinión que la abolición de los aranceles del trigo no emancipará ta~ 

poco a los obreros de sus cedenes, mientras el pueblo no conquiste el poder 

que suprima todos los monopolios y toda opresi6n. , • Los que suscriben seña

lan los monopolios actuales del Derecho del Sufragio, del papel moneda, de -

la posesi6n de máquinas y de tierra, el monopolio de la prensa, los pr:lvile-. 
gios religiosos, el monopolio de los medios.de transporte y toda una muche--

dumbre de monopolios y privilegios, demasiado numerosos para poder controla_!: 

los todos"· (11}. 

Con objeto de presionar al Parlamento los Cartistas decretaron una 

Huelga General proclamandola como el Mes Santo que fue al fracaso esi como -

el tercer movimiento realizado en 1848 en forma de un gigantesco mitin que -

deshizo la polic1a. 

No fue sino hasta 1862 cuando se celebro en Inglaterra el primer -

qontrato Colectivo de· Trabajo can los trabajadores de la industria de la la-

na. 

Francia.- Una vez desaparecidas las Corporaciones en Francia, que

dando el Individualismo como postulado filos6fico y el Liberalismo como dog

ma de la E~onomia qued6 el individuo con la facultad de elegir el trabajo --

(11} H. Duncker - Lecciones de Historia del Movimiento Obrero 
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que ml!s conviniera a sus intereses, a su situaci6n, pactando te6ricamentE an 

te la Ley en condiciones de igual a igual y regulado su contrato por la l. 3y 

Civil que llegaba al extremo de asimilar el contrato de trabajo a un arrf.1d.5! 

miento de servicios, quedando todo lo concerniente a jornada, salario y tJr.5! 

ci6n del contrato en favor del patr6n que realmente imponía las condicir 1es 

en que se contrataba estableciendo jornadas de 12 a 14 horas de trabajo r 

ml!s; las partes teníon la facultad de fijar la Duración ,del Contruto sin 

aceptarse los contratos a tiempo indefinido que en caso de darse bastaba 1ua 

cualquier parte quisiera d;1rlo por terminado, sólo se requería del ovh:o m

ticipado de 10 6 20 d1as. La Ley trato de frenar un poco los abu~;os pab .)n,s 

les, el salario era paupérrimo y éstas eran pues las condiciones del obre, ~o 

en Francia a principios del siglo pasado, condiciones cada vez mlts insost .m,! 

bles por lo que ya para 1821 a 1839 surgieron diversas Asociacionr::s Se'cre ;as 

como "Los Amigos de la Verdad", "Los A11igos del Pueblo", "La Sociedad de .os 

Derechos del Hombre", "La Sociedad de las Familias", "La Sociedad de las :s

taciones", con diferentes tendencias, desde la democrl!tico-burguesa has te. la 

socialista." (12). Son de mencionarse: los grandes movimientos huelgu1stit:os 

de Lyon de 1831 y 1834 de los trabajapores de la soda, siendo de gran imp•ir

tancia el de 1831 ya que los trabajadores dominaron la ciudad por varios ~ 

d1as, teniendo que luchar abiertamente en contra del ejército. Este movi .1ie.Q 

to estl! considerado por diversos autores franceses como uno de los tres a.:-

tos subersivos de los 'trabajadores en Francia". (13) 

(12} Alfredo Sánchez Alvarado - Instituciones de Derecho Mexicano del Tra·1a

jo. Edición 196?. 

(13} Alfredo Sánchez Alvarado - Instituciones dG Derecho Mexicano del Traba

jo. Edición 196?. 
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"En 1841, ante el abuso cometido en las mujeres y los niños se -

dict6 una Ley para reglamentar la prestación de servicios de éstos y el 22 -

de marzo del mismo año se dicto una Ley de ProtecciOn a la infancia. Años 

despu~s en 1848 aoarece el Partido Comunista y se inicia la RevoluciOn So~ 

cialista que sostiene tres objetivos fundarrentales: 1.- El reconocimiento ~ 

del Derecho a trabajar, 2.- OrganizaciOn del trabajo, 3.- La creaciOn de un 

ministerio. 

Fue tal l,a presión, que el Gobierno Francés mconoce el "Derecho a 

trabajar" 1 creéndose los talleres nacionales el 28 de febrero de 1848, que

dando integrada la ComisiOn de Luxemburgo como encargada de la LegislaciOn -

Social y reorg{mizendose los Conseils de Prud 'hommes antecedente inmediato -

de los Tribunales Colegiadas de trabajo. 

Merecen atenciOn especial las conquistas de los trabajadores como 

son l.- La desaparidOn del intermediario o testaferro as1 como las agencias 

de colocaciOn pagadas, siendo substituidas por agencias gratuitas y estable

ciendose la·contrataciOn directa, 2.- se establece la jornada de trabajo de 

10 horas en Par1s y de 11 horas en las provincias, y se pugna por el derecho 

qe coaliciOn sin limitaciOn alguna". (14). En ese mismo· año desaparecen los 

Talleres Nacionales el 21 de junio, y al subir al poder Luis Bonaparte de- -

rrumba los logros obtenidos por la lucha al elevarse las jornadas de trabajo 

12 horas o m6s; al suprimir posteriormente la libertad de coaliciOn el Z7 de 

noviembre de 1849 quedando vigentes las disposiciones penales respectivas. 

(14) Alfredo S6nchez Al varado - Instituciones de Derecho '-'exicano del Traba-. 

jo. edición 196?. 
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Lo anterior da origen a una reacción obrerista a base de huelgas, que si<n-

pre consti tuian actos delictuosos, pues el derecho de huelga sin previo t"3f!! 

cho de asociaciOn es ilusorio. Fue hasta el 25 de mayor de 1864, cuando se 

modifica el COdigo Penal, y en 1884 se reconoce el Derecho a la Asociacih -

Profesional. Posteriorrrente se reconociO en el Sindicato el reprssentant .1 -

de mayor interés profesional sinedo éste uno de los principales triunfos de 

la lucha obrera. 

Alemania.- A partir del siglo XVI, la propia Jlutoridad Imperial lj. 

mita las facultades de las Corporaciones para suprimirlas totalmente ent;'S 

los año de 1860-1865. 

En materia económica Alemania despierta retrasada con relaci6n :1 -

Inglaterra y Francia, sin embargo adquiere un progre¡¡o incJustrial enorme :1ue 

hace que el movimiento obrero sea muy intenso y la convierta en la prirrerd -

potencia de Europa y del Mundo, 

En el desenvolvimiento del movimiento obrero destaca la influem:in 

de Lasalle y del movimiento Comunista. En el año de 1839 se regula el tr~;b~ 

jo de los mDnores, el descanso semanal y la InspecciOn del trabajo poco d·:is·· 

pu~s. 

En 1863, se celebra en' Laipzig un Congreso Obrero convocado por ~ 

ssalle, en el cual se forma la Asociaci6n General de Trabajadores Alemans~· -

con una declaraci6n de prj.ncipios mas bien pol1tica que social. 
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Es el año de 1869, año de gran trascendencia para Alemania en el -

terreno laboral, dado que se organiza el Congreso de Einsenach que hace na-

cer el Partido Obrero Social DemOcrata¡ además se dicta por Bis.mark una re-~· 

glamentaciOn muy completa sobre trabajo el 21 de junio de 1859, (Gewer Beurd 

nung), 

Esta ley füe un esfuerzo de Bismark por proteger al hombre, sin e!!! 

bargo se estaba aún muy lejos de llegar a una verdadera legislación laboral. 

Pero Bismark no est~ba satisfecho y fue entonces que creo la parte más impo~ 

tanta de su obra, el Seguro Social, 

El Primero de Mayo de 1886 los martires de Chicago enarbolan su -

bandera de la JORNJlDA DE TRABAJO DE OCHO HORAS. 

En 1891 se celebro el ·Congreso de Erfurt, del que saliO el m1evo -

programa de la social democracia, redactado directamente por Kautsky •. El Pl'2 

grama en su parte final exige para protecciOn de la clase trabajadora una l,!l 

gislaciOn nacional e internacional sobre las bases siguientes: A) JORN/lDA M_e 

XIMA DE OCHO HORAS, consagrada por primera vez en Europa.como jornada alta

~ante humanitaria que permite a la industria un pleno desarrollo, mayor efi

ciencia y no absorve la libertad humana del obrero¡ 8) Prohibición del trab,5! 

jo de los rrenores de catorce años¡ e) ProhibiciOn del trabajo nocturno, sal

vo en aquellas industrias en que su naturaleza o el interés público lo exi

gen; D) Descanso ininterrumpido de treinta y seis horas por semana (d1a y m~ 

dio) etc., un gran nCJmero de disposiciones de beneficio inf!l3diato para el -

obrero y mediato para la industria y el desarrollo econOmico de un pueblo. -

El 4 de agosto de 1914 1 se suspendiO por decreto imperial la vigencia de la 
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egislaciOn del trabajo en los albores de la Prill'l3ra Guerra mundial. 

En 1916 una fracción de la social derrocracia dj rigida por Honse , -

constituyo un nuevo partido socialista que en uni6n de la Liga Es¡:¡artaco 

creada en 1915, poco después de la revista La Internacionol, intensificO la 

propaganda en contra de la guerra. Jlnte el descontento general SF.· cre6 J 1 -

necesidad de expedir el Decreto de 22 de junio de 1915, 'que levanto la pi .1hj. 

biciOn de formar asociaciones de trabajadores, el 22 de mayo de 1918 1 un li

verso Decreto derogo el artículo 153, de la vieja Ley de Bismarck de 21 e 1 -

junio de 1869 que consideraba como un delito la presiOn ejercida 5obre le,; -

trabajadores para formar parte de una coaliciOn. 

Los Decretos de 13 y 23 de noviembre; 23 de diciembre de 1917, :~3 

de febrero y 4 de marzo de 1919, que a la vez que reprodujero11 las petici· -· 

nas del programa Erfurt, encerraron los principios que fueron aceptados m.·sas 

despu~s en la Constitución de Weirmar 1 entre ellos el primero, la jornada m.S 

xima de O::HO HORAS. 
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EL .TAAT PDO DE VERSALLES Y LA CONFERENCIA DE WASHINGTON DE 1919, 

Para ubicar adecuadamente el estudio sobre el tratado de Versalles 

y la Conferencia de Washington de 1919, es conveniente hacer una revisiOn 

de los antecedentes. HistOricos respect'ivos: 

"Un principio de reglamentación de la Jornada se conociO en la or

ganización corporativa medioeval, sOlo qua como hace notar Garc!a Dviedo, -

era excesivamente l~rga, pues duraba de sol a sol, siendo sólo en algunos -

trabajos, especialmente en los mineros, donde se encuentra una reducciOn, -

por desgracia, sin control alguno. 

Cuando surg~ en el Derecho Civil Franc~s el Principio de la Auton,¡¡¡ 

m1a de la Voluntad se hace posible la extensión ilimitada de la jornada de -

trabajo, siendo el liberalismo el más enconado enemigo de su reglamentnciOn 

alegando en su favor las siguientes cuestiones: El hombre es libre; ¿pomo -

prohibirle que trabaje durante diez, doce o catorce horas? ¿No equivale esa 

prohibición a impedirle que obtenga una ganancia 11cita?. La limitación de 

la jornada traerá consigo la reducción de las posibilida9es de ganancia y -

és, por tanto, incompatible con la libertad natural del hombre. 

As! con h€ibiles argunentos, pretendiendo una defensa da los traba

jadores ¡Oh sorpresa!, consiguió el liberalismo, durante todo el siglo pasa

do, detener la reglamentación. 

Puede decirse qua toda la critica al individualismo y liberalismo 

.... 
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se dejó sentir en asta materia, pues con gran razón se pon1a de manifie:to 

qua las jornadas de r¡uince o mas horas, qua apenas si dejen tiempo, 'al ti ab,g 

jador para dormir, no son compatibles con la persona humana, puesto que rbli 

gan al hombre a llevar una vida animal, comer y dormir, con la circunst;.n

cia de que debido a los bajos salarios ni siquiera queda medianamente sa~is

fecho el prirrero de los Mnninos. El Trabajo excesivo agota premuturamer ta 

las energías del hombre conduciéndolo con mayor rapide? a la vejez o a :; a -

invaHdez;. de tal formr:i qun r:¡Lden logró entender la verdad de estos razo1 a

mientos sobre un principio de humanismo y de mayor justicia declaró nula la 

claClsula del contrato que fijura una jornada excesiva. ¿No e::s contrario a la 

moral y a las buenas cosl:u1Tbros, sG dacia, reducir la vida humanfi a la ar i

mal y minar, paulatinanante su salud?. Roberto Owen fue el primero qwa :: n

tentO e11 sus establecimientos de New Lanark la reducd~n de la jornada. f.; -

ejemplo, no obstante la activa propaganda desarrollada, no tuvo eco en e~. -

parlamento inglés y sólo en algunas industrias, como en la de hilados y te

jidos, se fijó Gn once horas la jornada mltxima. 

Con los decretos de la convención francesa de 1848 se efectu6 l.i1 -

intento de reglarnentaci6n y no han faltado desde entonces, las peticioniú -

obreras en pro de la reglamentación, siendo les mAs importaiitei:l las da les -

partidos alemanes, programas de Eisenach, Gotha y, sobre todo, la conten~ :la 

en el Erfurt de 1891. 

A pesar de la derrota del liberalismo y del cambio en la polít:· -~a 

da algunos Estados, nuevamente encontraron los capitalistas razones par¡, -

combatir la limitación, de la jornada de trabajo, y entonces se dijo qLie H

cha limitaciOn traer1a como éonsecuencia una disminuci6n en la producciOr¡ -
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la industria nacional va a quedar en situaci6n desfavorable respecto de los 

paises que no acepten la limitaci6n 1 pensaban que para que pudiera darse era 

menester un acuerdo internacional para no afrontar los riesgos de la supues

ta desventaja¡ a lo que los trabajadores por su parte adujeron con racioci-

nio justa que no era exacto que la reducciOn de la jornada trajera la preten 

dida consecuencia, en virtud de que el trabajo que produce cansancio excesi 

vo por su duraci6n a po~ su naturaleza nunca puede ser eficiente pues el ho.!!J 

bre que trabaja catorce, quince o más horas, tiene que rendir un trabajo de

ficiente de lo que es 16gico deducir que la reducci6n de la jornada de trab~ 

jo traer€i como consscL1encia directa un aumento en la intensidad y en la calj. 

dad del trabaja siendo muy probable lograr inclusive un aumento en la produ.i:¡ 

ciOn. 

Tal era el estado de la cuestiOn antes de la guerra, En la mayo-

ria de los paises se habían presentada proyectos de limitaciOn de la jornada 

de trabajo a los parlamentas y congresos, pero, con excepci6n de UrugL1ay que 

desde 1915, fijO en ocho horas el máximo de la jornada diaria, ningón 'Estado 

· hab1a legislado sobre el particular. 

En el Tratado de V.ersalles, se fijO cama uno de las pr.imeros y m€is 

urgentes objetivos de la DrganizaciOn Internacional del Trabajo la limita-

ciOn de la jornada a ocho horas y fue la cuestiOn b~sica de la conferencia -

celebrada en Washington en el año de 1919. 

l.- El proyecto de Convención de la Conferencia de Washington.- La 

proposici6n de que se fijara internacionalrrente en ocho horas la duraciOn m~ 

xima de la jornada de trabajo suscitO, desde su enunciado, una violenta dis-
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cusiOn. 

Los delegados obreros y algunos representantes de diferentes ge·· -

biernos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y Uruguay, se man:u

vieron firmes en la idea. Los delegados patronales, en cambio, se opusie:on 

sistem~ticamente a lA rerorma, aduciendo la razOn de la falta de oportunj lad 

de la medida, que' fundllron en la econom1a, arruinada por la guerra, neci:o.i

taba de los. mayores esfuerzos para reponerse¡ sin embargo a pesar de esta -

oposiciOn, se votO un proyecto de convenciOn que, aunque con numeroE.as li:.ii

taciorea significO un paso decisivo en esta matsl'ia. 

En los artículoo primero y segundo 1 que en seguida se transcriben, 

del proyecto de convenciOn se determino su campo general de aplicaciOn: 

Articulo 2o.- En todos los establecimientos industriales, públi1 os 

o privados o en sus dependencias, de cualquier naturaleza que sean con e>.

cepciOn Cmicamente de aquellos en que estén empleados sOlo los miembros d1 

una familia, la duración del trabajo del personal no podrA exceder de ocht' -

horas por d1a y rJe cuarenta y ocho por semana. 

Art1culo lo ... Para la oplicaci6n de la presente convención serltr. 

considerados como establecimientos industriales, señaladamente: a) Las mi· -

nas, canteras e industrias extractivas de cualquier especie. b) las indus·· 

trias en las cuales los productos son manufacturados, transformados , lava-· 

dos, reparados, decorados, acabados, preparados para la venta o en las cuc -

les las materias sufren una tr!:l11sformaci0n; se incluyen en ellas lu constrn_Q 

ciOn de nav1os, la demolición de materiales y la producciOn, transformación 
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y transmisHrn de fuerza motriz en general y energ1a eléctrica. e) La ccnstr,.!;;!S 

ci6n, raoonstrucci6n, sostenimiento, reparaciOn, modificaciOn o demoliciOn -

de toda clase de construcciones y edificios, ferrocarriles, tranv1a8, puar-

tos, muelles, diques, canales, instalaciones para navegaci6n interior, carr,a 

teras, túneles, puem:es, viaductos, canales de desagüe, albañales, pozos, -

instalaciones telegráficas o telefónicas, in~talaciones eléctricas, fábricas 

de gas, servicios de agua y otros trabajos de construcción as1 como los tra

bajos de fundación y preparación que preceden a éstos. d) El transporte de -

personas o de mercanciaf.l pot• carninos, ferrocarriles o por agua, sea cornunic~ 

ción mar1tima o interior, comprendidos en ellos las maniobras de mercancias 

en los diques, malecones, muelles y almacenes de depósito, con excepción del 

transporte· a mano • 

En otros articulas se señalaron las limitaciones y modalidades al 

principio de la jornooa de ocho horas, 

Hubo un primer grupo de limitaciones y modalidades de carácter ge

neral: a) Exclusi6n de los trabajadores que ocuparan puestos de vigilancia, 

direcciOn o de confianza; b) Posibilidad para que cuando el trabajo en uno o 

q~s d1as a la semana ·no llegara a ocho horas se compensar& en los otros d1as 

de la misma semana c) Posibilidad de reglamentar los trabajos que se afee- -

túen por equipos de manera que en un periodo de tres semanas no se pasara de 

ciento cuarenta y cuatro horas, as1 como también posibilidad de aumentar la 

jornada, en estos casos, a cincuenta y seis horas por semana¡ d) Prolonga- -

c.i6n de la jornada en casos siniestros o necesidades urgentes de la emprnsa, 

y e) Posibilidad de suspender la aplicación de la convención en casos de gus 

rra o de acontecimientos que pusieran en peligro la seguridad nacional. 

i 
1 
' ~ 

\ 

l 
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Un segundo grupo de limitaciones esttl constituido por lfls que s·3 -

dictaron en beneficio de algunos pa1ses: a) Para japón, sa dispuso en el 'lr

t1culo noveno que la duración de la jornada para los mayores de quince afns 

no exceder1a de cincuenta y siete horas por semana, hecha excepción de l< i.!J 

dustria de seda CI'Uda, en quci pod1a snr de sesenta¡ se aCtJrdO también nn il 

mismo articulo, que la jornada de trabajo para los menores de quincf? ci'ío¡;, -

as1 como para las pr:<rsonas ocupadas en traba.jos subterr[¡nam1 en 111s minar , 

cualquiera .que fuera su edad, no podría exceder de cuanmta y ocho hor<1s 1 -

la semana. b) Para lo India Británica se fij6, en el articulo dflcirno, la joi;: 

nada de se~enta horas por semana. c) En el art1culo once se excluyó de lf. -

obligaci6n de aplicar la convnnciOn a China, Persia y Siwn, y d) Final mm ;e, 

en los art1culas doce y trece, :Je eutoriz~ a Gracia y Aumnn1a para 2·etarc'.·ir 

la aplicación da la convención. 

Los Resultados de la Corn1ención de W.:1shington.- La convención e- 1 -

Washington adolece, sin duda, de algunos vicios, pero, con todc. y esas di:: ·1-

ciencias, traduc1a una aspiración del proletariado m!lxime qua los gobien- is, 

durante la guer•ra, prometieron, en di.verses ocasiones, redL1cir la jornfl.da de 

trabajo. 

Esas deficiencias son de tres Ordenes. Es ante todo la 8Xclusi in 

de un número considerable de trabajadores, ent:ce ellos, los que en Europ!:. se 

conocen como empleados, los campesinos, los dom8sticos, los trabaJadores 

comicilio, etc., exclusión que no sa justifica. Podria argumer.t~rse que el 

trabajo de los obreros industriales comprendidos en la convP.nciOn requier · -

mayor esfuerzo qua el. de los demtis trabajadores, mlls fa1ta una prusbc1 c:!.e 1t1 

fica df;l esa efinnaci6n y no parece cierta, ni respecto de los carnpasinos, ni. 
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de los trabajadores a domicilio, ni aOn de los empleados, pues que el trebe

jo intelectual de ~stoa compensa el menor trabajo manual. 

Es despu6s, la exclusi6r. de algunos paises, entre ellos JapOn y la 

India 8rit6nica, lo que tampoco se justifica. SOlo el punto de vista impe~ 

rialista de esos Estados pudo hacer que se autorizara la excepoiOn y, sobre 

todo, el temor de que votaran la oonvenciOn negativamente. 

La convención está dominada por la idea de que el trabajador debe 

prestar un trabajo efectivo de ocho horas diarias y que las reduccioned no -

deben redundar en perjuicio del patrOn sino que deben ser compensadas (como 

si la duraciOn de la jornada de trabajo fijada en ocho horas fUera un m1nimo 

y no un máximo de tiempo para proteger la salud fisica y moral del trabaja~ 

dor). As! tenemos, que cuando en un dia no se completan las ocho horas de -

trabajo, queda el ob:rnro obligado a trabajar al dia siguiente una más para -

completar la jornada del d1a anterior, Esta modalidad implica qua no t•.:idos 

los riesgos de la empresa son a cargo del patr6n, lo que al fin y al cabo es 

contrario al sistema del asalariado. El trabajador se obliga a poner su 

energia de trabajo durante ocho horas diarias, disposición del empresario, -

~ás si éste no la utiliza, salvo que exista culpa del trabajador, nada hay -

que justifique esa obligación dH compensar. 

La timidez de la convenciOn de Washington~ pues de ello se trata -

más que de deficiencias, influyó considerablemente en las legislacionen de -

la mayor parte de los Estados, quienes, con más o menos modificaciones, re

produjeron sus lineas generales. M€is a pesar. de todo, ejerci6 una infl•Jen-' · 

cía ben~fica. Pocos años despu~s de aprobada hab1a sido ratificada por la m,s 
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una parte, aumentó el rendimiento de cada obrero y, por otra, obligO a las em 

presas a adoptar una mejor organización, a perfeccionar su t~cnica, a mojorar 

su material, etc. 

Harold Butler, presidente a la sazOn de la Oficina Internacional -

del Trabajo subraya qua la dlsminuciOn de la jornada de Trabajo se va exten~ 

diendo a todos los paises. 

Los proyei::tos de la convención de 1930. En el año de 1930 volviO 

a ocuparse la Oficina Internacional del problema de la jornada da trabajo, h,!! 

biendose aprobado, en primer lugar un proyecto de convenciOn para reducir 

ocho horas diarias o cuarenta y ocho a la semana la jornada de las empleados 

da comercio y particulares y, después, una seria de recomendaciones sobra el 

trabajo forzado y obligatorio, sobra el trabajo en los hoteles, restaurantes, 

y establecimientos similares y sobre el trabajo en las empresas de espectácu

los y demés lugares dé diversión, asilos y hospitales. 

LAS LEGISLACIONES EXTRIWJEAAS 

A) El Derecho Alem~n 

La introducción de la jornada de ocho horas se debe a los decretos 

de 23 de noviembre de 1918, para los trabajadores de la industria, incluyendo 

a los de las minas, y de 18 de marzo de 1919, para los empleados. Tuvieron ~ 

esos decretos entre otras finalidades, la de facilitar el licenciamiento del 

ejercito, procurando ocupación a los soldados. 
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Fue1"0n refundidos en el decreto de 21 de diciembre de 1923 y rcfo¡: 

mados posteriormente por el de 14 de abril de 192?. 

1.- La aplicaci6n del principio de la ,jornada de a hor!-IS no ft.e -

general, pues se aceptaron numerosas excepciones, unas de carácter genera:. y 

otras para trabajos determinados, 

A.- Se autorizó el aumento de la jornada hasta diez horas dif1r.as: 

a) Por acuerdo entre patrono y trabajadores, hecl1o constar en un contrato co

lectivo¡ b) A falta de contrato colectivo, podi.a el patrono solicitar oe '.a -

autoridad del trabajo el aumento de la jornada¡ e) El patrón podia, º>'end · al 

consejo de empresa respectivo, aumentar por d?s horas diarias y durant?. 

treinta d1as en al año, la jornada de trabajo; d) Para aquellas industria· en 

que existiera demanda no .satisfecha de traba,jadorns, y e) Por ni::cesidades t6.i:, 

nicas de la eirpresa. 

B.- Para determinados trabajos, vigi.lancia y limpieza de las i1 st,g 

laciones, carga y descarga de buques y carros de ferrocarril, se permitia -

igualrrente el aumento de la jornada, pero deb1a procurarse que no GXcediei a -

el limite de diez horas diarias. 

C.- Se permit1a el aumento de la jornada a\m cuando sobrepasan de 

diez horas diarias: a) En los casos de necesidad (Notarbeiten), entendienc:ise 

por tales, aquellos casos en los· cuales sin la prolongación de la jornada, no 

fuera posible evitar daños graves para la empresa, como cuenda sin esa pre lo.Q 

gaciOn se corr1a el peligro de que se perdieran materias primas o se malotra

ran los productos que se hubi~ren. empezado a fabricar y b) Cuando lo exigj :ira 



el bienestar de la colectividad. 

D.- Para algunos trabajos exist1an reglas especiales: en los llam~ 

dos trabajos insalubres o peligrosos, como el de las minas, no se pod1a, sal

vo absoluta necesidad, prolongar la jornada¡ y a la inversa, en panaderias y 

cafés era posible la prolongación de la jornada hasta cincuenta y cuatro ha-

ras a la semana. 

2.- La 1e$islación alemana mejoro la Convención de Washington en -

cuanto que, además de los obreros de la industria, incluyó a los empleados; -

dejO fuera, sin embargo, entre otros grupos, a los campesinos y domésticos. 

Al igual que la convención adoptó el principio de trabajo efecti-

vo, de manera que era posible reparar las cuarenta y ocho horas a la semana, 

según conviniera a los intereses del patn:ino y también cuando en un dia no se 

conpletaran las ocho horas, deb1a agregarse el tiempo faltante a la jornada -

de los siguientes dias. 

3.- La legislación no pod1a satisfacer las aspiraciones del prole

tariado, pues que, por una párte, las numerosas excepciones hicieron, bien -

pronto, que la jornada se elevara a diez horas y, por otra parte, aún éste 1,1 

mita podia ser sobrepasado, 

La legislación nacional socialista no modifico las anteriores dis

posiciones que quedaron ratificadas por el decreto de 26 de julio de 1934. La 

prolongación de la jornada no se hace ya a través de los contratos colecti- -
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vos, que han desaparecido, sino en el reglamento de trabajo expedido por e -

errpresario (FDhrer), lo que ha tra1do como consecuencia que el problema qu :

de, legalmente, en manos del patrono, 

8) Derecho Italiano. 

La limitación de la jornada de trabajo se iniciO en Italia con <l 

decreto de i5 de mayo de 1919 1 que fijO en ocho horas la jornada de los f,

rrocarrileros, tranviarios y de las personas ocupadas en la navegación. F1e 

seguido por la Lay de 15 de marzo de 1923, actualmente en vigor, y por su I"!l 

glarrento de 10 de septiembre del mismo año para lar; trabajr:tdoms y emplea os 

de la industria y el comercio, del reglamento de 10 de septiembre de 1923, P!! 

ra los trabajadores agricolas, y de la Ley de 15 de marzo de 1926, para lo -

enµleados particulares, 

l.- El articulo primeru de la Ley de 15 de marzo de 1923, fijó en 

ocho horas de trabajo efectivo o de cuarenta y oc.ha a la semana la duraci61 -

normal de la jornada de trabajo, excluyendo de su corrpo de aplicación a les 

domésticos, al personal directivo de las emprases y a los agentes viajeros. 

Por trabajo efectivo se entiende, conforme al articulo tercero, y 

aqui se encuentra la primera excepción al principio de las ocho horas, aqu1 1 

que requiera una aplicación asidua y continua quedando excluidos los traba. os 

que requieren una aplicación discontinua y los de simple vi.gilancia o custr -

dia. 

En los siguientes ar,t1culos se señalaron las excepciones: a) Pre

vio acuerdo entre trabajadores y patronos pueda prolongarse la jornada pare -
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los trabajos preparatorios o complementarios que deban desarrollarse fuera de 

las horas de la jornada, como limpieza de máquinas, etc. b) Es posible, tam

bién mediante acuerdo entre trabajadores y patronos, aumentar durante cierto 

periodo de tiempo la jornada, siempre que ese aumento no exceda de dos horas 

diarias, ni de doce a la semana y que se indemnice a los trabajadores con una 

cantidad que no podrá ser menar del diez par ciento del salario de las horas 

de jornada ordinaria. c) En las casas de fuerza mayor o en aquellos en que la 

cesación del trabajo implique daña o peligro para las personas o la produc- -

ción y d) Por decreto del ministro del trabajo puede prolongarse la jornada -

para determinada r~a de la industria. 

2.- En el reglamento para el trabajo agr1cola, que comprende, ade

més al forestal, se procurO garantizar ocho horas de trabajo efectivo, no com 

putando en la jornada el tiempo necesario para trasladarse al lugar del tra

bajo ni los descansas. En el misma decreto quedaron excluidas los apreceras 

y las personas encargadas da puestas de direcciOn. Finalmente, en la ley s2 

bre el contrata de los empleadas particulares, se fijaron las medidas ·indis--

. pensables para hacer efectivo el principia de las ocho horas, 

3,- La legislación Italiana es más completa que la alemana pues ~ 

aparte de que excluye de su campo de aplicaciOn a un grupa menar de trabaja-

dores y de que contiene menos excepciones, reconoce que el aumento de le jor

nada, salva los casas de fuerza mayor y las trabajos preparatorios y comple~ 

mentarios, debe pagarse con un salario .adicional. 
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C) El Derecho Francés 

Hicimos notar en la parte hisl:6rica que después de la revoluci6·r -

de 1648 1 se alovO a doce horas la jamada da trabajo de los obreros inrlust 'i!l 

les. Transcurrieron muchos años, hasta que el 21 de junio de 1905,se votO -

una ley por el parlamento a propuesta de Millerand fijando en ocho horas 1 1 -

jornada de los mineros, En la misma €!poca y siempre bajo, la influencia de Mj. 

llerand se introdujo la jornada de ocho horas en algunos establecimientos ·:el 

Estado, mtis a pesar del ejemplo, no se extendiO a la industria privoda. E· -

191?, se inició un nuevo movimiento legislativo que concluy6 con la ley d · -

23 da abril de 1919. 

1.- El articulo primero de la lay establece la jornada de och.·, -

horas para todos los estaelecimientos industriales y correrciales pare todo el 

personal ocupado en ellos. Se aplica, pues, a todos los trabajadoras de l .. -

industria y del comercio, independientemente da que estos establecimientos -

sean públicos o privados, punto este último en al que concuerda, tanto con la 

convenciOn de Washington, como con los·darechos alemtin e italiano. Pennit . ., -

también la ley la reparticiOn de la jornada con tal que no exceda de cuae~ 

ta y ocho horas por semana. 

Quiere la lay que las ocho horas de jornada sean de trabajo efe1tj. 

va, por lo que no quedan comprendido~ dentro de ella los descansos que se LO!J. 

cedan a los trabajadores que un decreto l'13al puede incluir dentro d~ sus pies 

cripcionas y las que quedan, en todo caso, fuera da su radio de acción. ro.u 

cuerda el primer grupo con las disposiciones de la convencifm de Washingto11, 

aún cuando la lista es un poco mayor. En al segundo gn.ipo quedaron compn.n-
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didos y por decreto real se les hizo ya extensiva la jornada de ocho h:lras, -

los almacenes da ventas al por menor, los hoteles, restaurantes y cantinas y 

los empleados de algunos establecimientos comerciales. Por Oltimo, quedan ..

fuera da la eplicaciOn da la ley los talleres familiares y la industria a ~ 

domicilio. 

Pare las empresas y personas que quedan dentro de la ley se esta-

blece, por una parta, que el trabajo efectivo no podr~ exceder de ocho hora~ 

diarias ni de cuare~ta y ocho a la semana y, por otra qua la jornada de tra

bajo deba desarrollarse entre las seis y las veinte horas, importantisima -

disposición que tiende a restringir el trabajo nocturno. 

2.- Contiene la Ley oos primeras excepciones que se refieren, a -

qua el Estado sólo queda ligado cuando los establecimientos por el explotados 

se encuentren organizados como e~presas y no como servicios póblicos y la se

gunda a determinadas personas que. aún e11pleedas en las industrias qt.e que~ 

den dentro de la ley, no estén protegidas por ella, como las que ocupan ~ 

puestos da dirección o de confianza, los agentes viajeros y los trabajadores 

a domicilio. 

3.- A:femAs de esas dert)gaciones generales se consignan otras.qua -

pueden referirse 1 sea al número de horas de trabajo, sea al horario fijado -

en la ley, sea a ambas circunstancias. 

A,- Como derogaciones a la jornada diaria de ocho horas se tienen: 

e) La posibilidad de establecer la jornada inglesa¡ b) Las empresas donde el 

trabajo se hace por turnos, en cuyo caso puede prolongarse el trabajo de cada 
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turno por el tiempo nece~ario para que se entregue al siguiente, siempre v,Je 

el trabajo efectivo, en tres semanas, no exceda del máximo legal; c) Los t·a

bajos cuya ejecución no puede, en razOn de su naturaleza, ser interrumpi.d~ •• -

casos en los cuales puede aumentarse hasta cincuenta y seis el número de 10-

ras de trabajo a la semana, comprendiendo dentro de ellas la jornada del~¡-

mingo; d) Los trabajos de temporada y las e~resas que hacen uso del vient 1 o 

del agua oomo fuerza motriz, en las a.iales el e><cedente tje horas de traba~. l -

en la tempovada o el debida a la necesidad de utilizar corrientes f8\1orabl is, 

se compensa disminuyendo la jornada en el resto del tiempo; e) Las industr .as 

en las que no es posible determinar con precisiOn la duraciOn del trabajo liil 

rio; f) Las industrias cuyas materias primas so11 suscepl:ibles de rápida dt: i

composici6n y g) El aumento extraordinario de demanda de productos ocasior ida 

por acontecimientos imprevistos. 

Comparando estos distintos casos se nota que, con excepci6n úe :os 

tres últimos, lo que ocurre es qu'3 se compensa el mayor trabajo de unos d1 is 

con el menor de otros. No es sino en los tres últimos cu1:111cio, efeetivamer ;e, 

hay un aumento definitivo en las horas· de trabaJo, que el derecho belga de 10-

mina horas suplell'enterias. 

B.- Las derQgaciones al horario de treba,io compr-enden una serie de 

establecimientos, cuyo servicio no puede suspenderse, como hoteles, egenci. 1s 

de informaciOn, empresa3 de ges ~ luz, etc. 

C,- Las derogaciones a los dos principios de la ley se refieren a 

los trabajos preparatorios y complementarios, a los que tienen por objeto 1vj¡ 

tar accidentes, a los ocasionaaos por fuerza mayor o por un acontecimiento il!l 
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previsto, a los trabajos urgentes que deban efectuarse en las m6quinas o mat.!il 

riel de una empresa y a -los trabajos de las personas cuya labor es escencial

mente intermitente. 

En todos estos casos se tiene también trabajo no co111Jensable y, -

por tanto, horas suplementarias. 

4.- Las horas suplementarias deben pagarse con salario extra, que 

es de veinticinco por ciento para las dos primeras horas, de cincuenta por ~ 

ciento para las siguientes y da cien por ciento para el trabajo suplementario 

de los domingos, 

5.- La vigencia de la ley puede suspenderse en los casos de guerra 

o de acontecimientos que constituyan un peligro para la seguridad nacional y 

cuando, de acuerdo con J.a opiniOr:i del consejo superior del trabajo y del con

sejo superior de lo industria y el comercio exista necesidad de asegurar, por 

el desarrollo de la axportaci6n, los medios de cambio indispensables a la im

portaciOn da subsistencias, 

6.- Algunas industrias est~n sometidas a un régimen m6s favorable: 

a) Las -minas de carbOn, pues que en la jornada de trabajo se incluye el tiem

po empleado por el obl'aro para llegar al interior de la mina y b) Para las -

canteras y locales particularmente insalubres se preve la posibilidad de i"ed,!;! 

cir, por decreto real, la jornada de trabajo, 

E) Derecho Español 

Señala Garc1a Oviedo en su "Derecho Social", los antecedentes a lit 
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reglamentación de la jornada de trabajo en España. La instrucción de Feli1 e 

!I qua fij6 en ocho horas la jornada de trabajo cm las industrial..) y las le. es 

la y 2a. titulo XXVI, libro VIII de la Nov1sima recopilación, qL~ e~tablec~e

ron la jornada de sol a sol. 

Ya en lo f>pni::e moderna, la ley de 27 de diciembre do 1910 1 fijó en 

nueva horas en labores ¡;ulJturr·t.meas y nueve y media en la· superfic.ia, la J r

neda de los mineros; le sJ.gtJn el :real decreto de 29 dt3 agosto de 1913, qwe e~ 

tableci6 en sesenta horas sumanulos la jornar:la en la inuustda textil. Vk en 

después los reglamentos de 22 da junio de 1914, que fijuron como jornada p re 

los peones camineros la de nueve horas y el da 15 da marzo de l!Jl9 que f.eri 16 

ocho horas para los trabajos de conatrucciOn. 

El real decretó del 3 de f!bri1 de 1919 constituya la pr:b1era ro·. l~ 
mentaci6n total y fue sustituido por la ley de lo. da julirJ da 1931, actua .

mente en vigor. 

1.- El articulo primero de la ley fi.ia e11 ocho horas como máximt -

la jornada diaria. Pannite el artículo segundo, sin embargo, cuando lo 1n• o

le de la labor lo exige, que se distribuya la jornada an la semand, siemprt -

que el trabajo diario no exceda de nueve horas y, aún cuando no lo dice sx~r,t¡ 

samanta, a condición de qua no pase de cuarenta y ocho horas a 1~ semana. 

Las anteriores prevencionas se aplican a todos los trabojadore~ ,

de manera que la ley española supera a todas las d~1más. wedan únicamentr, -

excluidas las siguiontes persor;ias:. a} Loa directorns, gerentes y alto;:; fuWi,!2 
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narios da las .e~resas; b) Los dom6sticos 1 e) Los porteros de casas particul.f! 

res y los que vivan en el mismo edificio en que esttin encargados de cuidar¡ -

d) Los guardias rurales y las personas de quienes no se exija una vigilancia 

constante¡ e)Los servicios de guarcter1a ocasionales y de corta duración, como 

los relativos a cosechas a punto de ser recogidas y f) Las personas dedicadas 

a cuidar ganados, como los pastores. 

Conviane racalr.:ar que la ley española, en arinon1a con la ley sobre 

contrato de trabajo,, no h1:1ct.J dfotinciOn segCm que los trabajadores lo sean de 

establecimientos públicos y privados y que, segón la interpretaci~n dada por 

Garc1a Oviedo, quedan también incluidos los el\l)leados da comercio, 

2.- Conoce la ley española las derogaciones a los principios ex- -
puestos. 

A.- Se refiere la primera a necesidades de la industria de revisa

das de un aumento en la demanda de productos, Se autoriza a los organismos -

paritarios oficiales para pennitir los pactos de trabajadores y patronos que 

tiendan a aumentar la jornada de trabajo, en la inteligencia de que no podrhn 

l~s horas da trabajo extraordinario, exceder de dos diarias, de cincuenta en 

el mes y de ciento veinte en el año, limite ~ste último que puede llegar has

ta doscientos cuarenta cuando no exista otro personal que utilizar, 

B.- la segunda excepci6n concierne a los trabajos qua tengan como 

finalidad impedir grandes males inminentes a remediar accidentes sufridos. 

El trabajo extraordinario de las dos especies mencionadas debe --
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compensarse con un salario extra que será, por lo menos, de veinticinco por 

ciento, porcentaje que aumenta con el número de horas o cuando se preste en -

los dias de descanso, 

3,- Pdemás de estas disposiciones, existe una reglflllentaci~n minu

ciosa para diferentes trabajos, en cuyo detalle no nos es posible entrar. 

Para algunos trabajos, como el que se efectúa en el interior de -

las minas, se ha fijado la jornada de siete horas, interesE11te ejemplo que no 

ha sido seguido hasta la fecha por ninguna otra legislación salva la Argenti

na. Para otros trabajos, por el contrario, se permite el aumento del trabajo 

extraordinario, 

Paises Latinoamericanas, 

Solamente señalaremos los puntos más importantes de las legi~laci2 

nea de algunos de ellos, 

1.- &qentina.- La ley que fija la jornada de trabajo estls fecha

da 0 el 12 de diciembre de 1929 y es de c~ital importancia, pues es la única -

ley extranjera que distingue entre jornadas diurna y nocturna, fijando para -

la primera ocho horas diarias y para la segunda, que coflllrende el tiempo en

tre las siete y las veintiuna horas, un máximo de siete horas. 

En su reglamento de 11 de marzo de 1930 redujo a seis horas la joz: 

ncda en las labores insalubres. 
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Las excepciones y la retribución ql.13 por el trabajo extraordinJrio 

debe pagarse son semejantes a las leyes que ya analizamos. El trabajo ··x

traordinario de he pagarse con un cincuenta por ciento m{3s dal salario n. ·r

mal y de cien por ciento el que se preste en domingo, 

2.- ~.- Se encuentra reglamentada la jornada de trabajo en el 

Código del Trabajo de 28 de mayo de 1931, cuyas disposiciones, en lo ge1 e~ 

ral, concuerdan con las de la República Argentina, salvo lo relativo al tr~ 

bajo nocturno y a las labores insalubres qU3 no so encuentran considera as. 

Reglamenta también el COdj.go los trabajos discont1nuos, como el de los : elJJ. 

queros, disponiendo que no podrán permanecer m!'!s de doce horas en el es'. a

blecimiento y que deberán tener 1 durante ese tiempo lln descanso no meno1 · de 

una hora. 

3,- Otros paises,- Ya dijimos que desde 1915, se fijO en el Ur1guey 

en ocho horas, la jornada de trabajo, En los liltimos años se ha hecho -

otro tanto en Ecuador, Panamá, etc. 

¡ 
¡ 
¡ 
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SEGUNDO C/IPITULO 

LA JOAN/\OA DE TA/lf.!A.JO EN El DERECHO MEXICf'\NO 

Epoca Precortesiana.- Existe una gran carencia de datos, dado ¡ue 

los principales testimonios que se tienen son de los conquistadores o N .• -

sioneros que los han puesto a nuestro alcance de acuemo a su personali'lad, 

intuición y susceptibilidad. 

A la llegada do los españoles se encontraban ocupando el Tarri :a

rio, además de los Aztecas o M8xicas, los Tecpenecas y los Acolhuas. 

los Aztecas habiendo superado la Economía familiar ea encentra .1an 

en un periodo de franca Econom1a de la ciudad que ya entonces apuntaba .1 -

una econom1a Nacional, los aztecas según J. J. Castorena (15) se clasi "ic,5! 

ban en Nobles o señores los Guerreros, los Sacerdotes y los comerciante· o 

Pochtecas que integraban la clase de los Poseedores. 

Los Matzeguales o Drmposeidos. - la ,Agricultura fue la principa'.·, 

fuente de riqueza de los Aztecas y sobre asto clase gravitaba la obliga:iOn 

de cultivar la tierra, no sOlo para subsistir, sino para sostener a las Ca~ 

tas privilegiadas pero improductivas. "Los Matzehuales tenian el derecto -

de oF:recer sus servicios en mercados, alquilundose y pre3tando sus serv~- -

cios a las Ordenes da quienes las contrataban, generalmente los hijos h;re

daban las profesiones de los padres sin merecer atenciOn al trabajo por pei;: 

(15) F.F. Castorena - Tratado de Derecho Obrero. 
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te de los Aztecas" (16), 

Encontramos ademfts la clase de los desheredados sujetos a una es

pecie de servidumbre: 

Los Esclavos,- Adquir1an tal condiciOn por la guerra o por suncio

nes que implicaban la·pérdida de la libertad. Los esclavos entre los Azt,2 

cas ten1an personalidad propia y jur1dica, los hijos nac1an libres y la mu

jer no adquir1a la condiciOn de esclavo¡ de lo que se deduce que el esclavo 

sOlo somet1a su enarg1a de trabajo, pero no su persona. 

Los Mayeques.- En general se equiparan a los siervos de la Ed<t:! M!l 

dia, los cuales eran transmitidos en uniOn a la tierra que cultivaban, pre~ 

taban su servicio personal sOlo al dueño de la tierra, según Luis A. Despo

t!n se trataba de una forma de esclavitud patrimonial. 

Los Tlamanes.- Era una clase social distinta que se dedicaba ex

clusivamente a la carga y el transporte. 

De lo anterior se concluye que, excepciOn hecha, de los Nobles, -

todas las demés clases se encontraban obligadas a trabajar, 

El pueblo Azteca no tuvo sin embargo legislaciOn laboral, 

(16) Alfredo Sénchez AJ.varado - Instituciones de Derecho l.lexicano del Trab,a 

jo, EdiciOn 1967, 
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Epoca Colonial.- Al iniciarse la Colonia, se desconoc1a la gran i.a 

dustria, por lo que, los trabajadoras ten1an que sujetarse a los distintJs 

ordenamientos. As1 nos encontramos a la esclavitud, la encomienda, las Jr

denanzas de gremios y las cofrad1as. 

los sistemas implantados por los conquistadores en el Nuevo Mv ido 

fueron la Exclavitud y la Encomienda. 

la esclavitud surgiO a consecuencia del reparto de tierra !"eche -

por Hernán Cortés a su llegada. la Encomienda se consider!J origi nalrnenl •i -

como una Merced Real en favor de los conquistadores, para cobrar los tr .b~ 

tos de los indios que se les "encomendara", para protegerlos, teniendo c'"imo 

fin aparente el de librar de la esclavitud a los abor1genes, pero produj;1 -

un resultado contrario,' ya que se convirtió en el peor sistema de explot i

cHm a que se sujetfl a nuestros ancestros siendo tal el abuso qua se e 1m2 

tiO en contra de estos que fueron prohibidas las encomiendas en el año d.-, -

1524 sin que constituyera un obstl'lculo pare que continuara su explotacifl. 1. 

Las leyes de Indias. - Nuestros historeadores y juristas han d, :do 

poca importancia a las leyes de Indias, y cuando se trata de investigr1r : .o

bre antecedentes de riuestras Instituciones laborales casi se olvidan tle>. -

contenido de ellas. En el contenido de las Leyes de Indias se dejaba al ai; 

bitrío del Virrey la duraciOn de la jornada de trabajo; as1 la ley de Fe i

pe II estableciO. "Que los obreros que trabajasen en la construci::iOn de ; or; 

talezas y obras militares, laborasen sOlo OCHO HORAS /lL DIA, cuatro por la 

mañana y cuatro por la tarde, repartiendose en la forma que conviniere"(~7) 
(J.?) Alfredo Sánchez AlvaradÓ - Instituciones de Derecho Uexicftno del Tr<ib,5 

jedar. ediciOn 196?. 
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Se establece el descanso semanal con pego de salario, disfrutdndo

sa del d1a domingo de cada semana. 

Constituci6n de 185?.- "Don Juan Alvarez, Presidente Interino de -

la AepOblica t.\:¡xicana, convoco a un Congreso Constituyente el 16 de octubre 

de 1855, en cumplimiento del articulo 5o. del Plan de Ayutla de facha lo, -

de marzo de 1854 1 y del articulo 5o. del Plan de Acapulco, que modificO al 

de Ayutla de fecha 11 del mismo mes y año, con el fin de dar a México una -

Nue~a ConstituciOn, misma que después de acalorados y brillantes debates fue 

aprobada el 5 de febrero de 1857, empezando a regir a partir del 16 de sep

tiembre del mismo año" (18), 

El ? da julio de 1856, Ignacio Aam1rez al referirse al Proyecto de 

ConstituciOn dentro de otras cosas dijo: Señores el Proyecto da Constitu- -

ciOn que hoy se encuentra sometido a las luces da Vuestra Soberan1a revela 

en sus autores un estudio no despreciable, de los sistemas políticos de ~ 

nuestro siglo¡ pero al mismo tiempo un olvido inconcebible de las necesida

des positivas de nuestra Patria. El m~s grave de los cargos que hago a la 

Comisión es de haber conservado la servidumbre de los jornaleros; pues bien 

el jornalero es esclavo del Capital que no necesitando sino breves horas de 

su vida, especula hasta con sus mismos alirrentos¡ antes el siervo era el ~ 

arbol que se cultivaba para que produjera abundantes fl'\.ltos, hoy el traba.if! 

dor es la caña que se exprime y se abandona. 

(18) Alfredo Sl!nchez AJ.varado - Instituciones de Den3cho l.lexioano del Traba 

jo. ediciOn 1967. 
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As1 es que el grande, el verdadero problema social, es emancip1~r a 

los jornaleros de los capitalistas¡ la resoluciOn es muy sencilla y se rsd,!¿ 

ce a convertir en capital al trabajo, 

"El 18 de julio al estarse discutiendo el 120, articula del Pre ye_s 

to dijo: ¿Como se quiere quo la Ley obligue a un hambre a trabajar cuanc!'.l -

tiene motivos para no qur>n•r hacerlo? ¡,Cama se quiere exi¡:¡ir indemnizaci6n 

al que no tiene con que pagarla? ¿Como prisioneros?. Esto es inicuo. ,:ior 

esto se ha abolido la prisi6n por deudos y se ha reconocido que el crir.3n 

'y no la insolvencia debe ser motivo para enviar un hombre a la cárcel. Grao 

que generalmente, cuando los hombres se· niegan a trabajar, tienen pare --

ello algCin motivo y no obran por puro capricho¡ que el artesano que no r.Ji~ 

re concluir una obra, actúa la mismo que 'el abogado que no quiere segL1ir un 

pleito. Se habla de contratas entre propietarios y jornaleras, y tales :o.o 

tratos no son mris que el ¡nedio de apoyar la esclavitud. Si la libertad na 

ha de ser una abstraccil5n, sino ha de ser una entidad metaf1sica, es men 3S

ter que el Código fundamental proteja todas los derechos dol ciudadano >' -

que en vez de un amo, no cree millones de arros que trafiquen con la vide. y 

can el trabajo de los proletarios, El jornalero hoy no sólo sacrifica el -

trabaja de toda su vida, sino que empeña a su mujer, a sus hijos y las le

grada esclavizlíndolos para sac.inr lo avaricia de los propietarios" (19) 

Al ponerse a discusi6n el articulo l? del Proyecto de Constituc.LOn 

encontramos la intervenci6n de Ignacio L. Vallarta, quien dice: "Yo esto:t -

conforme can l~s ideas que entraña el articulo 17 que se está discutiend 1 1 

(19) Francisco Zarco - Historia del Congreso Constituyente. 
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y si he pedido ~a palabra en contra, no es por que venga a abogar ni por 

la esclavitud de los trabajadores ni por la organizaciOn de los Gremios, ~ 

que monopolizan la industria, secan la fuente de la producciOn y matan de -

hambre al artesano que no pertenece a ellos. No vengo tampoco a hablar en 

pro de las protecciones de fatal influencia que el Gobierno sL.Ble dispensar 

a la industria con el fi~ de vigorizarla y con el Onico resultado de dest1'"1!, 

irle. 

El Derecho al trabajo libre es una exigencia imperiosa del.hombre, 

porque es una condiciOn indispensable para el desarrollo de su personali- -

dad. Este principia tan exacta en su enunciaciOn como universal y justo en 

su aplicaci6n, es el principio que sirve de base a mis opiniones en esta m.!! 

teria, sus consecuencias lOgida y necesariamente aceptables.las reconozco -

tambi~n, y elevada al rango de Ley ese principio, me congratulo de que sus 

consecuencias sean tambi~n parte de la Ley Constitucional del pa1s. 

La esclavitud del trabajador no puede pues existir entre nosotros. 

El debe disponer de sus brazos y de su inteligencia del modo més amplio y -

absoluto; ni la Ley incapaz de proteger para estimular el trabajo, ni el -

amo exigente en sus pretensiores, 'ruin en el salaria y tal vez despOsito en 

su conducta, podr6 hacer abdicar al hombre su libertad para ejercer su in~ 

d4stria, según su propio inter~s único consejero infalible en materia de la 

producciOn de la riqueza. El amo, el propietario, el dueño de la materia -

prima, de la f~brica o de la finca que sabe que va el obrero a ejercer su -

industria, cometen, no hay duda, un abuso en obligar a ~ste a la prestación 

de sus , servicios de un modo que coarte su libertad. 

i 
i 

1 

1 
~ 
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El propietario abusa, cuando disminuye la tasa del salario, cucndo 

le paga con signos convencionales y no creados por la ley que representen -

los valores cuando obliga al trabajador a un trabajo forzado para indemri-

zar deudas anteriores, cuando veja al jornalero con trabajos humillante~, -

cuando lo somete a jornadas de trabajo que agotan sus energ1as y no le ~9r

miten desenvolver su personalidad humana. 

La ley debe mejorar la suerte de la clase laborante y a ella t:l3be 

tender con toda su fuerza quitando trabas, removiendo obstAculos, casti~a,Q 

do abusos, respetando tanto la propiedad libre, como el mismo trabajo libre 

porque, en el último análfais, el traba-jo es el único patrimonio del pot-re 

que no tiene ni finca, ni fábrica ni otra clase de bienes. 

"La ConstitucitSn Po11 ti ca de 1857, fue un esfuerzo enorne, vibr :in

te de buena voluntad de la psqueña burgues1a revolucionaria, en favor del -

pueblo mexicano, pero esterilizado por el liberalismo clásico". (20) 

En 1865, la "Ley sobre Trabajadores", integrada por 21 art1culu 5 1-; 

todos de gran importancia, entre sus protecciones establec1a una jornadé de 

trabajo, descansos obligatorios y el trabajo de los menores. 

Bajo el régimen de Porfirio D1az que propició las inversiones~<-

tranjeras el horizonte no pod1a ser mfls negro y amenazador, para todo at¡·Jel 

{20) Rafael Ramos Pedrueza - La lucha de clases a trav€ls de la Historia ·:le 

Pléxico. 
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que.tenia la ne~esidad de ganar el sustento con la prestaci6n de sus servi

cios¡ a pesar de ello, desde el año de 18?1, se hab1an estado formando aso

ciaciones de obreros, con un ropaje cooperativista, que cada dia tuvo mayor 

incremento, debiendo mencionarse en forma especial el "Circulo de Obreros -

Libres", que se formó el 16 de Septiembre de 1872, que de inrrediato pugno -

por una :reglamentación en el trabajo de las fábricas del Valle de México, -

antecedentes de los Reglamentos Interiores de Trabajo¡ estas Asociacfones 

de obreros, actuaban casi en secreto, dada la vigencia del nefasto articulo 

925 del C6digo Penal de 1871, que en su texto dec1a "Se irrpondrán de (Icho -

d1a~ a 3 meses de arresto y multa de 25 a 500 pesos, o una sola de estas -

dos penas a los que formen tumulto o mot1n o empleen de cualquier otro modo 

la violencia f1sica o moral con el objeto de hacer que suban o bajen los s,a 

larios de los operarios o de impedir el libre ejercicio de la industria o -

trabajo, 

Acontecimientos anteriores a la ConstituciOn de 191? que suscita-

ron que la oposición al régimen de Porfirio Diaz fuese manifiesta, princi-

palmente por el Partido Liberal Mexicano, que por medio de publicaciones en 

los periódicos, ataco sistemáticamente al Dictador destacando en este part,i 

do los Hnos. Flores MagOn, Juan Sarabia y Manuel Sarabia, IV'ttonio I. VHla

rreal, Rosalio Bustamante, Librado Rivera y otros que se agregaron al grupo 

·-¡ corno Manuel M. Dieguez, Esteban Baca Calderfm, Francisco M, Ibarra, Carlos 

Guerra, Plácido R1os, Lázaro Gutiér:rez de Lera y otros que activamente tom~ 

ron parte en la Huelga de Cananea (Compañia Consolidad de Cobre de Cananea, 

S.A.) que estalló precisamente el primero de junio del propio año, cuando -

cuatrocientos hombres de la Mina Oversight se declararon en huelga, formu~ 

lande a la empresa las siguientes peticiones: "lo. Queda el pueblo obrero -
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declarado en Huelga. 

El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las siguientes conc:i-

cienes: 

I,- La destituciOn del Empleo del Mayordomo Luís (Nivel 19). 

II.- El m1nimum sueldo del obrero sertm cinco pesos diarios por Delio ho1.~ 

de trabajo, 

III,..! En todos los trabajos de la Canan~a Consolidated Copper C. se acupd1"á 

el ?5% de mexicanos y el 25"/o de extranjeros, teniendo los primeros, las ni.;¡¡ 

mas aptitudes qu~ los segundos. 

IV.- Poner hombres al cuidado de lt¡s jaulas que tengan nobles sentimient.Js 

para evitar toda clase de irritaci6n. 

V,- Todo 1'113Xicano en los trabajos de esa regociaciOn, tendrá derecho a a;~ 

censo segOn lo permitan sus aptitudes" (21) 

"El plfaqo ·pt-Jtitorio fu~ firmado por el Comité de Huelga que es ~u

va integrado po~ Valent1n LOpez, Juan N, Afos, Pdolfo Duhag6n, Tiburcio :r:s

quar, Manuel S, Sandoval, Francisco Méndez, Enrique Ibañes, Juan C, Bosh -

Alvaro L. Diéguez, Avelardo Aldrade, Mariano V, flesina, Esteban Baca Cal•.!e

r6n y Justo Felix" (22) 
(21) Fonfo de Cultura Económica - la Hu8lga de Cananea 

(22) Slinchez Alvarado - Instituciones de Derecho Mexicano del Trabajo, fa!i

ci6n 196?. 
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La bandera de este movimiento no podr1a ser m!s justa¡ salarios de 

cinco pesos diarios, Ocho Horas de jornada e igualdad de trato para los me

xicanos con respecto a los extranjeros, pero el movimiento fue sofocado en 

sangre, con una serie de aprehensiones, viol€indose inclusive, por parte del 

Gobernador de Sonora, Rafael Izabal, la integridad Nacional al hacerse. acom 

pañar de tropas amer•icanas en el terreno de los acontecimientos. 

Programa del Partido Liberal.- Un mes después de haber estallado -

la ~uelga de Cananea, el lo. de julio de 1905, aparecer1a la publicacif>n -

del Programa del Partido Liberal Mexicano, que en su contenido manifiesta -

"Un Gobierno que se preocupe por el bien efectivo de todo el pueblo no pue

de permanecer indiferente ante la importent1sima cuestión del trabajo¡ gra

cias a la dictadura de Porfirio Diez, que pone el poder al servicio de to-

dos los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a 

la condicif>n m~s miserable¡ en donde quiera que presta sus servicios es obli, 

gado a desempeñar una dura labor de muchas horas por un jornal de unas cuail 

tos centavos, El capitalista soberano impone sin apelaciOn las condiciones 

de trabaja, que siempre san desastrosas para el obrera y éste tiene que ace,12, 

tarlas por dos razones: porque la miseria lo hace trabajar a cualquier pre

cio o porque si se rebela ante el abuso del rica, las bayonetas de la Dic

tadura se encargan de someterlo, as1 es como el trabajador mexicano acepta 

labores de doce o més horas diarias, por salarios menores de setenta y ci~ 

ca centavos, teniendo que tolerar que las patrones le descuenten todav1a de 

su infeliz jornal diversas cantidades para ~dica, culta católica, fiestas 

religiosas o c1vicas y otras cosas, aparte de las multas que can cualquier 

pretexto se les imponen ", •.•. " En m€is deplorable situaciOn que el trabaja

dor industrial, se encuentra el jornalera del campo, verdadero sierva de --
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los modernos señores feudales. Por lo general estos trabajadores tiener· 

asignado un jornal de veinticinco centavos o menos, pero ni siquiera és\:e -

menguado salario perciben en efectivo, como los amos l1ah tenido el cuidédo 

de hachar sobre sus peones una deuda més o rrenos nebulosa, recogen lo q1 .. e 

ganan esos desdichados a titulo de abono, y si5lo para que no se mueran ce 

hambre les proporciona algo de ma1z y frijol y alguna otra cosa que les si¡: 

va de alimento, 

"De hecho y por lo 'general, el trabajador mexicano necia gana; c3-

. sempeña rudas y prolongadas labores, apenas obtiene lo mbs estrictamente~ 

preciso para no morir de hambre, Esto !1º sólo es inju:ito, es inhumano y ~ 

clama un eficaz correctivo. El trabajador no es ni debe ser en las soc'sd,e 

des una bestia m~cilenta condenada a trabiajar hasta el agotamiento sin n

compensa alguna; el trabajador fabrica con sus manos cuanto existe part· b,¡¡, 

neficio de todos, es el productor de todas las riquezas y debe tener lo:: m,¡¡, 

dios para disfrutar de todo 'aquelío de que los demás disfrutan. Mora ~ 3 -

faltaban los dos elementos necesarios: tiempo y dinero y es justo propor:i2 

n~rselos aunque sea en pequeña escala, Ya que ni la piedad ni la justiria 

tocan el corazón encallecido de los que explotan al pueblo, condenándole a 

exterminarse en el trabajo sin salir de la miceria, sin tener ni una dü·- -

tracción ni un qor.e; se har.e rccenario qt.e el pueblo mismo por medio de TiaU 

datarios demOcr~tas, realice su propio bien, obligando al capital incor.no

vible a obrar con menos avaricia y con mayor equidad,,." 

".,,Una labor máxima de ocho horas y un salario rn1nimo de un pe.oc 

es lo rrenos que puede pretenderse para que el trnbajador esté siquiera a 

salvo de la miseria, para que la fatiga no le agote y para que le quede 
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tiempo y humor ~e Procurarse instrucciOn y distracciOn despu~s de su traba

jo, seguramente que el ideal de un hombre no debe ser ganar un peso por d!a, 

eso se comprende¡ y la LegislaciOn que señale tal salario m!nimo no preten

deré haber conducido al obrera a la meta de la felicidad. Pero no es eso -

de lo que se trata. A esa meta debe llegar el obrero por su propio eEfuer

zo y su exclusiva aspiraéi6n luchando contra el capital en el campo libre -

de la democracia. 

Lo que ahora se pretende es cortar de ra1z los abusos de que ha v~ 

nidd siendo victima el trabajador y ponerlo en condiciones de luchar contra 

el capital sin que su posición sea en absoluto desventajosa. Si se dejara 

al obrero en las condiciones en que hoy esté, dif!cilmente lograr1a mejo- -

rar, pues la negra miseria en que vive continuarla obligando.lo a aceptar t,2 

das las condiciones del explotador. En cambio garantiz~ndole menos horas -

de trabajo y un salario superior al que hoy gana la generalidad, se le ali

gera al yugo y se le pone en aptitud de luchar por mejores conquistas, de -

unirse y organizarse y fortalecerse para arrancar al capital nuevas y rrejo

res concesiorns" (23) 

De lo anterior se deduce que el Partido Liberal conociO a fonda el 

problema obrero y el problema agrario, de donde inferimos can validez que -

la idea de incluir en la Constitución de 191? las bases sobre las que se -

prestara el servicio na fue original del Constituyente de 191?. 

La Gran Huelga Textil de 190?,-Las causas que motivaron los trist_f! 

(23) Fondo de Cultura Económica - Planes Pol1ticos y otros documentos. 
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rrente célebres acontecimientos de Ria Blanco, Ver. se debieron una vez 11ás 

al régirren aprobioso en que los empresarios coludidos con las autoridad1:s -

políticas, mantenian a los trabajadores, con desenfrenada ambición y ca·en

.cia de moral humana pretendieron reducir los exiguos salarios percibido'1 -

por los trabajadores para obtener mayores ganancias, 

Los trabajadores textiles de la región de Orizaba, formaron di1·ez

sas agrupaciones con finalidndes externas de ahorro y mutualidad y una ~,e

rie de principios internos s6lo conocidos por sus miembros que ten1an pi.r -

·objeto hacer cumplir los postulados del Programa del Partido Liberal Me.'.ic~ 

no disminuyendo la inhumana jornada que normalrrente era de 14 hrs. diarias, 

y en otras como en la Fébrica Textil Hércules, de Querétaro. 

En poco tiempo se adhieren a la Pgrupoci6n de Resistencia dencmi

nada Gran Circulo de Obrsros.Libres (1905), cuyos fundadores son José Ncira 

y José Aumbia, trabajadores de las grandes Industrias Textiles en Verac1uz, 

Tlaxcala, Querétaro, Puebla, México y al Distrito Federal, generando cor:oJ -

consecuencia que los ambiciosos e injustos empresarios en contumacia cor· el 

Gobierno, vieran la actuación del "Gran Circulo de Obreros Libres", no L Jmo 

una lucha legitima y justa de los trabajadores, sino como una amenaza a sus 

ezbirros intereses y asi el funesto Dictador Porfirio D1az califica el r;Jvj, 

miento obrero de los·trabajadores de R1o Blanco, agrupados en el Gran Clrc~ 

lo de Obreros Libres de "Subersivo, Contrario a las Leyes del Pais y pL r -

lo tanto, un peligro para la conservación de la paz y'el orden de la NatiOn, 

resolviendo su.disolución y la detención de sus dirigentes. 
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Alta la intransigente actitud de los industriales el circulo d~ -

Obreros Libres acuerda lanzarse a un movimiento de huelga con los 6,000 tr~ 

bajadores que lo integran y la huelga estalla el d1a 4 ·de diciembre de ·.900 

.abarcando 30 f(ibricas entre ellas unas en la Ciudad de Puebla, Atlixco v -

San Mart1n Texmelucan del Estado de Puebla y otras en el Estado de Tlaxl:ala. 

El viernes ? del mismo mes, tiene verificativo en el Teatro Guerrero de la 

Ciudad de PuebJa un grandioso mitin organizado por los huelguistas preci.di

do por Pascual Mendoza, Jovito Silva, Regino Ronero, Fernando Rocha y Jl'.¡us

t1n Durfm" (24) 

Interviene el Clero por medio ·del Arzobispo de Puebla en contul·er

nio con los industriales textiles haciendo a los obreros la dolosa insir·ua

ci6n de solicitar la intervención del P~sidente de la Repóblica como €!1·bi

tro en las dificultades obrero-patronales por rmdio de una carta que se au

todirige el mencionado ~zobispo para solicitar la intervenci6n del Pred

dente. 

Desgraciadamente los trabajadores tragan el anzuelo y designan .una 

Comisión que los represente ante el Presidente Porfirio D1az ante quien se 

presentan y le hacen sabP.r plenamente su situación rrediante el relato de -

sus vicisitudes mostrbndole el proyecto de reglamento elaborado por elles -

mismos y que rechazaron los industriales textiles, 

(24) Luis Araiza - Historia del Movimiento Obrero "bxicano. Unica edic~ ~n 

1004. 
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El Dictedor.se concreta a manifestar que despu~s de oir los razon,g 

mientas de los dueños de las fAbricas de Hilados y Tejidos, emitirA su lau

do a la mayor brevedad. José Ives Limauntour del Gabinete de Porfirio D1az, 

ofrece la iniciativa a la clase industrial del Lock-aut o Paro, para contr~ 

r113star la Solidaridad de los huelguistas, procedimiento por el cual cie- -

rran sus puertas las fébricas de "Ria Blanca, Nogales, Santa Rosa, Orizaba, 

Cerritos, Cocolapan, San .Antonio Abad, Miraflores, La Colmena, Juanacatl6n, 

la Hormiga, La Teja, Santa Teresa, La Magdalena y Santa Aosal1a en resumen, 

m~s de cincuenta mil obl13ros en la calle, sin salario, victimas de la bur-

gue~1a, capitaneada por los Ives Limantour". (25) 

El dia 4 de enero de 1907, el Vice-Presidente RamOn Corral, cita -

al Palacio Nacional a la representaciOn obrera a fin de que ·reciba del pro

pio Presidente de la República, el pliego que contiene su leudo, como érbi

tro del conflicto, mismo que da lectura al citado documento y con voz auto

ritaria y de alto mando ordena a las representaciones obreras retornar a su 

lugar de origen y una vez rendido el informe de su cometido :reiniciar las -

labores interrumpidas, el lunes ? de enero. 

RamOn Corral Vice-Presidente de la República envi6 a los Directo-

res de los PeriOdicos una carta en los siguientes términos: 

(25) Luis Araiza - Historia del Movimiento Obrero Mexicano, Unica ediciOn -

1964. 
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Estimados Señores: 

Tengo el gusto de remitir a ustedes inclusa copia de los puntQJ· -

acordados entre el Sr. Presidente de la República y los industriales du,•ños 

de flibricas de hilados y tejidos en al Distrito Federal y en varios Est•1dos 

de la República, para poner t6rmino a la actual situaci6n croada con motivo 

de las huelgas de los obreros, y de la clausura de dichas f6bricas, 

Me es grato manifestar a ustedeo que los industriales han ofreddo 

·al señor Presidente realizar lo más pronta posible, tanto la nivelaci~n de 

tarifas de salarios de las fábricas, como las dem~s reformas qt.Ja tienen por 

objeto mejorar la condición de los trabajadores. 

Enero 5 dB 19117, 

Ramón Corral, 

El Laudo del Dictador se presenta en los siguientes términos: 

Laudo, 

Dictado por el C, Presidente de la República a que deber!m sorne. te,r 

se los industriales y_ los obreros de las f6bricos de hilados y tejidos afe,¡¡ 

tadas unas por la huelga decretada por los Trabajadores y las otras por 31 

cierre de las factorias acordado por los patrores. 

Articulo 1° - El lunes 7 de enero de 1907 se abrirán todas las 'á-

bricas que actualmente están cerradas, en los Estados de Puebla, Veracru:, 

Jalisco, Queretaro y Tlaxcala y en el Distrito Federa~; y tocios los obre"os 
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entrarán a trab~jar en ellas, sujetos a los reglaroentos vigentes al tiempo 

de clausurarse, o que sus propietarios hayan dictado posterionnente, y a ~ 

las costumbres establecidas, 

Este articulo 1° dejaba sujeto a los trabajadores a los reglamen-

tos que fijaban la jornada de trabajo comprendida entre las 6 Hrs. a las 20 

Hrs., un total de 14 Hrs, diarias, 

Articulo 2° .- Los industriales dueños de dichas fábricas, por me

dio de los representantes que se hayan en esta capital, ofrecen al Sr, Pre

sidente de la AepOblica, continuar haciendo el estudio que han emprendido -

desde antes de la huelga actual de obreros, con objeto de uniformar las t~ 

rifas de todas las fábricas sobre las bases siguientes: 

I,- Los obreros q1..e trabajen en las máquinas de preparaciOn, llila

dos o tejidos en una fábrica, recibirán salarios iguales a los que perciban 

los trabajadores de su clase en las dem&s fábricas de una regiOn o distrito 

fabril, en donde las condiciones de vida y de trabajo sean idénticas. 

II.- Los demás.trabajadores de las fábricas, no comprendidos en la 

fabricacibn anterior, incluyendo a los maestros, cabos, etc,, serán pagados 

segOn convenios que celebren con los A:lrninistradores respectivos, 

III,- La nivelaciOn de los sueldos a que se refiere la fracción -

prinera, se hará sobll3 la base de aceptar para cada regiOn el promedio de -

las tarifas más altas que en ellas rijan para productos de igual clase. 
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Articulo 3° .- fe establecerá en las fflbricas el sistema de dcir a 

cada obrero una libreta con las contraseñas necesarias para su autentic~.- -

dad, y en la cual se anotarfln los datos que se consideren necesarios re·;pe.s 

to a la buena conducta, laboriosidad, y aptitudes del operario, 

Las anotaciones que el administrador haga en la libreta las ha:·á -

constar en un registro y pondrá ol mayor cuidado en que sean enteramente iJll 

parciales y verdaderas. Cuando un obrero pierda su libreta, se le dará 

otra a su costa en la inteligencia de que el valor de ella no excederá re -

'cincuenta centavos. 

Los obreros cuando ingresen a u;ia fábrica, tendrán la obligacitn -

d3 presentar su libreta al Pdministrador y ~ste deberá firmar la libretu al 

aceptar al obrero y cuando el último haya de separarse de la fábrica, 

Articulo 4° .- Ofrecen los señop:s industriales al señor Prusiren

te de la República, ocuparse desde luego en estudiar los reglamentos de las 

fébricas para introducir en ellos las reformas y modificaciones que esU

men convenientes, tanto para organi.zar los intereses y la buena marcha re -

sus establecimientos, como para mejorar hasta donde sea posible, la si~ua

ciOn de los obreros •. Especialmente introducirá las mejoras siguientes: 

I.- Las multas que se establezcan por falta de cumplimiento de los 

obreros y por otras que se expresarán en los reglamentos se destinarán ~ nt~ 

gras a un fondo para auxiliar a las viudas y hu~rfanos de los obreros. 
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II.- Ni:> se t:iarén descuentos a los obreros para pago de ~dicos 1 -

para fiestas religiosas o profanas, ni para.otros fines. Cada fl'ibrica pag,a 

rá un ~dico por igual, para que lo ocupen loa obreros que lo deseen. 

III.- Solarrente se cabrarén a los obreros las lanzaderas, canilla

sy otros materiales de las f Abricas que se destruyan por su culpa; pero no 

lo que se rompan o concluyan por el uso a que estén destinados. Esto se d~ 

terminar& por el Pdministrador, tomando en consideraciOn los informes de -

los ,maestros. 

IV.- Los obreros podrl'in recibir en sus habitaciones a las personas 

que estinan convenientes, quedando a cargo de la autoridad dictar los regl.ia 

mentes que sean necesarios para la conservaciOn del orden de la moral y de 

la higiene y de la manera de hacerlo cumplir. 

V. - Cuando un obrero sea separado de una flibrica por causa que - -

constituya delito o falta de los que castigan.las layes o est~n previstos en 

los reglamentos de las fábricas, tendrlin un plazo de seis dias para desocu

par la casa que esté ocupando, cont~ndose ese plazo desde que se la pague -

su raya. Cuando su separaci6n se verifique por causa que amerite, castigo 

impuesto por la Ley o porque en los registros de los obreros que se acostu.m 

braran a las entradas y salidas de las f 6bricas se descubra qua llevan ro-

mas o cerillos, deberá desocupar la casa el mismo d1a que se le pague su r~ 

ya. 

Articulo 5° .- Los obreros que tengan alguna reclamaci6n o solici-
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tud que hacer, la presentar~n personalmente por escrito que firmarén ellos 

mismos, al Pdministrador quien deber& de comunicarles la resolución que se 

dicte a més tardar en el tármino de quince d1as. 

los obreros quedan obligados a continuar en el trabajo durante el 

tiempo que dicte la rasoluci6n, y si cuando 6sta se les de a conocer, ne 

quedaren satisfechos podrán separarse del trabajo, 

Articulo 6° .- Lns industriales procural"lin mejorar las escuela~: -

que l;lay actualmente e11 las fAbricas, y crearla es en donde no las hayp, con 

el fin de que los hijos de los obraras reciban educación gratuita. 

Articulo 7° .- No se admitirán niños meno113s de siete años, par~ -

trabajar en las fAbricas, y mayo?'B~ de esa edad sOlo se admitirán con el ~ 

consentimiento de sus padres·; y eñ todo caso no se les dará trabajo sino -

una parte del dfo, para que tengo tiempo da concurrir a los escueles, h.:is

ta que termine su educación primaria eler?Entel, 

Se recomendarA e los Gobernado"3s de los Estados n:?Spectivos, y a 

le Secretaria de !nstrucciOn Público, por lo que respecta al Distrito Fede

ral, que establezcan la reglamentación y vigilancia de las estue1as da las 

fábricas, de manera que quede garantizada la educaciOn de los hijos de los 

obreros. 

Articulo 8° .- Las obreros deberán aceptar que los Jefes pol1ti::os 

respectivos nombren personas que se encarguen de la direcciOn de los peri.O-

---·. 
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dices que publi~uen, con objeto de que en ellos no se deslicen injurias a 

nadie, ni se publiquen doctrinas subversivas que extrav1en a los mismos 

obreros. Estos podrAn escribir en dichos periOdicos, dentro de esos 11mi~ 

tes, todo lo que gusten, con el objeto de levantar el nivel de las clases 

trabajadoras, y de inspirar hébitos de honorabilidad, de orden y da ahorro. 

Art1culo 9º .- los obreros quedan comprometidos a no promover huel 

gas, y rrenos intempestivamente, puesto que en la cléusula 5a. se establece 

la f~rma de que hagan conocer sus quejas y sus solicitudes con el fin de s~ 

tisfacarlas hasta donde sea justa, 

El 5 de enero de 1907 1 se da a conocer el laudo Arbitral desperta.o. 

do las m6s encendidas pasiones de los obreros en busca de la justicia social 

y se hace sentir prtlfundemente la repulsiOn al lauda en Puebla y Orizaba. 

As1 es como el 7 de Enero de 1907, en Tengango de Ria Blanco, Can

tón de Orizaba, Estado de Veracruz, las pasiones después de la Asamblea del 

d1a anterior han llegado al paroxismo, se encuentran exacerbadas y los ob~ 

ros resuelven no regresar al Trabajo en tan denigrantes condiciones por lo 

que a fin de tomar una decisi6n que los lleve a la soluci6n de su conflicto 

improvisan un m1tin en la puerta de la F~brica de Ria Blanco, frente a la -

cual se encontraba una de las "Tiendas de Raya", propiedad de V1ctor Garc1n, 

donde ten1a establecido "El Centro Mercantil" 1 que comprend1a lencer1a, Za

pater1a, Rape, ftbarrotes, Panaderia, Carnicer1a, Molino de Ma1z, Cantina,~ 

Pulquer1a y Billares. Este inicuo e irresponsable comerciante provoca un -

grave incidente en el momento del mitin, pLSs arroja a las mujeres fuera de 
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su establecimiento lanzando imprecaciones contra los obreros en masa a - -

quienes ya sólo bastaba "una gota para derramar el vaso" 1 por lo que al co

nocer los hechos y ante la arenga de Margarita Martinez asalta la tienc.1 t,2 

.mando todo aquello que tanto necesita y la quema, haciendo lo misrTJo en ·;u -

marcha hacia Nogales y Sant.a Rosa, A su regreso y sin que curce su imr ¡in,a 

ciOn, el mensaje de muerte qua espera el Coronel José Ma. Villarreal, J·1fe 

del 130. Batallón de Infonter1a de Guarnición· de la Plaza de Orizaba h~ sa

lido de la Capital dado por Bl carnicero Subsecretario de Guerra Gen8re~ A.E, 

salino Martinez y asi en su' retorno la tumultuaria columna obrera en ur.:1 -

· curva del camino, frontera de Nogales y Santa Rosa aparece el 130, Bato:lOn 

de tnfanteria y a la VOZ del clarín de . Fuego suena la descarga de mor1t1 'e

ros proyectiles y ruedan por el suelo cientos de obreros qi..e luchan por una 

situaciOn más hu.mana y reclamnn sus sagrados derechos. 

Planas 1 Leyes 1 O:icretos .Y Proyectos ql.13 precedieron al C6digo l 'oll, 

tico de 1917. 

PLANES.-

Son de mencionarse fundamentalrrente en relación con el tema qur t¡a 

tamos: 

El "Plan PoUtico Social" de fecha lB de marzo de 1911 para lo!. EJl 

. tactos de Campeche, Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, y Distrito Fe,:e

ral, suscrito por José Pinelo, Joaquín Miranda Padre y Joaquín Miranda ~.ijo 

Carlos B. Mújica, Rodal fo Magaña, Mtonio Navarrete, Gildan:lo Magaña, F~· an

cisco y Felipe Fierro, Gabriel Hernández, Francisco Maya, Miguel Frias, y -

Felipe Slinchez, as1 como Doleros Jiménez y Muro, que acusa cierta idea l en2 

-'r----···-··-·---
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vadora al estab~ecer.entre otras not'lllas en su apartado XI.- Las horas de 

trabajo no serAn meqos de ocho horas ni pasarán de nueve. 

El Plan Orozquista o Pacto de la Empacadora de 25 de marzo de 1912 

suscrito por Pascual Orozco hijo, In~s Salazar 1 Emilio P. Campa, etc., que 

suprime las Tiendas de raya, establece el pago en efectivo de los jornales

y en las fracciones III y IV del mismo articulo 34: III.- Se reducirán las 

horas de trabajo, siendo éstas diez horas como m~ximo para los que trabajen 

a jqrnal y doce horas pare los que lo hagan por destajo, 

IV~- No se pet'lllitir6n que trabajen en las fébricas los niños men,s 

res de diez años y los de esta edad hasta la de cieciseis s6lo trabajerén -

6 horas al dia. 

El Programa da Reformas Pol1tico-Sociales de la Revoluci6n, eprob.!! 

do por la Soberana ConvenciOn Revolucionaria celebrada en Jojutla, Estado -

de Morelos el 18 de abril de 1916, en el cual se deslinda la cuestiOn agra

ria y obrera, estableciendosa en su parte relativa los siguientes: 

Art. 60.- Precaver de la miseria y del futuro agotamiento a los -

trabajadores, por 11Edio da oportunas reformas sociales y econ6micas como -:

son: una educaci6n moralizadora, layes sobre accidentes de trabajo y pensi.51. 

nas de retiro, paglamentaci6n de las horas d2 labor, disposiciones qt..e garE\!l' · 

tican la higiene y seguridad en los talleres, fincas y minas, y en general 

por medio de una legislaci6n que haga menos cruel la explotación del prolet_s 

riado. 

~ -' ' 
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LEYES,-

Digna de rrención es la Ley de Manuel M, Oieguez, de 2 de septkm-

bre de 1914.- El incansable luchador con la experiencia· adquirida en el sa

bor amargo de la huelga de Cananea de 1906 1 en la que tomó parte ya que fue 

miembro del Comité de Huelga, cuando tuvo oportunidad, consagr6 los idetles 

por los que hab1a luchado, y as1 1 siendo Gobernador del Estado de Jalisr o, 

expidió una Ley que lleva su nombre, Ley que reglamenta el descanso semcnal 

debiendo ser éste el domingo de cada semana con algunas excepciones por las 

actividades propias de la explotaci6n¡ 58 establecieron corno d1as de der CarJ. 

.so obligatorio, el 28 de erero, 5 y 22 de febrero, 5 de mayo, 18 de jul:o, 

16 dé septiembre, 11 de noviembre y lG de diciembre, En materia de vac<ci2 

ne s se establec1a un periodo de 8 d 1as al año¡ la jornada de trabajo s6:1 :i -

aplicable a los comercios se iniciaria a· las B horas para concluir a lar 19 

horas, pero con un descanso de 2 horas en la parte intermedia dn la jorna

da: por su incumplimiento se fiJaron una serie de normns y cualquiera pe - -

dr1a hacer la denuncia corre'spond:iente, 

Ley de Manuel flguirre Berlaníla.- En el Estado de Jalisco el ? t:.3 -

octubre de 1914, da a luz el Gobernador del Estado la Ley laboral que E 3Va 

su nombre. Esta Ley es una de las más completéis¡ entro sus disposicior· 3S 

establece una jornada m~xima de NUEVE HORAS, que no pod1an ser continuas. -

En el trabajo a· destajo se estableció que en 9 horas el obrero ten1a que o.ll, 

tener cuando menos el salario m1nimo. Regula ademfis el trabajo de los n 3n2 

res, riesgos profesionales etc, 

El 19 de octubre de 1914, nace la Ley del Trabajo de Gandido ~·Ji

lar ql.S contiene una serie de disposiciones en relación con la Jornada '11€1-

l 
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xima de Trabajo~ cuya duraciOn no pod1a exceder de nueve horas, un descanso 

semanal, un salario m1nimo y una serie de sanciones para el caso de incum-

plimiento, 

En la Ley del T:abaja de Yucattm de 11 de diciembre de 1915, promuJ. 

gada por el General Salvador Al.varado, la Jornada del Trabajo se reduce A -

OCHO HORAS DE LABOR DIARIA. 

DECRETOS.-

Es ·importante incluir ciertos Decretos que constituyen hist5rica~ 

mente un antecedente de las Instituciones de nuestra materia, por ésto, he

mos considerado idonea hacer referencia al "Decnito que ere~ el Descanso ~ 

manal obligatorio y la Duración de la Jornada", de fecha B de agosto de - -

1914 1 en el Estado de Aguascalientes por el Gobernador y Comandante Militar 

Alberto Fuentes O, En este Decreto se consign6 la obligaci5n de que los eu 

cargados de tiendas, fAbricas, talleres, etc., concediera un descanso sem~ 

nal, considerando el dia de 24 horas. Que los propietarios de las diversas 

empresas afectadas, cerraran sus establecimientos, un dia a la semana¡ que 

el mAximo de tiempo de labor era dé 9 hrs., pero sin ser consecutivas¡ fijO 

la obligaci5n de contratar el número suficiente de trabajadores en aquellas 

labores que no pudieran interrumpirse para que los trabajadonis disfrutasen 

de un descanso semanal, y no laborasen més de la jornada máxima. 

El Decreto sobre Salario Minimo dictado por Eulalia Gutiérrez, Go

bernador y Comandante Militar del Estado de San Luis Potosi de 15 de sep- -

tiembre de 1914, establec1a una jornada de trabajo de 9 horas diarias. 



El Decreto Relativo al Proletariado Rural, dictado por Luis F. Do

minguez, Gobernador Militar del Estado de Tabasco de fecha 19 de septie'.1bre 

de 1914. Por este Decreto quedaron abolidas las deudé\s de los peones dti -

i::ampo, y el sistema de servidumbre¡ por el sfüo hecho de pisar tierra T¡,ba.lil, 

queña quedaba libre todo sirviente de deudas¡ se limitaban los préstamo~·· f,!;J. 

turas, prohibiendose que los peones laboraran más de ocho horas diarias. 

El Decreto del General Obregón sobre Salario M1nimo dictado en la 

ciudad de Celaya, Guanajuato, el 9 de abril de 1915, contiene la prohib~- -

'ci6n de aumentar las horas de labor, quedando vigente en los Estados de Gu~ 

najuato, Hidalga, Michoacán y Querétaro. Este Decreta fue confimado pr,r -

Dan Venustiano Carranza, el 26 de abril de 1915. 

PROYECTOS. -

El proyecto que con.sideramos de mayor relevancia fue el que foniu-

16 el Departamento de Trabajo, dependiente de la Secretaria de GabiernaciOn 

el 12 de abril de 1915, y que rec:ibiO el nombre de "Proyecto de Ley sobn -

Contrato de Trabaja", 

El Proyecto contiene una explicad.On sobre lo que deb1a entendr .·se 

por contrato individuol y colectivo ele trabajo; sobre la Jamada de Trab.Jja, 

cuya duración seria de B horas y la forma de computarlas sin cantar el Hem 

po de que dispusieren los trabajadores para descHnso y comidas. Descanns 

semanales y descansos obligatorios considerandase dentro de estos CJltimc; -

el lo. de Maya 'y el.16 de Septiembre. Se considero capace:i para contrat tr 

a las mujeres casadas y a los mayores de 18 años, y para los menores de ·1s

ta edad, pero mayores de 12 años, se impon1a la exigencia de la autoriza.- -
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ciOn del padre para contratar, con trabajo sólo diurno y la jornada limita

da a 6 hrs. 

Desliga el Contrato de Trabajo del Derecho Civil. 

COdigo Pol1tico de 191?. 

"En los años de 1911 a 1913 1 se sucedieron los gobiernos de Fren

ciséo LeOn de la Barra y de Francisco I, Madero y la Fracción Militar, de -

Victoriano Huerta. Una vez m6s se irguiO el pueblo de México, en defensa -

de su Ley fundamental, del sistema federal y de la legitimidad de sus gobe¡: 

nantes, El 19 de febrero de 1913, la Legislatura del Estado de Coahuila y 

el Gobernador Carranza negaron la legitimidad del usurpador e invitaron a -

las entidades federativas a luchar por sus derechos. El Plan de Guadalupe 

condeno los propOsitos de la lucha por el restablecimiento de la constitu

ciOn violada¡ en el, el ejercito del pueblo se llamO constitucionalista, -

nombre que se aplicO después al movimiento revolucionaria. De él nacieron: 

la nueva Constitución de mil novecientas diecisiete, la primera DeclaraciOn 

de derechas s:iciales de la historia y el derecho mexicano del trabajo" (26) 

Nuestra Declaración de Derechos Sociales nace de la RevoluciOn So

cial Mexicana coma un derecha nuevo, como un derecho creEdor de nuevas espj. 

raciones y mejores metas, da origen a un nuevo mundo en que el trabajador -

serl!. elevado a la categor1a de persona para que viva como tal en el mundo 

(25) Mario de la Cueva - Derecho Mexicano del Trabajo, EdiciOn 1936. 
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de la realidad social; serA en adelante considerado como ft.arza de trabi.jo 

con dignidad humana, con derechos propios y derecho a reclamarlos y ha,:er

los realidad cristal:l.zando los ideales enmarcados por todos los valientC!s -

que ofrendaron su vida en aras de una justiciA propia de la que ellos s6lo 

ten1an conciencia pero que no les fue dable disfrutar. 

"El 14 dp, septiembre de 1915, convocó Carranza al pueblo para c.i.Je 

eligiera representantr:1s o •Jna Ar.amblea Constituyente que determinara el ::o.!.l 

tenido futuro de la constitución. Según las crónicas de la época, el Pn

·yecto de Constitucion produjo una profunda decepción en la Asamblea, pue3 -

ninguna de las grandes reformas sociales quedó debidamente asegurada: el a.i:: 

t1culo 27 remit1a la roforma agraria a la legislación onlinaria '/ la fr.1c

ci6n X del art1.culo 73 se limitaba a autorizar el poder legislativo par 3 -

regular la materia del trabajo. En el articulo 5o. los redactores del P:""O

yecto agregaron un p6rrafo al precepto correlativo de la vieja constituc "ein, 
limitando a un año o la oblinatoriedad del contrato de trabajo. En el rr.Js 

de diciembre de 1916, las disputaciones de Vemcruz y Yucatán presentaro:1 -

las iniciativas de reforma al citado art1culo, en las que propusieron al.¡u

nas normas concretas en favor de los trabajadores. La comisión encargad 1 -

de dictaminar sobre el Proyecto del articulo 5o. incluyo en ~l fll principio 

de la Jornada Máxima de Ocho Horas. Prohibió el trabajo nocturno indus- -

trial de las mujeres y de los niños y consignó el descanso hebdomadario" -

(27) 

(27) Mario da la Cueva - Derecho M3xicano del Trabajo, EdiciOn 1938. 
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Pensamiento de los Constituyentes. 

Catorce oradores se inscribieron en contra del dictaJTen, habiendo 

iniciado al debate el que fuera ilustre director y catedr6tico de la Facul

tad de Derechos de la UN~., Don Fernando Lizardi. 

Fernando Lizardi.- Este último p6rrafo en donde principia dicien

do "La Jornada Máxima de Trabajo obligatorio no exceder6 de ocho horas", -

le queda al articulo exactamente como un par de pistolas a un Santo Cristo, 

y la razOn es perfectamente clara: habíamos dicho que el articulo 4o, garaD 

tizaba la libertad de trabajar y éste garantizaba el derecho de no traba- -

jar¡ si estas son limitaciones a la libertad de trabajar, era natural que -

se hubieren colocado m6s bien en el articulo 4o. que en el So. en caso de -

que se. debieran colocar; pero en el articulo 4o, ya estan colocadas porque 

se nos dice que todo hombre es libre de abrazar el trabajo licito que le ~ 

acomode, MAs adelante, según el Proyecto presentado por el ciudadano Pri~ 

mer Jefe, se dan facultades al Congreso de la UniOn para legislar sobre tr.t! 

bajo. De consiguiente si en alguna de esas leyes se imponen asas restric

ciones es evidente que la violación de esas restriccioras convertiria al ~ 

trabajo en il1cito y no tendr1a ya la garantia del articulo 4o, 

Estan comprendidas en ese articulo las restricciones de referencia 

al hablar del trabajo l1cito, Si se quiere ser m6s claro debiO haberse ex

presado en el articulo 4o. o dejarlo como bases generales para que el Con~ 

graso de la Unión legisle sobre trabajo¡ paro no cuardo se est6 diciendo ~ 

que a nadie se le pueda obligar a trabajar contra su voluntad, vamos a ref.i¡ 

rirnos ahora a algo qi.e estli en pugna con la libertad de trabajar, No cabe 
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pues esta reglamentación aqu1. 

La Comisión estuvo muy cuerda cuando reserv6 algunas otras de J. ;s 

indicaciones del proyecto presentado por los ciudadanos diputados flguil<..·, 

Jara y Gónnora; estuvo muy cuerda reservando esas adiciones para tratarl;s 

en el articulo 72, pero si tan cuerda estuvo en esos momentos no me exp}lco 

por qué no lo estuvo también reservando esas otras para ponerlas en su 1 J

gar. Esto me parece una ospP.cie de transacción y ya sabernos qw en mati

ria política, las transacciones, lo mismo que en materia cient1fica, res.11-

.tan desastrosas: que lo digan los tratados do Ciudud Juárez. 

Cayetano /\ndrade.- Las Constituciones, ciertamente que, como lo d,! 

jo muy atinadamente el 53ñor Med.lna, no deben ser un tratado de las mise:· -

rias humanas, ni mucho menos una especie de terapel'Jtica nacional, es dec .r, 

un catálogo de los remedios que necesitamos; pero s! mós o menos deben n ir

carse las tendencias, las aspiraciones, dar rumbo y guias para el progre;o 

de una sociedad, La Constitución actual debe responder por consiguiente a 

los principios generales de la revolución constj tucional is ta, que no fue 

una revolución como la maderista o la de Ay1Jtla, un movimiento meramente 

instintivo para echar abajo a un tirano; la revolución consti tucionalist. 1 -

tiene la gran trascendencia de ser una revolución eminentemente social y, -

por lo mismo, trae como corolario una transformación en todos los Ordene· • 

Uno de los grandes problemas de la revolución constitucionalista ha sido la 

cuestión obrera que se denomina "la politice social obrera". Por largos 

años, no hay que repetirlo en grandes párrafadas, tanto en los obreros er 

los talleres coína en los peones en los campo~ ha existido la esclavitud. 

i 
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Rubén MartL- Ya dijo el señor Lizardi, en lo cual est(I conforme el 

servidor de ustedes, que no cabe aqu1 porque estamos tratando de garant1as 

individuales¡ seguimos con la cuesti6n de la jornocta mAxima de trabajo, que 

esto s1, la verdad, me ha dejado asombrado. Vamos a ver si el asombro es -

justificado o es disparado •••••• Estoy conforme con las ocho horas de trab.51 

jo. 

Heriberto Jara.- Pues bien¡ los jurisconsultos, los tratadistas, -

las eminencias en general en materia de legislaciOn, probablemente encuen~ . 
tren hasta rid1cula esta proposiciOn, ¿cOmo va a consignarse en una Consti-

tuci6n la jornada m(lxima de trabajo? ¿cOmo se va a señalar all1 que el indj. 

viduo no debe trabajar más que ocho horas al d1a? Eso, segón ellos, es imp,g 

sible¡ eso, según ellos pertenece a la reglamentaciOn de la~·leyes¡ pero, -

precisamente, señores, esa tendencia, esta teor1a, ¿que es lo que ha hecho? 

Que nuestra ConstituciOn tan libérrima, tan amplia, tan buena, haya result,!! 

do, como la llamaban los señores cient1ficos, "un traje de luces para el -

pueblo mexicano", porque falto esa reglamentaciOn, por que jamas se hizo. -

Se dejaron consignados los principios generales y all1 concluyo todo. Des

pués, ¿quién se encarga de reglamentar? todos los gobiernos tienden a consg 

lidarse ya a mantener un estado de cosas y dejan los innovadores que vengan 

a hacer tal o cual refo.nna. De all1 ha venido que, no obstante la libertad 

que aparentemente se garantiza en nuestra Carta Magna, haya sido restringi

da¡ de all1 ha venido que los hermosos capitulas que contiene la referida -

Carta Magna, queden nada m~s como reliquias históricas all1 en ese libro. -

La Jornada Méxima de Ocho Horas no es nada más un aditamento para signifi

car que s6lo se trabaje ese número de horas, es para garantizar la libertad 

de los individuos, es precisamente para garantizar su vida, es para garan

tizar sus energ1as, porque hasta ahora los obreros mexicanos no han sido - 1 

t 
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més que carne de explotaci6n. Dejémosle en libertad para qua trabaje e11 la 

forma que lo conciba; los impugnadores de esta proposici6n quieren, send

llamente, dejarlo a merced de los explotadores a merced de aquellos que - -

quieren sacrificarlo en los talleres, en las fábricas, en las minas, du1•an

te doca, catorce o dieciseis horas diadas, sin dejarle tiempo para descan

sar, sin dejarle tiempo ni para atender a las mas imperiosas n;icesidader de 

su familia. De all1 que resulta que din a d1a nuestra raza, en lugar dr-: m,i¡ 

jorarse en lugar de vigorizarse, tiende a la decadencia, Señores, si Wóte

des han presenciado la salida de los hombres que trabajan en las ffibric<:s, 

. si ustedes han contemplado alguno vez como sale aquella gleba, macilentc 1 -

triste, p~lida, débil, agotada por el ~rebajo, entonces yo estoy seguro que 

no habr1a ni un voto en contra de la jornada m{\xima que nos proponernos. 

Héctor Victoria.-

Phora bien, es verdaderamente sensible que al traerse a discu~i6n 

un proyecto de reformas que se dice revolucionario, deje pasar por alto las 

libertades públicas, como han pasado las estrellas sobre las cabezas de los 

proletarios¡ ¡allá a los lejos!, 

Vengo a manifestar mi inconformidad con el artículo 5o. en la fJr

ma en que lo presenta la Comisión, as1 como por el proyecto del ciudadar J -

Primer Jefe, porque en ninguno de los dictámenes se trata del problema cJJ:ll 

ro con el respeto y· atención que se merece. Digo ésto, señores, porque lo 

creo así, repito que soy obrero, que he crecido en los talleres y que he t~ 

nido a mucha honra venir a hablar a esta tribuna por los fueros de mi el .lse. 

i 
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nerales ¿que harian frente al enemigo con todo y esas flguilas que asten' an, 

si no ten1an soldados? ¿kaso, señoras, todos esos hombres, todas esas ::e

giones que ayer fueron a combatir contra los reaccionarios no eran obreros? 

¿Acaso, señores, cuando se inici6 la Revolución de 1910, los primeros qce -

se levantaron allá en el Norte no fueron los campesinos? 

No, señores, es momento oportuno [le que se haga justicia a la cla

se trabajadora, de que sP. le dé lo que le corresponde, porque ha sido eJ 

principal elemento para ol triunfo de esta Revoluci6n; es necesario qw.' le 

impartamos justicia a esa pobre gleba a esa pobre clase desheredada que tam 

bi~n ha sabido sostener el crédito nacional. 

Jorge Van Versen.- Ya tendré la Comisión que hacer para contestar 

a tres o cuatro abogados y a una docena de tinterillos titulados. Señor3s 

diputados¡ yo tampoco soy de los que vienen con la credencial falsa¡ yo -..1e.a 

go a censurar el dictamen por lo que tiene de malo, y vengo a aplaudirle ~ 

por lo que tiene de bueno, y vengo a decir también a los señores de la CJm,i 

si6n que no teman a lo que dec1a. el Lic. Lizardi, qll8 ese articulo se ib'3 a 

parecer a un Santo Cristo, con un par de pistolas¡ yo descor1a que lo3 s1ñ.ii 

res de la Comisión no tuvieran ese miedo, port¡ue si es preciso para gara:it,i 

zar las libertades del pueblo que ese Santo Cristo tenga polainas y 30-2D; 

(bueno! 

La parte que se refiere a la contratación de un año de trabajo 1 

pasando a la parte práctica y haciendo a un lado los lirismos, es sencilla

mente un error grandísimo¡ ya dacia el compañero Victoria, muy atinadame.i-

te, que los capitalistas son' calculadores: ellos están al tanto C:e todas -
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las.causas que ~odif~quen los precios de los salarios. Suponiendo que - -

ellos los capitalistas que explotan los tejidos de algodOn, calculan que ~ 

van a subir los precios de las telas, procuran contratar a los obreros por 

un año, y ya veran a los obreros protestar cuando las telas Cl.E!sten mucho, 

y ellos, después de fabricarlas, no alcanzan a comprar un metro de manta -

con que cubrir sus desnu'deces. 

Froylan ManJarrez.-

Pues bien, yo estoy de acuerdo, por lo tanto, con la iniciativa 

que ha presentado mi apreciable y distinguido colega, el señor Victoria; yo 

estoy de acuerdo con todas esas adiciones que se proponen; mas todav1a¡ yo 

no estar1a conforme con el problema de los trabajadores, tan. hondo y tan in . -
tenso y que debe ser la parte en la que mas fije~os nuestra atenci6n, pasa

ra as1 solamente pidiendo las ocho horas de trabajo, no; creo que debe ser 

m&s explicita nuestra Carta Magna, sobre este punto, y precisamente porque 

debe serlo, debemos dedicarle toda atenciOn, y si se quiere, no un articu

lo, no una adiciOn, sino todo un capitulo, todo un titulo de la Carta Mag

na. Yo no opino como el señor Lizardi, a que esto sera cuando se fijen las 

leyes reglamentarias, cuando se establezca tal o cual cosa en beneficio de 

los obreros¡ no señores, ¿quién nos garantiza que el nuevo Congreso habr6 -

de estar integrado por revolucionarios? ¿Quien nos garantizar~ que el nuevo 

Congreso, por la evolución natural, por la marcha natural el Gobierno, como 

dijo el señor Jara, tienda al conservatismo7 ¿Quien nos garantiza, digo, ~ 

que ese Congreso General ha de expedir y ha de obrar de acuerdo con nues- -

tras ideas? No señores, a 111i no me importa que esta ConstituciOn est~ o no 

dentro de los moldes que previenen jurisconsultos, a mi no me importa nada 

de eso, a mi lo que rre importa es que se den las garant1as suficientes a -- 1 

l. 
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los trabajadores, a mi lo que me importa es que atendamos debidamente al 

clamor de esos hombres que se levantaron nn la lllcha armada y qL.e son lü ; -

que m~s merecen que nosotros busqwm1os su bienestnr y nc:i nos espantemos :l -

que debido a errores de formri aparezca la ConstitucHm un poco mala en 1.1 -

forma, no nos asustemos de nses trivialidades, vamos al Fondo de la cues'" -

ti6n; introduzcamos totlas las reformas que sean necesarias al trabajo¡ c.l

mosles los salarios que necesiten, atendamos en todas y cada una de sus ·iaJ: 

tes lo que merecen los trabajadores y lo dem~s no lo tengamos en cuenta, 

pero 1 re pi to 1 señores diputados precisamente porque son muchos los punto·¡ -

que tienen que tratarse en la cuestión obrera, no queremos que todo est8 en 

el ar't1culo 5o. 1 es imposlble, esto lo tenemos que hacer más exp11ci td e 1 -

el texto de la Constitución y ya les digo o ustedes, si es preciso pedir'.e 

a la Comisión que. nos presente un proyecto en que se comprende todo· un · ;1-

tulo, toda una parte de la Constitución, yo estar€J con u~tedes, porque CJn 

ello habremos cumplido nuestra misión de revolucionarios. 

David Pastrana JairrES .-

Lo poco que he observaclo en nuestra RP.pública acerca de los obrr.

ros y los trabajadores, me ha traido a esta convicci6n: ningún movimient~ -

obrero en la Repúl:Jl ir.o hn f·rni rln un rroUvn dh;t. int;n º""' lri r:"18stl6n de s,'1,¡:¡ 

rios: no ha habido huelgas por ochu l1ur._¡:; !.lo Li·..ibuju¡ no ha tiabida huelg, s 

por falta de un tribunal para resolver los conflictos de los trabajad ore¡,; 

no ha habido huelgas por r¡ue l.:1s mu.i1~rr-?s o ] ns niños vayan a trabajar de 

noche, no señores, todas las huelgas en la República han tenido por únicE 

la cuestión de los salarios, porque nuestros industriales, nuestros patrc

nes, siempre han tenido a los obreros a salario de hambre, a salario de 

muerte, a salario de sed, Es una gran verdad económica que no me podrán n.f! 

1 

1 
l 
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gar ·ninguna de ~as personas que han venido a hablar de esta Tribuna en - -

bien del obrero. El tratadista Enrique George, al hablar de la cuestión ~ 

obrera, ha aplicado a los trabajadores la famosa "ley de hierro" del sala

rio haciendo consistir esta ley en que, a rredida que la producción del tra

bajador ha sido mAs intensa, su salario ha sido más insignificante para cu• 

brir sus necesidades. 

Josafat Marnuez.- Yo no habria levantado nunca la voz para pregcr 

nar ,las riql1ezas que contiene nuestro suelo, pera pregonar las riquezas que 

hayamos extraido del seno de esta patria que todos procuramos engrandecer, 

y para conseguirlo, h~Jamos esa ley que persigue la vagancia y hagamos tam

bién esa ley que proteja a los trabajadores, Esta será la única manera de 

enriquecer a nuestra patria y no creo que haya en ningún pueblo nada más ~ 

bello, nada más hennoso que el que fija los destinos del pa1s, pueda decla

rar a la faz de todo el mundo: "en mi patria todos trabajan¡ todos los tra

bajadores estén debidamente protegidos". 

Porfirio del Cestillo.-

Entre nuestros más ilustres constituyentes de 195?1 Don Ignacio -

Ram1:rez dec1a en aquella fecha: "Hablar de contratos entre el propietario y 

el jornalero, es hablar de un medio para asegurar la esclavitud", y efecti

vamente, señores. Confesad ahora conmigo, haciendo justicia, que los trabJ! 

jadores no son los hombres viciosos y degenerados que encontramos todoi> los 

d1as frecuentando las tabernas; no es el holgazan que no gusta del trabajo 

y no cuida las necesidades de su familia; no, señores; haced justicia y ca.o 

fesad que nuestro pueblo, en lo general, es constantemente trabajador, siem 

pre formal, y muchas veces el trabajador analfabeto puede darnos ejeíl'f)lo de 
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fonnalidad y respeto a sus compromisos, y muchas veces sacrifica sus p•:qu2 

ños intereses por salvar un compromiso contraido, cosa que a veces no sor.ros 

los conscientes, no hacemos fácilmente. Tampoco el contrato puede ser una 

garant1a para los intereses del capitalista, si es lo que se busca, por lo 

que el capitalista tiene suficientes medios de defensa, tiene sobrados 

por experiencia dolorosa, que los juzgados están abiertos de par en par 

para el rico y que los Jueces son sus servidores y tienen además, sus a!:o!J.i! 

dos inteligentes, abogucJos que hacen milagros en la ley para defender les -

intereses del capital y no.para defender los intereses del pobre. Con ra-

, zOn, si lo prefieren el eprat6n de ia mano enguantada, prefieren la sondsa 

protéctora del pr6cer, algunas veces e~ honor de sentarse a su íl'esa, 'y 1·1 -

pobre apenas si le hacen el servicio de recibirle sus obsequios. 

He intentado someramente demostrar los razones que yo tongo paia -

desechar los contratos obligatorios para los trabajadores; todos han hai.la

do en pro de los obreros, han invocado la ,justicia para ellos y yo veng" -

tambi~n para ellos, y pera las claros trnbajndoras do1 campo, y para enos 

podemos hablar nosotros, los que venimos de la gleba, los que hemos suf;"ido 

con ellos, los que hemos sentido sus dolores :l.ntensarrente¡ podemos hablrr -

con justicia y con més raz6n que los que c1pinon encerrados en las cuat:rY: P.!:! 

redes de un gabinete, en donde con fantasmagor1es pueden apenas bosque j;·r -

la positiva si tuaci6n ·del pobre y del trabajador del campo. Pido, puei· 

justicia para esos indios, para los indios de la Fepública, para los que 

forman la familia mexicana, para los que forman la base de nuestras ins1it.i¿ 

ciares liberal~s y con cuya base contarnos para sostener la constituci6n ~ue 

estamos laborando; para esos indios que al señor Palavicini nos ha dicho h.!:! 

ber visto desfilar entristecidos y desnudos por las esfaltadas avenidas de 

1-
J 
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la capital. par~ esos,señores diputados. justicia en esta vez. 

Luis FeI!Jandez Mart1nez.-

Saño~e diputados: los que hemos estado al lado de esos seres que 

trabajan, de esos seres que gastan sin energ1as, que gastan su vida, para -

llevar a su hogar un mendrugo, sin que ese mendrugo alcance para alimentar 

a sus hijos, los que hemos visto esos sufrimientos, esas lágrimas, tenemos 

la a,bligaci6n imprescinúible de venir equi, ahora que tenemos la oportuni

dad, a dictar una ley y cristalizar en esa ley todos los anhelos y todas~ 

las esperanzas del pueblo mexicano. 

Señorea, los abogadas que han ocupada esta tribuna, los abogados 

que nos han ilustrada en el petit camit~. nos han' dicho que muchos de los -

puntos que nosotros queremos mete~ en esta ConstituciOn, no caben alli. A -

este respecto os puedo decir, señores diputados, que debemos sacrificar, o 

mas bien dicho, que las señores abogados deben sacrificar las nociones que 

tienen de Derecho, deben sacrificar todos esos perjuicios en aras de la li

bertades del pueblo. Señores diputados, consignamos esa, señores, evitando 

todo ello. El señor licenciado Lizardi, nos decia ayer, refutado después -

por el señor Von Verse, que la ConstituciOn con todos los aditamentos que -

nosotras queremos ponerle, pareceré un Cristo con pistolas. Pues bien, se

ñoras¡ si Cristo hubiera llevado pistolas cuando llevaron al Calvario, señ,g 

res, Cristo no hubiera sido asesinado, 

Carlos L. Gracidas.-

Suplica a los poquisimos trabajadoras que hay aqu1 representando 
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genuinamente a la clase a la que yo pertenezco, disculpen la poca facil'.dad 

que tengo de exponer el ideal del trabajador. As1 mismo suplico a los se

ñores togados, a los señores que constantemente invocan los Códigos, qui con 

muo 1sima más razOn disculpen mis argumentos, ya que yo no he ido desde los 

siete años a las aulas,sino que me he entregado exclusivarrente al taller, 

por la fatalidad qua pertenece a una gran parte de los hijos de México. 

¿Y que es revoluciOn social 7 una de las personas que ah1 asist1an 

contesto: "que tu hagas participe de tus utilidades a tus trabajadoras,. pa

ra que estos obtengan un mejoramiento efectivo¡ que no li::ls exprimas, qlie -

no lós ultrajes. 

Sindicalista como soy, solamonte he sido partidario de que nos 

opongamos al capital hasta donde sea justo, hasta donde sus beneficios, com 

partiéndolos con nosotros, tengan un 11mite. M6s allA no, porque sabemcs -

que es él causa de que otro nuevo explotador, de que otro empresario qui:ra 

arrancarnos a nosotros lo poqu1simo que obtuvimos por parte de nuestro ~a~ 

trOn. Si he sido desafortunado en la exposición, algún conpañero sabrá ax

plicar la idea de una manera mejor que yo y de un modo m~s rApido. Luep :i -

quedamos en que la justa retribución será aquella que, sin perjudicar aJ 

precio del producto, elevándolo de precio, dé al trabajador una parte de la 

utilidades que el patrón va obteniendo. Lo que se hace con el d;_videndc de 

acciones sin gravar las acciones mismas, sin gravar el negocio, lo que E3 -

hace individualmen~e entre el que establece un negocio o busca un sacie: -

industrial con poco capital, repartiendose la utilidad, y lo que hacen los 

grandes empresarios repartiendo dividendos, sin que la magnitud de los tiv1 

dendos quiera decir aumentar el precio del producto. 
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Alfonso Cravioto,-

Para que conste nuestra filiación exacta en la historia de este -

Congreso Constituyente, en nombre de mis compañeros declaro que, con las -

tendencias que he esbozado y que son las que sostenemos en la realización -

inmediata de la politica·militante, no encontramos otro adjetivo qLE carac

terice esta entremezcla entre el liberalismo y el socialismo, nosotroD nos 

proclamamos renovadores, designación de la que no hemos renegado ni renega-

remos nunca. 

Insinúo la conveniencia de que la Comisión retire, si la Asamblea 

lo aprueba, del articulo 5o. todas las cuestiones obreras, para que, con t~ 

da amplitud y.con toda tranquilidad, presentemos un articul~· especial que -

seria el más glorioso de todos nuestros trabajos .aqui¡ pues, asi como Fran

cia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la -

primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, as1 la re

volución mexicana tendrá el orgullo legitimo de mostrar al mundo que es la 

primera en consignar en una Constitución los sagrados derechos de los obre-

ros. 

Luis G, Monzon.-

Respecto al salario, a las indemnizaciones y jubilaciones los comi 

tes de Arbitraje o Conciliación y demás puntos trascendentales del problema 

obrero, mi opinión particular es la siguiente: o que esos puntos se adicio

nen a los que constan ya en el articulo 5o. o que se forme un articulo esp~ 

cial con ellos en la sección de los Estados, allá por el 115 o 116¡ ésta es 

mi opinión particular. Señores diputados: no olvi.demos que el gremio ob11! 



80 

ro es el nervio principal en las instituciones humanas¡ no olvidemos qu8 

los obreros son los que en tiempos de paz con sus esfuerzos asiduos sub\ le

nen a nuestras necesidades, y en tiempos de guerra, derramando su sangr~ en 

los campos de batalla nos dan la libertad y los derechos que necesitamo~¡ -

no olvidemos que el obrero, con.el sudor de su frente y las lágrimas de la 

madre, de la esposa, de la hi,ia, amasa la fortuna de ese pulso insaciabl :i -

que se llama el capitalista. 

Modesto Gonz5lez Galindo.-

¿Cuando habrá desaparecido el sistema colonial rle México? Viene·1 -

revoluciones y vienen más revoluciones por las libertades y las liberaci·mes, 

y eso se consigu~ nada más para las poblaciones, para las capitales, per J -

salgamos a las haciendas a los campos y verás como está a.111 el pobre J' v~ 

rán que no es cierto ese articulo 39 de nuestra Constituci6n que dice q¡;r..i -

el pueblo es soberano, que la sobérania nacional reside en el pueblo, po~ 

que no puede ser soberano un pueblo que est{¡ bajo la bota del patrón baj'J -

la bota del capitalista y eso es la mayor extensión dP. la República, poque, 

repito, qU3 el analfabeta, al peón de la hacienda del campo, no se le de-is 

obligar a firmar un contrato por un año ni por ocho dfos; que sea volun :a

rio el trabajo, para que a la hora que sienta una molestia del patr6n, u·1 -

ultraje a su honra, como acostumbre hacerlo, pueda, con una razón formid1-

ble, dejarle el trabajo, exigirle su retribuci6n justa a ir a otra parte, 

Propongo, pues, que sea retirada del articulo 5o. la obligación -

del contrato por un año y de cualquier tiempo que sea, para los analfab·i

tos y que quede para los que sepan leer y escribir, que ya saben raspond ir 

un poco m6s de sus actos, 
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Jos~ N, Macias.-

Señores diputados: Cuando al Jefe supremo de la revoluoi6n so es~ 

tableci6 en el puerto de Veracruz, su primer cuidado fue haber dado bandera 

a la revolución nueva que entonces se iniciaba; y esa bandera quedó perf ec

tamente establecida en las adiciones que el Plan de Guadalupe se hicieron -

el 12 de diciembre da 1914. De entre las promesas que el jefe supremo de -

la nivoluoión hacia a la República, se hallaba la de que se le dar1an dura.a 

te el periodo de lucha, todas las leyes encaminadas a redimir a la clase 

obréra de triste y miserable situación en que se encontraba. De acueruo 

con estas promesas, el señor Carranza nos comisionó al señor Licenciado 

Luis Manuel· Aojas y al que tiene el honor de dirigirnos la palabra, pare que 

formftsemos inmediatamentE.; un proyecto o leyes, o todos los proyectos que -

fueran necesarios, en los que se tratase al problema obrar~ en sus diver-

sas manifestaciones. Cumpliendo con este encEUi:JO·, el señor licenciado Ro

jas y yo formulamos ese pttiyecto, el que sometimos a la consideración del -

señor Carranza en los primeros dias del mes de erero de 1915. Se estudia~ 

ron esos proyectos en uni6n del señor Licenciado Don Luis Cabrera, y des- -

puás da habérselas hacho algunas modificaciones y de haberse considerado -

los diversos problemas a que ésta problema general de lugar, acort:l6 al se~ 

ñor Carranza, que se publicaran los proyectos en la pn:insa, con el objeto -

de que todos los trabajadores de los lugares que entonces controlaban la ru 
voluci6n, les hicieran las observaciones que estimasen convenientes. Esta 

resolución del señor Carranza obedeció a que les comunidades y las corpora

ciones obreras del puerto de Veracruz, al tener noticias de que se hab!an -

preparado o se estaban preparando los proyectos de las legislaciones obre~ 

ras, manifestaron en un ocurso que presentaron al ciudadano Primer Jefe, ~ 

que se les diese a conocer cada uno de los proyectos, con el objeto de est.!.! 
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diarlos y hacer las observaciones que creyeran conducentes a la reividi(3~ 

ción de sus derechos. 

Phora bien, la cuestión entre la clase obrera, y el capitalista -

viene de esto: que el Capi.talista le da una cantidad muy pequeña al trnt:.3j,f;! 

dar, de manera que el trabajador recibe como es la parte más débil, la ¡::ir

te menor, la más insignificante¡ saca luego el capitalista el capital ir:·1ei; 

tido y paga el interos que siempre lo fija alto, paga el trabajo del in\•·?n

tor, la prima que da al inventor por hacer muchos de los descubrimientos, y 

'todavia cobra un excedente, y ese excedente· se la aµlica al capitalistt1, -

porque el capitalista, corno en la fábula del león dice: esto me toca a :1-

tulo de que soy el empresm•io, esto me toca a titulo de que soy el inven-:or; 

esto me toca a b1 tulo de que no me doblego, porque soy el más fuerte, >. de 

aqu1 vienen constantemente los pleitos entre el trabajo y el capital; el c_s 

pitalista exige que en ese excedente que queda tenga el una parte; de mtc·1e

ra que hay que ver el capital i.sta no vaya a llevarse todo ase excedente, -

sino que le dé una parte importante al trabajador en relaci6n a la impor1:a!l 

cia de sus servicios. Pqu1 tienen ustedes expuesta, en ténninas senciLos, 

la causa eterna de la cuestión obrera y el conflicto eterno entre el cap).

tal y el trabaja. ¿Como se resuelve esto? 

Francisco J,·Mugica.-

Voy a empesar señores diputados, por entonar un Hossanno al radiC,,S! 

lismo, por pedir que se escriba la fecha de hoy como memorable en los an: .

les de este Congreso, porque del atrevimiento, del valor civil de los ra .. 'i

cales, de los llamados Jacobinos, ha venido esa declaracifm solemne y glr.

riosa de que el Primer Jefe del Ejercito Constituciona~iste es tan radicd 
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y es tan jacobi~o como nosotros que pensamos y sentimos las libertades pO

blicas y el bien general del pais. El señor licenciado Macias nos acaba de 

decir elocuentemente, con ese proyecto de ley que someramente nos ha presa~ 

tado aqui, que el Primer Jefe desea, tanto como los radicales de esta C~ma

ra, que se den al trabajador todas las garantias que necesita, que se dé al 

pa1s todo lo que pide, que se le dé a la gleba todo lo que le hace falta¡ y 

que lo que han pedido los radicales no ha sido nunca un despropósito, sino 

que cada una de sus peticiones ha estado inspirada en el bien general y en 

el sentir de la nación, Y sin embargo de esto señores, el 5o. no es malo -

todavía, aún no pueua volver al corral¡ el articulo 5o. puede resistir otras 

varas, aunque no sean las del reglamento. En el articulo 5o. se han p1;esto 

algunas adiciones que no han sjdo combatidas por los oradores del contra, -

que no han sido trabas fundamentalmente ya que, por lo mismo; la Comisión -

tiene el deber de considerar aún como buenas para subsistir donde han sido 

puestas; aunque la Comisión cree que no son todas las adiciones que pudie

ron haberse agregado al mismo articulo So. pues partiendo del criterio sen

tado ya, por el Licenciado Cravioto, y admitido por el Licenciado Mac1as, -

la Comisión pudo haber puesto en el articulo¡ a fuerza, como hubiesen cabi

do, todas las reformas que demandó la necesidad obrera en la República Mex.!, 

cana. Pero como se ha argumentado mucho contra esas adiciones, metidas a -

fuerza como el señor Diputado Lizardi 1 dijo que las adiciones que la Comi-

sión hab1a hecho al articulo 5o. eran metidas all1 de una manera forzada, -

como una transacción pol1tica, la Comi• .ión creyó debido antes de escuchar -

esos argumentos aqu1 porque ya con anterioridad se hablan esgrimido en la -

misma forma al discutirse otros artículos creyó de su deber, repito, n!Ser

var algunas para ponerlas en otro lugar de la Constitución, donde fuese P112. 

pio, o hacer como se ha insinuado, un capitulo especial para ponerlas all1 

todas completas, a fin de satisfacer esa necesidad que los Diputados que -

1 
1 

1· 
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han venido impugnando el proyecto desde. hace 3 d1as señalaron una a una. 

Se he resuolto toda la cuestión, La Comisión esté conforrre en re

tirar el dictarr~n y pide permiso para ello (Se refiera al articulo So.). 

Un C. &:icretad.o.-

Se pregunta a la Asamblea si es de concederse permiso a la Comi- -

si6n para que retire su dictamen. Las que están por la afirmativa se survj. 

r~n ponerse de pie. .Af.¡robado. 

Una vez desechado el articula 5o., el Congreso Constituyente a(.:1 -

en contra de la opinión y el disgusto de Carranza, formuló en redacción Jl'!! 

cisa, todo el texto del articulo 123, que fue el sustituto. Esta razón i3l,!¡t 

va al pinl'iculo de la Revolución Mexicana, a los legisladores que interví ii,!¡t 

ron en la redacción del Textp Laboral. 

EL AATICULO 123.- (texto original) El Congreso rJe la Unión y ls
1

c> -

Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fund-1-

das en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases sigui·.1n

tes, las cuales rngirlin el trabajo de los obreros, jornaleros, empleado:;, 

domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajen 

I.- LA DURJICION DE LA JORNADA MAXIMA SERA DE OCHO HORAS¡ 

II.- tA JORNPDA MAXIMA DE TRABAJO NOCTURNO SERA DE SIETE HOR1\S, 

Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujereres en 

general y para los jóvenes menares de dieciseis años. Queda también pre 11i-
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bido a unas y o~ras el trabajo noctul'T'IO icidustrial y en los establecimien-

tos comerciales no podrán trabajar después de las diez de la noche; 

III,- Los j6venes mayores de doce años y roonores de dieciseis, te!l 

drán, como jornada mAxima, la de seis horas, El trabajo de los ni.ñas meno

res de doce años no podrá ser objeto de contrato¡ 

IV.- Por cada seir. días ele trabajo deberá disfrutar el operario de 

un d1a de descanso, cuando menos¡ 

V,- Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no dli!, 

serrpeñarán trabajos f1sicos que exijan esfuerzo material c~nsiderable. En 

el mes siguiente al parto, disfrutar~n forzosamente el descanso, debiendo 

percibir su salario integro conservar su empleo y los derechos.que hubieren 

adquirido por su contrato. En el periodo de la lactancia tendrán los des-

cansos extraordinarios por d1a de media hora cada uno, para amamantar a -

sus hijos¡ 

VI.- El salario m1nimo que deberá disfrutar el trabajador ser~ -

el que se considere suficiente atendiendo a las condiciones de cada l"t::-;¡ión 

para satisfacer las necesid~es normales de la vida del obrero, su educa-

ciOn y sus placeres honestos, considerandolo como jefe de familia. En toda 

empresa agr1cola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán de

recho a una participación de las utilidades, que será regulada como indica 

la fracci6n IX¡ 
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VII.- Para trabajo igual 1 debe. corresponder salario igual sin 1:e

ner en cuenta sexo ni nacionalidad¡ 

VIII.- El salario mínimo quedarli exceptuado de embargo, compen~a--

ciOn o descuento¡ 

IX.- La fijaciOn de tipo de salario ~ínimo y de la participac:;On 

en las utilidades a que se refiere la fracciOn VI se hará por comisioni:•s -

especiales que se formarlin en cada M11nicipio 1 subordinadas a la Junta Ccm

' tral de Conciliación que se establecerá en cada Estudo¡ 

X,- El salario deberá pagarse p~ecisarnente en moneda de curso }.3-

gal 1 no siendo permitido hacerlo efectivo con merconcias, ni con vales, fl 

chas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substitu5r -

la moneda¡ 

XI.- CUN'-JDO, POR CINCUNSTANCIAS EXTRAORDINNlIAS, DEBN'l .AJJMENTAP.3E 

LAS HORAS DE JORNPDA, SE ABONAAA COMO S/ILARID POR EL TIEt.'PO EXCEDENTE, 

UN CIENTO POR CIENTO MAS DE LO FIJ/lDO PARA HORAS NORMPLES. En ningún ca;o-

el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de trns 

veces consecutivas. Los hombres menores de dieciseis años y las mujerE'> -

de cualquier edad, no' sarán admitidos en esta clase de trabajos¡ 

XII,- En toda negociaciOn agricola'¡ industrial, minera o cualqu:~era 

otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a lQs

trabajadores habitaciones cOmodas e higiénicas, por las que podrán cobrar -
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rentas que no e~cedertm del medio por ciento mensual del valor catastral de 

las fincas. Igualmente deberan establecer escuelas, enfenner1as y demás -

servicios necesarios a la comunidad, Si las negociaciones estuvieren situ.ia 

das dentro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajadores mayor de 

cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas; 

XIII,- Pdemás, en estos mismos centros de trabajo, cuando su pobl.fa 

ci6n exceda de doscientos habitantes, deberán reservarse un espacio de te

rrenp que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el estableci- -

miento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los ser

vicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro -

de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriangantes y de c.ia 

sas de juego de azar¡ 

XIV,- Los empresarios serán responsables de los accidentes del tr,S! 

bajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con 

motivo o en ejercicio de la profesi6n o trabajo que ejecuten; por lo tanto, 

los patronos deberán pagar la indemnizaci6n correspondiente, según que haya 

tra1do como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o -

·permanente para trabajar, de acuertlo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el tr,S! 

bajo por un intermediario¡ 

XV,- El patrón estará obligado a observar en la instalación de sus 

establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adop

tar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máqui-
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éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor~~~ 

rant!a compatible con la naturaleza de la negociaciOn, bajo las penas qrn -

al efecto establezcan las leyes¡ 

XVI.- Tanto las obreros como los empresarios tendrfin derecho pura 

coligarse en defensa de sus respectivos intereses, fo1lllando sindicatos, - -

asociaciones profesionales, Ate.; 

XVII,.:. Las leyes reconocerán como un derecho de los obraras y c!.-3 -

los patronos, las huelgas y los paros¡ 

XVIII, - Las huelgas serán 11ci tas cuando tengan por objeto cons i

guir el equilibrio entre los diversos factores de la producciOn, o.rmoniziln

do los derechos del trabajo con lof? del capital. En los servicios públi :os 

serlt obligatorio para los trabajadores dar aviso con diez d1ao de antici:la

ci6n, a la Junta de ConciliaciOn y Arbitraje, de la fecha señalada para :.a 

suspensi6n del trabajo, Las huelgas serán consideradas como ilícitas únir:a

mente cuando la mayor1a de los huelgui.stas ejerciere actos vi.olentns con :ra 

las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos per:e•· 

nazcan a los establecimientos y servicios que dependen del Gobierno. Lc,'J -

obraras de los ~stablecimientos Fabriles Militares del Gobierno de la Re JÚ

blica no estarán comprendidos en las disposiciones de ésta fracciOn, pcr -

ser asimilados al Ejercicio Nacional:; 

XIX,- Los peros serán licitas únicamente cuando el exceso da pro-· 

ducci6n haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un 
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limite costeable,, preyia eprobaciOn de la Junta de ConciliaciOn y Arbitra

je; 

XX,- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el traba

jo se sujetarén a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, foi: 

mada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y 

uno del Gobierno; 

XXI,- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al erbitr,a 

je o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se daré por tenninado el 

Contrato de Trabajo y quedaré obligado a indemnizar al obrero con el impor

te de tras meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte -

del conflicto, Si la.negativa fuen3 de los trabajadol'l3S 1 se-dará por term,1 

nado el Contrato de Trabajo; 

XXII,- El patrono que despida a un obrero sin causa ju~tificada o 

por haber ingresado a una AsociaciOn o Sindicato, o por haber tomado parte 

a una huelga licita, estará obligado a elecciOn del trabajador, a cumplir -

el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igu~l 

_,_.,.......: mente tendrá esta obligaciOn cuando el obrero se retire del servicio por -

falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamien

tos, ya sea en su persona o en la de su cOnyuge, padres, hijos o hermanos. 

El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tra-

tamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consenti

miento o tolerancia de él; 
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XXIII,- Los créditos en favor ,de los trabajadores por salario e: -

sueldos devengados en ol último año, y por indemnizaciones, tendrán pre•·a

rencia sobre cualquier otros en los casos de concursos o de quiebra¡ 

XXIV.- De las deudas contraidas por los trabajadores a favor d< 

sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, s6lo será rei:po!! 

sable el mismo trabajador, y en ningCm caso y por ningún motivo se podr:. 

exigir a los miembros de su familia ni se1'án exigibles dichas deudas pm la 

cantidad excedente del sueldo del f;ra~iaj,Hior en un mes; 

XXV,- El servicio para la colocacJf.111 dn los trabajadores sera f·ra

tuito para ~stos, ya se efectúe por oficinas municoales, bolsus de trabEjo 

o por cualquiera· otra Insti tuciOn oficial o pari:icular; 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un 

empresario extranjero, deberA ser legalizado por la autoridad municipal :om 

patente y visado por el c6nsul de la nación a donde el trabaj~dor tanga ~ue 

ir en 'el cuncepto de que, ademf1s de las clhusulas ordinarias, se especifiC-!!, 

rA claramente que los gastos de repatriaciOn quedan a cargo del ompreser io 

contratante; 

XXVII.- Sertin condicionas nulas y no obligar&n a los contrayentJs 

aunque se sxpresen e~ el contrato: 

a) LAS QUE ESTIPULEN UNA JORNADA INHUMJINA POR LO NOTORI /\MENTE EX

CESIVA, DADA LA INDOLE DEL TRABAJO. 
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b) Las ~ue fijen un salario que na sea remunerador, a juicio de -

las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

e) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percep

ci6n del jornal, 

e) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, can

tina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de em-

pleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligaci6n directa o indirecta de adquirir los 

articulas de consumo en tiendas o lugares determinados, 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemn,! 

zaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades prof~ 

sionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o desp,¡¡¡, 

d1rsele de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 

derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protacci6n y auxilia 

a las trabajadores¡ 

XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el pa

trimonio de familia, bienes que ser6.n inalineables, no podrán sujetarse a -

gravámenes reales ni embargas y serán transmisibles a titulo de herencia -

:,1 
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con simplificación de las formalidades.de los juicios sucesorios¡ 

XXIX,- Se consideran de utilidad social: el establecimiento de ca

'jas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesaciOn involuntar· .a -

de trabajo, de accidentes y otros con fines anlllogos, por lo cual, tente> el 1 Í 

Gobierno Federal como el de coda Estado, deberán foment.ar la organizaci.-in -
1 1 

de Instituciones de esta indole, para infundir e inculcar la previsión pop.!:!. ' 1 

lar; 

XXX.- Asimismo, serán consideradas de utilidad social las soci :da

das cooperativas para la construcciOn de casas baratas e higiénicas, de:,ti

nadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, an plazos det;rmi 

nadas. 

TAAN.SITOAIOS: 

Articulo 11. Entre tanto el Congreso de la Unión y los de los Cst,!1! 

dos legislan sobre los problemas agrario y obrero, las beses estableciditS -

por esta ConstituciOn para dichas leyes, se pondrán en vigor en toda la. Ae

pClblica. 

Reforn¡as al Texto Original del Articulo 123 de la Constituci6n Po

litica de 1917¡ relativas a las fracciones que se refieren a la Jornada de 

Trabajo, tema de mi tesis: 

La ad'ici6n al articulo 123 que compone el apartado 8) fue copi<.:da 

del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de 27 de septier·,bra 

-- ---··~·-,--, ••"·"-"•" ~-·~"'---~--' '"'-•' 
_,_ __ ".,... ·-· --·---·------~·-· .. ~· .................. "' 

1 1 
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de .1938, en lo~ sfguientes ténninos: 

Articulo 123.- El Congreso de la UniOn sin contravenir a las bases 

siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A, Entre los obreras, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos 

y de una manera general, todo contrato de trabaja: 

B, Entre los Poderes de la UniOn, los Gobiernos del Distrito y de 

los Territorios Federales y sus trabajadores: 

l. LA JDRN/lDA DIAAIA MAXIMA DE TRABAJO DIURNA Y NOC.TURNA SERA DE -

OCHO Y SIETE HORAS RESPECTIVAMENTE. Las que excedan serán' extraordinarias 

y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneraciOn fijada para el 

servicio ordinar:io, En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder 

de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas¡ 

II, Por cada seis d1as de trabajo disfrutará el trabajador de un -

d1a de descanso, cuando menos, con goce de salario integro¡ 

III, Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán meno-

res de veinte d1as al año. 

REFORMA Publicada en el Diario Oficial.de la Federación de 21 de -

noviembre de 1962.- Articulo 123.- El Congreso de la Unión, sin contravenir 

a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales -

regirén: 

1 

1 

¡ 
.¡ 
¡ 

1 
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¡ 
¡, 
•j 

1 
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A) Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesc.- -

nos, y de una manera general todo contrato de trabajo: 

II. La Jornada Máxima de trabajo nocturno serA de siete horas. Qu2 

dan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas pare las mujeres y :~s 

menores de dieciseis años¡ ol trebejo nocturno industrial pera unas y •· -

otros; el trabajo en los establecimientos comerciales, después de las d:i 3z 

de la noche pare la mujer y el trabajo después de les diez de le noche, de 

los menores de diecisais oño's¡ 

III. Queda prohibida l,3 utHizacHm del trabajo de los menores fo 

catorce años. Los mayores de esta edAd y menores de dieciseis afias tenc.~án 

como jornada máxima le de seis ho1•es. 

Nuevo Texto del Artículo 123. 

Articulo 123, - El Congreso de le UniOn, sin contravenir a las b 1s1>s 

siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, doresticos artesan:is y 

de una manera general, todo contrato de trabajo: 

I. LA DURN::ION DE LA JDRNNJA MAXIMA SERA DE OCHO HORAS¡ 

II. LA JDRNNJA MAXIMA DE TRABAJO NOCTURNO SERA DE SIETE HORAS. :;·u~ 

dan prohibidas:· Les -labores insalubres o peligrases para lar; mujeres Y, : e

nores de dieciseis años¡ el trabajo nocturno industrial pura unas y otro.::; 

1 ¡ 
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- el· trabajo en ~os establecimientos comerciales, después de las diez de la 

noche para la mujer y el trabajo despu~s de las diez de la noche, de los m~ 

nares de dieciseis años;-

III.- Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de los menores de 

catorce años, Los mayaras' de esta edad y men-;;;;stfg- diecisei_s TENDRIW COMO 

JORNPDA MAXIMA LA DE SEIS HORAS, 

B, Entre los Poderos de le Unión, los Gobiernos del Distrito y de 

los Territorios Federales y sus trabajadores; 

I, LA JORNADA DIARIA Y MAXIMA DE TRABAJO DIURNA Y NOCTURNA PERA DE 

OCHO Y SIETE HORAS AESPECTIVPMENTE, LAS QUE EXCEDAN SEAAN EXTRAORDINARIAS 

Y SE PN3AAAN CON UN CIENTO POR CIENTO MAS DE LA AEMUNERPCION FIJADA PAHA EL 

SERVICIO OADINAAIO. EN NINGUN CASO EL TRABAJO EXTRAORDINARIO PODRA EXCEDER 

DE TRES HORAS DIAAIAS NI DE TRES VECES CONSECUTIVAS; 

II. Por cada seis dias de trabajo, disfrutará el trabajador de un 

dia de descanso, cuando menos, con goce de salario integro; 

III. Los traba,jadores gozarán de vacaciones que nunca serlin menores 

de veinte d1as al año. 
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TERCER CAPITULO 

LA TEORIA INTEGRAL 

Principio Jurídico y Social de la Teoria Integral, 

La Teoria Integral y su funci6n de divulgar el Art. 

123 Constitucional. 

El Derecho del Tr,abajo a la luz de la Teoria Integral. 

Para abordar el tema relativo a la teoría Integral, nos referimos -

a su preclaro visiona~io, el Lic. Alberto Trueba Urbina, quien con gran cla

ridad explica la raz6n de nacer, ser y existir del artículo 123 que encierra 

en su' contenido de estatutos tuitivos del trabajador, toda la gloria de una-· 

epopeya jurídico-social, reivindicadora de una clase que, carente de poder -

económico sólo cuenta con su fuerza de trabajo. 

Principio Jurídico.- Se basa en el conjunta normativo del articu-

lo 123, en aquel "lado visible del articulo 123" del cual nos dice el fllé1es-

tro Trueba Urbina que son 1 os tm< tr,s, cJi ~;po•.d dones, normas o preceptos del

t!tulo VI de la Constitución, denominado del Trabajo y de la Previsión So--

cial - integrantes del derecho del trabajo y de la seguridad social, contem

plados simplistamente como estatutos tuitivos del trabajador como tal o como 

miembro de la clase ob.rera, para compensar la desigualdad econ6mica que exi~ 

te entre los proletarios y los empresarios o dueños de los bienes de la pro

ducci6n. En otros términos: Las garantías sociales mínimas en favor de los 

trabajadores frente a sus explotadores y que dichos principios establecidos

en el articulo 123, tienen aparentemente un sentido más proteccionista que -

reivindicatorio, pero esa protecci6n no es exclusiva de los trabajadores 11~ 

medos "subordinados", sino que la generosidad y grandiosidad de sus princi-

pios se extiende a todo el que presta un servicio a otro, tanto en el campo

de la producción económica como en cualquier actividad, pues los constituye~ 

lA r,onstitución de 1917 proclamaron por primera vez en el mundo los --

.1 
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nuevos derechos sociales del trabajo para todo aquel que presta un servir.io

a otro, no s6lo con destino proteccionis'ta sino tutelar del proletariado, -

es decir, el trabajador como persona y como integrante de la clase obrer~. 

Es cierto que nuestra disciplina no fué una creación original dt: -

la legislación mexicana, pues ya exist:!ñn en otros pais1=s c6digos de trat-1jo 

que regulaban las relaciones entre los obreros y los empresarios; pP.ro es i~ 

discutible que nuestro derecho constitucional del trabajo fué el primero •m
al mundo en alcanzar la jerar~u!a de norma constitucional, no s6lo con sr;q

tida proteccional, no sólo can sentido proteccionista de las obreros de 1 ,1 -

industria, sino con sentido reivindicatorio y extensiva a todo el que prE~ta 

un servicio a otro, al margen de la prodacci6n econ6mica, como ha quedada 

plenamente comprobado en otro lugar, de donde proviene la grandiosidad de 

nuestro derecho de.l trabajo que dividió a 
0

la sociedad mexicana en dos cle:óes: 

explotadas y explotadores. 

La teoría Jurídica y social del articulo 123 en cuanto al caráctt r

proteccioniste y tutelar de sus normas, es aplicable na solo a los llamadrs

trabajadores-subordinedos sino a los trabajadores en general esto es, su rr,S! 

tecci6n se enfoca no s6lo para el trabajo económico, sino para el trabajo en 

general, al autónomo, para todos los sujetos de derecho del trabajo que eru~ 

cia en su preámbulo, corno son: Obreros, jornaleros, domésticos, artesano!:· .. 

a sea a toda aquel que presta un servicio en el campo de la producdón ecc.1~ 

mico o fu3ra de ella, en el trabajo dependiente o independiente. El derecno 

constitucional mexicano del trabajo desecha la idea civilista de subordine--

ci6n, proclamando la naturaleza igualitaria de las relaciones de trabajo, 

como se destaca en el· dictamen del artículo 123 que al parecer se ignora, ~:a 

que áste origin6 el preámbulo del precepto, en los siguient8s términos: 
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Art. 123.- "El Congreso de la Uni6n y las legislaturas de los Est!! 

dos deberán e~pedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de -

cada regi6n, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el -

trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y, de

una manera general, todo contrato de trabajo". 

La Teoría Integral es válida tanto en las relaciones individuales

como en las colectivas·de trabajo, pues el contrato de trabajo como figura -

jurídico -social nueva tiende a superar el equilibrio entre el trabajo y el

Capital, porque el derecho laboral es derecho de lucha de clase permanente.

La "cara visible", del articulo 123 está formada por un n6cleo de disposici,e 

nes de carácter social que tienen por objeto nivelar a los trabajadores fre~ 

te a los patrones, a todo el que presta un servicio frente al que lo recibe

ª fin de que se cumplan los principios de justicia social que son parte de -

la base y esencia del derecho mexicano del trabajo, el cual se aplica al tr!! 

bajador como peisona y como integrante de la clase obrera dentro del Estado

de derecho social. 

La Teoría Integral y su funci6n de divulgar el articula 123.- Es

indudable hist6rica y jurídicamente que el derecho del trabajo en M~xico, n! 

ci6 en la Constitución de 1917, con el articulo 123, y que la tearia Inte---

. gral tiene su origen y fundamento en la dialectica sangrienta de la revolu-

ci6n mexicana y ~n los principios y textos del citado precepto¡ en consecue~ 

cia la teoría Integral, es la investigaci6n jurídica y social, en una pela-

bra, cient!fica, del articulo 123. 

Hubo de profur\dizar el Maestro en la entraña del Derecho del traba 

jo para percibir su identificación can el derecho ~ y su funci6n rsvo-

lucionaria, componiendo cuidadosamente los textos desintegrados por la doc--
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trina y la jurisprudencia mexicanas, seducidas por imitaciones extralógicas, 

a fin de presentarlo en su conjunto maravilloso e integrarlo en su propic -

contextura: En su extensi6n a todo aquel que presta un servicio a otro, en

su escencia reivindicatoria, y descubriendo en el mismo el derecho inmantnte 

a· la revoluci6n proletaria; por ello la teoría que lo explica y difunde u -

integral; y as! es como advertimos el porqué la teor!a Integral tiene con .J - · 

funci6n predominante la de difundir P.l contenido del art:fculo 123, difonc. lr

lo fiel a las circunstancias y a los hechos que provocaron su creación, d1~

dole la funci6n, interpretaci6n y destinarlo a la finalidad para la cual 'u~ 

creado en el seno del Constituyente de Querétaro de 1917. 

La Teoría Integral divulga el articulo 123 Constitucional, coma la 

expresi6n angustiosa de la clase obrera par ser sujeto de justicia frente al 

r~gimen de la explotación ca pi ta lis te. Ei Derecho del trabajo es un dere1~ho 

que tiende a encontrar el equilibrio entre la clase laborante del mundo y 

el poder capitalista unive:sal, es un estatuto protector de aquellos que ie 

nen como principal patrimonio su fuerza de trabajo, reivindicador de todo 

aquel que presta un servicia a otro, es un extraordinario conjunto de nor: as 

tuitivas de los trabajadores y taxativas a las detentadores del poder cap:,t~ 

lista. 

La Teor!a Integral no debe cejar en su tarea de divulgar el art cu 

lo 123 hasta que .se haya lograda su plenitud, hasta que se vea al trabaja ar 

con justicia y reciprocidad, hasta que se comprenda que el trabajador es d

otro factor, primariamente complementario del capital para el desenvolvimi=n 

to y progreso económico y de bienestar del hombre para el hombre. 

El Derecho del Trabajo a la Luz de la Teor!a Integral.. 
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A la luz de la teor!a Integral nuestro Derecho del Trabajo no na~ 

ció del derecho privado, o sea, desprendido del Código Civil, sino de la di! 

láctica sangrien~a de la Revolución Mexicana: Es un producto genuino de ;...__ 

ésta, como el derecho agrario, en el momento cumbre en que se transformó en

social, para plasmarse en los artículos 123 y 27. No tiene ningún parentes

co o relación con el derecho pllblico o privado; es una Norma eminentemente -

autónoma que contiene derechos materiales e inmanentes y exclusivos para los 

trabajadores que son las únicas personas humanas en las relaciones obrero--

patronales. Por tanto, el jurista burgés no puede manejarlo lealmente en ~ 

raz6n de que está en pugna con sus principios, por lo que incumbe el aboga~ 

do social luchar por el derecho del trabajo. 

La Teoría Integral descubre las caracter!sticas propias de la le~ 

gislación mexicana del trabajo. Y en la lucha por el derecho.del trabajo, -

persigue la realización, no sólo de la dignidad de .la persona obrera, s:i.no -

tambián su protecci6n eficaz y su reivindicación, Por ello, el derecho so-

cial del trabajo es norma que beneficia exclusivamente a la clase obrera y -

campesina y a quienes la forman individualmente, esto es, a los que prestan

aervicioa en el campo de la producción económica o en cualquiera otra activ! 

dad humana, distinguiéndose, por tanto, del derecho pública en que los prin

cipios de éste son de subordinaci6n y del derecho privado que es de coordi~ 

naci6n de intereses entre iguales. Entre nosotros el derecho social es pre

cepto jur!dico de la más alta jerarquía porque está en la Constitución y del 

cual forman parte el derecho agrario, el derecho del trabajo y de la previ~ 

si6n social, as! como sus disciplinas procesales, identificadas en los artí

culos 27 y 123. En la legislación mexicana el derecho social es el ~ -

de todos los derechos protectores y reivindicadores de los obreros, campesi

nos o de cualquiera econ6micamente débil, para compensar desigualdades y co

rregir injusticias sociales originarias del capital. 
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El derecho del trabajo en México, en su desarrollo hist6rico h;1ce

brotar la inspiraci6n que origina la teoría Integral como un resultado dEl -

portentoso esfuerzo del Constituyente de 191?, al corresponder al martirC;lO

gio del movimionto obrero en México y en el mundo, plasmando en nuestra Car

ta Magna los principios tutelares de la clase laborante, siendo as1, la ¡:-ri

mera Consti tuci6n en el mundo que reconoce en la máxima jerarquía de las le

yes los derechos humanos y de clase de los trabajadoras, de los seres que --

con su energía canalizada en esfuerzo fecundo es parte escencial para el ·:a

pital, para el progreso de los pueblos y del género humano¡ el Derecho del -

Trabajo es ahora inspirado e impulsado por la teoría Integral en su funci5n

proteccionista y rel.1d.ndicadora para todo prestador de servicios: Al obr:3-

ro, al jornalero, al empleado, al dorn~stico, al artesano, al técnico, ál 

ingeniero, al abogado, al m~dico, al artista, al petrolero y en general a to 

do aquel que presta un servicio a otro. 

Frente a la opinión gnneral izada de los tratadistas de derecho ~.n-

dustrial, obrero o del trabajo, en el sentido de que ésta disciplina es e•. -

derecho de los trabajadores subordinados o dependientes, - Y de su funció 1 -

expansiva del obrero al trabajador incluyendo, en el la idea de la seguridad 

social, surgió la teor!a Integral del Derecho del Trabajo y de la Previsi•l:.1.= 

~ como la reveladón de los textos del articulo 123 de la Constituci"'•n

Mexicana de 1917, anterior a la terminaci6n rle la Primera Guerra Mundial • :n-

1918, y firma del Tratado de Paz de Versalles de 1919. En las relaciones 

del epónimo precepto, cuyas bases integran los principios revolucionarios de 

nuestro Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, descubrimos su natu a

leza social, proteccionista y reindicadora a la luz de la Teoría Integral. 
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CUARTO CAPITULO 

LA JORNADA CE 'TRABAJO A LA LUZ CE LA LEY FECEAAL CEL TRAPAJO 

Ley Federal del Trabajo de 1931, 

Ley Federal del Trabajo vigente. 

Régimen Legal de la Jornada de Trabajo de 

40 horas, 
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CUARTO CAPITULO 

DI.- La Jornada de Trabajo a la Luz de la Ley Federal del Trabnjo. 

La Ley Federal del Trabajo, promulgada el día 18 de agosto de 1931, 

desarrolla la reglamentaci6n del artículo 123 Constitucional en el Apartado

A, Fracciones I, II, III y DI, bajo el Capítulo Tercero, del Titulo Segur.jo

de dicha Ley. Dicho Capítulo se refiere a "Las Horas de Trabajo y los Dn

cansos Legales", dentro ·del cual comprende la fijaci6n de la jornada diur 1a, 

comprendida entre las 5 y las 20 hrs. la jornada nocturna, aquella que sr e!:! 

cuentte comprendida entre las 20 hrs. de un día y las 6 hrs. del d1a s~guLe.!:! 

te, consagra la duraci6n máxima de la jornada diaria de trabajo en B hrs. -

la jornada de trabajo nocturno en un máximo de ? horas, la jornada mixta ~ 

que comprende períodos de tiempo de la ,jamada diurna y nocturna, siempre -

que ~sta abarque menos de tres horas y media, pues si comprende tres hora.l

y media o más se reputará jor~ada í!Octuma. Fija su duraci6n en un máxim J -

de ? horas y media. Dentro del articulo 72 establece la duroci6n de la j-ir

nada máxima de trabajo en 5 hrs. para los mayores de catorce años y menoris

de dieciseis. Dicho capitulo reglamenta asimismo la Jornada extra ordinar .a

no pudiendo exceder nunca de tres horas diarias, ni de tres veces por sem.1na ¡ 

prohibe el trabajo nocturno industrial y las labores insalubres para la m11-

jer y los mayores de 14 años, pero menores de dieciseis¡ establece el des•.;an 

so hebdomadario en un mínimo de 1 día por cada 5 días de trabajo con goce de 

salario integro. Protege a las mujeres embarazadas con B d!as cuando men:·s-

. antes de la fecha aproximada del parto y un mes posterior al mismo con goc.e

de salario, el P,eriodo de la lactancia, fija los días al año de descanso 

obligatorio¡ el caso especial de la labor continua, los diversos periodo::. -

anuales de vacaciones según el caso. Y la forma en que tanto el Ejecutivo -
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de la.' Unión como los de los Estados provean a la adaptaci6n de las disposi

ciones del capítulo que nos ocupa. 

La Ley Federal de Trabajo Vigente, publicada en el D.D.F. con fe~ 

cha 1o. de mayo de 1970 consagra _la protección a la jornada de trabajo con -

ésta misma denominación en los artículos del 58 al 68 inclusive que integran 

el Capítulo II del Titulo UI, en los siguientes términos: 

Art. 58,- Jornada de Trabajo es el tiempo durante el cual el tra

bajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. 

Art, 59,- El trabajador y el patrón fijarán la duración de la j~! 

nada de trabajo, sin que pueda exceder de los máximos legales. 

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, 

a fin de permitir a los primeros al reposo del sábado en la tarde o cual-~ 

quier modalidad equivalente. 

Art. 60.- Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las -

veinte horas. 

Jornada nocturna· es la comprendida entre las veinte y las seis 

horas. 

Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jorna

das diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres ho-

~~ •..•• ":'.'~'1.;;f~~ ... , 

' .',>~.e ¡ "•'• '>:,~(:< 
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ras y medía, pues si comprende tres y media o ~s, se reputará jornada noc-

turna. 

Art. 61.- La duraci6n máxima de la jornada será: Ocho horas la -

diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta. 

Art. 62.- Para fijar la jornada de trabajo se observartl lo dh

puesto en el articulo 5o, Fracci6n III. (Art. 58.- Las disposiciones dn -

esta Ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni Jmp~ 

dirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la esHp~ 

laci6~ que establezca: Fracci6n III.- .Una jornada inhumana por lo noi:01·ia

mente excesiva). Fracci6n II.- Una jornada mayor que la permitida por ~3ta 

Ley. 

Art. 63.- Durante la jornñda continua de trabajo se concederá dl

trabajador un descanso de media hora, por lo menos. 

Art. 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde 

presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo ~o

rrespondiente J:e será computado como tiempo efectivo de la jornada de traria

jo. 

Art. 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que p,1-

. ligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón o la existen::ia 

misma de la empresa,· la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiemp·1 -

estrictamente indispensable para evigar esos males. 
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Art. ~·- ~odrá tambi~n prolongarse la jornada de trabajo por ci!: 

cunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de -

tres veces en una semana. 

Art. 6?.- Las horas de trabajo a que se refiere el articulo 65, -

se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las 

horas de jornada. 

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un cient.o por -

ciento más del salario que corresponda a cada una de las horas de jornada, 

Art. 68,- Los Trabajadores no están obligados a prestar sus servi 

cios por un tiempo mayor del permitido en ~ste capitulo. 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve ho-

ras a la semana, obliga el patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente

con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de

la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en 11!sta Ley-. 

Jurisprudencia. 

Ejecutoria (Art. 59-Tomo LXII, p. 155),- Jornada máxima.- La Con! 

tituci6n de la Ley Federal del Trabajo, previenen que la jornada máxima será 

de ocho horas al d!a, por lo que el t~rmina que excede de ~ste tiempo, se~· 

computará como extraordinario, independientemente de la suma total del tiem

po trabajado durante una semana, arroja un total de 48 horas, pues de acuer

do con la fracci6n I del articulo 123 constitucional, la jornada se cuenta -
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Ejecutoria (D-4519/58 1 Cia. Simmons, s. A. de c. v., 23 de septie~ 

bre de 1960). Jornada de cuarenta y ocho horas repartida en cinco dias. No 

hay trabajo extraordinario.- Aunque el articulo 69 de 1a·Ley Laboral (Art.-

59 de la_ Ley vigente), deja a la voluntad de las partes pactar la semana de

cuarenta y ocho horas repartiéndolas en cinco d!as de labores, cuando tal -

pacto existe y se reclama ·por el trabajador tiempo extraordinario fuera de -

la jamada legal el patrón debe oponer tal excepción al contestar la demanda 

y probarlo en el juicio·, pues de lo contrario, las horas trabajadas después

de la jornada legal servirán de base a la responsable para previsar la proc~ 

ciencia de la acción. 

Ejecutoria (D-3408/58 1 Sergio Sretón, 15 de junio de 1959), Jor-

nada en administradores de trabajo de campo.- Tratándose de "trabajo de Cam 

po" 1 no puede sujetarse a un horario determinado, sino que las personas que

desempeñan ésta.clase de trabajo lo atiendan en las horas del d!a en que son 

necesarios sus servicios y según se requiere con las tareas encomendadas, 

Ejecutoria (D-298?/58, Manuel Madraza, 6 de abril de 1959). Tiem

po Extra, debe ser ordenado,- El Trabajo en tiempo extraordinario debe ser

ordenado o autorizado por el patrón. 

Ejecuto.ria {D-4411/53, La Perla de la Paz, s. A., 12 de mayo de -

1954). Tiempo Extra, Debe probarse por el reclamante, Cuando se reclama -

trabajo en horas extraordinarias, es el reclamante el que está obligado a~ 

probar que las trabajó, precisando el número diario de ellas, pero no basta

demostrar en forma vaga y general que se realizó trabajo fuera de la labor -

ordinaria sino que debe probarse d~ momento, esto es a que hora comenzaba la 

1 • 
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labor extraordinaria y cuando concluía, a fin de que se pueda computar su ~ 

·monto, pues como han de pagarse por horas y salario doble, es necesario q·ie

el ju;i:gador precise ~sta en forma que no lesione los intereses y cuando is·,;to 

no ocurra ha de absolverse por falta de base para precisarlas. 

Ejecutorie (D-740/54, Marcelino Rico Martinez, 7 de febrero de ·-

1951). Tiempo Extra Prueba del Pago.- Un recibo aún cuando sea impreso .1n

que se asienta que al firmante no se reserva ninguna reclamación por trat.t

jos ordinarios o extraordinarios, ni por ningún concepto, libera a la emp ·e

sa de toda responsabilidad por los conceptos a que el recibo se refiera. 

Ejecutoria (D-603/58, Juan Cardeña y otros, 28 de agosto de 195'.1). 

Tiempo Extra, no Puede exigirse en forma permanente. 

Ejecutoria (D-5226/581 Enrique Sazáñes Moreno, 10 de agosto de 
1959). Tiempo Extra.- Es el que excede de la jornada contratada. 

Haciendo un an6lisis de las disposiciones d9 ln ley Federal del -

Trabajo respecto de la jomoda laboral o sea del artículo 58 al 68 inclus .. -

ve, comentaré el texto de los mismos: 

Observemos que en el arttculo 58 de la citada Ley, el legislado.' -

se preocupa por definir la jornada de trabajo, esto es, precisar que sed.be 

entender por jornada de trabajo, y al efecto nos pide que es el tiempo du::.ª!:! 

te el cual el trabajador est6 a disposición del patr6n para prestar su' tn .. b!:, 

J.!;!; es decir, debemo::J entender que la jamada principia en el momento en c·ue 

el trabajador checa la tar jata d"? horario de entrada, firma· la lista de ct:n

trol de asistencia y horario laboral o simplemente se presenta al lugar dG -

trabajo a iniciar el mismo, a la hora fijada en forma escrita o verbal al -
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contratar el empleo. Todo el tiempo que transcurra entre éste momento hasta 

la hora establecida para concluir el trabajo diariamente, aún cuando el tra

bajador no labore porque no se le proporcionen los elementos necesarios para 

ello, se considerará tiempo de la jornada de trabajo, pues basta que durante 

ese tiempo el patr6n pueda disponer del trabajador para que realice su labor, 

para que ~ste último cumpla can su horario de trabajo¡ no sería que al traba 

jador se le descantara el tiempo que na labore par no tener las elementos ne 

cesarías para ello por causa imputable al patr6n puesto que el tiene que su

jetarse a un horario dentro del cual no puede dedicarse a otra actividad que 

le permita apartar elementos para su subsistencia y poder as! satisfacer las 

exigencias de la vida que impone un determinado sistema de producci6n. 

La Legislaci6n Laboral en México concede al Trabajador la ventaja

de discutir con el patrón la duraci6n de la jornada de trabajo, y digo pro-

tege porque establece que ésta no podr~ exceder de los máximos legales que -

la misma fija, lo cual quiere decir que la protección al trabajador consis-

te en que puede estipularse la duraciOn de la joniada laboral por un período 

de tiempo igual o menor que el máximo que fija la propia Ley, pero nunca ma

yor sino por circunstancias extraordinarias que tambi~n se ocupa de proveer

el legislador. 

Es precisamente el artículo 6° el que nos ayuda a integrar los CO,ll 

·ceptos anteriores pues habiéndose hablado de los máximos legales no se ha~ 

b!an precisado eatos segón el propio orden legal¡ as! pues en el articulo --

6ª de la ley de la materia se hace una clasificaciOn de la jornada de traba

jo y su duración, en raz6n del esfuerzo f!sico que se desarrolle al trabaja

dor de acuerdo con el orden cronológico establecido para la vida humana, en

d!a y noche, es decir, se considera que lo propio es desarrollar la energia-

del cuerpo humano durante el d!a y reponerla con el descanso durante la no--
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che; esto llevó al legislador a establecer una jornada un poco mayor durrnte 

el d1a que durante la noche y as! se establece que la jornada diurna es 1s -

comprendida entre las seis y las veinte horas, Jornada nocturna es la co:n.:

prendida entre las ve;inte y las seis horas (en sentido lógico se entiende 

las 5 hrs., del día siguiente al en qlu3 principió la jornada), y jornada 

mixta como la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nJc

tuma, siempre que el período nocturno sea menar de tres horas y media, pJes 

se comprende tres y media o más se r~putará jornada nocturna, 

La estipulac16n que establezca que se labore una jornada diurna se 

interpreta de acuerdo con los artículos 60 y 61 corno aquella cuyo pedodo da 

duración se encuentre comprendido entre las 6 horas y las 20 hrs, pero ca 1 -

un máximo de 8 horas, para el caso de que no se fije una j~rnada de menor d;¿ 

ración. Oe la misma forma se interpretará la estipulación de una jornada -

nocturna en la que no bmdrá el trabajador la obligflci6n de trabajar más de

siete horas en el mismo caso ant8rior. 

La Jornada mixta tiene fijado un máximo de 7; horas, qe trabajo -

siempre y cuando el periodo de tiempo que corre~,pondrJ a la jorn'.lda nocturi a

no sea de tres horas y media o más, ésto significo otra protección direct¡ -

al trabajador evitando así. que se produzca el ttbuso del p.1trón al disfraz,.r

una jornada nocturna de jornada diurna haciundo luborl1r al trabajador un ··a

yor número de hon1s durante la noche que durnntc el d1a, puos bastad.a coi· -

principiar la jornada a las 18 horas y darle fin a las 2 horas para violai· -

la disposici6n que establece la duraci6n máxima de 7 horas para la jornadt:

nocturna ya que aquella seria una verdadera jornada nocturna al desarrolkr

se la mayor parte del tiempo durante la noche¡ o bien qua principia a las )

horas y concluya a las 8 horas. 

La Jornada mixta puede finalizar a las 11.25 horas? habiendo pri.1-



113 

cipiado a las 3.55 horas o bien principiar a las 4,35 horas y finalizar a -

las 12.05 horas, o antes de esa hora para poder ser considerada dentro de 

los limites legales. 

El articulo 62 dispone que para fijar la jornada de trabajo se ~ 

observará la dispuesto en el articulo 5o. Fracci6n III. El articulo 5o. es

tablece que las disposi~iones de la Ley Federal del Trabajo son de orden pú

blico, por lo que na producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejer-

cicio de los der~chos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca

Fracci6n III. Una Jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la -

!ndole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje¡ esto -

es, que a pesar de que la propia ley establece una jornada diurna de una -

máximo de 8 horas, nocturna de una máximo de ? horas, y jornada mixta de una 

máximo de ?i horas, no se olvida de aquellos trabajadores que dada la indo-

le de su labor no soportarían quizá ni la mitad de la jornada máxima que mar 

ca la Ley, como es el caso de aquellos obreros que trabajan en hornos a tem

peraturas superiores a los 50 6 60º C. o el caso de los pil6tos dedicados a

la fumigación de plat!os, etc., en los casas anteriores la ley vela por la -

seguridad y la vida de esos trabajadores dando facultades a la Junta de Con

ciliaci6n y Arbitraje para que en su caso fije la jornada que considere a su 

juicio, posible de desarrollarse sin poner en peligro la salud o la vida del 

trabajador, 

De todas formas el articulo 63 preceptúa que durante la jornada -

continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por 

lo menos, lo que quiere decir que dentro de los máximos legales de 8 horas -

diarias, ? horas y 7 y media horas según sea la jornada diurna, nocturna o -

mixta el trabajador tiene derecho a un descanso de media hora por lo menos -
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si la jornada es continua lo que indica que se goza de ese derecho cuandc. 

se trabajan horas "corridas" y no cuando la jornada se cumpla en forma fr3c

cionada, sin embargo no se piense que el período de descanso o de comida~ -

en .su caso se computaran fuera de la hora de la jornada de trabajo, a mer. Js

que en dichos períodos se pueda abandonar el iugar de trabajo, en cuyo ca.;o

si podrán computarse por separado, 

La Ley como disposici6n equitat:iva y de beneficio com~n al trab.lj!! 

dar y al patr6n obliga sin embargo al trabajador 11 través de conceder ese d.!:, 

racho al patr6n, a pennanecer en lugar de trabajo mayor tiempo del establ 3-

cido como jornada máxima en los. casos de siniestro o riesgo inmim2nte en ·¡ue 

peligre su vida, la de sus compañeros o la del pa tr6 por todo el tierrpo !S

trictamente indi~pensable para evitar los males que se puedan producir, t .e!!! 

po que será retribuido con una cantidad igual a la que corresponda a cada -

una de las horas de jornada, 'el tener de lo dispuesto por el artículo 67 ·le

la Ley Federal del Trabajo. 

Asimismo se permite prolongar la jorne1dn de lrnbn.io por circuns• an 

cias extraordinarias, sin exceder nunca de trmi horas diarias ni de tres 1. e-

ces en una semanr1. Es te período de trabajo qua excede de la jornada rnáxir a

se denomina tiempo extraordinario o "tiempo Estra" como vulgarmente se lE -

conoce, s6lo que como justa recompensa al trabajador, y con la finalidad t<e

lograr el equilibrio de la clase social con el capital impone al patr611 11 -

obligaci6n de pagar esas horas de tiempo extraordinario con un ciento por ~ 

ciento más de lo que corresponde a cada una de las horas que integran la ~J! 

nada de trabajo que normalmente se desempeñen. Se desprende facilmente qt.;:

el período de tiempo extraordinario no puede ser continuo, pues en el case -

de que comprenda más de nueve horas a la semana, todo el tiempo excedente >e 

deberá remunerar con un doscientos por ciento más de lo que corresponda a la 
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jornada de trabajo establecida contractualmente. 

Sin embargo, si la jornada de trabajo establecida contractualmente 

es menor de la establecida como maximo legal, las horas que sobrepasen a -~ 

ese horario se computarán?omo tiempo extraordinario¡ pues siendo la multi-

cidata ley un ordenamiento tuitivo por excelencia corresponde el provecho al 

trabajador y no al patr~n. 

Considero que la prestación del trabajo por un horario que sotirep!! 

se al del tiempo extraordinario no es obligatorio para el trabajador por la

que éste podrá negarse a realizarlo sin que por ello resulte objeto de san~ 

cienes ya que asi lo dispone el articulo 58 de la Ley Federal del Trabajo ~ 

cuando establece que los trabajadores no estan obligados a prestar sus ser~ 

vicios por un tiempo mayor del permitido por éste capitulo. 
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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOEERNACION 

"Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco d!es

de duración para los trabajadores de las Secretarías y Departamentos de [st!:_ 

do, dependencias del Ejecútivo Federal y dem~s organismos públicos e instit_!¿ 

cienes que se rijan por la Ley Federal de los trabajadores del Estado. 

Al margen un selln con el Estado Nacional, que dice: Estados l'·1i

dos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

Luis Echeverria AlvarC?z, Presidente Const:.tucional de los EstaL.JS

Unidos Mexicanos en ejercicio de la facultad qur~ 11.11 confiere la fracci6n r -

del artículo 89 de le Constitución Política dr1 los Estados Unidos Mexicari JS

y con apoyo en los artículos 2o, Fracciones XXVI y XXVIII, 6° Fracciones JII, 

IX, X y XV, 15 fracci6n I, 16 Fracci6n DI y 23 de la Ley de Secretarfa!ó y -

Departamentos de Estado, 21, 22, 27, 2943, fracción VI incisos e) r f), -14-

fracciones I y VIII y 88 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servici :i -

del Estado y 3° fracción V, 10 y 11 de la Ley del Instituto de Seguridad 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y 

C O N S I D E A A N O O 

Que el Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades cons ti tucior.,, -

les, promueve un proceso del ibera do de cambio pera reorienta!" el desal"rol ·~ 0-

del país hacia una sociedad más equilibrada, capaz de generar mayor rique.:a, 

tiienestar y cultura y distribuir más equitativamente los beneficios de su -
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crecimiento. 

Que dentro de éste marco, desde el inicio del presente per!odo de

gobiernci, se puso en marcha un programa de refonna administrativa para lo

grar el mejor funcionamiento del aparato gubernamental, en el que la aten

ci6n y aprovechamiento de los recursos humanos constituye uno de sus princi

pales objetivos. 

Que en consecuencia, es imprescindible que el Gobierno Federal re

nueve y amplía las estructuras y los sistemas de que dispone para prever sus 

necesidades de personal; las normas y criterios para la selección e incorpo

ración de los trabajadores y sus condiciones de trabajo¡ la ministración de

emolumentos y prestaciones¡ la formación y capacitación do servidores públi

cos; y la información sobre todos los aspectos de quienes participan en el -

desarrollo de las actividades del Estado. 

Que conforme a la política de dialogo, participación y corresponsa

bilidad que promueve el Gobierno de la República es conveniente que los tra

bajadores al servicio del Estado, participen en la configuraci6n de las re-

. formas y cambios laborales que los ~fecten y que sus opiniones y esfuerzos -

e~cuentren canales institucionales amplios para integrarse a las tareas de -

la Reforma Administrativa. 

Que por otra parte, las complejas tareas del Gobierno Federal re-

quieren de mayores esfuerzos y esp!ritu de colaboraci6n lo que incide en el

desgaste f!sico y nerviosa de su personal, que requiere de un tiempo razona-
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. ble de·reposo, que puede dedicar a actividades recreativas y a las que pro~ 

picien la unidad familiar y que al mismo tiempo le permitan estar en aptitud 

de entregarse al máximo de su capacidad, a las labores que le han sido en::o

men.dadas y as! lograr' un mejor rendimiento humano mediante jornadas de toba 

jo más productivas, que le impriman al sector público mayor racionalidad / -

dinamismo, 

Que lo ant:erior, de acuerdo can los estudios realizadas y las d.'.s

posiciones legales vigentl'ls en la materia, puede lograrse con _,¡ establee'.-

miento de una semana J "'iornl de cinco dfas para los trabajadores al servL:io 

del Estado, que además coadyuvaría con los objetivos de la reforma adminb

trativa, a través de una mejor preparación y capacitación, tanto durante ~as 

jornadas de trabajo como en algunas de las horas de descanso, he tenido a ~ 

bien dictar el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se establece la semana laboral de trabajo diurno, de t in 

co d!as de duración, para los trabajadores de las Secreter.tas y Departamer -

tos de Estado, dependencias del Ejecutivo Federal y dem6s organismos públ~ -

cos e Instituciones que se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores a1 -

Servicios del Estado, reglamentaria del Apartado 8 del Artículo 123 de .la -

Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. Para tal efecto di;

fruterán1 por cada cinco d!as de trabajo de dos d!as de descanso continuos 

de preferencia sábado y domingo, con goce integro de su salario. 

Los titulares de las dependencias mencionadas de común acuerdo con 
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~ la Se~retar!a de GobernaciOn, dictarán las medidas pertinentes - para redis-
¡ 
~ tribuir las horas hábiles de trabajo correspondientes al d!a sábado, en el -

resto de los demás d!as laborables de la semana, En todo caso la hora de ~ 

salida no podrá exceder de las quince horas. 

' Segundo.- Las disposiciones del punto resolutivo anterior no se -

aplicarán a las entidildes o unidades administrativas en los siguientes casos; 

a).- Cuando el horario de entrada y salida de los trabajadores se

rija por disposiciones especiales. 

b).- Cuando la jornada de trabajo sea por hora disc9ntinua altern!:!_ 

da o por turnos • 

Los honorarios y d!as de descanso da los trabajadoras de ~stas en

tidades, se señalarán en las condiciones generales de trabajo o en las dis-

posiciones correspondientes. 

Tercero.- Los.titulares de las entidades a que se refiere éste 

Acuerdo tendrán la facultad de determinar la forma en que las funciones y 

servicios que consideren necesario sin menoscabo de que los trabajadores di! 

fruten de dos d1as de descanso, procurando que sean continuos. 

Cuarto.- De acuerdo con la entidad administrativa correspondiente 

la Secretaria de Gobernaci6n, tomando en cuenta en diarios regios del pais,

determinadas épocas o las necesidades del servicio podrán.modificar el hora-

; 
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rio, los días laborables, o establecer jornadas de trabajo discontinuos. 

Quinto,- Las entidades administrativas del Gobierno Federal a wo 

alude ~ste Acuerdo, promoverán en coordinaci6n con sus trnbajadores y coro''or:: 

me a las disposiciones legales vigenten, programas culturales, deportivo~:, -

recreativos y de unidad familiar, para desarrolJ arse en los días r:a desce_;1-

so. 

Sexto.- Se crea la Comisi6n de Recursos Humanos del Gobierno F ide 

ral, i~tegrada por sendos representantes de los titulares de las Secre~ar~as 

de Gobernación, de Hacienda y Crédito Púolico de Trabajo y Previsión SocLl

y de la Presidencia, asi como del Instituto de Seguridad ~, Servicios Socio -

les para los Traba'jadores del Estado, precidicios por el representante de ·.a

Secretaría primeramente mencionada con el objeto de obtener la me,jor orga: i

zación de los sistemas de adm~nistr?ción del personal, el aumento de la e•i

cacia en el funcionamiento y servicio de las entidadas públicas, así como -

el establecimiento de normas y criterios generales en torno a las condicir.--

nes de trabajo de los servidores del Estado. 

S~ptimo.- ~a Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal -

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar el ejercicio de las facultades de las diversas dep -'!:!. 

·ciencias del Ejecutivo' en las materias señaladas en el punto resolutivo ter~ 

cero de ~ste Acuérdo;-
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II.- Proponer sistemas de organizaci6n para restaurar las Unidades 

i;le Personal con el objeto de que atiendan las funciones p
0

laneaci6n de recur

sos humanos, empleo, capacitaci6n y desarrollo del personal, ministraci6n -

de sueldos y salarios, relaciones laborales prestaciones sociales, incenti-

vos para los trabajadores y de informaci6n sobre la fuerza de trabajo al ser 

vicio del Estado: 

III.- Coordinar el levantamiento de un censo de recursos humanos -

del sector público: 

D.J.- Elaborar un programa general y permanente de formaci6n y cap~ 

citaci6n del personal por niveles funcionales, dependencias y sectores admi

nistrativos y establecer los lineamientos de las unidades de capacitaci6n: 

V.- Establecer mecanismos técnicos bipartidas con representantes -

del Estado y de sus trabajadores, para mejorar los sitemas de administra~

ci6n del personal y elaborar un plan para el funcionamiento técnico y admi-

nistrativo de las comisiones mixtas de escalaf6n: 

VI.- Preparar los estudios necesarios para configurar un sistema 

integral de administraci6n de recursos humanos del Gobierno Federal: 

· Octavo.- Los estudios, trabajos y, en general, las funciones téc

nicas de la Comisi6n de Recursos Humanos del Gobierno Federal estarán a car-

go de la Secretaría de la Presidencia. 
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Noveno.- En la realización de los estudios y en cumplimiento ce -

las resoluciones y acuerdos de la Comisión, la Federación de Sindicatos y - · 

trabajadores al Servicio del Estado y el Sindicato de cada dependencia u Jr

ganismo tendrán la intervención que les corresponde conforme a la Ley de la

materia y a las disposiciones de ~ste acuerdo: 

TRANSITORIO 

Artículo Unico,- El presente Acuerdo entrará en Vigor el 1o. di -

enero de 1973. 

Dado en la Residencia del Podar E,)ecutivo Federal, en la Ciudac1 de 

Máxico, Distrito Federal, a los veintisietu "f. i:; del m1~s de diciembre de 1il 

novecientos setenta y dos, Luis Echr-NflrrÍü lüv.-,r. - lii'.bri ca.- El Secre .:a

rio de Gobernación, Mario Moya Palnncia, Rúbric<J.- 1' 1. fiL<Cri~tario de Rel 1-

ciones Exteriores, Emilio O Rabasa. Rt'1brica.- El Si?c.:· :t<u·io dq la Defen .. a

Nacional, Hermenegildo Cuenca Dfoz, Rúbrica.- El Sc:icrelr-Jr.o de Marina, ··

Luis M. Gravo Carrera, Rúbrica.- El Socretnrio de la Secretaría del Pat··i

monio Nacional, Horacio Flores de la Peña. Rúbrica.- El Secretario de I -

dustria y Comercio, Carlos Torres Manzo. Rúbrica.- El SecrGtario de Agr.-

cultura y Ganadería, Manuel Bernardo Aguirre.- El Secretario de Com.mica· i~ 

nes y Transportes, Eugenio Méndez Docurro. Rúbrica.- El Secretario de 

Obras Públicas, Luis Enrique Bracamontes. Rúbrica, - El Secretario de Re:r. ur 

sos Hidráulicos Leandro Rovirosa Wade. Rúbrica.- El Secretario de Educa---

ci6n Pública, Vfotor Bravo Ahuja. Rúbrica.- El Secretario; de Salubridat. '( 

Asistencia, Jorge Jim~nez Cantú. Rúbrica,- El Secretario de Trabajo y P:3-

v.isi6n Social, Porfirio Muñoz Ledo. Rúbrica.- El Secretario de la Presü3n 
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cia, Hugo Cervantes del Aio, Rúbrica,- El Jefe del Oepar.tamento de Asuntos

Agrarios y Colonización, Augusto Gómez Villanueva, Rúbrica,- El Jefe del -

Departamento de Turismo, Agustín Olachea Barban. Rúbrica.- El Jefe del De

partamento del Distrito Federal, Octavio Sent.!es", (28) 

El Acuerdo que nos ocupa se enuncia "para los trabajadores de las

Secretarias y Departamentos de Estado, Dependencias del Ejecutivo Federal Y

demás organismos públicos e instituciones que se rijan por la Ley Federal -

de los Trabajadores al Servicio del Estado", esto es, que fue creado directa 

mente para favorecer a los trabajadores que de una o de otra forma trabajan

para el Estado y que estan a su servicio para que laboren durante cinco d!as 

a la semana, con el objeto de que tengan libres para descansar y realizar -

funciones de entretenimiento y distracci6n durante el transcurso del sábado

y el domingo, con esto, recuperar equitativamente las energías empleadas en

el curso de cinco días continuos de trabajo¡ nos da la impresión que el le-

gislador ha comprendido que no es el objeto explotar la energía del trab3ja

dor el mayor tiempo posible,· sino hacerle trabajar mejor durante la jornada

laboral que establece nuestro C6digo Político. La fórmula seria producir -

más con un mismo esfuerzo y no producir mé'is con mayor esfuerzo, lo que siem

pre trae como lamentable consecuencia que el trabajador agote su energía de-

. trabajo y termine por producir al 50 o/o de su capacidad, y esto lo apoyamos -

en. el primer párrafo del Considerando del propio Decreto al decir: •.. · reo--

rientar el desarrollo del país hacia una sociedad mé'is equilibrada, capaz de

generar mayor riqueza, bienestar y cultura y distribuir mé'is equitativamente

los beneficios de su crecimiento. 

(28) Diario Oficial de la Federación de 2? de diciembre de 19?2 Decreto Pre

sidencial de la Sena laboral de cinco dias, 
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Se dice en el tercer párrafo del· Considerando de referencia quL .•. 

·es imprensindible que el Gobierno Federal renueve y amplie las estructuri:;.; y 

los sistemas de que dispone para preveer sus necesidades de personal, las ~ 

normas y criterios r·ara la selección e incorporación de personal y ~!d.:!:, 

ciones de trabajo ••• El cuarto párrnfo nos habla (referente a los trabaje.:Jo

res) .•. que sus opiniones y esfuerzos encuentren canales institucionales <1m

plios para integrarse a las tareas de la Reforma Administrativa. 

Que lfls tareas del Gobierno Federal son complejas y requier:in

de mayor esfuerzo y et_;píritu de colaboraci6n, lo que incide en el desc:¡ast:; ..:. 

físico y nervioso de su personal que requiere de un tiempo razonable de r.p~ 

so ..• Y así lograr un mayor rendimiento humano mediante .Jornadas de trab¿¡ :2"" 

más productivas, esto es, lograr la máxima eficiencia del trabajador, del 

empleado dentro de la jornada de trabajo ••. que lo antorior de acuerdo cor -

los estudios realizados y las disposiciorn;:'. l•·'lales vigentes en la materif,,

puede lograrse mediante el establecimiento d1" w "' ~erni:lni'l l"lboral de cinco -

días para los trabajadores ~l servicio del Estado. 

El anterior an6lisis nos demuestra que el Decreto Presidencial 

de la Semana Laboral de Cinco Días, ha temido como norm.:-• el respeto al orc3-

namiento tuitivo del trabajador a lo larao de la Piramide Jerárquica de le -

Norma Jurídica, a saber: 

DERECHO FEDERAL 

1. Constituci6n Federal 2. Leyes Federales y Tratad.is 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .t= 

1 
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DERECHO LOCAL 

1, Leyes Ordinarias 

2. Leyes reglamentarias 

3. Normas individualizadas 

Constituciones Locales, 

Leyes Ordinarias 

Leyes reglamentarias 

Leyes municipales 

Normas individualizadas, 

Con lo que se demuestra que un Decreto Presidencial no puede encon

trarse jerárquicamente por encima de la Constituci6n Politica y sus normas,

por lo tanto, tampoco puede contradecirla, de tal forma, que la Semana Labo

ral de Cinco Dias, podria y debe interpretarse como Semana Laboral de Guaren 

ta Horas de Traba jo, sin desconocer el derecho del patr6n a hacer uso del -

tiempo extraordinario que limitadamente puede imponer al trabajador remune-

randolo conforme a la Ley¡ seguramente, esta entre otras razones sirvieron -

de base para enunciar ~l Decreto como Semana Laboral de Cinco Dias. 

Debe entenderse que dentro de la Semana Laboral de Cinco Dias de-

Trabajo se realizaran todas las funsiones inherentes a la relaci6n obrero--

patronal, como son el conceder a los empleados el permiso necesario para de

' sarrollar los actos sindicales propios de su gremio, la.preparaci6n de des-

fi1.es oficiales, ,o actos de apoyo al Gobierno Federal, etc. sin que esto me

noscabe. el descanso hebdomadario. 

Desgraciadamente en ciertas dependencias oficiales se demuestra· la 

falta de consideraci6n y respeto al trabajador y sus derecl1os más humanos al 

imponerse jornadas de trabajo de diez horas o más y de que a~n por presiones 

1 
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internas se obliga al trabajador a laborar inclusive los días sabados y -

comingos sin siquiera la remuneración correspondiente conforme a la Ley, va

liéndose arbitrariamente de la debilidad económico-individual que padece 31-

empleado común al servicio del Estado, para explotarlo irracionalmente, c;n

do origen con lo mismo a su agotamiento f1sico y nervioso, contrariando ;s1 

los propósitos del Gobierno Federal en su Decreto de 1~ de enero de 1973; -

provocando al agotar las energias del empleado que este no pueda r;,ndir e.l -

máximo de su esfuerza y por lo tanto termine por producir la cuarta parte;._ 

de lo que en "lligi~nicas" condiciones de trabajo desarrollaría. 

Por todo lo anterior creemos que debiera sugerirse la creación d;¡ -

un Reglamento que fije y precise la aplicación del Decreto de la Sernana !,_a

boral de Cinco Dias, para el logro exhaustivo de sus rrás complejas finali.ia

des y obtener con ello un verdadero avance y rl·d to de :.~6.><ico en el trato 

que brinda a los empleados al servicio directo d1;3J C:ibierno Federal. 



Q U I N T O C A P I T U L O 

MODALIDADES DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

Jornada de Trabujo Diurna, Nocturna y Mixta, 

Jornada de Trabajo para la Mujer. 

Jornada de Trabajo para los Menores, 

Jornada de Trabajo extraordinaria. 

Excepcion~s de la Ley Federal del Trabajo vigente, 

Aplicación de la Jornada de Trabajo en México, 
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QUINTO CAPITULO 

MODALIDADES DE LA JORNADA DE TRABAJO 

Se entiende por modalidades de la jornada ae trabajo, l~s caracte

rísticas que distingu,3n a ésta dentro de su raglamentación, es decir, con¡:eE 

tualmcnte se debe entenaer por Jornada de Trabajo, el período de tiempo e:·1 -

que el trnbajador sn encuentra a disposición del patrón ·para realizar la ~'u::; 

ción que se le ha -~nc;:imf,ndado, esto es, el p2riodo de tiGmpo computado de m2 

·mento a mom~1nto, en que el patrón cuenta con el trabajador para qui:: éste •.le

sarrolle funcion8s específicas previarn8nt!; determinadas o en conexión dir0:c

ta con las mismas. 

La aplicación de la materia ha h•,,cho nc,cesarla la precisión del con 

cepto "a disposición dol patrón para prestar su trabajo", concretamsnte m¡• -

ori,:;nto a establecer que 'basta con que durante el período de tiempo fijadl: -

como jornada el trabajador esté en disposición y condición de llevar a ca:10-

su trabajo, para que ese tiempo le sea computado dentro de la jornad:i de '<T§! 

bajo y en ningún caso le será imputable el no desarrollar su actividad por -

que no se le proporcionen los elementps necesarios para ello, as decir, por

causa no imputable a el o por causa de fuerza mayor. 

Al tener del concepto que ha quedado asentado podemos pasar a la -

clasificaci6n que con fines didácticos se hace de la jornada de trabajo, da

la siguiente manera: 

A) Jornada diurna; 

B) Jornada nocturna; 

D) Jornada continua¡ 

E) Jornada discontinua o -

alterna; 
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e) Jornada mixta. F) Jornada por turnos y 

G) Jornada extraordinaria. 

A).- Se considera Jornada Diurna aquella que se desarrolla dentro -

del periodo de tiempo cornP.rendido entre las 6 horas y las 20 horas, lo cual

nos indica que si la jornada de trabajo comprende un horario que antecede a

las 6 horas o sobrepa~e el limite de las 20 horas, dicha jornada laboral ya

na será considerada como jornada diurna. Siempre! que la jornada d" trabaja

se ll~ve a cabo dentro del marco legal de 8 horas diarias como máximo.y se -

encuantre comprendida entra las 6 y las 20 horas, podrá ser considerada como 

jornada diurna; pues como ha quedado asentado, en un caso no se consideraría 

como jornada diurna y en otro caso si excede de 8 horas la jornada serfo CO.Q 

siderada por todo el tiempo excedente como jornada extraordinaria desarroll!:!, 

da dentro del periodo en que se puede considerar diurna la jornada. 

8).- Jornada Nocturna, por contraposición a la diurna se entiende

comprendida dentro del horario que va de las 20 horas de un día a las 6 hors. 

del día siguiente. La duración máxima autorizada para este tipo de jornada

es de ? horas, siempre a salvo el beneficio de que en la jornada continúa 

debe concederse al trabajador un descanso de media hora por lo menos. 

Es de considerarse qus se establezca en la jornada nocturna una -

hora menos de trabajo en virtud de que en la noche el trabajo requiere un m~ 

yor esfuerzo, pues el periodo nocturno se aprovecha para descansar y recup~ 

rar las energías que se emplean durante el día. 

1 
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C).- Jornada Mixta.- Encontramos una clasificación más de la j:,rn~ 

da da trabajo en el periodo denominado mixto. Se considera jornada ·mixt< -

de trabajo a aquella que comprende períodos de tiempo de la jornada diur, ;¡ -

y de la nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres hora:. y

media, pues si comprende tres horas y media o más se reputará jori:i::ida nodu!: 

na. Se quiere con lo anterior proteger efecti.vamlmtti al trabajador que :·ab_e 

ra una jornada mixta que tiune como máximo legal de tiempo 7~ horas, pa::« el 

efecto de que no se .le oblig¡¡ a laborar una jornada noci;urna en las con di .:i,e 

nes de una, jornadc1 mixta¡ do ahí la disposición comentada, pues de cualqL.1 ler 

forma al realizar una jornada mixta el trabajador contará con la mayo:· p¡¡r•te 

de la noche para descansar y reponer sus energías. 

D).- Jornada Continua.- La Ley no define lo que debe entenderse -

por jornada continua, simplemlmte se concreta a establacer en su Art. · 63 ~¡ue 

"durants la jornada continua, do trabajo se concederi'.i al trabajador un de.--

canso de media hora por lo menos. Sin embargo consi.dcro que debemos enb :n-

der como jornada continua aqufllla que se cumple de momento a momento sin .. n

terrupción, esto es, sin abandonar• ol trabajo o el lugar de trabajo duran ce

el tiempo de la jornada, tomando en cuenta la disposición del artículo 64. -

en el sentido de qus "cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde -

presta sus servicios durante las horas de reposo o dB comidas, el tiempo ··

correspondiente le será computarjo como tiempo efecti.vo de la jornada de t1 a 

bajo. 

E).- Jornada Alterna o.Discontinua.- Se presenta cuando el tral:;i

jedor sin dejar de cumplir con el tiempo de trabajo convenido en un dia lo -

lleva a cebo por periodos en forma ininterrumpida y se me ocurre par ilust·:-ar 

el caso, el ejemplo de un médico o un quimico que prestan sus servicios al -
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!,M.S.S. o al I.S.S.S,T,E., cubriendo horarios de cuatro períodos en diver-

sas clínicas, cada uno de dos horas, en este caso el trabajador tiene dere-

cho a las prestaciones y garantias de que gocen todos los demás empleados ~ 

que laboren también ocho horas diar:i.as en forma continua o no, pues efectiva 

mente estará cubriendo al tiempo de la jornada laboral. 

F).- Por último dentro de esta clasificación incluiremos la jorna

da por turnos, es decir, en dos periodos de trabajo: Matutino y vespertino

pudiendo desde luogo el patrón distribuir el tiempo de trabajo de cada turno 

como lo considere más conveniente pada el buen funcionamiento de las activi

dades que se lleven a cabo. 

G).- Jornada Extraordinaria.- Todo el tiempo de trabajo que exce

da del máximo legal establecido por la Ley se considera tiempo extraordina

rio o jornada laboral extraordinaria. 

El legislador, considerando por una parte, que es de elemental im

portancia proteger la integridad en la capacidad física y mental del hombre, 

y sin exponer al género humano a su degeneración tanto física como mental,-

perroite sólo la jornada extraordinaria por un máximo de tres horas diarias y 

unicamente tres veces por semana, pero sosteniendo un principio de equidad-

y de justicia fija para el mayor esfuerzo del trabajador una compensación -

económica que justifique su esfuerzo y ayude en cierta medida a una mayor -

satisfacción de sus necesidades como individuo productor de riqueza y desa-

rrollo. 
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Por otra parte, si la Ley Laboral permite la Jornada Extraordi1a-

ria, lo hace en función del patrón, pues considera que a este se le' pres:in-

tan situaciones de emergencia que se ve obligado a satisfacer, por lo qu,.i 

puede utilizar a los mismos trabajadores, pero también lo hace en funció: 1 

de estos otorgándoles en derecho una compensación a su mayor esfuerzo, q .1e -

la Ley determina perfectamente al establecer que la jornada extraordinar:.a -

se retribuirá con un ciento por ciento más de Jo que corresponda a Ja jc:·na

da ordinaria. 

En cuanto a la jornada mixta el tiempo correspondiente a la jo:da

nocturna que se cubra y que sea de tres horas y media o más despu~s de 1.-.s -

veinte horas, NO se computará como jornado extraordinaria de ocho horas : i -

de siete horas y media, es decir, se deberá considerar como tiempo axtra, rd.:!:_ 

nario de la jornada nocturna de tal forma que se considere como tal todo el

tiempo excedente de las siete horas que como máximo legal que para la joina

da nocturna establece el Ordenamiento reglamentario del Articulo 123 Com ti

tucional en sus apartados A y B. 

Se considerará jornada extraordinaria de la jornad¿¡ mixta labor 31-

aquel tiempo que exceda de las siete y media horas de tra ajo siempre y c Jan 

do se encuentre comprendido entre las veinte y las vejntitres horas con cJin 

ce minutos, o en su caso de las doce horas con quince minutos. 

La Ley Laboral impone ·un gravamen mayor al patrón, en beneficio 

del trabajador cuando preceptúa que en caso de violarse las disposiciones 

que establecen que la jornada de trabajo extraordinaria no será mayor de 

TRES horas diarias ni más de TAE~ veces por semana, se deberá pagar al tmba 
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jador por el tiempo que exceda un doscientos por ciento más de lo que corres 

penda a la jornada ordinaria. 

La Ley establece que la jornada de trabajo podrá prolongarse por • 

el tiempo estrictamente necesario para evitar o combatir siniestros o ries-

go inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del

patr6n, o la existencia misma de la emprL~sa; en estos casos especiales las -

horas de trabajo se retribuiran con el monto que corresponda a cada una de -

las horas de la jornada normal. 

Debe entenderse que en estas circunstancias el trabajador está -

obligado a prestar su auxilio en la prolongación de la jornada de trabajo, 

JORNADA DE TRABAJO PARA LA MUJER.- La reglamentación que se esta

blece para el tiempo de trabajo de la mujer, en función de la protección que 

esta requiere, derivada da sus circunstancias como tal, tiene como pri~cipa

les características: La prohibición para emplear a la mujer en el trabajo -

nocturno industrial, así como en establecimientos comerciales después de las 

diez de la noche. En segundo término, se estable con precisión que las mu

jeres no prestaran servicio extraordinario, una protección más que tiende a

la protección de la mujer por considerar que ella no puede dedicar el total

de su tiempo, su esfuerzo y energía sólo al trabajo mat eria de éste estudio. 

Sin embargo, para el caso de que se viole esta disposición se establece que

el trabajo extraordinario que se haga prestar a la mujer deberá ser remune-

rado con un doscientos por ciento más del salario ordinario que corresponda

ª las horas de la jornada. 
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JORNADA DE TRABAJO DE LOS MENORES.- Según disposici6n expresa oel 

artículo 173 de la Ley de la Materia, "El trabajo de los mayores d~ catorce 

años y menores de dies y soi.s, queda sujeto a la vigilancia y protección ;is

peciales de la Inspección del Trabajo. 

La jornada de trabajo de los menores de diP.ciseis años no podrá --

exceder de seis horas diarias y deburá dividirse en pedodos de una durac .6n 

máxima de 1;res horas. Entre los distintos periodos de la jornada, disfru·.:a~ 

rá de reposos de una hora por lo menos. Lo anteriormente asentado es tes ~i

monio fiel del interéG del legislador, plasmado corno el esp.íritu de la Le·,

proteger de manera especial en el trabajo a los menores a fin de permitir.ces 

uan reserva de energía suficiente para su desarrollo personal en actividul.es 

de estudio, dílportivas o recreativas y mantener la salud mental del indiv .. -

duo en su época do formación¡ de ahí qLm asimismo lo Ley prohiba expresamrn

te la utilización de los· menores de dieciseis oños en horas extraordinarits

de trabajo y en los días domingo o de descanso obligatorio. Se dispone cerno 

sanción para el caso de violación de estos preceptos tuitivos, el pago de •;n 

doscientos por ciento más del que corresponda a las horas de trabajo en le -

normal y el salario de los días domingo y dí.as de descanso obligatorio, ir:-

dependientemente del pago de un salario dobel por el stirvicio prestado. 

EXCEPCIONES EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. - Al referirme a le1s · l~ 

capciones en la Ley Federal del Trabajo me propongo analizar la aplicación -

de la Jornada de Trabajo en los Trabajos Especiales que consigna la Ley Fe I~ 

ral del trabajo citada, en el Titulo VI integrado con XVI Capítulos, de 

acuerdo con el artículo 181 que forma el primer Capítulo del Titulo VI de '"ª 

Ley de la Materia en vigor, en los siguientes términos: "Los Trabajos Esp _-

ciales se rigen por las normas. de este Titulo y por las generales de esta ··-

'· 1 
1 

1 

¡ 
\ r 
t 
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Ley en cuanto no las contrarien. Nos está diciendo claramente que en c:aso -

de no encontrar disposición expresa dentro del Titulo de Trabajos Especiales, 

seran aplicables las disposiciones genereles que para el caso consigna la -

Ley Federal del Trabajo, y aclara, en cuanto no las contrarien, De lo ante

rior podemos adelantar que no podrá violarse las normas que establecen cua-

les son los máximos legales en lo que a jornada de trabajo se refiere: a sa-
t: 

ber, ocho horas para la jornada diurna, siete horas para la jornada nocturna 

y siete y rnedia horas para la jornada mixta; seis horas para el trabajo de -

los menores de dieciseis años. 

A).- TRABAJADORES DE CONFIANZA.~ Las condiciones de trabajo para 

los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e impor--

tancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que ri

jan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. 

El maestro Alberto Trueba Urbina sostiene: "En general son t:::-aba..:. 

jadores de confianza todos los que realizan funciones de dirección, inspec-

ción, vigilancia y fiscalización, con carácter· general y que por lo mismo -

comprenden todas las funciones de la empresa, establecimiento o negocio, ya

que el ejercicio de las mismas actividades en forma especifica o concreta,--

eA el taller, en la fábrica, en departamentos u oficinas, no le dan a tales

funciones el carácter de confianza, según se desprende del artículo noveno -

de la Ley, a no ser que se realicen de orden personal o íntimos del patrón .. 

En consecuencia, las condiciones del trabajo y las normas de la reglamenta-

ción especial, en ningún caso privan a· los trabajadores de confianza de los

derechos que en su favor concede la Ley, incluyendo pirma de antigüedad, 

aguinaldo, pago de horas extras y otras prerrogativas establecidas en la le-
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gilaci6n laboral. 

Los trabajad~res de confianza son sujetos del Derecho del Trabajc1, -

aún cuando por razón de su trabajo no sientan las inquietudes y a~helos º"' -
la clase obrera, por cuyo motivo se les considera de "cuello alto"; sin e 1-

bargo, frenta a los propietarios o patrones son trabajadores y tienen der:-

cho de gozar de los privilegios que la legislación estab.lece.en favor de ~os 

trabajadoras en general, salvo las excepciones que consigna la Ley por la -

naturaleza de los cargos que des()mpr::ñan". ( 29) 

JURISPRUDENCIA.- Ejecutoria 0-8731/50 La empresa debe equipar',r

en el trato a los trabajadores sindicalizados y a los empleados de confianza, 

por cuanto se refiere a los aumentos en el salario y periodo de vacacioner. 

El maestro Mario de la Cueva nos habla de los Altos Empleados, y 
1 

así nos dice: "El concepto representante del patrono, no coincide con el 

de mandatario jurídico y que dentro de aquellos que dan comprendidos el jr -

fe del taller y aún el simple capataz.que desde luego son indudablemente --

trabajadores. El problema principia cuando se trata de Directores Genera--

les, Administradores, Gerentes y en general los llamados "Altos Empleados'' -

de las negociaciones. ¿Cómo astan regulados son objetos del Derecho del 

Trabajo? 1 o ¿están regidos por el Derecho Civil?. Puede decirse que la Oc~

trina no es uniforme y aún la Jurisprudencia de nuestra Suprema Corte apE:-

rece contradictoria, de manera qúe se hace indispensable un análisis de tr-,1-

(29) Alberto Trueba Urbina - Nuevo Derecho del Trabajo. Edición 1972, 
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importante cuesti6n". 

Principia el maestro por abordar el concepto de Altos Empleados en

la Doctrina Extranjera refiriendosc primordialmente a la alemana y secunda-

riamente a las legislaciones francesa y española. DOCTRINA ALEMANA.

"El concepto unitario que dá Sinzheimer es el siguiente: Por altos emplea-

dos debe entenderse aquellos qL1e en virtud de la especial posición que guar, 

dan dentro de las negociaciones, participan en el trabajo propio del empre-

sario, sea porque contribuyen a impulsar la marcha general de' la ernpresa, 

sea por la funci6n de dirección y vigilancia que ejercen respecto de las 

demás personas ocupadas en la misma negociaci6n". 

En el Tratado de Hueck-Nipperdey se dice que los altos empleados -

son aquellos que se encuentran revestidos con la facultad de mando del pa--

trono y que además, representan los intereses de la empresa, con la consi~

guiente obligaci6n de defenderlos·, aún frente a los trabajadores. La doctri; 

na no se ha puesto de acuerdo sobre si es necesario que concurran los dos 

.elementos ci tedas, o bien si basta con que uno de ellos se de, por lo que la 

legislaci6n ha tratado de indivar, que personas deben considerarse como Al-

tos Empleados, señalándose a los apoderados generales, a los representantes

del empresario y a los empleados a cuyas 6rdenes se encuentran veinte emple!;! 

dos o cincu~nta trabajadores. 

Unanimamente reconocen tanto la doctrina como la legislación, que

los altos empleados no pierden su categoría de empleado y que, en esa virtud, 

se encuentran amparados por aquella parte de la legislaci6n del trabajo que

protege a los empleados (para la legislaci6n extranjera es muy' importante --· 
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la distinción entre tl."abajadar y empleado, entendiéndose por éste en el e 3so 

de la ley Alemana a inciso a) Las personas que ocupan puestos de d~recci5n

en las empresas; b) Las que ocupan puestos de importancia en ías mismas am

pl."esas, entre ellos, principalmente los técnicos; c) los empleados de ofi~ 

cines; d) Los auxiliares y aprendices de los comerciantes; e) Los artistas 

y los músicos; f) los profesares, enfermeras, etc. y g) Los ofi~iales ¡;3 -

los barcos) • 

Partiendo de esta clasificación se marcan las siguientes caracte:ri.2_ 

ticas de los contratos respectivos: 

A) Los altos empleados no pueden intervenir en la integración dE, 

los organismos encargados de resolver los conflictos entre trabajadores y 

patronos, tales como los consejos de empresa y los tribunales de conciliE··-

ci6n; prohibición que deriva de la función que desempeñ.:m como represantt: .1-

tes de los intereses del· empresario. 

8) Por análogas razones tampoco pueden formar parte los al tos en .. -

pleadas de los sindicatos de los demás umploados, y de hech¡;o han constitt.: i.do 

agn.ipaciones especiales. 

C) Tampoco rigen para los altas empleados las disposiciones sobn -

la JORNADA DE TRABAJO, excepción de extraordinaria importancia, que, con!: '.de 

ra~os que ha sido motivo de grandes y graves preocupaciones en el Derechc -

Mexicano. 

DOCTRINA FRANCESA.- La doctrina francesa es aún rn~s limitada que 

la alemana, pues excluye de los beneficios de la legislación del trabajo ·~-
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las personas que estudiamos, a condición de que tengan el carácter de manda

tarios jurídicos del patrono, lo que se explica considerando que la doctrina 

francesa distingue con toda precisión el contrato de trabajo del de mandato, 

sin que sea posible reunir los dos en uno s6lo. 

De ahi que los autores francesas distingan entre el Director Técni

co de una negociación y el Director General y que sólo consideren a aquel -

como sujeto del derecho del trabajo. ------ DOCTRINA ESPAÑOLA.- El artículo 

s~ptimo sobre la Ley del Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 re-

solvió la cuestión que examinamos de la siguiente forma: Articulo ?S.- No -

regirá esta Ley para los directores, gerentes y altos funcionarios de las -

emprnsas que, por la representación que puedan ostentar de estas, por su el~ 

vada capacidad técnica, importancia de sus emolumentos y por la índole de su 

labor, pueden ser considerados independientes en su trabajo. 

EL CONCEPTO DE ALTOS EMPLEADOS EN EL DERECHO MEXICANO.- Jurispru-

dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- La Cuarta Sala ~n su

ejecutoria de 19 de enero de 1935, Gómez Ochoa y Cia., Toca 3084/25/2a., -

trato el problema de los Altos Empleados definiendo lo que debía entenderse

por tales e indicando las razones por las cuales no quedaban amparados por -

la, legislación del trabajo: ...•. SEXTO.- Los directores, administradores-

generales y gerentes prestan indudablemente, un servicio, pero se distinguen 

de los demás trabajadores en que: 1) tienen iniciativa propia, esto es, ti~ 

nen a su cargo la marcha general de la negociación, con facultad para cele-

brar actos de administraci6n y por regla general, los de dominio, necesarios 

o convenientes para el éxito del negocio¡ 2) son los representante del pe-

trono ante los trabajadores, can la obligación de defender los intereses de

aquel¡ 3) La relación de dirección o dependencia al patrono se encuentra --
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extraordinariamente reducida y tiene solamente un carácter mediato¡ 4) rn -

términos generales son los responsables de la marcha de la negociación y ~

responden al patrono, conforme al derecho común, por los daños y prejuic·~os

originados por su culpa o imprudencia. Estos diferentes caracteres puadcn -

resumirs~ dfoiendo: Que esta clase de personas son representantes del P•:tr~ 

no, verdaderos mandatarios de derecho común y que sus funciones principa:._es

consisten en representar al patrono frente a los terceros y de manera esre-

cial 1 en la ejecución de actos juridicos, por lo que se' asimilan a los . r an

datarios de derecho cm1ún, te:niendo en cuenta que este define al Mandato co-

mo el contrato por virtud del cual, se obliga el mandatario a ejecutar pcr -

cuenta del mandante, los actos jurídicos que este le encarga. De lo expt.es

to se deduce que la diferencia fundamental entre los directores, adminis~ra

dores generales y gerentes, por una parte, y los trabajadores por la .qtn, -

es que los primeros son representantes de una persona ~ara la ejecución ca -

actos jurídicos, lo qua 'no excluye la posibilidad de que aquellos, de már3ra 

accesoria, ejecuten actos análogos a los de los trabajadores. Como se vr, -

los contratos celebrados por los directores, administradores, gerentes, r3~ 

visten caracteres propios, debiendo decirse, adem~s, que dichas personas 3e

encuentran íntimamente ligudas al interés patronal y que, por tanto, no ¡: .. ;r

tenecen, on principio, a la clase trabajadora y si bien, cnmo !:.O hé:I dichc:i -

este criterio no es suficiente para individualizar al contrato de trabajo, -

si debe ser utilizado en estos casos extremos, ya que el derecho del trac1-

jo es, escendialmente, un derecho de clase y sus disposiciones tienden a 1ro 

teger a los individuos que a la misma pertenecen". 

Más no tardó el Pleno de la Suprema Corte en destruir el valor-

de la anterior ejecutoria al decir, con motivo de la competencia 40?/932 

suscitada entre la Junta Federal 'de Conciliación y t'\rbitraje y el Juez cu-·1r-

i 

1 

1 
i: 
t 
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to de Distrito para conocer de la demanda present~da por el Sr. Roberto He~ 

rrasti en contra del Crédito Español de México, S.A., lo siguiente: 

•.. Debe convenirse en que es cierto que este articulo (4!! de la -

Ley) establece que se consideran como representantes de los patronos y, en -

tal concepto, obliga.1 a estos en su relación con los demás trabajadores, a -

los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y, en general, 

a las personas que en nombre de otros, ejerzan funciones de dirección o de -

administración. Pero también es verdad que el mismo precepto dice que los -

directores, gerentes, etc. representarán a los patrones en su relación con -

los demás trabajadores; esta última frase indica que los directores, geren~ 

tes, administradores, etc. son también trabajadores en relación con la empr~ 

sa a quien sirven, siempre que ellos no formen parte integrante de esta, --

porque de lo contrario es claro que se rian patronos; asi es que no obstante 

que el gerente tuvo la·representación de la empresa o institución bancaria -

respecto de los demás trabajadores, sus relaciones con dicha empresa no son

otras que las de un trabajador con su patrono, supuesto que el interesado d~ 

sempeño bajo la dirección y dependencia del Consejo de Administración y aún

·del Gerente General, un servicio personal mediante retribución convenida, -

dependencia y subordinación que no dejaron de existir, a pesar de las facul

tades directivas del Gerente. La circunstancia especial del otorgamiento de 

un' poder jurídico en favor del mismo gerente, no pudo determinar, por si 

misma, ninguna modificación a la naturaleza del contrato, porque el mandato

se otorgó al señor Herrasti en tanto que fue nombrado Gerente y para facili

tarle las funciones de su encargo; por lo tanto, ese contrato es accesorio -

del principal de trabajo celebrado entre el Sr. Herrasti y la institución -

bancaria. 
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La misma tesis sustentó la Corte en la Ejecutoria de 22 de agosto~ 

de 1936, Cia. Industrial del Pacifico, Toca 2013/36/1a. 

El concepto de Altos Empleados en el Derecho Mexicano se pefinia i -

mejor dicho, se entendía en relación con el de empresa y por tanto, bajo 

aquella denominación se comprenden al director y administrador general y e 1-

gerente de una empresa, ya. sea esta propiedad de una pers;ona ·física o de 1;na 

sociedad. 

La Ejecutoria Gómoz Ochoa y Cia. señala como rpimera característ: ;a 

del contrato de los altos empleados, el hecho de que tienen iniciativa prr,--

pia y que por tanto, tienen a su cargo la marcha general de la negociac.iór- ,

con la facultad de celebrar los actos de administración y aún de dominio :i ,_ 

dispensables al éxito del. negocio. 

Pues bien, analizando a fondo este elemento encontramos que los a1-

tos empleados no celebran en realidad, contrato de trabajo, pues, no se obci 

gan a poner a disposición del propietario de la empresa, determinada canti-

dad de energía de trabajo, puesto que su funsión consiste en dirigir la m .. r 

cha general de la negociación. De lo que se deduce que no es posible, al e~ 

lebrar el contrato precisar la cantidad de energía a desarrollar, ya que ei

ta dependerá de la actividad misma del gerente o director, la que tampoco -·

puede precisarse, por la razón de que dicha actividad queda al criterio deJ

propio gerente o director. 

Un ligero análisis de los inconvenientes que ·presenta la asimila--

c;ión de los altos empleados al.trabajador, nos convencerá de que en el est3 
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do actual de nuestro derecho positivo no es posible la asimilación: 

1.- Es en primer lugar la remuneraci6n. 

2.- Es en segundo lugar, la cuestión relativa a la Jornada de Tra-

bajo. 

¿Es posible asignar una jornada máxima de trabajo a los altos em--

pleados, y en el caso de que su trabajo efectivo, exceda de la jornada máxi

ma, tienen derecho a cobrar el servicio extraordinario? - El solo enunciado 

de la pregunta exige una respuesta negativa. 

La forma y las horas de trabajo solo pueden ser designadas por --

el gerente, ya que, de.otra manera, perdería toda libertad de acción. ¿Puede 

entenderse que un gerente sistematicamente cerrara su oficina al transcurrir 

la jornada de trabajo, siendo así que no se sabe la hora en que el público -

acudirá a ella? ¿Y se le va a autorizar que c bre todas las horas que.exce

dan de la jornada normal?; ¿No ocurre, en la casi totalidad de los casos, -

que los gerentes o directores generales se ven obligados a trabajar más de -

ocho horas?, ¿Pero, no es que la remuneración que se les paga ha tomado ya

en, cuenta esta circunstancia?, ¿O es que dicha circunstancia o remuneración 

solamente se refiere a un trabajo de ocho horas diarias? ¿No vendría casi -

siempre a duplicarse o triplicarse el horario que les corresponde?. 

El problema fue planteado ante la Cuarta Sala, que con excelente -

criterio, lo resolvió en forma negativa, más para ello fue preciso torcer un 

poco la naturaleza del contrato y aún los hechos reales que se habían compr,e 

bado, En la Ejecutoria de 13 de agosto de 1935, Ricardo S. Bravo. Toca --
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2381/35/1a, se dijo: "Para resolver esta cuesti6n debe tenerse en cuen'.a -

el pu~sto desempeñado por el Ing. Bravo, que era el de Director General, 

siendo claro que la circunstancia de que los obreros, empleados y artistcs,

hubieran trabajado durante más da ocho horas, no demuestra que el Ing. Si avo 

hubiera prestado un servicio extraordinario, en primor término, porquz ne -

qusd6 probado que hL1biera estado presente, constantemente en la Estación Ra

diodifusora y en segundo lugar, porque si bien la fracción segunda del ar ti

culo 123 de la Constitución establece que la jornada máxirna de trabajo scrá

de ocho horas, ello no quiere decir que tratandose de los directores gen¡ ra

les de una negociaci.ón deba fijarse en el contrato durante que horas des1 --

rrollaran su actividad, porque es, precisamente, el director general, qu: 3n

decide la forma y tiempo en que va a prestar sus servicios¡ y exinir que en 

el contrato se fijen las horas de jornada, seria tanto como quitarle .lü 3r

tad de acci6n e impedir, por ese camlno, el desarrollo de una actividad l :il 

y en tercer término, porque autorizar el pago de horas extraordir.¿1rias dt' 

servicios, seria tanto como permitir que se fijaran por el director gene1 ü

horas extraordinarias, para hacer después que so las pagaran". 

¿No significa esta e.Jecutoria la derogación de la regla de la jc.·n~ 

da máxima de ocho horas?, ¿Y no estaba ya la excepción consignada expresa.--

mente en las legislaciones alemana y aún francesa y española?. (30) 

B). TRABAJADORES DE LOS BUQUES.- La Ley Federal del Trabajo de 

1931 reglamentaba el trabajo en el mar y en las vías navegables¡ pero en i ·a

z6n de las características especiales obtenidas a trav~s de cerca de treir,ta 

(30) Mario de la Cueva - Oereqho Mexicano del Trabajo. Edici6n 1938. 

' 
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años de experiencia, la Ley Federal del Trabajo de 1970 ~onsagra un régimen

éspecial bajo éste Titulo, del que se desprenden las siguientes disposicio-

nes relacionadas más directamente con el tema que nos ocupa: 

Art. 188.- Estan sujetos a las disposiciones de éste Capítulo, -

los capitanes y oficiales de cubierta y máquinas, los sobrecargos y contado

res, los radiotele!Jrafistas, .contramaestres, dragadores, marineros y perso-

nal de cámara y cocina, los que sean considerados como trabajadores por las

leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, y en general, todas las 

personas que desempeñen a bordo algún trabajo por cuenta del armador, navie

ro o fletador. 

Art. 189.- Los trabajadores de los buques deberán tener la calidad 

de mexicanos por nacimiento. 

Art. 190.- Los capitanes, entendiendose por tales a quienes ejercen 

el mando directo de un buque, tienen con respecto a los demás trabajadores -

calidad de representantes del patrón. 

- Aqu! aplicaremos la excepción de la jornada máxima de trabajo, -

pues como representante del patrón, el capitan no queda sujeto a las dispo-

siciones generalés de la Ley Federal del Trabajo como trabajador, sino como

Alto Empleado. -

Art. 191.- Queda prohibido el trabajo a que se refiere este Cap!t:¿ 

lo a los menores de quince años y el de los menores de dieciocho en calidad

de pañoleros o fogoneros. 
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Art. 193. - Las personas que presten sus servicios a bordo exclusi

vamente por el tiempo en que el buque se encuentre en puerto, quedan sujetas 

a las disposiciones del presente capítulo en lo que les sea aplicable. 

Cuando los buques se hagan a la mar sin que hayan podido ·desembc.r

car las personas a que se refiere el párrafo anterior, serán considerado:. -

trabajadores hasta que se restituyan a su lugar de origen y tendrán los C•are 

chas y obligaciones a que se refiere este capítulo. 

Art. 194.- Las condiciones de trabajo se habrán constar por escri

to .. Un ejemplar quedará en poder de cada parte, otro se remitirá a la C~Pl, 

tania del Puerto o al C6nsul mexicano más cercano y al cuarto a la Inspec.--

ci6n del trabajo del lugar donde se estipularon. 

Art. 195.- El escrito a que se refiere el artículo anterior cor,.;e!! 

drá: 

I.- Lugar y fecha de su celebraci6n; 

II.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio dtJl

trabajador y del patr6n; 

III.- Mención del buque o buques a bordo de los cuales se prestará1·.

los servicios. 

IV.- Si se celebra por tiempo determinado, por tiempo indeterminatio, 

por viaje o viajes¡ 
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V.- El servicio que deba prestarse especificandqlo con la mayor pro!: 

bisi6n; 

·VI.- LA DISTRIBUCION DE LAS HORAS DE JORNADA¡ 

XI.- El porcentaje que percibieran los trabajadores cuando se trate

de dar salvamento a otro buque,,, 

C) TRABAJO DE LAS TRIPULACIONES AERONAUTICAS.- Aunque la Ley de -

1931 tambián reglamentaba el trabajo de las tripulaciones aerona~ticas, el -

progreso alcanzado en esta área del transporte ha dado lugar a una reglamen

taci6n más especifica y completa como se desprende de los siguientes artícu

los: 

Art. 215.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al traba

jo de las tripulacione_s de las aeronaves civiles que ostenten matrícula mex.!, 

cana, Tienen como finalidad, además de la prevista en el articulo 2~, gara~ 

tizar la seguridad de las operaciones aeronaúticas, y son irrenunciable$ en

la medida en que correspondan a este propósito. 

Art. 216.- Los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos 

por nacimiento, 
\ 

Art. 21?.- Las relaciones de trabajo a que se refiere este capitu

lo se regirán por lás leyes mexicanas, independientemente del lugar a donde

vayan a prestarse los servicios. 

Art. 218.- Deberán considerarse miembros de las tripulaciones aer2 
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. naúticas, de acuerda con las disposiciones legales y t~cnicas correspondien

tes: 

I.- El piloto al mando de la aeronave¡ 

II.- Los oficiales que desarrollen labores análogas¡ 

III.- El Navegante; y 

IV.- Los sobrecargos. 

Art. 219.- Serán considerados representantes del patrón por lt. n~ 

turaleza de las funciones que desempeñan, los gerentes de operación o su~'·3-

rintendentes de vuelos, jefes de adiestramiento, jefes de pilotos, pilote.; -

instructores o asesores, y cualesquiera otros funcional•ios que aún cuandc -

tengan diversas denominaciones de cargos, realicen funciones análogas a J 1s

anteríores. 

Los titulares de las categorias citadas serán designados por el -

patr6n y podrán figurar como pilotos al mando, sin perjuicio de lcis dEJrec.1os 

correspondientes de los pilotos de planta, siempre y cuando reunan los rtiu,! 

sitos que la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos con~ ·:.g

nen al respecto. 

Art. 220,- El piloto al mando de una aeronave es responsable d'l -

la conducción y seguridad de la misma durante el tiempo efectivo de vuelo, y 

tiene a su cargo la direcci6n, el cuidado, el orden y la seguridad de la .:r,! 

pulaci6n, de los pasajeros, del equipaje y de la carga y correo que aqueLa-
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transporte, Las responsabilidades y atribuciones que confiere a los coman~ 

pantes la Ley de Vias Generales de Comunicaci6n y sus reglamentos, no podr~n 

ser reducidas ni modificadas por el ejercicio de los derechos y obligaciones 

que les _corresponden conforme a las normas de trabajo. 

Art. 221.- Para la determínaci6n de las jornadas de trabajo se -

consideraran las tablas de salida y puesta del sol, con relaci6n al lugar -

más cercano con el que se encuentre la aeronave en vuelo. 

En la actual Ley Federal del Trabajo se modificaron sustancialmen

te el contenido y la redacción del articulo 221 - La Asociaci6n de Pilotos

Aviadores hizo observar que la practica universal ha adoptado desde hace 

tiempo un sistema que considera la salida y la puesta del sol para fijar el

horario de las jornadas diurna y nocturna. El sistema determina las jorna-

das según el vuelo de las aeronaves sin que se afecten con los cambios de m~ 

ridianos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes abundó en los con-

ceptos indicados y confirmó que el sistema ha sido adoptado por la mayoría-

de los paises. 

Por lo anterior, dos comisiones propusieron una nueva redacci6n al 
precepto para que no se fijen horas determinadas a las jornadas de trabajo y 

, se observe en cambio la tabla de salida y puesta del sol. Esta modifica~ 

ci6n hace operante el concepto y lo coordina con los sistemas internaciona-
les. 

Art. 222.~ Por tiempo efectivo de vuelo se entiende el comprendi

do desde que una aeronave comienza a moverse por su propio impulso, o es -~ 

remolcada para tomar posición de despegue, hasta que se detiene al terminar

el vuelo. 
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Se reformó el artículo 22, como ya se hizo notar, para conside~·ar

que el tiempo efectivo de vuelo se cuenta a partir dP.l momento en que um: -

aeronave es remolcada y no solo cuando empieza a moverse por impulso pror.io, 

toda vez que en muchos casos antes de moverse por si, una aeronave es rer ol

eada. Es equitativo que este tiempo se incluya en el periodo de servicie. 

Art. 223.- El tiempo total de servicios que deben prestar los trl 

pulan tes, considerando el equipo que se utilice, se fijar¿¡ en el contrate -

de trabajo y comprenderá solamente el tiempo efectivo de vuelo, el de ruh -

y el de servicios de reserva, sin que pueda exceder de ciento ochenta hor1s

mensuales. 

Art. 224.- El tiempo efectfoo de vuelo que mc~nsualmente podrá 1 -

· 1 trabajar los tripulantes se fijará en los contratos de trabajo, tomando e 1--

consideración las características del equipo que se utilice, sin que puad.; -

exceder de noventa horas. 

Art. 225.- El tiempo efectivo de vuelo de los tripulantes no e.-.ce 

dará de ocho horas en la jornada diurna, de siete en la nocturna y de sie·e

y media horas en la mixta, salvo que se les conceda un periodo de descans .. · -

horizontal, antes de cumplir o al cumplir dichas jornadas, igual al tiernpr.

volado. El tiempo excedente al señalado será computado como tiempo extra.-:r

dinario. 

Art. 226.- Las jornadas de los tripular;ites se ajl!starán a las r·,3_ 

cesidades del servicio y podrán principiar a cualquier día del día o de le -

noche, 

i' 
'. 
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Art. 227.- Cuando las necesidades del servicio o las caracterís -

tices de las rutas en operación lo requieran, el tiempo total de servicios-

de los tripulantes será repartido en forma convencional durante la jornada -

correspondiente. 

Art. 228.- Los tripulantes no podrán interrumpir un servicio de -

vuelo durante su trayecto, por vencimiento de la jornada de trabajo. En ca 

so de que alcancen el límite de su jornada durante el vuelo o en un aeropuer 

to que no sea el de destino final, tendrán la obligación de terminarlo sino

requiere más de tres horas. Si requiere mayor tiempo, serán relevados o --

suspenderán el vuelo en el aeropuerto más proximo del trayecto. 

El patrón está obligado a utilizar tripulaciones reforzadas en -~ 

los vuelos cuyos horarios e itinerarios aprobados por la Secretaria de Comu

nicaciones y Transportes impliquen más de diez horas de tiempo efectivo de -

vuelo. El comandante de la nave vigilará que los tripulantes tengan a bor-

do los descansos que les correspondan, de acuerdo con la distribución de ~~ 

tiempo que al respecto prepare, 

Art. 229.- Cuando se use equipo a reacci6n podrá reducirse la du

' raci6n del tiempo total de servicios señalados en este capitulo. 

Art. 230.- Cuando por necesidades del servicio los tripulantes -

excedan su tiempo total de servicios¡ percibiran por cada hora extra un cie.D, 

to por ciento más del salario correspondiente. El tiempo excedente, calcul~ 

do y pagado en los términos de este articulo, no será objeto de nuevo pago. 

1 
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Art. 231.- Las tripulaciones están obligadas a prolongar su ¿ir-

nada de trabajo en los vuelos de auxilio, busqueda o salvamento, Las horas

excedentes se retribuiran en la forma prevista en el párrafo primero del ar

ticulo 67. 

Art. 232 .- Los tripulantes que prestén servicios en los días de -

descanso obligatorio tendrán derecho a la retribución consignada en el a·.~tí

culo 75. Se exceptuan los casos de terminaci6n de un servicio que no exceda 

de la primera hora y medl.a de dichos días, en los que unicamente percibi ~en

el importe de un día de salario adicional. 

Para los efectos de este artículo, los días se iniciarán a las ce

ro horas y terminarán a las veinticuatro, tiempo oficial del lugar de la ba

se de residencia. 

"En el REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO de la Empresa Aerocarga, 

S.A., se observan las siguientes disposiciones relativas a la Jornada de 

Trabajo: 

El presente Reglamento Interior de Trabajo, será de observanci<. -

obligatoria para todo el personal sindicalizado que presta sus servicios 3n

la Empresa Aerocarga, S.A., en todas sus oficinas y lugares de operación 1ue 

a la fecha opere o llegare a operar, ajustandose a la Ley Federal del Trt.Ja

jo y al Contrato Colectivo en vigor, y sólo podrá ser modificado previo a~uer 

do entre empresa y el sindicato. 
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CAPITULO I 

HORA DE ENTRADA Y SALIDA 

ARTICULO 1.- Las horas de.entrada y salida de los trabajadores y empleados -

serán fijadas por la empresa con las restricciones especificadas en el Con-

trato Colectivo de Trabajo. 

·ARTICULO 2,- Durante el desempeño de sus labores, los trabajadores disfruta

rán del tiempo que al efecto señala el Contrato Colectivo de Trabajo para -

tomar sus alimentos, Los cambios del horario para tomar sus alimentos se--

rán de acuerdo con las necesidades de la Empresa, previo convenio que se ce 

lebre entre los directivos de la Empresa y los Representantes Sindicaler.. 

ARTICULO 3.- A los trabajadores que por la naturaleza de sus labores o en -

casos excepcionales no puedan desatender el trabajo para tomar sus alimen-

tos, se les pagará como tiempo extraordinario el lapso que de acuerdo con -

el Contrato Colectivo de Trabajo, deberían haber destinado para tal efecto,

siempre y cuando este autorizado por su jefe inmediato superior. 

ARTICULO 4.- Los horarios normales de trabajo se fijaran en lugar visible -

en los talleres, oficinas y demás dependencias de la Empresa y comprenderan

las horas de entrada y salida de los trabajadores, así como los descansos s~ 

manales. 

ARTICULO 5.- El tiempo de tolerancia para la entrada y salida de los traba

jadores, será el que.establece este Reglamento y el Contrato Colectivo de -

Trabajo. 
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e A p I Tu Lo· II 

JORNADA DE TRABAJO 

ARTICULO 6.- La jornada de trabajo para todo el personal, será la que eEta

b. ece la Ley, el Contrato Colectivo de Trabajo y el presente Regla.mento. 

ARTICULO?.- La jornada de trabajo se ajustará a las necesidades del servi

cio, pero nunca podrá ser dividida en la Ciudad de Enseñada, B.C. 

ARTICULO 8.- Los trabajadores comenzarán y terminarán sus jornada de tn::ia

jo en las oficinas y talleres o cualquier otra dependencia de la Empresa 

a la que estén adscritos oficialmente, salvo en los casos de eriergencia E-3ti 

pulados en el Contrato Colectivo de Trabajo, 

ARTICULO 9.- Las jornadas de trabajo deberán principiar y terminar exacL1-
mente a la hora fijada por la Empresa a cada trabajador. Los carnbios de --

horario que se hagan por necesidades del servicio, serán notificados a lc.i -

trabajadores con un mínimo d8 cuarenta y ocho horas de anticipación, sah .J -

en caso de emergencia. 

C A P I T U L O VIII 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

ARTICULO 25.- Son obligaciones de la Empresa: 

a) 

b) 
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~) Proporcionar oportunamente a los trabajadores el material, útiles y herr! 

mientas necesarias para las lab~res que tengan asignadas, en los ténninos 

consignados en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

G A P I T U L O IX 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 26.- Son obligaciones da los trabajadoras: 

1.-

2.- Ejecutar sus labores con la intensidad cuidado y esmero apropiados, en -

la forma, tiempo y lugar debidos, de acuerdo con lo establecido en el Contr~ 
to Colectivo del Trabajo y las 6rdenes de sus superiores. 

3.- ••• 

4.- Portar el uniforme reglamentario durante las horas de trabajo, en los -

servicios y dependencias donde se requiera, siempre y cuando la Empresa lo -
haya suministrado previamente. 

5,- En caso de ausencia dar aviso a la Empresa con la mayor anticipación po-. 
sible, pero cuando menos una hora antes de que comience su jornada salvo c~ 
so fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado. 

6.- Presentarse puntualmente al desempeño de sus labores, de acuerdo con los 

horarios .de trabajo que tengan fijados y presentarse aseados tanto en su pe:; 
sana como en su ropa de uniforme, 
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7.- Marcar correctamente su tarjeta de asistencia, tanto a le hora de ent:ra

da como a la de salida de sus labores, en donde haya reloj marcado o fir1ar

el libro de registro correspondiente y, cuando se les haya concedido per, i-

so·para pr8sentarse con retraso o para abandonar sus labores antes de la ho

ra normal de salida, obtener la autorización con la firma del superior q· e -

lo haya concedido, con copia para el Departamento de Personal. 

8.- Obtener o revalidar oportunamente en su caso, las licencias que las ,uto 
ridades gubernamentales impongan como obligaciones. Cuando el trabajado· 

no pueda cumplir con esa obligación fuera de sus labores o en dia franco 

queda obligado a informar a la Empresa y esta le concederá el permiso co· res 

pendiente, 

13.- Prestar auxilio en cualquier tiempo que necesite, cuando por sinies~ro

o riezgo inminente peligren las personas, los intereses de la Empresa a "Js

de sus compañeros de trabajo. 

17. - Al presentarse a sus labores, recoger su orden de trabajo y regresai La

debidamente firmada una vez realizado, devolviendo a la Empresa la herranLe!:). 

ta, equipo y materiales no usados al finaHzar la jornada en que le fuerc1 -

proporcionados. 

21.- Los trabajadores quedan obligados a acatar las disposiciones e instr1c

ciones que dicte la Empresa por escrito, relacion.i:ldas con sus labores y e 1 -

acuerdo con lo que establecen la Ley Federal del Trabajo y el Contrato.Co .. e~ 

tivo Vigente • 

.. . . 
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CAPITULO X 

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 27.- Está prohig~do a los trabajadores: 

c).- Suspender sus labores sin ·causa justificada, aún cuando permanezcan en

su puesto. 

e A p I T u L o XI 

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS 

... 
ARTICULO 32.- La puntualidad de los trabajadores para entrar a sus labores, 

se clasificará como sigue: 

De O a 6 minutos: Tolerancia. 

De 6 a 29 minutos: Retardo 

De 30 minutos en adelante, será potestativo de la Em~re

sa admitir o no el trebador". (31) 

(31) Reglamento Interior de Trabajo de la Empresa Aerocarga, S.A. 1 
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D} TRABAJADORES FERROCARRILEROS',- "El trabajador ferrocarril!:;'"º -

ha sido objeto de reglamentaci6n detallada, salvo las disposicicnes y de::·e

chos que se consignan en favor de los trabajadores en los contratos cole.;ti

vo~ de trabajo". (32). 

Da las nueve articulas que reglamentan el trabajo ferroé:arrile:··o -

consideramos de mayor importancia dentro de nuestro tema las siguientes ··lis

posiciones: 

Art. 246.- Los trabajadoras ferrocarrileros deberán ser mexic::--

nos. 

Art. 24?.- En los contratos colectivos se podrá determinar a .. -

personal de confianza, torrando en consideruci6n lo dispuesto en el artic. lo

g_g, 

Art. 246.- En los contratos colectivos se podrá estipular que los 

trabajadores trenistas prestan sus servicios sobre la basa de viajar en .. ,na

sola o en dos direcciones. 

Art. 252.- Las jornadas de los trabajadores se ajustarán a lat. ne 

cesidades del servicio y podrán principiar en cualquier hora del d!a o d1 la 

noche. 

"El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de. la República ~- 34 
cana a través de la Comisión de Contratos Oficinistas reglamentaba la Joi .1a-

(32) Alberto Trueba Urbina.- Nuevo Derecho del Trabajo. Edición' 1972. 
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da de trabajo dentro de las BASES GENERALES DE REGLAMENTOS INTERIORES DE TA~ 

aAJO en los siguientes términos: 

ARTICULO 1.- Quedan sujetos a las disposiciones de estas Bases Ge

nerales de Reglamentos Interiores de Trabajo, todos los trabajadores que de

sempeñen puestos correspondlentes a la Especialidad de Oficinistas, 

ARTICULO 6.- La jornada reglamentaria semanal de trabajo será de -

45 (cuarenta y cinco) horas que se descompondrán como sigue: De las 7 horas 

45 minutos. a las 15 horas 15 minutos, excepto en lugares dentro de la zona 

especial, donde será de las 7 horas a las 14 horas 30 minutos¡ en ambos ca-

sos de conceden 15 (quince minutos) al finalizar las jornadas, para tomar -

alimentos. 

Este horario no regirá para el personal que atienda servicios inin 

terrumpidos, que tenga a su cargo la atenci6n de servicios directos al públ_! 

co, del tráfico de hospitales, en cuyos casos se fijará de acuerdo con las -

necesidades del servicio y con las estipulaciones del Contrato Colectivo de

trabajo; tampoco regirá para el personal que la oficina respectiva conside-

re que es absolutamente indispensable que trabaje su jornada fraccionada, en 

cuyos casos será de las 8 horas, a las 13 horas y de las 15 horas a las 18 -
horas - - - - - - - _ - _ _ _ _ _ .- _________________ _ 

-,- - - - ARTICU~O ?.-El personal está obligado a registrar, bien seá en el

raloj marcador o en los libros respectivos, las horas efectivas en que entre 

y salga al iniciar y al terminar su jornada, el trabajador que lo haga su--

plantando a otro, previas las aclaraciones del caso, será investigado y, si

procede, sancionado en los términos del Capítulo VIII de las Prevenciones -

Generales del Contrato Colectivo de Trabajo. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - ARTICULO 8.- Por las condiciones en que generalmente el personal

de Oficinistas presta sus servicios, la Administración concede una toleran--

. . . 
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cia máxima de 60 (sesenta) minutos semanarios por llegadas tarde, o bien 

los que resulten computándose a razón de 10 (diez) minutos por fecha cuer .do

el trabajador no labora la semana completa¡ 

La acumulación de tiempo de tolerancia s6lo se admitirá por serr.d

na comprendida de lunes a s~bado inclusive, y la.tolerancia máxima que s~ -

permitirá en une¡ focha será de 35 (treinta y cinco) minutos. 

- - - - -ARTICULO 9. - El trabajador que rebase la tolerancia de 35 ( tre;:'.n

ta y cinco) minutos prevenida en el artículo inmediato interior, será di.1-

ciplinado con 5 (cinco) marcas demeritorias por cada 10 (diez) minutos o -.,

fracción; se sxceptua el que por vez primera en un mes exceda dicha toler:m

cia, quien sólo será amonestado siempre que el tiempo excedente no sea ma:or 

de 5 (cinco) minutos. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - - - ARTICULO 10.- Al trabajador que rebase la tolerancia semanal pr1-

venida en el articulo 8 se le aplicarán (cinco) 5 marcas demeritorias por c~ 

da 20 (veinte) minutos o fracci6n excedente, desechandose las fracciones lue 

no a caneen múltiplos de 5 (cinco). - - - - - - - - - - -·- - - :- - - - - -

-- - - - -ARTICULO 11.- Como excepción al artículo a de estas Bases Gene:a

les los Trabajadores que presten sus servicios en Oficinas de Boletos, s6.o

podrán disfrutar de las tolerancias concedidas en el propio precepto, cual'.dO 

ello no implique modificación a los horarios establecidos o que llegaren ... -

establecerse, pera la atención del p!Jblico en los expendios respectivos. 

- - - - - ARTICULO 12.- Es postestativo para la Administración relevar du

rante la jornada al trabajador que se presente a sus labores después dé 6C -

(sesenta) minutos a partir de la hora en que debió iniciarla. - - - - -

- - - - - ARTICULO 13.- El trabajador que no registre su ontrada o salit'a

en los términos del artículo ?, será disciplinado, si procede, previa inVf3-

t;l.baci6n que se practique en los términos del Capitulo VIII de las PrevenrA,!;! 
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nes Generales del Contrato Colectivo de Trabajo, con 5 (cinco) marca demeri

torias la primera vez y 10 (diez) en cada caso de los subsecuentes, en cada-

lapso de un año. - - - - -- - - - -

- - - -ARTICULO 14.- Para la aplicaci6n de las sanciones prevenidas en -

los articulas 9 y 10 de estas Bases Generales, en los términos de la Cláusu

la 95 (reformada) de las Prevenciones Generales del Contrato Colectivo de -

Trabajo, no será neceoario practicar investigaciones por llegadas tardes, 

bastando los registros respectivos u hojas de los relojes marcadores para 

comprobar los hechos¡ sin embargo, los jefes de Oficina quedan facultados 

para hacer las aclaraciones necesarias y aceptar excusas, a su juicio y res-

ponsabilidad, por llegadas tarde del personal, cuando obedezcan a transpor-

tes deficientes u otras causas de fuerza mayor, debidamente comprobadas. 

- - - ARTICULO 15.- La disciplinas prevenidas en los articulo~: ?, 9, 

10 y 12 de estas Bases Generales en ningún caso aislado de impondrán rebasa!! 

do la· cantidad máxima estipulada en la Cláusula 92 de las Prevenciones Gene

rales del Contrato Colectivo de Trabajo, y también se cancelarán en los tér

minos de la propia cláusula. - - - - - -

- - - - ARTICULO 16.- La Administración concederá 10 (diez) minutos an

tes de la hora de salida al personal para guardar sus útiles y marcar su sa

lida en los relojes o registros respectivos. - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - ARTICULO 17.- Cuando por causa imprevistas o de fuerza mayor falte 

·un trabajador, o empleado a sus labores, sin perjuicio de dar aviso a su of.! 

cifia, deberá jus~ificar plenamente las circunstancias que lo hayan obligado

ª hacerlo, pues en caso contrario se sujetará a la acci6n disciplinaria co-

rrespondiente en los términos del Contrato Colectivo de Trabajo, cuando la -

falta obecezca a enfermedad, el aviso deberá darse al Jefe respectivo inva-

riablemente dentro de la hora siguiente a la señalada para principiar sus -

labores salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada. Cuando de~---
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La estipulación que en cualquier fonna desvirtue lo dispuesto en -

el párrafo anterior, no produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio -

de los derechos que deriven de los servicios prestados. 

Art. 257.- El salario se fijará por d1a, por viaje, por boletos -
~endidos o por circuito o kilometros recorridos y consistirá en una cantidad 

fija, o en una prima sobre los ingresos o la cantidad que exceda a un ingre

so determinado, o en dos o más de estas modalidades, sin que en ningún caso

pueda ser inferior al salario mínimo. 

Cuando el salario se fije por viaje, los trabajadores tienen dere

cho a un aumento proporcional en caso de prolongación o retardo del térmi-

no normal del viaje por causa que no les sea imputable. 

En los transportes urbanos o de circuito, los trabajadores tienen

derecho a que se les pague el salario en los casos de interrupción' del servi 

cio, por causas que no les sean imputables. 

Art. 260.- El propietario del vehículo y el concesionario o permi 
sionario son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de -

las relaciones de trabajo y de la Ley, 

Art. 264.- Son causas especiales de rescisión de las relaciones -
de trab9jo: 

I.- La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción -

sin causa justificada, Será considerada en todo caso causa justificada la -

circunstancia de que el vehiculo no reuna las condiciunes de seguridad indi~ 
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pensables para garantizar la vida de los trabajadores, usuarios y d.el púl:li

co en general¡ y 

JI.- La disminución conn tan te y reiterada del volumen ds ingre os, 

salvo que concurran circunstancias justificadas. 

F) TRABAJO DE fAANIOBRAS DE SERVICIO PUBL!SO EN ZOMAS BAJO c1u¡:n•. JI!;! 
CION FEDERAL.- Es cierto que los trabajadores mani1JlJr·istas en lar, puert s -

y en las dem~s zonas federales son su jet· ·s del Derecho d::3l Trabaja; sin . TI-·

bergo, durante mucho tiempo se les sustrajo del régimen jurídico de esta ji.:! 

ciplina, mediante la intervención de la Secretaria de Comunicaciones y T: :m.=, 

portes, a quien la Ley de Vías Generales de Comunicación le encom~ndaba . 3 -

facultad de tarifar dichos servicios. 

La Ley Federa1 del Trabajo vigente, al amparo del Art. ·¡23 y si 1 -

perjuicio de los derechos adquiridos por los trabajadores maniobristae. lo.; -

restituye en sus derechos laborales y reglamenta sus sP.rvicios entre otre; -

disposiciones, por las siguientes: 

Art. 265.- Las disposiéiones de este capitulo se aplican al tr 1b~ 

jo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, alijo, cr·1-

queo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de carga >' uquipc; je, 

q e se efectue a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegc ·

bles, estaciones de ferrocarril y demás zonas béljo jurisdicción Federal, ü

que se desarrolle en lanchas para practicas, y a los trabajos con·plement ,_ 

rios o conexos. 

Art. 266.- En los contratos colectivos se determinaron las man o

bras .objeto de los mismos, distinguiendose de las que correspondan a otro:-. -
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trabajadores, 

Art. 267 .- No podrá utilizarse el trabajo de los menores de di'.3-

ciseis años. 

Art. 268.- Son patrones las empresas navieras y las de maniobr."s, 

los armadores y flotadores, los consignatarios, .los agentes aduanales y d~-

más personas que ordenen los trabajos. 

Art. 269.- Las personas a qua se refiere el artículo anterior 

que en, forma conjunta ordenen los trabajos comprendidos en este capitulo, 

son solidariamente responsables por los salarios e indemnizaciones que co .. -

rrespondan a los trabajadores por los trabajos realizados. 

Art. 270.- El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por u i

dad de tiempo, por unidad de obra, p'or peso de los bultos o de cualquier -

otra manera. 

Si intervienen varios trabajadores en una maniobra, el salario .: e

distribuirá entre ellos de conformidad con sus catsgorias y en las pro¡;or· -

ción en que participen. 

Art. 275.- Lbs trabajadores no pueden hacerse sustituir en le. 

prestación del servicio. Si se quebranta esta prohibición .el SL1st:it~1to · i.e 

ne derecho a que se le pague la totalidad del salario que corresponda al ~a 

·bajo desempeñado y a que el pago se. haga de conformide>d con el articulo ~t ·J. 

G) TRABAJADORES DEL CAMPO.- Como los demás trabajadoras los qui -
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pres~an sus servicios en el campo, aún cuando se identifican más con los ca~ 

pesinos, son sujetos de Derecho del Trabajo, por lo que la nueva Ley regla-

menta sus actividades conforme a las siguientes reglas: 

Art. 279.- Trabajadores del campo son los que ejecutan los traba
.jos propios y habituales de la agricultura, de la ganadería y forestales, -
al servicio de un patrón, 

Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se -
regir.án por las disposiciones generales de esta Ley. 

Art. 280.- Les trabajadores que tengan una permanencia continua -

de tres meses o más al servicio de un patrón, tienen a su favor la presun--

ción de ser trabajadores de planta. 

Art. 281.- Cuando existan contratos de arrendamiento, el propie-

tario del predio es solidariamente responsable con el arrendatario, si este

no dispone de elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones -

que deriven de las relaciones con sus trabajadores. 

Si existieren contratos de aparecería el propietario del predio -
y el aparcero serán solidariamente responsables. 

Art. 282.- Las condiciones de trabajo se redactarán por escrito,
observandose lo dispuesto en r.1 articulo 25 y siguientes. 

H) AGENTES DE COMERCIO Y OTROS SEMEJANTES. 

Art. 285.- Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores,--
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viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son tr~ 

bajadores de la empresa o empresas a las que prestan sus servi.cio::;, cuanc\.:i -

su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabf'.,jo

o que unicamente intervengan en operaciones aisladas. 

"La reglamentación del trabajo de las agentes de comercio, d!:i E.d-

guros, de los vendedores, viajantes, propayandistas o impulsores de venhd-

y otros semejantes es una exigencia de nuestra época, pues su trabajo es :mo 

de los aspectos fundamentales· en el proceso de dü;tribL1ción, venta y cclc::a

ci6n de los productos fabricados o de ciertos valores o pólizas, P,:ro eJ -

Titulq del Capitulo y la redacción del articulo 285 f~o deben llevar a ~a ;o!:! 

clusión de que basta la dtJnorninación "Agénte de Com.:.rcio" para quE: se ap) .--

que la legislación del trabajo, sino que será preciso, según se dE!Spri?.ndf' -

del precepto citado, de la Exposición de Motivos de lF.i Inkfoti.va Presid<:i-

cial y de la Jurisprudencia de la H. Suprema Cm'te de Justicia de la NacJ in, 

que se satisfagan los requisi~os de_ ·1a relación o contrato úe trabajo, t.<-· 

como se encuentran caracterizadas estas figuras en los artículos 20 y 21 Ja

la Iniciativa, puss la legislación del trabajo solamente se aplica el tra •a

jo subordinado. Por lo tanto si se comprueba que una prestación de serví 

cios no satisface los requisitos de "servicio personal" y de subordinaci •n

la legislación del trabajo no tendrá aplicación". (34) 

I) DEPORTISTAS PROFESIOf·IALES ,- El deportista profesional al am .a
ro de la Teoría Integral y conforme al artículo 123, siempre. ha sido suje o-

del derecho del trabajo y sus relaciones, a pesar de su complejidad se re 

,.,,-" · g!an y se rigen por ia legislación laboral. 

(34) Dictamen de la Cámara de Diputados relativo al régimen jurídico de l.s

agentes de Comercio. 
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"En relación con las actividades de los deportistas profesionales

se celebró en esta Ciudad de México el Primer Congreso Nacional de Derecho -

del Deporte, en Junio de 1968, el cuál tuvo resonancia universal, habiéndose 

presisado las diversas situaciones laborales de los deportistas". (35) 

El derecho del ·trabajo no puede dejar de dignificar, proteger y ·

reivindicar, no sólo a los trabajadores en general, sino en especial a los -

deportistas como sujetos del contrato o relación de trabajo, consignanuose -

en la Ley vigente el ré!Jirnen siguiente: 

Art. 292.- Las disposiciones de éste Capitulo se aplican a lDs -

deportistas profesionales, tales como jugadores de fut-ball, baseball, fron

tón, box, luchadores y otros semejantes. 

Art. 293.- Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo deter

minado, por tiempo indeterminado, para una o varias temporadas o para la ce

lebración de uno o varios eventos o funciones. A falta de estipulacione¡; -

expresas, la .. relación será por tiempo indeterminado. 

Art. 294.- El salario puede estipularse por unidad de tiempo, pa

ra una o varias temporadas. 

Art. 298.- Los deportistas profesionales tienen las obligaciones

especiales siguientes. 

(35) Alberto Trueba Urbir.a.- Nuevo Derecho del Trabajo. 
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I.- Someterse a la disciplina de la Empresa o club. 

II.- Concurrir a las practicas de preparaci6n y adiestramiento en -

el. lugar y a la hora señalados por la empresa o club y conce11trarsf> para los 

eventos o funciones; 

III.- Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformi!1:id 

con las disposiciones de la empresa o club. Los gastos de transpo;·tación 1 · -

hospedaje y alimentación serán por cuenta de la empresa o club¡ y 

IV.- Respetar los reglamentos lopales, nacionales e internaciona\35 
que rijan la practica de los deportes, 

Art, 300.- Son obligaciones especiales de los patrones: 

I.- Organizar y mantener, : , , 

II.- Conceder a los trabajadores un dia de descanso a la seinsr.a. 

NO ES APLICABLE A LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES LA DISPOOICION C. l!i 
TENIDA EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 71. 

J) TRABAJADORES ACTORES Y MUSICOS.- Jamás se len ha negado a es -

tos trabajadores su calidad de tales y sus relaciones se han regido por cc1-

tratos colectivos de trabajo y por las normas generales de la Ley Lsboral¡ -

sin embargo, la t.:ey Federal del Trabajo consigna las normas qua deban aplj -

carse en dichas relaciones en su capitulo de Trabajo Esp~cialos on la si--·

guiente forma: 
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Art. 304.- Las disposiciones de este capitulo se aplican a los -

trabajadores actores y a los músicos que actuen en teatros, cines, centros-

nocturnos o de variedades, circos, radio y televisi6n, salas de doblaje y -

grabaci6n, o en cualquier otro lugar donde se transmita o fotografie lo ima

gen del actor o del músico o se transmita o quede grabada la voz o la música 

cualquiera que sea el procedimiento que se use, 

Art. 305.- Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo tiempo 

indeterminado, para varias temporadas o para la celebración de una o varias

funciones, representdciones o actuaciones. 

No es aplicable la disposici6n contenida en el articulo 39. 

Art. 306.- El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, pa

ra una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones-

o fictuaciones. 

K) TRABAJADORES A DOMICILIO.- Los trabajadores a domicilio flan -

sido brutalmente explotados en el sena del hogar por patrones de mala fe,-

quienes se han venido enriqueciendo con tal explotación, 

La actual Ley Federal del Trabajo, en auxilio de estos trabajado-

res, establece una reglamentación protectora del trabajador a domicilio. 

Art. 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente 

para un patr6n, en el domicilio dol trabajador, o en un local libremente ele 

gido por el, sin vigilancia ni direcci6n inmediata de quien proporciona el -

trabajo. 
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Si el trabajo ss ejecuta en condiciones distintas de las señalad:1s 

, en el párrafo anterior, se regirá por las disposiciones generales de esta -

Ley. 

" Esta clase de trabajo generalmente es desarrollado por las rruj•:

res en el seno de su propio hogar, con ayuda de sus hijos y parientes¡ tra··

tandose de costureras, las cuales han sido explotados cm forma despiadada 

por los patrones, con salarios irrisorios, su protP.cción y reivindic~ci6n 

se encuentra en manos de las autoridades administrativas, las qlie dt"Jben di··.

tar las medidas que sean t:Oi'l'Je1iümtes para el cumplimiento eficaz de la Le;·, 

Por otra part:s, el precepto corrobora nuestra Teoría Integral, en cuanto q .. :? 

la legislación del trabajo debe aplicar:; e a toda prestación de servicias, -

sin que sea requisito la llamada subordinación ya que no es propiam!mte su. -

bordinación el conjunto de derechos y obligaciones que se derivan de la 

prestación de un trabajo personal y el pago de salario como lo define hibn

damente la Exposición de Motivos de lf! Ley". ( 36) 

Art. 312.- El convenio por virtud del cual el patrón venda mate- .. 

rías primas a un trabajador, u objetos, para que esto los transforme o con-.. 

feccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón y cual

quier otro convenio u operación semejante, constituye trabajo a domicilio. 

Art. 313 • .- Trabajador a domicilio es la persona que trabaja pe~'. 

nalmente o con ayuda de miembros de su familia para un patrón. 

·¡ (35) Alberto Trueba Urbina.- Nuevo Derecho del Trabajo. Edición 1972. 
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Nos dice el maestro Trueba Urbina que "el trabajo a domicilio del

padre o de la m~dre, comprende la ayuda de otros miembros de la familfo, cu

yas relaciones se rigen por las disposiciones relativas a la Industd.e. Fami

liar, teniendo derecho a prestaciones que se deriven de las normas de higie

ne y de seguridad social". ( 37) 

Art. 314.- Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, . 
sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que· 

sea la forma de la remuneración. 

Art. 315.- La sj.multaneidad de patrones no priva al trabajador -

a domicilio de los derechos que le concede este capítulo. 

Art. 318.- Las condiciones de trabajo ?e harán constar por P.scri

to. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será entmgado 

a la Inspección del Trabajo. El escrito contendrá: 

I.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del 

trabajador y del patrón¡ 

II.- Local donde se ejecutará el trabajo¡ 

III.- Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo¡ 

IV.- Monto del salario y fecha y lugar del pago¡ y 

(37) Alberto Trueba Urbina.- Nuevo Derecho del Trabajo. Edición 19?2; 
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V. - Las demás estipulaciones que convengan a las partes, 

Art. 320.- Los patrones están obligados a llevar un "libro de, -

R~gistro de Trabajadores a Domicilio" autorizado, por la Inspecci6n del 1 :•a

bajo en el que constarán los datos siguientes: 

I.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabaj.;.ci .. :.r

Y domicilio o local en donde se ejecute el trabajo; 

II.- Días y horario para la entrega y recepci6n del trabajo y?ª·ª
el pago de los salarios; 

III.- Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo¡ 

IV, - Materiales y útÚes que en cada ocasi6n se proporcionen al "r!! 

bajador, valor de los mismos y forma de pago de los objetos perdidos o ue· e

riorados por'culpa del trabajador¡ 

V.- Forma y monto del salario; y 

VI.- Los demás datos que señalen los reglamentos. 

Los libros estarán permanentemente a disposici6n de la InspeccU .. 1-

. . del Trabajo. 

L) TRABAJADORES DOMESTICOS.- El Trabajo Doméstico fue reglament i

do originalmente en los códigos civiles, hasta que el artículo 123 lo inc1.i-
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yó como objeto qel Derecho del Trabajo, a pesar de que el Diputado Macias, -

al referirse al contrato de los criados estimó que no era un contrato obre-

ro; pero no por esto el articulo 123 dejó de considerarlos como sujetos de -

derecho del trabajo y por consiguiente como partes del contrato o de la rel!:!_ 

ción de trabajo. La situación material del doméstico es muy especial en --

nuestro medio, pues no siempre se les dá el tratamiento que les corresponde

ª su dignidad de personas; pero independientemente de esto, la nueva legis-

lación los tutela de la manera que sigue: 

Art. 331.- Trabajadores domésticos son los que prestan los ser

vicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una per

sona o familia. 

Art. 333.- Los trabajadores domésticos 
0

deberán disfrutar de repo

sos suficientes para tomar sus alimentos y de descanso durante la noche. 

Art. 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales si----

guientes: 

I.- Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniendcse -

de todo mal-trato de palabra o de obra; 

II.- Proporcionar al trabajador un lugar cómodo e higiénico para -

dormir, una alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que -

aseguren la vida y la salud¡ y 

III.- ... 
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Art. 341.- Es causa de la rescisión de las relaciones de trabalo

el incumplimiento de las obligaciones especiales consignadas en esta capí--

tulo. 

· M) TRABAJO EN HOTELES, RESTAURANTES, BARES, Y OTROS ESTABLECH.L"E!! 

TOS ANALOGOS .- Esta especie del laboran tos, a partil" de la vigencia del -:.r

tículo 123, fuer<m considerados trabajadores y sus relacionDs en rn.Jchos e:-

sos se han venido rigiendo por contratos colectivos de trabajo, los cuale.-, -

continuaran en vj gor en todas 'aquellas disposiciones que superen a la Ley. 

en aquellas situaciones en que sean inferiores a ésta se aplicará la prop.a

Ley de· acuerdo can el articulo tercera transitorio, de la misma. Por t.an•:o

independientemente de los derechos jurídicos y contractuales, los trabajar-o

res de hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análli;;¡os se .. __ 

rigen al tener do ia Ley Federal del Trabajo. 

Art. 344.- Las disposiciones de este capitulo se aplican a los 

trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, caf~s, 

bares y otros establecimientos análogos. 

Art. 350.- Los inspectores de trabajo tienen las atribuciones .,, __ 

deberes especiales siguientes: 

I .- Vigilar que la alimentación que se proporcione a los trabaj,,

dores sea sena, abundante y nutritiva; 

II.- Verificar que las propinas correspondan en su totall.dad a .,os 

trabajadores¡ y 
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III.- VIGILAR QUE SE RESPETEN LAS NORMAS SOBRE JORNADA DE TRABAJO. 

Ejecutoria sobre contrato de porteria.- "En términos generales -

puede decirse que el contrato de porteria reviste dos aspectos: En algunos

casos presta el portoro un servicio mediante una retribuci6n peri6dica, bajo 

la direcci6n y dependencia del patrono, servicio que consiste en la vigilan

cia c nstante dentro de las horas de trabajo que se hubieren fijado, en la -

casa, edificio o establecimiento de que se trate¡ la obligaci6n del porte-

ro consite en permanecer constantemente en el predio en cuesti6n, vigilando

lo, cuidando de su aseo y limpieza, proporcionando informes, manteniendo -

el orden, etc... Lo cfü·acterfotico en este czso es la obligación de desernp~ 

ñar el servicio de una manera constante, durante las horas de trabajo, En -

otras ocagiones, el servicio que presta el portero se encuentra sujeto a con 

diciones 8speciales ¡ el servicio de acuerdo con numerosos contratos, consis

te en la vigilancia y aseo de la casa, el edificio o establecimiento, servi

cio que no se presta de una manera constante y con~inua durante horas deter

minadas y que se desempeña no sólo por el portero sino por su familia, pers2 

nas que, independientemente del servicio que prestan, se encuentra expresa o 

tácitamente autorizadas para desempeñar otro servicio en favor de otro u 

otras personas 1 de tal manera que la retribución recibida no es ni la única

fuente de ingresos que el trabajador obtiene por su trabajo ni, en ocasiones 

la más importante. El contrato de portería que se viene analizando es, por

consiguiente, un contrato especial por cuanto que y en atención al que al -

trabajo no requiere un servicio continuo ni exige tampoco que el trabajador

emplee su energía normal de trabajo en el desempeño de dicho servicio, per

mite que el trabajador, al mismo tiempo se encuentre al servicio de varios-

patronos o ejecute trabajos en favor de otras personas, lo que trae como 

consecuencia, que el trabajador no se encuentre, de una manera total, en re

lación de dependencia, elemento escen ial del contrato de trabajo. Asenta-

do lo anterior, es indudable que las relaciones entre el portero y el patro-
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no son distintas según se trate de una u otra de las especies del contrate -

analizadas y que la aplicación de las disposiciones del articulo 123 y de .,,... 

sus leyes reglamentarias no pueden realizarse de manera idéntica en los d1,s

casos, puesto que, prestando el portero servicios a distintas personas y · j_§! 

cutando diferentes trabajos, no seria posible exigir de una sola de ellas,-

esto es de la que celebre el contrato de portería, el cumplimiento es trie.·-

to de todas las disposiciones de trabajo, desentendiendose de las de'nás r. la 

ciones existentes entre el trabajador y los otros pati·onos y de los resta:·-

tes trabajos ejecu tactos. A p~opósito del problema del sal ario, si la jo: ,~ 

da de trabajo se rrmliza en beneficio de diver:oos patronos, no seria juste -

imponer a uno de ellos, mC1:drne si se tiene en cuenta según ya se di.jo, qur.. 

la energía de trabajo del portero no se utiliza sino en parte en su benGf: 

cio, el cumplimiento estricto de las disposiciones respectivas, de tal lfia1 3-

ra que estuviera ot¡ligado a pagar el salario total que durante la Jornada 

normal de trabajo, corresponde percibir a un trabajador. Relacionado lo 1 1-

tarior con el inciso b), de la fracción XXVII del articulo 123 consti.tucic.-·

nal, y al fijarse el salario remunerador que al 'portero corresponde:, debe ··

decirse que por tal se entiende, no el que corresponda al trabajador por .. 1-

jornada nonnal de trabajo, que no prer.ta en beneficio del patrono, si na < .•• 

que corresponda al trabajo efectivamente prestado, teniendo FJn cuenta, se- ·

gún ya se dijo, que el trabajador obtiene una retribución de otras persan:;. ·,_ 

por servicios que presta". ( 38) 

N) INDLBTRIA FAMILIAR.- Marx ya había previsto que asi como lo~ -

trabajadores eran explotados en la fábrica, después serian también ':lxplotc· .. -

dos en el seno del hogar, por lo que debe ser objeto de especial cuidada - ·

de la InspBcción del Trabajo evitar la explotación en los talleres fa111ilia ·

res, Al efecto la nueva Ley dispone: 

(38) Apéndice al Tomo XCVII, Pág. 1462, del Semanario Júdicial de la Feder 1-
ción. 
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APLICAGION DE LA JORNADA DE TRABAJO EN MEXICO 

Al abrir un tema dentro de esta Tesis con el nombre de "Aplica•.· L6n 

de la· Jornada de Trabajo en México", no hemos querido ni po't' un mr.mF2nto ,. i-

ferirnos nuevamente a la tónica histórica de México en esta Mater:i.a, pus:, se 

desprende de los datos consignados en los primeros capítulo3 de k n<isma, 

Nuestro proposito es hacer un análisis aún somero y brsve de la rt•aJ.idsd iue 

vive nuestra Patria on los r1omentos en que me ha tocado vivirla y sentir .1al 

pablemente si después de tantos años de incensante lucha y sacrifjcio se 1a

logrado la comprensión y el respeto a los derechc:;s más hwnanltarics del t ,··a-

bajador. 

Evidentemente el tema del que no.s ocupamos, es de una aplicacié ! -

muy extensa y por 'tanto físicamente imposible percibirlo en su totalidad, P.!: 

ro a veces, basta sentir la injusticia y el abuso del poder· desde un ángL1 ·a

para comprender si se ha logrado trii.Jnfar o si aún se está en pleno comba 

te. 

Bien es cierto que existen Lmo o varios ordsnamümtos tuitivos ue 

custodian a cierto grupo de individuos con un denominador común y que tod· s

ellos deben conocerlos para hacerlos respetar¡ pero bi.:in es cierto tambié:· 1 -

que el poder en manos· de un grupo desconoce e impone su fuerza brutal pa1 a

hacer cumplir sus. caprichos al abrigo de fines supuestamente más nobles. 

Hemos podido observar que en muchos casos el trabajador intenta -

abusar, o de hec~o lo hace, de los beneficios que se le otorgan y así burl~r 

la disciplina que al patrón la ley justamente permite imponer, y e~to, lo ....:. 

. sostenemos, es reprobable, por que sólo dentro de un orde:::n flstablecido pre -

viamente, se puede lograr el progreso y el desarrollo de los hombres y de -
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los ·pueblos¡ per;'Q rmis condenable es la actitud del patrón al emplear su -~

fuerza de poder, siempre mayor, para desafiar las disposiciones consagradas

en las máximas expresiones de orden jurídico-legal, de nuestro México e irn-

poner al trabajador sin justa retribución y sin derecho, un horario de trab~ 

jo por demás inadecuado para preservar la herencia del hombre, que viene -

a ser por la vida, otro hombre, y la salud y la integridad psicologica y me~ 

tal del mismo; y así es corno, con pesadumbre y de~esperaci6n ante la impote~ 

cia, observamos como el propio Estado impone su poder, en forma injusta apl,:h 

cando a sus trabajadores horarios de diez horas diarias cuando menos, sin r~ 

tribl;Jirles por el tiempo extra lo que en derecho les corresponde, y esta --

amarga experiencia, esta burla a la Ley y a los más caros logros, avalados

por el martirologio de nuestra élite libertaria, se vive en el Departamento

de Asuntos Agrarios y Colonización que veja a los trabajadores al servicio -

del mismo, sin importarlo que la lucha y la incansable tenacidad de muchos

heroes lograron para preservar la integridad del ~rabajador como humano y -

como parte insoslayable del esfuerzo conjunto para el mejoramiento del mun-

do en que vivimos, 

En México, las dificultades que presenta la correcta aplicación de 

la jornada de trabajo, nos tienen aún en plena actividad, la falta de salid~ 

ridad social, la poca disposici6n de dar toda su capacidad el trabajador -

dentro de su jornada, la desconfianza en las Instituciones, la desmedida am

bición de un patrón, la falta de estimulo al empleado o trabajador, la espe

cial dificultad de la aplicaci6n de la Ley por el procedimiento laboral pra.5t 

maticamente entendido, la falta de capacidad económica, etc. son factores -

que impiden que las conquistas de la clase laborante se hagan realmente efe!?_ 

tigas. 
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La jornada de trabajo en México, entre otros, no i;:.e aplican l:':n ü

Servicio de Autotransportes, en donde es bien sabido, el uso de prap1.lradc:;,· -

químico-farrnaceuticos para manteiner la vigilia del conductor durante quinr-e

o dieciocho horas continuas; no se aplica en el Servicio de Bares, RestaL1-

rantes y establecimientos similares y en especial en los de segunda cater;::-

ría en los que hocen trabajar a las mesaras, cantineros, cocineros, etc. 1 

hasta trece o catorce horas diarias por un salario miserable al que nunca 

adicionan el pago de tiempo extraordinario; pero México es un pafs en plor ::i

desarrollo, es nuestra Patria .un camino de engrandecimiento y expansión r -

lograremos consolidarlo aún cuando paulatinamente se vayan venciendo los e J.:! 

taculos que nos impiden el progreso, entre otros, los que mencionarnos antf -

riormente, a través de la ludia enérgica,· decidida y sin tregua que darerrc.i

todos aquellos a los que de una manera u otra nos interesa lograr una con-·

ciencia de solida~·±dad social, confianza en los instituciones, arrojo auor; ... -

cia y preparaci6n en el trabajador y una comprensión precisa de sus obliga .. -

ciones para hacer respetar sus .. derec!ios, 
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VI CONCLUSIONES 

No se puede considerar que la Jornada de Trabajo hubiera nacidc 

como una concepci6n ontológica, en tanto que no se tuviera una idea de 1~ 

organización de la prestación de servicios, o sea, del trabajo como tal, 

pues en principio, mientras el comercio no surgió, y la necesidad de aume;:-

tar la producción de satisfactoren no se hizo patente, no se inició la ex-

plotación del hombre por el hombre propiamente dicha. 

En un principio se consideró el trabajo como una simple prestac5ón 

de servicios y los primeros problemas gra\/eS que afrontaron los trabajado es 

en cuanto !0'8 configuró, fueran la jornada de trabajo excesiva y el paupéiF i

mo salario, 

la lucha incipiente di?.l tr<1baj.3dor no logró más que dar una ima :en 

defonne de lo que debía considerarsé la relación obrero-patronal. 

II.- Al tratar el Tema de la Jornada de Trabajo en M~xico, en e·.-

Oerecho Mexicano, no podemos menos que observar también· la oxacervadi.l. e:.:p J

taci6n de que se ha hecho víctima al trabajador en nuestra Patria y tener 

un testimonio grandilocuente del valor, del sacrificio, de lo entrega, de la 

conciencia de clase, de. la heroicidad de quien soporta el peso de la escl: -

vitud, disfrazada de relación laboral, para otorga1·se el lugar que represr ·1-

ta en la vida del progreso y desarrollo de su parte del mundo por la que :

ha tocado esforzarse, y de esto son y serán mudos y elocuentes testigos d1 ;..; 

la historia, todos los actos del martirologio de la historia del Movimi..,n·· .1-

0brero Mexicano, asi como la incansable lucha de esa élite cie g:i.ga·1tos in~ 1-

lectuales de México y del mundo que engrandecen su clase con el \/alar de :·.i-
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inneg~ble conciencia, de la injusticia social que representa, considerar a-
la clase laboran~e deshumanizada, desprovista de voluntad, de ambiciones de

prop6si tos, solamente como un mero objeto de explotación que no sirve más -

que para trabajar. Y es a esa clase de conciencia justicialista mexicana a -

la que corresponde el honor en el mundo de dar a las normas protectoras del

trabajador la más alta jerarquía jurídica del Estado, al consagrar para siem 

pre en la Constitución Política de 1917 y su glorioso ARTICULO 1231 la expr~ 

sión más digna de su clase. 

III.- Las normas protectoras de la clase laborante alcanzan a todo 

aquel, que presta un servicio a otro dentro de cualquier relación de trabajo; 

esto es, cualquier pre;,tación de servicios que de una o de otra forma reali

ce aquel sujeto que pueda consideI'arse trabajador. 

La difusión del articulo 123 no debe cesar mientra& se explote al

trabajador, sin reconocerle sus derechos, mientras.no se le vea con justicia 

y reciprocidad, en tanto no se comprenda que existen dos fuerzas - trabajo y 

capital, que sólo unidas armonicamente en su relación necesaria, son capaces 

de lograr el progreso más prodigo y el desarrollo más pleno y la reivindica

ción del hombre en la integración de sus recursos para hacer fructificar sus 

esfuerzos, 

IV.- La Ley Federal del Trabajo al reglamentar las primeras cinco

fracciones del Apartado A del artículo 123 de nuestra Carta Magna, cristali-

.•. ,,.-l za el logro de la Jornada de Trabajo como una justa respuesta a las humanas

exigencias de la clase laborante y permite con ello una observancia exacta -

de las disposiciones que consagra nuestro Código Político, sin dejar al arb1 

trio de la clase poderosa la interpretación de dichas normas, Establece con 

cretamente cual debe ser el sentido en que deben entenderse, 
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en cuanto a jornada de Trabajo se refiere, pues de estos principios surge ~ 

una polifacética sub~reglamentación de la jornada de trabajo plaomada en los 

Contratos-Ley, en los G()ntratos Colectivos, en los Reglamentos Interiores de 

Trabajo, etc., tendientes a moldear la aplicación de la jornada laboral a·-

las distintas necesidades y requerimientos que presentan la prestación de ~ 

servicios especializados a los que no basta la división rígida de la Ley Fe

deral del Trabajo acerca de la materia que nos ocupa; a pesar de esto, no P.2 

demos olvidar que la mencionada Ley sólo es un conjunto de minimos princi--

pios y toda reglamentación que tienda a mejorarlos está implicitamente autO'

rizada¡ no asi aquella que tienda a infringir las disposiciones expresas de-
' la Ley Federal del T~abajo. 

La Ley de la Materia consigna los trabajos especiales en los que -
no se reglamenta la aplicación de la jornada de trabajo debi.do a que son ac

tividades que por su naturaleza se encuentran casi siempre en una situación

de ciertos privilegios que traen como consecuencia que el tiempo de trabajo, 

la calidad del mismo o el rendimiento que se obtenga depende .de una serie -

de circunstancias muchas veces independientes de la relación laboral, que no 

justificarían la aplicación directa del régimen de la jornada de trabajo que 

implica el establecimiento de un horario fijo, 
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