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PROLOGO 

Han sido las autoridades oficiales del pofs quienes dieron o conocer 

la bonocible situación de los actividades relacionadas con el turismo, considerando 

que se ha l legodo al momento preciso en que los corrientes turísticas dejan de ~erun. 

fenómeno estacional para llegar a tener un carÓcl·er permanente, mediante una ad! 

cuada política de promoción y estfmulo al turismo e><terno y interno. 

En virtud de lo anterior las inversiones en lo Industrio Hotelera han 

aumentado enormemente creando nuevas Fuentes de trabajo lo cual repercute en el• 

desarrollo económico del México. 

Ahora bien, aunado ese factor tan importante para México surgía la 

inquietud que posteriomente se plasmó en la Iniciativa de la Nueva Ley Federal del 

Trabajo , iniciativa que más tarde fué aprobada como ley por nuestras Cámaros de• 

Senadores y Diputados, y que entré en vigor el lo. de Mayo de 1970. 

Estos hechos ton importantes paro el desorrol lo económico y social • 

de México, motivaron la inquietud del que escribe por plasmar en un pequei'lo est~ 

dio la importancia de la fusión de estos grandes acontecimientos ya que en relación 

entre Empresa y trabajador deberá coda vez mós trotar de vincularse para llegar ol • 

mutuo entendimiento, logrando con este El desarrollo de nuestro pa(s y dejando para 

nuestro herederos una muestra de esfuerzo por lograr oigo mejor, algo mós digno y

honrrozo. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y FINES 
DEL DERECHO LABORAL. 

La evolución histórico del Derecho del Trabafo nos presenta sus perfiles 

generales¡ el estudio de las doctrinas sociales nos lleva a precisar su conteni -

do. Por ello, y para poder conocer con relativa exactitud la verdadera "esen-

cla" del derecho del trabajo, se hace indispensable analizar, aunque seo som! 

ramente, el socialismo en sus diversos matices, el intervencionismo de Estado y 

el individualismo económico, 

La exaltación del hamo oeconómicus, desligado de vfnculos sociales y -

naturales, fue el tema dominante del individualismo y del liberalismo ec:onómi-

co que asignaban al Estado el papel de un mero policfo; la autonomfo de la -

voluntad, la confianza en s( mismo, el deseo de enriquecer y el libre juego de 

los factores de la producción determinarían, necesariamente, lo selecc:iÓ¡i natu-

ral del fuerte y lo eliminación indispensable del débil. 

El socialismo utópico, por otra porte, precisaba constantemente los de -

fectos del sistema capital is ta, los abusos de uno propiedad privado irrestricta y 

malamente sentaba el principio de la abolición de la propiedad privada, 

Frente a este socialismo teórico, el materialismo histórico y la dialécti-
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ca marxista expusieron que el socialismo debería ser en sf mismo revoluciona -

río. Que lo lucha de clases era la Única solución a la pobreza y o lo deses -

peración de la clase laborante y que el trabajador, si quería sobrevivir, debe

rfo convertirse en un soldado que arrancara, si era necesario por la fuerzo, -

11 conquistas " a la clase patronal. 

Asf, vienen primero los que podrían llamarse marxistas clásicos y de los 

que se puede decir que, en gran porte, han reinado intelectualmente sobre el

conjunto de los partidos socialistas europeos. Los más conocidos son Kautksy, -

Bernestein el revisionista, Hilferding, Renner, etc. 

A continuación, el marxismo se bifurcó en lo que podríamos llomor dos

escuelas: una de ellas es la de los morxistas-leninistas, a menudo conocidos -

como comunistas. Para ellos, encabezados por Lenin, lo· fundamental es la mo

dificación y el cambio violento y radical de las estructuras vitales. Para logro!: 

lo todos los medios son lfcitos: lo que importa son los resultados. Primero es la 

lucha de clases. Luego viene lo dictadura del proletariado, que en realidad es 

la dictadura del Partido Comunista. 

La otra escuela es la formada ya no tanto por marxistas como por "mar

xólogos", que ha prostituido radicalmente los pensamientos originales de la do~ 

trina marxista, a tal grado que el mismo Marx, poco antes de su muerte y al -

ver que le prestaban y atribuían ideos que no eran ni aproximadamente suyas, 
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declaró que " el no era marxista 11
• Los marxólogos prefieren el método de la 

evolución hasta conseguir cierto control económico en manos del Estado. 

El verdadero mandsmo a mi entender, tiene el mérito indiscutible de h!:!, 

ber ayudado a demostrar la injusticia del liberalismo económico. Sin embargo, 

su falla está en su " constante devenir " que convierte al capital en uso tesis, 

al socialismo en su antítesis y al Estado Socialista en una síntesis y en que e~ 

trema al máximo los males del liberalismo con lo creación del Estado-Patrón. 

Cabe advertir al respecto que el marxismo al llegar a la síntesis Estodo

Socialista, se detiene bruscamente y como por encanto. Su " constante deve -

nlr " yo no sigue operando, porque el Estado-Socialista correría el mismo fin -

que el capital, se convertirfa en una tesis que a su vez tendría otro ontftesis

que lo destruirfo y surgiría una nuevo síntesis que llámese como se quiero vol

verfa a transforman«~ en otra tesis que a su vez también estaría destinada a de 

SC!pare cer. 

Al no explicar. el siguiente estado evolutivo, al quedarse estancado en -

donde le conviene, el marxismo ha quedado mareado como una teoría que ne -

cesoriamente lleva en sí misma el gennen de su propia destrucción. 

Paralela a esro doctrina de pugna cuya finalidad es la lucho de doses, 

aparece la doctrina social ~e la Iglesia que podemos encontrar condensado en-
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las enc:fclic:as papales. 

En dichas misiv0$1 podemos apreciar que, a través de los tiempos, la -

Iglesia Católico nunca ha pennanecido fria o inconmovible ante los oconteci -

mientos humanos, sino que, por el contrario, se ha preocupado siempre por ~ 

dos los problemas que afectan al género humano, en cuanto caen bajo el do 

minio de lo Moral. 

" Siempre, ante el desconcierto de la humanidad, la Iglesia ha levan -

todo su voz para orientar y conducir por el sendera de la cristiandad a todos-

los hombres y a todos los paf ses, estableciendo principios y dietando nonnos de 

vida, Su postura ante las diversas clases de problemas la encontramos, claro y 

precisa, en las encíclicas popoles" • 2 

De todos ellas, las principales en relación con el tema que nos ocupo -

son: Lo Rerum Novarum de León XIII, la Quadrogesimo Anno de Pfo XI y lo -

Mater et Maghtra de Juan XXIII. 

Lo Rerum Novarum, de 1891, tuvo por objeto refutar la extendida solu

ción liberal de dejar al libre juego de la voluntad la fijación de los condicio-

nes de trabajo, afirmando, con toda rozón, que entre el débil y el fuerte la -

2 B, Cavazos Flores, Moter et Magistra y la Evolución del Derecho del Tra
bajo, p. 9. 
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libertad oprime y la ley liberta. Que en consecuencia de tal principio, na es 

pasible dejar a la "autonomfa de la voluntad" la fijación de las condiciones -

del servicio, pues el obrero, por su natural debilidad, se vería obligada o -

aceptar, par necesidad, cuolquier condición que se le ofrecie5e, aunque fuere 

inhumana, poro evitar morine de hambre. 

Prodama el respeto o la propiedad privado, " parque poseer alga co -

me propio y con exdusi9n de los demás, es un derecho que la naturaleza dió 

o todo hombre; los animales no pueden tener derecho de propiedad sobre las -

~as porque carecen de razón y son incapaces de todo derecho. Tampoco les 

hace falto, parque les basta el uso de los bienes materiales y de los alimentos 

que espon1Óneamente les ofrece lo naturoleza. El hombre, en cambio, por ser 

el Único animal dotado de razón, debe tener, necesariamente, la facultad no

sólo de usar, como los demás animales, sino de poseer con derecho estable y 

perpetua, las cosas que con el uso consume y las que, aunque usamos de ellas, 

no se consumen con ese uso". 3 

Lo anterior debe interpretane en el sentido de que si bien es cierto -

que lo Iglesia estima que el derecho de propiedad es oiga inalienable a lo pe.!. 

sana humano, también lo ·es que dicho derecho deberó disfrutarse siempre en -

provecho propio pero con todas las limitaciones que el derecho establezca poro 

3 M.Esperet, las Grandes Encíclicas Sociales, p.32. 
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que actúe siempre como función social. La concepción romana de la propiedad 

se ve superada por el nuevo concepto de función social en beneficio de la co 

lectividad. 

La Quadrageslmo Anno, que conmemora el aniversario de la Rerum No-

varum, ratifica los conceptos vertidos en esta Enddica, combate el manches -

terismo, que condenaba a los obreros a la pobreza perpetua y sin esperanza y 

establece como principio ineludible, poro que puedan prosperar las economf01-

de las naciones, la necesaria colaboración del capital y el trabajo. 

En la tercera parte de esta Encfclica se estudia y comenta la tronsfor -

moción del socialismo en comunismo y se distinguen sus caracteres: el comunls· 

mo pretende la lucha de doses y la abolición absoluta de la propiedad privo· 

da. Su bandera es el odio, el recelo y la destrucción de la sociedcd cristia • 

na; el socialismo es más .moderado. Suprime la violencia que proclama el co -

munlsmo y trata de suavisar, aunque la admite, la lucha de ck1ses y la _aboli

ción de la propiedad privado. Ambas doctrinas, socialismo y comunismo, son -

enemigos irreconciliables del cristianismo, El primero, porque sustento precisa-

mente las ideas contrarios de Cristo y el segundo, porque, al igual que el co• 

munismo, niego el fin sobrenatural del hombre y de lo sociedad. 

En Moter et Mogistro, Juan XXIII trata de renQvor las enseftanzas de -

las Encfclicos que le precedieron e insiste en preceptos básicas, como el de -
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lo subsidiario, que regulo las relaciones entre lo iniciativa personal y la in -

tervención del Estado, el de lo remuneración del trabajo, el de los exigencias 

de lo justicio ante los estructuras productoras y el de la propiedad privada. 

Con este documento se conmemora el 700, oni versorio de la Rerum Novorum. 

En un comentario anónimo de esto Encfclica, se dice que si bien es -

cierto que los ensei'lanzas de León XIII y Pfo XI proyectan la reflexión sobre -

situaciones históricas concretos, hay en todos ellos un hilo conductor que per-

mlte, con toda claridad, descubrir los puntos fundamentales e invariables del -

magisterio social de lo Iglesia, que a su vez son recogidos por Juan XXIII, -

poro exponer el pensamiento moderno de la doctrina católica frente a los gro-

ves problemas que nacen de la relación económico-social que se da entre .los-

hombres. 

En cuanto al principio de subsidiaridod, que tiene como fundamento la 

defensa de lo libertad de la persono humana, se afirma que tiene una doble -

formulación: 11 negativamente, en tonto que se s~stengo que lo que puede ha -

cer una sociedad menor no debe hacerlo la mayor, o positivamente, si se pie~ 

sa que todo acción de lo sociedad es por su misma naturaleza subsidiario, Es -

decir, que lo que los particulares pueden hacer por sf mismos y con sus propias 

fuerzas, no se les debe quitar para encargarlo a la comunidad. Por tonto, es -

conveniente que la suprema autoridad de lo cosa público deje en manos de los 

grupos más pequenos, paro su realización, las cosos y preocupaciones de me -
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nor importancia, los cuales, por lo demás, absorberfa en demasfo. En una pa-

labra, el Estado y la iniciatiw privada deben actuar en sus propios campos, -

colaborando estrechamente. El primero debe intervenir para favorecer, estimu -

lar, coordinar y completar la acción individual; la segunda debe tener libertad 

paro actuar en la prosecución de sus Intereses comunes, Can estas ideos, se -

combate al Estado totalitario y despótico que, como se ha dicho, quiere y de

seo que la iniciativa privada quede privada de iniciativa", 4 

Finalmente, el intervencionismo de Estado al que yo nos hemos referido, 

"subsidiariamente" también influyó en la formación del contenido del Derecho-

Laboral, yo que, evidentemente, la intervención del Estado en los fenómenos-

de la producción o de distribución de riqueza es indispensable. De la Cueva-

nos dice al respecto que no debe haber ni liberalismo, ni colectivismo; que -

"debe el Estado intervenir poro mantener lo iniciativo individual en un límite-

¡usto y razonable y paro ello, limitará la propiedad privada y las utilidades -

de los particulares,,,,." 5 

Alimentado por todas las doctrinas sociales mencionadas, el Derecho del 

trabajo adquirió una fisonomfa propia y distinta de todas las demás romas del -

derecho, lo que lo caracteriza como uno disciplina jurídica autónoma, tutelar 

de los intereses obreros y de la comunidad entera, de contenido esencialmente 

4 Baltasar Covazos Flores, Ob.cit.,p.107 

5 Mario de la Cueva, Ob, cit., pp.79 y 80. 
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humano y de naturaleza profundamente dinámica. 

El Derecho del Trabajo nació ante el requerimiento inaplazable de ga

rantizar a los trabajadores una vida digna de ser vivida. Luego su finalidad -

supremo será necesariamente la de atorgar a la clase laborante mejores condi

ciones de trabajo, certidumbre en su empleo, salarios remunerados, jornadas -

humanm, descansos y vacaciones que permitan en última instancio la perfecti

bilidad del individuo. 

En un principio, cuando el dereeho civil regfa por el principio de la -

outonomfa de lo voluntad las relaciones de trabajo, imperaba la ley de lo se~ 

va: el económicamente poderoso obtenfa, en todo' los casos, ventajas indebi -

das, pu11$ el déhil o aceptaba lm condiciones que se le impon(an, o se morfo

cle hambre. 

El derecho del trabajo surgió entonces como un derecho protector de lo 

clase trabajadora, como un derecho de das.e, c:o.mo un derecho de facción. Su 

prapÓsito consistfa en reivindicar poro el hombre que trabajaba los derechos mf 

nimos inherentes a la perrona humana. 

El derecho al trabajo siempre ha sido una garantía individual que se d! 

be a lo persona humana, y que el Estado debe tutelar; sin embargo, dicha ga

rantfa no basta, El hombre, como tal, necesita de dicho garontfo paro cumplir 

su cometido, pero requiere también uno serie de seguridades en torno o su tro -
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bajo. 

El Derecho del Trabajo es el encargado de dar e5Al serie de seguridades, 

Ahora bien, en cuanto a los fines perseguidos por el Derecho del Tra M 

bajo, nos dice Cabanellas que "considerando el Derecho Laboral como fruto drt 

causas bien diversas, de una parte con carácter puramente materialista y de .. 

otra económico y jurídico, y que en él influyen los principios polfticos, ideo

lógicos, soeioles y éticos desarrollados en las distintas maneras de sentir y p~ 

sar, las divergencia~ en las opiniones sobre el Fin del Derttt:ho Laboral crean • 

antagonismos, aparentemente imposibles de salvar. La mayaría de los autores U' 

divide, en cuanto al principal o principales fines del Derecho Laboral, en dos 

tendencias: una sostiene que el fin esencial es el normativa; otra afirma que se 

propone proteger el trabajo y a los trabajadores" , 6 

Por nuestra parte, estimamos que los fines del Derecho del Trabajo son 

múltiples y variados, pues van desde la necesaria tutela del trobajador consi -

derando como la parte débil en la relación de trabajo, hasta lo coordinación -

y con¡ugación de los intereses que se dan en todos las empresas consideradas -

como unidades económico-sociales. 

Arbritariamente podríamos proponer lo siguiente clasificación: Fin subs -

toncial y primario: lo protección del hombre que traba¡o; fin substancial de -

carácter individual: la reguloeión da las condiciones de trabajo acorde con las 

6 Guillermo Cobanellos,lntroducción al Derecho LoboraJ., t.1.pp.458-459, 
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necesidades y aspiraciones de los trabajadores; fin substancial de carácter co -

lectivo: la coordinación armónica de los intereses que convergen en coda em -

preso individualmente considerado. 

Efectivamente, el fin substancial y primario del Derecho Laboral, bien 

sea contemplado desde el punto de vista individual o del colectivo, es siem -

pre, en último ténnino, la protección del hombre que trabajo. Sin embargo, 

dicha protección asf considerada, es sumamente general y abstracto; por ello -

se hace necesario profundizar en el campo teleológico del Derecha Laboral P<:.. 

ra llegor a conocer sus finalidades inmediatas. Así, encontramos dos fines wb!_ 

tancioles que complementan el primario, el analizado desde el punto de visto 

individual y el apreciado desde el punto de vista colectivo. 

El fin substancial individual tendrá por objeto regular adecuadamente -

las condiciones de traba¡o de coda persona que se encuentra vinculada a otro 

en virtud de una relación laboral. El fin substancio de carácter colectivo va -

mós. allá,pue:s ya no se contenta con proteger unlfoterolmente o ninguno de los 

portes que intervienen en el contrato de traba¡o, sino que debe buscar el justo 

equilibrio entre los factores de la producción y. lo ormonfa de los intereses del 

c:apt tal y del trabajo. 

En todo empresa considerada como reunión de factores de lo producción 
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para un t1n soelolmente útil, convergen intereses no solamente opuesl'os sino -

totalmente contradictorios: el interés del trabajador que normalmente siempre -

quiere ganar más y trabajar menos, el interés del patrón de obtener coda dfo-

mayores utilidades par el riesgo de su capital invertido y el interés del públi-

e.o consumidor que siempre requiere uno producción más abundante, más varia-

da, más diversificada y de mejor calidad. 

Todos estos intereses, justos y profundamente humanos, sin regulación -

conducirían a la empresa en la que actúan a un desastre total y a su propio -

destrucción. Por ello el Derecho del Trabajo interviene para armonizarlos,re -

guiando las condiciones de trabajo a través de los contratos colectivos. Su fi-

nalidad P.n este caso es hacer del caos un cosmos; de la desorganización, una 

empresa organizada¡ del descontento de las partes, un programa coordinado. 

De acuerdo con lo anterior, y según lo trataré de justificar más adelar;_ 

te, al referirme a los caracteres del derecho laboral, pensamos con Cabane 

llas que "creer que los fines del Derecho Laborol consisten exclusivamente en 

proteger o los trabajadores que prestan sus servicios bajo dependencia ejena, -

equivale a reducir el horizonte, la visión total de lo nueva disciplina jurfdlca, 

poro darle una vida bien precaria y bien injusta". 7 

Antes por el contrario, pensomos que lo finalidad substancial individual 

7 Guillermo Cabanellas, Ob. cit., p.461. 
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debe subordinarse, en último instancio, a lo finalidad substancial colectiw, -

de conseguir la paz social o través del entendimienlo annónlco de los factores 

de la producción, 

Lo anterior no quiere decir, entiéndase bien, que el derecho laboral -

no deba proteger () la clase trabajadora, pues sr debe hacerlo, en tonto que. -

esa protección no llegue o convertirse en un consentimiento 1 en uno tutelo -

que acepte todas los relajaciones. 

En síntesis, estimamos con Cabonel\os, por no poder mejorarlo, que "te_ 

do derecho tiene, sin ser su fin especffico, el de proteger o los débiles, por 

cuanto tiende o mantener el equilibrio necesario que es consecuencia de lo j~ 

ticio que lo inspira, pero eso no es una particularidad de ningún derecho y ni 

siquiera cabe referirlo como de la legislación del trabajo, por cuanto ninguna

legisloción se dicla poro afianzar privilegios o tutelar predominios". 8 

Desde que Ulpicno estableció lo diferencio entre el Derecho Público y 

el Derecho Privado, ol indicar que: " Huius studii duae sunt positiones, publi

cum et privotum. Publicum jus est quod ad status rei romonae spectot; privotum, 

qood od singulorum utilitotem" 9 lo$ juristas de todos los tiempos hcn trotado, 

B Guillermo Cobanellos, Ob. cít., p.462. 

9 Ortolón, Instituciones de Justiniano, p.27. 
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infructuosamente en ocasiones, de mejorar ~al criterio de distinción. Así, al -

decir del maestro Francisco Gonzólez O(oz Lombardo, se conocen al respecto, 

cuando menos, ciento tres criterios acerca de tal distinción. 

Esta diferenciación romano, conocido con el nombre de tradicionalista -

o de lo teoría del interés en juego, previene que la naturaleza privada o pú-

blica de un precepto depende de la índole del interés que 9orontice, 

Por otro parte, la teoría de la naturaleza de los relaciones jurrdicas, -

que también pretende establecer la distinción entre el derecho público y el -

privado, estima que los preceptos del derecho pueden crear, entre las penonos 

a las que se aplican, relaciones de coordinación y de supra o subordinación. 

Cuando se establece uno relación de coordinación, entre sujetos que se 

encuentran en un plano de igualdad, estamos frente a una relación de derecho 

privado; en cambio, si dichas relaciones se don entre el Estado como entidad -

soberano y un particular,entances estaremos frente a una relación de de'recho -

público. No obstante lo anterior, lo intervención del Estado en la relación -

con el particular no es detenninonte para la calificación de la relación, pues 

en ocasiones el Estado puede intervenir despojado de su imperiurn, como un -

simple particular, y en tal coso las relaciones serán de carócter privado, 

García Máynez critica ambos criterios, pues estimo que en Última lns -

tancia, los dos hocen depender de lo voluntad estatal la determinación del ca-
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rácter de cada nonna. " Si se acepta que el criterio válido es el del interés-

en juego, la división se deja al arbitrio del legislador o del jue:z; en cambio, 

si se acepta la otra teorfa, se reconoce implf citamente que la determinación -

de la índole, privada o pública de un precepto de derecho, depende también 

de la autoridad del Estado". 10 

El Doctor y Maestro Mario de la Cueva concluye al respecto que 

" el Derecho Público es el que reglamenta la organización y actividad del Est~ 

do y demás organismos dotados de poder público y las relaciones en que portie!_ 

pan con ese carácter. El derecho privado rige las instrucciones y relaciones en 

que intervienen las sujetos con carácter de particulares " • 11 

Cabanellas, para no incurrir en repeticiones ociosos, y superando el • 

cfrculo vicioso en el que normalmente incurren los que pretenden definir el De 

recho Público y el Derecho Privado, opta por enumerar los caracterfsticas de -

ambas ramas del derecho: " en el Derecho Priv.odo, nos dice, se considera el 

fin particular y propio del individuo, en tanto que en el Público se estimo lo-

totalidad de los Individuos reunidos bojo la idea del Derecho en el Estado; en 

el Derecho' Privado se atiende a la• relaciones entre particulares, en el Públi-

co el objeto es el Estado; en el Derecho Privado el Derecho se da en relación 

éon la propia personalidad substantivo e independiente de coda individuo, en· 

lO García Móynex, Introducción ol Estudio d~I Óerecho, p.131 • 

11 M. de lo Cueva, Oh. cit., p.195. 
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el Público se toman en cuenta las relacion!ll" de or9iinka subordinación y de -

pendencia; en el Derecho Privado las personas están jurfdicamente equiparadas, 

mientras que en el Públko existe el sometimiento de la voluntad a un manda -

to; el Derecho Privado se preocupa primordialmente par los aspiraciones de los 

individuos, el Derecho Público cuida de los necesidades que otoi'len a la con -

servaclón del orden social y jurfdieo" .12 

Es decir, antes que seguir aumentando inútilmente los yo muy variados• 

criterios de distinción entre el Derecho Público y el Privado, se estima prefe· 

rible conocer los características de dichas ramCIS y ubicar dentro de ellas, Úni_ 

comente por rezones de orden práctico, a lea diversas disciplinas jurídicos que 

han llegado o alcanzar su verdadero autonomía. 

Como el Derecho del Trabajo es una disciplina jurfdica autónomo, par -

tener un amplio campa de estudio, uno doctrina homogénea y un método propio 

que le penntte adoptar procedimientos especiales para el conocimiento de la -

verdad constitutivo del objeto de su indagación, resulto interesante conocer a 

qué roma del Derecho pertenece. 

Al respecte, y como sucede siempre con el Derecho del Trabajo, sus es-

peclalistas opinan contradictoriamente, De Litala, Almosny, Pérez Leí'lero y Lo:, 

canp lo ubican dentro del Derecho Privado. Gallart Folch y Costorena dentro -

12 
Guillermo Cabonellas, Ob. cit., pp.607-608. 
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del. P úblico. Castón Tob~as, Cesarino Junior y Radbruch, entre otros, lo -

consideran como un "tercer género". 

Aunque por nuestro parte estimamos que en la actualidad ya se superó 

lo necesidad de "dividir tajantemente" el derecho en Público y en Privado, o 

efecto de complementar lo necesario exposición al respecto, nos referiremos -

someramente a las argumentaciones dadas a favor y en contra de toles criterios. 

El Maestro Castorena, en su Manual de Derecho Obrero (1932), consid!_ 

ro que el Derecho Obrero es una rama del Derecho Público, puesto que su ap!.!, 

cación está mandada categóricamente por el Estado:" •••• todo deber que nas i'!! 

ponemos por nosotros mismos es Derecho Privado; es Público el Derecho si el d! 

ber proviene no de nuestro ánimo, sino' de una reglo impuesta por el Estado •• º.' 

tratóndose de particulares, las normas que los rigen son de Derecho Público si

su aplicación es impuesta por el Estado ". 13 

Almosny, por el contrario, estima que " la intervención del Estado en-

el régimen del contrato, la sustitución de la voluntad particular por la autori

dad del Poder Pública, el carácter de orden público que encierran las normas 

del Dere<:ho del Trabajo, su fuente misma que arronza del texto de las <:ensti -

tuciones polfticas, parece a primero visto i:onfirmar la tesis de los que orguyen 

lJ J,de Jesús Costorena, Manual de Derecho Obrero, pp. 1 y 12. 
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que el Derecho del Trabajo es porte del Derecho Público intemo. Sin embargo, 

si se atiende a que todo el Derecho del Trabajo gira alrededor del contrato -

que lleva su nombre, el cual es de Índole especialmente privada, por los inte 
' -

reses que regulo, tenemos que concluir con lo tesis de los que sostienen que, 

no obstante el intervencionismo estatal, el Derecho del Trabajo es, por su na

turaleza, de la esfera de acción del Derecho Privado", 14 

Radbruch fue el que formuló por primera vez la teorfa de un "tercer -

género" al expresar que " si queremos traducir al lenguaje jurídico la enorme -

evolución que estamos presenciando en los hechos y en los ideos, dirfomos que 

lo tendencia hacia un derecho social cada vez va socavando más la separación 

rfgido entre el derecho públk.o y el privado, entre derecho civil y derecho ~ 

ministratlva, entre contrato y ley: ambos tipos de derecho penetran uno en -

otro recíprocamente, dando lugar a la aparición de nuevos campos jurfdicos 

que no pueden ser atribuidos ni al derecho público ni al privado, sino que re-

presentan un derecho enteramente nuevo, de un tercer tipo, a saber: el ·dere -

cho económico y el obrero", 15 

En igual fonna se pronuncia Castán Tobeñas al indicar que " integrado-

el Derecho Laboral por elementos de Derecho Público y de Derecho Privado, -

sobrepasa la clásico división bipartita de las disciplinas jurfdicas y crea una -

tercero agrupación 1 lamada o ocupar un puesto intennedio entre el Derecho in-

. l4 Gustavo Radbruch, Introducción a la Ciencia del Derecho, p.108, 

15 Gustavo Rai:lbruch, Introducción o la Ciencia del Derecho, p.108. 
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En contro de ~tas ideas <:¡ue nQS hoblcm de un "tercer género de dere

cho", se encuentra Sínzheimer, 17 que sostiene qut: el Derecho del Trohojo es -

" un dered10 unítorio que ccmprmde normas de Derecho Público y de Derecho 

Priv<ido, qve no p<1eden seporurse por esror Íntimamente 1 igodm;, pue> ottl don-

de el Derecho del Trobcijo e$ Derecho Público supone ol Derecho Privado y o 

la inversa". 

PéNz !lotiío tombién considero inadmisible lo existencia de uno categ~ 

ría distinto o los dos tradicionales, expresando ol respecto que: " no debe o -

plicarse Q las normos del Derecho del Trobojo lo tesis de que pvedon tener -

vno naturaleza jurídica especial. Es ésto uno solución muy socorrido poro los -

invesrigodores que no aciertan o encvodrar las ímtituciones qve investlgon den-

ITQ del marco de los e~qvemos institvcionoles vigentes o qve no llegcm tampoco 

a precisor los semeionzos o discordancias entre vnos y otras, poro hocer posí -

ble eso formidable regla de interpretación ivrfdica qve se !loma anologCo y -

que resuelve no poco$ logvnas jurídicos". 18 

Por lo dcmós, considercmios qve octuolmente rernltarío dificil no estar -

ele acuerdo con las ideos expresada; por Pérez Botiio, yo c¡ve en realidocf el -

Derecho del Trobt1io comparte por igual los cami;:terfstico¡ del Derecho l'i'..b¡ico 

y del Derecho Privado, 

TYS'ínzheimer, citado por De lo (¡;eyo, OL.cit.,p.217 

18 Pérez Boti¡o, El Dc:recho del Trobojo1 p.132. 
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dividua! y el Derecho del Estado" • 

20 

En contra de estos ideas que nos hablan de un "tercer género de dere

cho", se encuentra Sinzheimer, 17que sostiene que el Derecho del Trobo¡o es -

" un derecho unitario que comprende normas de Derecho Público y de Derecho 

Privado, que no pueden separarse por estor Íntimamente ligadas, pues allí don-

de el Derecho del Trabajo es Derecho Público supone al Derecho Privado y o 

la inverso". 

Pérez Botijo también considera inadmisible la existencia de uno coteg~ 

rfo distinta o los dos tradicionales, expresando al respecto que: " no debe a -

plicorse o los normas del Derecho del Trabajo la tesis de que puedan tener -

una naturaleza jurfdico especial. Es ésta una solución muy socorrida poro los -

investigadores que no aciertan a encuadrar los instituciones que investigan den-

tro del morco de las esquemas institucionales vigentes o que no llegan tampoco 

a precisar las semejanzas o discordancias entre unas y otros, poro hacer posi -

ble esa formidable reglo de interpretación jurídica que se llama onologra y -

que resuelve no pocos lagunas jurrdicas". 18 

Par lo demás, consideromos que actualmente resultorfo dificil no estor -

de acuerdo con los ideas expresadas por Pérez Botija, ya que en realidad el -

Derecho del Trabajo comporte por igual las características del Derecho Público 

y del Derecho Prl vado. 

17 Sinzheimer, citndo por De la Cueva, Ob.cit,,p,217 

18 Pérez Botija, El Derecho del Trabajo, p .132. 
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No obstante lo anterior, la evolución del Derecho Laboral no se ha de 

tenido y con apoyo en las ideas de Duguit, que sustentó lo teoría de lo con -

cepción social del derecho frente a la individualista tradicional, muchos jusla-

boralistas han pensado que el Derecho del Trabajo es en realidad un verdadero 

y distinto " derecho social". 

Gurvitch y Gierke consideran que el derecho social es un derecho de -

comunión o de integración, distinto del derecho privado, en donde se son rela 

dones de coordinación, y del derecho público, donde existen vfnculos de su -

oordlnoclón. Sus seguidores son numerosos pues estiman que toles ideas encuen-

tran perfecta. cabida en el campo laboral • Sin embargo, autores como Krotos -

chin opinan que el derecho social implico un término muy amplio. " Su ideo -

tificoción con el derecho del trabajo no es esenciol, sino circunstancial ... 11,19 

y en consecuencia, por ser un giro sociológico antes que jurfdico, se juzga I~ 

conveniente su asimilación , 

De acuerdo con Krotoschin, pensamos que el Derecho del Trabajo, co -

mo cualquier otro derecho, es profundamente social, pero ello no implica que 

por tal motivo pierdo su autonomía y denominación.El Derecho laboral, siendo 

social, continúa con sus carocterfsticos propias, que hocen de él un derecho -

excepcional, que tiene por objeto el equilibrio y lo ormonfa de dos fuerzas no 

19 Ernesto Krotoschin, Tendencias Actuales en el Derecho del Trobojo,pp.24 y 
39, 
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sólo sociales sino también ~conÓmicos que como el capital y el trabajo deben -

conjugarse en beneficio de la colectividad. 

Cuando se habla de los caracteres del Derecho del Trabajo, se dice . -

que se troto de un derecho inconcluso, que us un derecho tutelar de la clase-

trabajadora, que es un derecho tipicamente clasista y que es un derecho de • 

privilegio. 

El Maestro de la Cueva, con toda rozón, sostiene que el Derecho Lobo-

ral es un derecho inconcluso porque " cuando se cumpla el fin que llamamos, la 

finalidad mediato del Derecho del Trabajo, morirá nuestro estotuto y nacerá uno 

nueva seguridad para el hombre .... lo Ley del Trabajo es de contenido mfnimo 

"• • sus forrnos deben de llenarse con nuevos contenidos, por lo que tam -

bién es misión de las fuentes formales del Derecho laboral lograr que esos ca~ 

tenidos crezcan continuamente y en la proporción que determinen los cambios -

sociales económicos, los necesidades de los trabajadores y los posibilidades de 

los empresas", 20 

Es decir, si el Derecho del Trabajo estableciera " máximos 11 en lugar -

de mfnimos, se quedarfa obsoleto y sería superado por los necesidades cambian-

tes de la persono hvmono y de la sociedad, De ollf que, estableciendo míni -

mos superables por lo costumbre, la jurisprudencia o los principios generales -

20 Mario de lo Cueva, Ob,cit,, p.249. 
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del derecho, sea considerado siempre como un derecho sin terminar y en cons-

tente evolución. 

También se ha dado en caracterizar el Derecho del Trabajo como un d! 

recho clasista, típicamente protector de la clase laborante. Nosotros diferimos 

de tal criterio, pues pensamos que, si bien es cierto que el Derecho Laboral -

surgió como un derecho de lucha y de focciÓn que buseoba por lodos los me -

dios posibles lo estabilidad económica del trabajador y la seguridad en sus em-

pleos, también lo es que, en la actualidad, el Derecho del Trabajo tiende a -

convertirse en un derecho coordinador y annonb:ador de los intereses del copi-

tal y del trabajo. 

Al nacer el Derecho Laboral, precisamente por lo desventajosa situación 

en que se encontraban lus obreros frente al capital y al maquinismo, sus pre -

ceptos tendieron sienpre o proteger al obrero que resultaba ser, en todos los -

cosos, el económicamente débil en lo relación de trabajo. De ello se valió -

Marx, en su Monifiestt> Comunisi1:1, pare hacer un !lomado o todos los trabaja-

dores del mundo para que se unieron en la defensa de sus intereses comunes. 

Lo lucho de clases, c:on fines ulteriores de instauración del comunismo, fue la-

bandera que se quiso imponer a todos los troba¡adores que se encontraban trist:_ 

mente sometidos al inmutable principio de lo autonomro de la voluntad proclo ~ 

modo par el derecho civil dentro del Estado liberal. 
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Sin embargo, en la actualidad, resultarfa no sólo inconveniente, sino -

sumamente equ vacado, ,sostener que el Derecho del Traba jo continúa siendo -

un derecho unilateral. La necesidad de coordinar armoniosamente todos los in-

tereses que convergen en los empresas modernos, requiere que el Derecho del -

Trabajo proteja no solamente los derechos de lo~ obreros, sino también los del 

capital y los más altos de la colectividad, 

Por tales rozones, un moderno Derecho del Trabajo debe superar el pri!:!_ 

cipio de lo lucha de clases y substutirlo por el de la ormonfo entre las mismos. 

Acorde con estas ideas, el maestro Krotoschin expresa que " el Derecho 

del Trabajo no es un derecho de clase, sino un Derecho de superestructura di -

rígido precisamente a superar lo lucha de clases ". 21 

Por ello, poro nosotros, el Derecho del Trabajo en la o.;;tualidad tiene, 

definitivamente, que estar basado en tres principios esenciales, a saber: el res-

peto mutuo de derechos, la com¡..rensión reciproca de necesidades y la coordi -

noción técnica de esfuerzos. 

El día en que los patrones y trabajadores se respeten mutuamente sus de-

rechos, indiscutiblemente se habrá dado un paso enorme en la evolución armóni 

ca del Derecho Laboral. Sin embarga, el simple respeto mutuo de derechos, por 

muy importante que en realidad es, no bosta, pues un patrón no podrá ser con-

21 Ernesto Krotoschin, Instituciones de Derecho del Trabajo, p.7. 
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siderado como un buen empresario ni un obrero podrá ser estimado como un 

buen trabajador, por el simple hecho de que se respeten ambos sus derechos, -

yo que éstos deben respetarse siempre par el imperativo categórico de lo ley, 

y si cualquier parte de la relación de trobajo no lo hoce voluntariamente, lo -

contraparte puede exigir su cumplimiento por conducto de las autoridades co -

rrespondientes, Entonces, se hace necesario un poso más: 

Cuando el patrón comprenda que el trabajador tiene derecho a mejores-

condiciones de trabajo, a unn relativa estabilidad en el empÍ<>u 1 o un solario-

que seo verdaderamente remunerador, y cuando el obrero entienda que el pa -

trón se ve aquejado no $Olamente por problemas de orden laboral, sino también 

por la competencia desleal, par lo falto de crédito borato y de materia prima-

y muy a menudo «or el fisc.1, entonces si se abrirá una etapa nuevo, más hu -

mana y mós justa, en la evolución del derecho laboral. 

Coordinación técnica de esfuerzos: El respeto mutuo de derechos y la -

comprensión recíproca de necesidades sin la coordinación técnico de esfuerzos, 

harfan del Derecho del Trobaio uno disciplino utópico. La técnico, al servicio 

del Derecho Loboréll , se impone en nuestro días como algo indispensable. 

La organización dentffico del trabajo, nos dice Oespantrn, " es lo in -

terpretación de lo labor técnica o base· de su aplicación sistemético poro obte -

ner mejor rendimiento en las más amplios manifestaciones de la empresa indus -
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tria!: venta, compro, fabricación, e-;tudio metódico de la tarea, su descampo-

siclón paro llegar a lo especialización, intervención sobre precio de costo, -

etc," 22 

Sin la técnica, el trabajo se vuelve improductivo y el capital estéril. 

Con ella, la concepción modemo utilitaria del trabajo se realizo plenamente. 

Las técnicos de administración en las empresas, constituyen los herramientas i'!_ 

dispensables poro obtener su mejor desarrollo y rendimiento, 

La técnica de selección de personal, que limita lo aplicación capricho-

so de lo cláusula de admisión en los contratos de trabajo, pennite siempre un-

person¡:il mejor calificado en beneficio común de empresa y sindicato; lo de -

análisis y voluoclón de puestos permite conocer los requerimientos del trabajo y 

colocar al trabajador en el puesto que le corresponda¡ lo técnica de califico -

ción de méritos se traducirá en el avalúa del capital humano que, en muchos -

ocasiones, es más importante que el indispensable avalúo y balance material o-

cos tumbrodos. 

En síntesis: El respeto mutuo de derechos, la comprensión redproca de 

necesidades y la coordinación técnico de esfuerzos, constituyen los elementos -

indispensables de un moderno Dere<:ho del Trabajo que debe buscar, sobre todas 

las cosas, la coordinación y el justo equilibrio entre los factores de la produc-

ción. 

22 Luis A. De!pontfn, La Técnica en el Derecho del Trabajo, p.45, 
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No obstante lo anterior, el hecho de que el Derecho Laboral sea una-

disciplina jurfdica autónoma, con caracterfsticas sumamente peculiares, no 

quiere decir que no tenga puntos de contacto con otras romas del Derecho. 

El Derecho Civil sigue regulando todos aquel los supuestos a los que no 

se refiere el Derecho Laboral: su aplicación es supletoria. 

Con el Derecho Constitucional el Derecho Laboral guarda uno muy es -

trecha relación. Camocho, el disntinguido profesor de la Universidad de Cola'!!_ 

bia, nos dice que 11 en las Constituciones modernos, por ejemplo la de España, 

, lo de la Unión Soviética, la del Uruguay o la de Italia, se define la comuni-

dad o el Estado como fonnado por trabajadores, o según dice la de Italia refi-

riéndose a ese país: es una república fundada sobre el trabajo 11
• 23 

Del Derecho Constitucional el Derecho del Trabajo adquiere la garautfo 

máxima de su cumplimiento. En las Constituciones Polfticas se regulan los prin-

cipios básicos del derecho laboral, como el derecho al trabajo, a la libertad -

sindical, el derecho de huelga, etc. 

Con el Derecha Administrativo también existen puntos de gran contacto. 

El maestro de Bolivia explica que " el régimen de trabajo y la fiel observancia 

de los leyes sociales se hallan bojo el control de organismos especiales de la -

23 Guillermo Comacho, Derecho del Trobaja, p.77 
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administración pública, como ministerios, inspectorfos, oficinas y departamentos, 

tribunales concil iotorios •• ,., etc," 24 

Con el Derecho Penal también existen fronteras de oontacto. Los deli -

tos laborales pueden tipificarse en casos de huelgas o paros llfc:ltos, ataques -

contra lo libertad del troba¡o, violación al pago de salario minimo, etc, 

11 Notadamente com as chamadas ciencias sociais, manf'Elm o Direito do 

Trabalho Intimas relacoes. Como afirma o nosso Russo mano en sua "Empregado-

o Empregodor" e na socidade que o Direito encentra condicioes de existencia -

o desdobramento; a sociedade, na sua constituicao e no seu funcionamento, e 

o objeto proprio da Sociología", 25 

El Derecho Internacional Público repercute constantemente en el Dere -

cho laboral al prescribir por conducto de la Organización Internacional del T~ 

bajo convenciones de carácter general. El Derecho Internacional Privado influ-

ye en cuanto a lo regulación de los contratos celebrados par los nacionC1les pa.:. 

ro trabajos que deban efectuarse en el extranjero o par extranjeros que deban -

laborar en el pafs. 

Con el Derecho Mercantil existen, inclusive, puntos de constante inva-

sión. Las figuras jurídicas de "agentes de comercio" o comisionistas, están sien 

24 Pérez Paton, Principios de Derecho Social , p.28 

25 Borato Silva y Breno Sanvicente, lntroduccao ao Direito Brosileim do Tra -
balho, p.67. 
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do obarc:.adas por el derecho laboral que considera trabajador, en muchos cosos 

sin mayor distinción, a lo persona que presta o otro servicio personal, en vir -

tud del principio de que entre quien presta tal servicio y el que lo recibe se-

presume la existencia de la relación de trabajo. 

Con el Derecho Procesal también existen Íntimos puntos de contacto. -

Los principios y reglas que gobiernan el Derecho Procesal general se aplican -

supletoriamente al derecho procesal del trabajo. Sin embargo, resulta pertinen-

te aclarar que por nuestra porte consideramos que cada dfa son más acentuadas 

las diferencias enlTe estas dos ramas del Derecho. 

Con lo economfa, con lo moral y aun con la medicino, el Derecho del 

Trobojo tiene también estrechas relaciones. Con la Economfo, poit:¡ue el probl!_ 

ma del trabajo interesa por igual al derecho y o la economfo, Puede ofinnorse 

que el avance o retroceso de la Legislación Laboral dependerá., normalmente, -

de la situo:~ión económica de cado pofs individualmente considerado. La moral, 

por su porte, tiende a influir cado vez. más en los relaciones laborales, en vi!_ 

tud de que jamás ha considerado el trCJbajo del hombre como una simple mer -

concío. El trabajador tiene derecho no sólo a mejores condiciones de trabajo -

que le pennitan su descanso Fisiológico, sino también su propio perfeccionomie!! 

ta espiritual, Con la Medicino, porque al protegerse al trabajador como integz:.!. 

dad biológico contra los riesgos y occidentes o enfennedades, se habla yo de -

lo llcmada " Medicina del Trabajo". En fin, el Derecho Laboral, como todas -
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las demás ramas del Derecho, no puede permanecer aislado, sino que, conser-

vando su propio outonomfa, mantiene innúmericas ligas de contacto con todas-

las demás disciplinas jurrdicas, sociales y económicos. 

Al iniciar lo que podríamos llamar la segunda parte de este estudio y 

ante la generalidad del enunciado del tema a tratar, consideramos conveniente 

dividirlo por materias, y así empezar con las Fuentes del Derecho, seguir con 

su cl:.isificación y aplicación en el Derecho Laboral y terminar con la exposi -

ción de los conceptos fundamentales que informan la Metodología e Interpreta-

ción del Derecho del Traba jo. 

Las Fuentes del Derecho 

La denominación genérica de la palabra " fuente ", bien sea desde el 

punto de vista fonnal o bien desde el punto de vista real o material, evoca la 

idea de origen o principio, 

Deriva del latín fons, fontis, que en su prístina acepción alude al ma -

nantial de aguo que brota de la tierra, 26 

La Enciclopedia Jurídica Omebo expresa que el vocablo en cuestión no 

es unívoco yo que bajo la denominación de " fuente " han sido planteadas y -

resueltos cuestiones substancialmente diversas. 27 

2~ Diccionario Hispánico Unive~al, p.686, 

27 Enciclopedia Jurfdica Ornaba, t¡ XII, p. 751. 



31 
En el sentido filosófico, la palabro fuente designo lo facultad inmone!! 

te en el hombre social de estructurar su propia existencia dentro de un orden-

jurídico, 

Sociológicomente, lo mismo expresión hoce referencia a lo serie de -

condiciones fácticas que determinan, en un proceso causal generalizable por -

vfa de inducción, a las instituciones jurídicas comunes a toda sociedad humo-

no y o las variaciones constantes que en ellas se operan. 

Dentro de la teoría jurfdica, según vamos a constatarlo más adelante, 

por fuentes del Derecho se alude tanto o la voluntad creadora de normas jurí-

dicas como al acto concreto de creación normativo y ol modo específico de -

maní festa rse las normas mismas • 

Así pues, iniciaremos nuestro estudio sobre las fuentes, partiendo de lo 

base general del conocimiento científico. 

Al de9ir de Neuschlosz, todo conocimiento es 11 evidentemente una re -

loción que se establece entre dos entes: el sujeto conocedor y el objeto cono -

cido". 28 

Para llegar al conocimiento, bien seci éste científico o jurídico se hoce 

necesario el paso sucesivo de ciertas etapas, a saber: o) planteamiento, b) do-

cumentac::ión, e) construcción, y d) exposición. 

28 Neuschlosz, Análisis del Conocimiento Cient(fico, p.14. 
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la Heurística, por su parte, es 1 a disciplina cientffica que proporciona 

las reglas y experiencias conducentes a la búsqueda, individualización, clasi -

Ficación, crftico, Interpretación, aprovechamiento y registro de las " fuentes-

del conocimiento jurídico o clai ttfico, osf como los datos que ellos contienen", 

la fuente Directo o principal es la que proporciono, en plenitud, al -

sujeto cognoscente, por intermedio de sus sentidos, los datos concretos sobre el 

objeto de su conocimiento. 

La Indirecta ó secundarlo es aquella cuyo centro de interés o cuya ex-

tensión no son coincidentes con los que se ha propuesto el investigador, es de-

cir, aquella que por ciertos limitaciones, no nos proporciona datos completos -

sobre el objeto investigado, 

Las fuentes Originarias son los que se producen sin solución de continl!!, 

dad en el tiempo, con respecto del hecho o fenómeno del cual dan noticia, Y 

las Fuentes Derivadas son las que nacen posteriormente al hecho o conce·pto del 

cual dejan testimonio. 

Todas estos fuentes pueden ser referidas al conocimiento en g<n erol o -

particularmente al conocimiento jurfdico, 

Para clasificar las fum tes del derecho en general, los romanos distingul! 

ron, previamente, el derecho escrito del no legislado o consuetudinario, y con• 
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sideran como fuentes del primero las leyes o decisiones votados por el pueblo-

en los comicios, los plebiscitos o decisiones votadas por la plebe, los senado-

cansultos o decisiones votadas por el senado, los edicios de los magistrados y 

las respuestas de los prudentes. la Única fuente del Derecho no escrito era la 

costumbre. 

En la actualidad, y siguiendo los criterios modernos de clasificación de 

las fuentes, siempre desde el punto de visto jurídico, se han agrupado, princL 

polmente en las llamadas Fuentes Fonnales y en Fuentes Reales, aunque algunos 

tratadistas consideran también, dentro de dicha clasificación, las denominadas-

Fuentes Históricas. 

Las Fuentes Formoles, al decir del maestro Gorcfo Máynez, " son los -

procesos de manifestación de las nonnas jurtdicas", 29 constituyen las fuentes a 

las que principal y necesariamente debe acudir el jue:z: para objetivar sus deci-

sión. 

Las Fuentes Reales son las que detenninon el contenido de las normas Í'!.. 

rídicas; constituyen el 11 porqueé " de cada ley individualmente considerada. 

Las Fuentes Históricas se encuentran integradas por los documentos o li-

bros que encierran el texto de uno ley o conjunto de leyes, como por ejemplo 

las Institutos, el Digesto, etc. 

29 Gorda Máynez, Ob. cit., p.52. 
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Por nuestra porte, nos 1 imitaremos al análisis de los Fuentes Formoles -

y de las Fuentes Reales que constituyen o nuestro entender la más adecuado -

closificaclón de las mismas. 

Las fuentes formales en el Derecho en general son: la Ley, la Costum-

bre, la Jurisprudencia, lo Doctrina y los Principios Generales del Derecho. 

La Ley, en este campo del derecho, ha sido considerada como la fuer· 

te formal por excelencia. Según lo veremos más adelante al referirnos a la Es-

cuela de la Exégesis / sus partidarios pensaban que fuera de la Ley no podía -

existir ninguna otra fuente del derecho, Poro ellos, el Código de Napoleón -

ero la Ley de Leyes • . : 

El Maestro Gorcfa Máynez, al referirse a la Ley, expresa que no es-

fuente de derecho, sino producto de lo Legislación, pero sea como fuere, es -

indiscutible que, aportándose de todo dese de sutilezas jurídicos, la ~-,y es Í! 

rórquicamente superior a la demás fuentes formoles generales del derecho, 

Colln y Copitant distinguen las fuentes legislativos, que comprenden la 

ley la costumbre, de las fuentes interpretativos que se refieren a la doctrina y 

a la jurisprudencia, distinción con la que estamos de acuerdo, con la sola ex-

cepción de que por nuestro parte indurfomos en vn tercer grupo o los llamados 

Principios Generales del Derecho,30 

30 Col in et Copitant, Curso Elemental de Derecho Civil, p.19. 
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En cuanto a la costumbre, nos dice García Máynez, es un "uso11 im -

plantado en uno colectividad y considerado por ésta como jurfdicomente obli -

gatorio; es el derecho nacido consuetudinoriamente, el jus moribus constitutum, 

refiriéndose o lo que por tal entiende Du Pasquier en su lntroduction a lo 

Theorie Générale et a la Philosophie du Droit, 31 

Gény lo define como 11 un uso existente en un grupo social, que expr! 

sa un sentimiento jurídico de los individuos, que componen dicho grupo". 32 

En nuestM opinión y pese a las concepciones que de costumbre tienen -

los tratadistas mencionados, consideramos que no se deben confündir los térmi -

nos " costumbre " y 11 uso 11
, pues la costumbre es uno norma de derecho ob -

jetivo que tiene la misma función que lo ley como medio de formación del de-

recho, integrado por dos elementos: inveterato consuetudo et opinio juris seu -

necessitotis, y los usos son clóusulas tácitas en los contratos que valen, no co-

mo principios de derecho objetivo, sino como condiciones a las que las partes 

quisieron referirse. 

Salvador Pugliotti, en su Introducción al Derecho Civil, está de acuer -

do con la distinción seilolodo entre cosh.nnbre y uso, al afirmar que " mientras 

que la costumbre da nodmlento a una norma jurídico, o la que una determina-

do comunidad de personas debe obedecer, el uso interpretativo tiende a poner-

en evidencio lo volun!ad real de los sujetos que han dado vida o un determina-

fl Gordo Móynez, Ob.cit.,p.62. 
32 Gény, Méthode d' interpretotion, p .323. 
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También es preciso determinar que en relación con la costumbre se ha -

distinguido si ésta es según ley, fuera de ley o si incluso es en contra de lo -

ley. Lo costumbre según ley es cuando re realizo uno constante aplicación de

la normal legal, sin contradecir sus exposiciones y ajustándose o su letra. La 

costumbre fuero de ley es lo que trata de corregir los errores o deficiencias -

que presenta la norma legal o la que prevé lo que no está regulado por la 

ley. Y lo costumbre contra ley es la que puede derogar o incluso abrogar lo -

ley perjudicial, 

Colin y Copitant, resumiendo todo lo expuesto, concluyen felizmente -

que lo costumbre designa el conjunto de regios ¡urfdicos que no han sido im -

puestos por el poder legislativo, pero que han nacido espontáneamente de los 

necesidades de la vida social, imponiéndose por el hábito y la tradición. 

Asf pues, dentro de la esfera del Derecho Común, la Ley y lo Costum

bre constituyen las fuentes formales más importantes, si bien en la actualidad -

lo jurisprudencia e inclusive la doctrino y los principias generales del Derecho 

revisten singular importancia como Fuentes de carácter formal. 

Por ¡urisprudencla debemos entender el conjunto de tesls sustentadas en 

los ejecutorios de los tribunales, representando en esto forma un medio técnica 

33 Salvador Pugliatti, Introducción al Estudio del Derecho Civil, p. 97. 
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de interpretación y elaboración del derecho. 

-
El artfculo 193 de nueslTa Ley de Amparo determina que " las ejecuto-

rias de las rolas de la Supremo Corte de Justicia, constituyen jurisprudencia, 

siem~re que lo resuelto' en aquéllos se encuentre en cinco ejecutorios, no in-

terrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobados por lo menos por 

cuatro ministros". 

Por lo t:mto lo jurisprudencia pro.cede de los Órganos Estatales, mós con 

cretamente, de las autoridades que "deciden", y en nuestro opinión, constitu-

ye una fuente formol muy importante, yo que cuando es uniforme, el pader ju-

dicial debe reconocer su existencia y acatarlo. 

Lo doctr·,aa es1 a nuestro parecer, el conjunto de estudios técnicos o -

científicos en tomo del derecho, que procediendo de las particulares, determ!_ 

na el alcance de las nonnas jurfdicas, su interpretación o su aplicación. 

Por ser abstracto y en occsionei variable, se ha dicho que no consfüu-

ye una verdadero fuente formal del Derecho, aunque el Maestro Mario de la -

Cueva estima que en todo caso es una fuente excelente de inspiración. Por -

nuestro porte pensamos que siendo la doctrina punto de pattida y base de muchos 

costumbres jurrdicas, sf debe otorgÓrsele el carácter de fuente formal. 

En la medida en que los estudiosos del derecho aporten sus ideas en -
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beneficio de la Legislación positiva, la doctrina adquirirá relevancia como 

fuente fonnal del Derecho. 

A la par que lo jurisprudencia, la doctrina debe colmar todas las fallos 

legislativos 1 lagunas y omisiones de los textos en vigor. 

Sin embargo, la doctrina en nuestro medio, no ha cuajado todavía. En 

los Tribunales, antes que recurrir a ella, se acude a los principios generales -

del derecho en los cosos de dudosa solución. 

En los notas y adiciones del maestro Recaséns Siches o la Filosofía del 

Derecho de Giorgio del Vecchio, se manifiesto que si el conjunto de leyes o 

de costumbres tienen vacfos y por lo tonto se estima deber recurrir a un proc!_ 

dimiento para colmarlos, ese procedimiento tiene que ser, necesariamente, el 

de ocudir a los " principios generales del derecho". 

Los filósofos del Derecho más eminentes, nos dice Recaséns, están de ~ 

acuerdo en que cuando lo ley, a falta de disposición concreta, conffo al Juez 

la. determinación de la regla jurídica individualizada, se remite ol criterio -

Ideal de la justicia, o lo que es lo mismo, o lo que ordinariamente se llamo-

Derecho Natural, o principios de lo rectitud jurfdica, o normas de culturo, o 

diríamos nosotros, principios generales d•I derecho. 

Ahora bien, algunos sistemas legislativos, como el ltoliano y el espo -

i'iol, han considerado que los principios generales del derecho no son otra co-
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sa más que los principios generales del sistema jurídico positivo obtenidos por -

procesos de generalización creciente de los criterios que informan los distintos 

preceptos. 

Congruentes con estos ideas, si el Juez se remite a los principios idea

les del Derecho, principios de derecho naturol que están inculcados en el co

l'C1%Ón de todos los hombres y que constituyen los principios generales del de -

recho, poro normar su criterio y resolver como lo estime debido en conciencia, 

dichos principios adquieren realmente la categoría de derecho positivo, y en -

tal situación, deben ser considerados como fuentes formales del de~echo en 9~ 

neral, 

Aplicación de los Fuentes en el Derecho del Trabajo: 

El artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 determinaba que 

los casos no previstos en dicho ley y sus reglamentos, se resolverían de acuer

do con la costumbre o el uso y, en su defecto, por los principios que se der~ 

varan de dicha Ley, por los del Derecho común en cuo1to no lo contrariaron y 

por lo equidad. 

Dicho precepto, y siguiendo los ideas de Mario de lo Cueva, con las -

cuales coincidimos plenamente, se olvido de los fuentes fonnoles especiales del 

Derecho Laboral poro contemplar limitado y erróneamente las fuentes fonnoles 

del Derecho Civil, lo cual choco con la realidad, yo que es indiscutible que

dentro de lo closificoción de los fuentes formoles en el derecho laboro!, pode-
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mos distinguir, y debemos hacerlo, las fuentes formales generales del Derecha 

del Trabajo, que por lo demás son comunes al derecho en general, de las fue!! 

tes fomales especiales y privativas del Derecho Laboral, con exclusión de 

cualquier otro derecho, como la sentencia colectiva, el contToto ley y el con 

troto colectivo de trabajo. 

El artículo 17 de la Ley del Trabajo en vigor establece que a falta de 

disposición expresa en la Constitución, en dicha Ley o en sus Reglamentos o -

en los tratados internacionales celebrados y aprobados en términos del artfculo 

133 Constitucional, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen-

cosos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, 

los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social 

que deriven del artículo 123 Constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y 

la equidad I ver comentario pág. 76 ) • 

Por otra porte, en el Derecho del Trabajo, las fuentes formales genera

les que yo hemos analizado, no guardan lo misma jerarqufo que en el Derecho 

Civil. 

Efectivamente, la Ley, fuente formol por excelencia del derecho común, 

pierde su primada en el Derecho Laboral, ya que en esta disciplina se establ! 

ce un mfnlmo legal de derechos en beneficio de la clase trabajadora, de don-

de resulta que sobre la ley se encuentra la cosh.mbre o la jurisprudencia que-

otorguen mayores beneficios a los obreros. 
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De lo anterior resulta que no es aventurado sostener que la Ley en el ~ 

campo del Derecho del Trabajo, tiene una importancia fundamental en cvanto 

establece mfnimos legales, pero puede ser superada jerárquicamente par las -

otras fuentes formoles citados, ya que si el legislador hubiere intervenido uno 

sola vez y para siempre ( cil fijar la ley ), en beneficio de la clase trabaja -

dora, lejos de haberla beneficiado le hubiera impuesto barreros infranqueables 

para sus nuevas " conquistas ";de esta suerte, podemos hablar, dentro del 

ámbito laboral, de salario mfoimo y no de máximo, de jornada máxima y no,-

de mínima. 

El artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo constituyen 

dentro de esta fuente (ley ), las expresiones más importantes que garantizan 

los derechos estt1ciales de la clase trabajadora, para lograr el justa equilibrio 

entre el capital y el trobajo. 

Supletariamente, lo Legislación de los Estados puede considerarse como 

fuente formal del derecho del trabajo, aunque con la codificación obrero lle

vada a coba en el oi'lo de 1931 1 la incipiente legislación laboral de carácter 

Estatal dejó de tener eficacia jurfdico en virtud del artfculo 14 1Tansitario de 

la Ley Federal del Trabajo que dispone: " se derogan todas los leyes y decre

tos expedidos con onterioridod por las legislaturas de las Estados en materia de 

trabajo, y los expedidos por el Congreso de lo Unión en cuanto so opongan ~ 

la presente ley". 
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Por uno errata en la puntuación del precepto transcrito, se suscitó el -

problema de si también quedaban insubsistentes las. leyes locales que otorgaran 

mayores beneficios a los trabajadores que la nuevo federal, pues en lugar de -

la " como " que sigue a .... " en materia de trabajo",, ..... deberfo existir un 

11 punto y coma" y desoparecerra el problema. 

Al respecto, pensamos que a pesar del error técnico consistente en el -

empleo de la palabra " derogan" en lugar de "abrogan", pues derogar significa 

quitar parcialmente positlvidad a la ley 'I abrogar definitivamente suprimirla, -

no se debe aplicar la legislación local aunque otorgue mayores beneficios a -

los trabajadores, y menos en materia federal, en virtud de que, si bien se po-

drfo dar tal eventualidad jurfdlca, por compensación, y portiendo del supuesta 

de que "integralmente" la Federal del Trabajo otorga mayores beneficios a los 

obreros, debe aplicarse ésto, dejando para las antiguos legislaciones locales -

abierta la posibilidad de aplicación, Únicamente, paro el caso de que la Fed,! 

rol no regule el caso en cuestión, es decir, supletoriamente. 

Igualmente, y o pesar de lo dispuesto por el (lrtículo 17 de la Ley del 

Trabajo, pensamos que el Derecho Común en general, puede aplicarsP. supleto -

rlamente como fue'lte formol del Derecho del Trabajo, cumdo de esta ley o de 

lo costumbre no puede derivarse uno norma para resolver determinado conflicto-

de trabajo, 
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La costumbre es, en sí misma, uno de las fuentes formales Qenerales 

más importantes en el derecho laboral, pero tiene aplicación sólo si se forma

en beneficio de los traba¡odores, en cuyo caso, y ante la posibilidad de que

exista una ley que otorgue a los obreros menores beneficios que lo costumbre

( lo cual sucede muy o menudo), ésto debe aplicarse por encima de lo Ley, 

Poro que pueda tener oplicoción, es necesario que como en el caso de 

derecho común, reúna dos requisitos: la repetición constante de un acto, ele

mento material, y la opinión de quienes lo realizan de que sea obligatorio, -

elemento psicológico, denominado la opinio iuris seu necessitatis. 

Por lo cual, para que se repute que existe uno costumbre de Empresa, 

cuya prueba lo corresponde desde luego al trabajador, no basta que por una -

sola vez se otorgue el beneficio determinado, sino que es necesario que se si

go repitiendo para que en el futuro pueda obligar al patrón. 

El coso típico al respecto ero el de la gratificación que los patrones -

otorgaban a sus trabajadores sin estor obligadas contractualmente antes de que 

entrara en vigor el art.87 de la nuevo Ley Federal del Trabajo. ¿ Hasta qué

momento surgfa la obligación de seguir dando tal gratificación ? Si ésto se -

concedfo par una sola vez, independientemente de que fuero considerado como 

parte del solario, no obligaba al potrÓn a seguirla dando en el futuro. Si se -

concedfo das veces, tampoco hobrra costumbre de empresa, pues en tal caso -

hobrfo repetición pero no " constancia ". Entonces, paro que lo obligación de 
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dar la gratificación surgiera como costumbre de empresa, s1~ requería que cua!!. 

do menos hubi.era sido otorgada tres veces, pues en tal supuesto si había repe• . 

ticlón constante, aunque la gratificación no se diero consecutivamente. Es de-

cir, se requería que el hecho se repitiera cuando menos tres veces. 

La jurisprudencia, pese a su falta de uniformidad y fijeza, reviste ta'!! 

bién gran importancia como fuente formal del Derecho Laboral, pues cuando -

es obligatorio, los autoridades del trabajo encuentran en ella lo solución a -

muchos problemas que la legislación laboral no tiene previstos. 

La naturaleza eminentemente cambiante del Derecho del Trabajo, no -

puede estar ajustada a preceptos legales que ameriten periódicas revisiones o 

reformas, y por ello lo jurisprudencia permite resolver, de acuerdo con las -

exigencias sociales y lo equidad, las conflictos de trabajo que rebasan el or-

denamiento legal estatuido, 

La doctrino, en materia laboral, carece de importancia prácticd, por-

que si bien es cierto que proviene de particulares prestigiosos, en nuestra rea-

lidad no ha sido lo suficientemente elaborada, y la doctrina extranjera no -

puede tener une adaptación adecuado en virtud de que las necesidades de los 

trabaJadores y de los mismos patrones mex.lcanos no pueden equipararse a las -

de los de otros pafses. 

De conformidad con lo expuesto y según nuestro criterio, proponemos 

? 
t 

¡ 
1 

l 
1 
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que en cuanto a su jerarquía en el Derecho del Trabajo, las fuentes fonnales 

especiales deben ser clasificadas en la fonno siguiente: a) la costumbre en -

cuanto esté por encima de la Ley; b) la jurisprudencia en cuanto otorgue ma

yores. beneficios a los trabajadores, pero sólo en cuanto aclare y precise el -

alcance de los textos legales en vigor; c) la Ley, que desde luego y como -

. punto de partida es fundamental, pero que se debe considerar Únicamente co

mo la base y el mínimo de derechos que pueden ser superados tonto por la -

costumbre coma por la jurisprudencia; d} la doctrina que como ya se ha dicho, 

no alcanza todovfa la madurez deseada en nuestro medio ni los Tribunales la -

, toman en cuento, posiblemente por no conocerla o por no apartarse de cost~ 

bres burocráticas rutinarias, independientemente de que, en muchos casos, tal 

vez en la mayarfo, la culpa no es de las autoridades laborales, sina de los -

litigantes, que por temor al ridrculo se abstienen de proponer posturas jurídi -

c:as fundamentadas en la doctrina del trabajo; e) los principios generales del -

derecho, a que ya nos hemos referido, 

Además de las ya mencionados fuentes fonnales generales del Derecho, 

encontramos, en lo disciplina laboral, ciertos fuentes especiales que le son -

privativas y que desde luego conservan, en exclusivo, uno situación de prima

cfo en relación las generales. 

Dichos fuentes son: el contrato colectivo de trabajo, el llamado contra 
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El contrato colectiw de trabajo, instrumento fundamental en el Derecho 

Público laboral, es el que se celebra entre un Sindicato de Trabajadores o ve:,. 

rlos sindicatos Obre~ y un patTÓn, varios patrones, un sindicato patronal o -

varios sindicatos patronales con el objeto de establecer en cada Empresa las -

condiciones de Trabajo. 

Constituye une fuente fonnal especial y autónoma del Derecho del Tra

ba¡o y además creo el derecho aplicable a cada negociación considerada como 

unidad ec:onómico..,oclal. 

Por ser un contrato de Empresa y por disposición del artfoulo 396 de -

la ley Fedtm:il chl Trabcjo, todm las estipulciciones que se pacten en el mis

mo, se extienden a todal los trabajadores que prestan sus servicios en la n~ 

elación, aun cuondo no sean miebM del sindicato que lo hubiere celebrado, 

solvo a los empleadas de confianza si se exceptúan expresamente. 

Es decir, el cantraio colectivo de trabajo, rompiendo con el principio 

civilista de que los contratos obligan a los que los celebran a lo expresamen

te pactodo, se extiende no solamente a los que en él intervienen en su otor

gcc:ión, sino aún a las personas que eventualmente se hubieren opuesto a su -

celebración, si éstas prestan sus servicios en la Empresa en que rigen las con

dteiones de trabctjo, creando para ellas determinados derechos, a pesar de que 
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no estl.!vieren sindic:alizaclas )' constihlyéndme, en esta formo, en una fuente -

auténtica de derecho objetivo. 

Por tal motivo, pensamos que dfo a dfa, el conm:rto colectivo está pe! 

dienda su carácter de contrato, ya que no se oj1JSta, en cuanto a su esencia, 

a la naturaleza propia de tal institución, 

Sin embargc¡, como fuente fonnal especial del Derecho del Trabajo, el 

contrato colectivo se encuentra por encima de la Ley, que como hemos visto, 

NI limita a consagtt1r principios y derechos mfnimos, Es más, podrfumos inclu -

iive afl1111C1r que una de ICI$ funciones especffims más bnporb'ltes del contrato-

dblectlvo es la de superar, paulatinamente, los derechos otorgados a los troba

ladom por la Legislación Laboral. 

El rm:il llamado Contrato-Ley, que desde 1uego tampoco es contrato ni -

mucho menos Ley, en virtud de que se puede fotmar sin acuerdo de voluntades 

y má:i aún contra la manifestación expresa de voluntad en contrario de trabaja_ 

dores o patrones minoritarios de una región e industria determinada y en consi-

derwción de que no es de aplicación general ( eomo la ley), es en efecto una 

fuente fonnal e$f3eciol del Derecho del Trabajo, que otorga a los obreros mayo-

res prestaciones y beneficios que la Ley de Trabajo e inclll!live que el propio -

contrato colectivo, pues supone un esfuerzo de democrotizaeión del derecho, -

que superando al contrato de empresa (el colectivo), se erige en un c:cntTato -
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de industria. 

Por último, la sentencia colectiva, que es la que pronuncian las Jun -

las de Conciliación y Arbritaje en ocasión de los conflictos denominados de -

carácter económico, en opoiición a los laudos que son dictadas por dichos or

ganismos en los conflictos de fndole jurfdica, es también fuente formal espe -

cial del derecho del trabajo (en teorfo ), ya que mediante ella se crean nue

vas condiciones de trabajo que substituyen a los que no pudieron subsistir y -

que dieron origen al conflicto económico, 

Dichas sentencias tienen lo peculiaridad de ser los Únicos medios por -

los cuales se I~ pueden reducir a los trabajadores los derechos " adquiridos " 

o los beneficios que ya tenfon concedidcs, reducción que desde luego tiene -

como límite la Constitución y la propio Ley del Trabajo, que, como yo hemos 

repetido, concede 11 mínimos" de derechos. 

La reducción en cuestión pl.lecle operar en los cosos extremos en· que P! 

ligre evidentemente la subsistencia de alguna fuente de trabajo, pues ante tal 

eventualidod, y sin que se desccmozcon los principios mfnimos legales, se- con

sidera que es preferible la dismim1clón proporcionat y oqu.itativo de derechos, 

al cierre total de 1,2 empresa. 

Sin embllrgo, las sentencias col.ectivas de hecho no se dan nunca en la 
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pnlctica, ya que las autoriclodes del trabajo se-abstienen normalmente de reso! 

ver en definitiva los conflic::1os de orden económico. 

Las Fuentes Reales son las que están constituidas por los factores o -

elementos determinantes del contenido de las normas jurfdiCCli. Son los que e-

fectivamente integran el derecho, en virtud de que se forman por los actos -

humallCls que requieren de la tutelo jurfdica. 

Como el Derecho del Trabajo nació frente o la necesidad de establecer 

un justo equillbTio entre los factores de la producción, resulta evidente que -

las " nec:esidodes" de los trabajadores constituyen lo fuente real más importa'.!. 

te del Derecho Laboral , 

Por ello, normalmente todos los tratadista5 consideran que las fuentes -

reales del De1"edlo del Trabajo son las necesidodes de la clase laborante y lo 

equidad, 

Por nuestra parte opil'lamo1 que tal clasificación de las fuentes reales -

del derecho •abara! es incompleta. Opinamos que también deben considerarse 

a:ll'llT.) tates no sólo las necesidades de los trabajadores y la equidad, sino t~ 

bién lm " aspiraciones " de los trabajadores y agregarfomas igualmente los -

"necesidades" de la das.e empresarial, 

Efectivamente, el Derecho del Trabajo debe tutelar los necesidades de 

los trabajadores poro lograr el tan deseado equilibrio del capital y el trabajo. 
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Sin embargo, ello no quiere decir que implique que el derecho laboral, en su 

afán de proteger al obrero, se desatiendo de los derechos y garantfos de los -

patrones, puesto que las autoridades laboroles siempre deben tener por lfmites, 

en la creación eventual del derecho del trabajo, el orden jurídico creado por 

lo Constitución, las garantfos individuales de los patrones, y el propio derecho 

de propiedad, considerado como función social. 

De justicia se han dado innumerables definiciones, que van desde la -

tradicional y clásica de Ulpiano, qu e la consideraba como la constante y fir-

me voluntad de dar a cada quien lo que es suyo, " Justitia est constans et -

perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi", hasta la de un carácter más o -

menos revolucionario que la define como el tratar o los iguales como iguales y 

a los desiguales, pasando par aquellas otras que la consideran como el dar a -

cada quien lo que se merece, o dar a coda cuol el producto de su trabajo, 

La equidod, en cambio, es el criterio racional que exige una aplico -

ción prudente de las normas jurfdicas al caso concreto; consiste en lo aplica -

ción de la justicio a los actos individualizados, en virtud de que se podría -

considel'tlr válidamente que la justicio es el género y lo equidad es lo especie, 

Pues bien, dentro de este orden de ideos, considero que lo equidad • 

constituye uno fuente real y no formol del Derecho del T robo jo, porque de ter-

mina el contenido de la aplicación de la justicia al caso concreto, al dictar 
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al juzgador las reglas necesarias que deberán tomarse en cuenta no sólo para 

que sus fallos sean equitativos, sino también para 11 enar los lagunas de la Ley. 

El Maestro Mario de la Cueva manifiesta, sobre el particular, que -

siendo la justicia una idea universal que se expresa en fórmulas generales, su -

aplicación mecánica tendrfo que conducir a lo justicio, en virtud de que las -

fórmulas abstractos no pueden regular los condiciones concretizadas. 

El Maestro Preciado Hernóndez, por otro parte, al hablarnos de la -

justicia, lo distingue como criterio o como virtud, considerando que lo justicia-

criterio es un objeto ideal mientras que la justicio virtud es un hábito que tiene 

su asiento en la voluntad y no en la inteligencia. 34 

lo justicio general o legal exige que todos y cada uno de los miem 

bros de lo c:omunidad ordenen adecuadamente su conducta al bien común, La -

justicia distributiva, en cambio, es la que regulo la participación que corres -

ponde a cada uno de los miembros de lo sociedad en el bien común. Y por úl 

timo, la justicia conmutativa exige equivalencia entre lo prestación y lo con-

traprestación, prescindiendo de las persones. 

Lo jU$ticia general y lo distributi-ío regulan situaciones de integración y 

de subordinación porque no se dan entre personas colocados en un mismo plano 

34 
Preciado Hernández R., Lecciones de Filosofía de Derecho, p.218. 
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como los que rige la ju¡ticia conmutativa, que se limita o comdinttrlas, 

Justicia y equidad, que no deben confundirse, clehen en cambio tenel'se 

siempre en C11ento en la inte-graclón del Derecho, pena hacer que ÚM onnoni

ce, no solamente dentro del punto de vista laboral, las relttciomt!I entre potro_ 

na y trobajodores, sino ®'de un ángulo visual general, las re:lociones huma -

nos, poro que el hombre, finalidad de:! derecho y no medio, pueda satisfacer 

sus necesidades mediatos e inmediatas, temporales y exm:J-tempoftlles. 

lnterpretociiin del Derecho: 

Para poder llegar a interpretar el derecho, se hcc:e necesario analizar, 

previamente, los conceptos rmitodolÓgicos que p!!lrmitan su conoeimiento e in -

vestigación. Por ello, a continui::iclÓn, nos ref11rirernos a la ciencia del méto -

do, a la metodol<>gfa jurídica, a los métodos de dicho conncimhmto y a la -

propia interpretación del derecho en materia laboral, 

a} la Ciencia del Método 

La palabra "Meto.dologf<i", de conformidad con el Diccionario Hispáni

co Universal, proviene del griego, méthodos, método; y logo.s, trcrtodo; es d:e

clr, Ciencia del Método, 

Método, por su parte, puede tener la rofz latim:i mi!thodus o la griega 

méthodos, que significan o pueden significar: a) 1-Aodo dec decir o hacer con -
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orden una coso; b) Modo de obl'Cr o proceder de cada uno; e) Manera razon<;_ 

da de conducir el pensamiento con ob¡eto de llegor a un resultado determino-

da y preferentemente al cmcubrimiento de la verdad. 

Sortais, 35 en su Vocabulario Filosófico, indica que por método se en -

nemre el conjunto de reglas que el espfritu se impone para dirigirse en la bÚ!. 

queda de la verdad, a bhm el conjunto de procedimientos racionales poro la -

in~i:gación y demostrociÓn de la verdadero. 

Ahora bien, siendo la Metodalogfa la Ciencia de4 Método y teniendo -

ésta por finalidad mostrar el camino del conocimiento verdadero, trataremos en 

ate estudio de llegor, auxiliados por esto ciencio, al conocimiento verfdico -

del pensamiento jurfdico por lo que toco a la integración e interpretación del 

Derecho. 

Windelband, citado por el maestro Rafael de Pino en su Pedagogfo Un!_ 

venitaria, 3ó afirma que la Melodologfo carece de principios verdaderamente -

pitlpias, yo que estos 11e encuentran y localizan en lo L9gica pura, de donde -

se deqnnde lo "colidad técnico" de esta disciplino. 

Sin embargo, y a pesar del criterio de Windelbond, lo Metodología di-

fiere de lo Lógico porque mientras que esto ramo del conocimiento estudia e -

Investiga ciertos formas del pensamiento que rigen únicamente en determinados 

sectores de objetos, la lógica estudia los modos del pensamiento de rndole unl-

36 Rafael de Pina, Pedagogfa Universitario, p. 90, 
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versal. 

Por lo tanto, y sin desconocer que lo Metodologfo puede ser parte int! 
. -

grante de la Lógica, sostenemos que por el simple hecho de ser considerado -

como "Ciencia", se le deben reconocer principios propios y exclusivos que di-

fieren ostensiblemente de cualquier otra disciplino del conocimiento. 

Camelutti por su porte escribe que la Metodologfa es la ciencia que se 

estudio a sf misma y que de este modo encuentra su método. Posiblemente la -

concepción de Carnelutti sobre el particular seo sugestiva y elegante, pero de-

finitivamente la encontramos obscura y sin contenido paro determinar un cono -

cimiento adecuado sobre la Metodologra, que precisamente por no ser abordado 

en términos llanos y sencillos complico innecesariamente la aprensión de su -

substancia por los estudiosos del Derecho. 

b) La Metodologfo Jurfdica: 

Sentadas los bases de lo que se debe entender por Metcdología en ge-

nerol, podemos válidamente concluir que la Metodologfa Jurfdica tiene como -

finalidad el conocimiento del dérecho y su investigación debidamente sistemati 

zada. 

Contra lo que pudiera creer;e, la aplicación de la Metodologra en la -

ramo del Derecho no es nuevo, pues como nos dice Castón Tabellas. en el D!. 

recho Romano hemos de buscar hoy en dfo los mejores ensei'lonzas metodológicos. 
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Como analizaremos más adelante, el estudio de los problemas jurídicos 

de interpretación a lo luz de la metodología, arranca desde Savigny y de 

lherlng, y aún en la actualidad es temo apasionante en el que los principales 

jurisconsultos no han podido ponerse de acuerdo. 

Sternberg, en 1904, manifestó que los problemas más difíciles del De -

recho se encontraban en lo Metodología Jurídico, que desempeñará en el fut~ 

ro un papel ton importante como el Estudio o lo Introducción del Derecho, mo 

teria ésta a lo que se encuentru Íntimamente ligado. 

En confirmación de lo expresado par Sternberg encontramos que efecti-

vamente y para llegar al conocimiento y o la investigación del Derecho, más 

que a los estudios lntroductivos a dicho materia, debemos acudir o la Metodo 

logfa, que con sus distintos "direcciones" nos ofrece soluciones que v,_1rÍon de 

acuerdo con los sistemas que se adopten. 

Respecto o los "clasificaciones" de las llamadas direcéiones metodológi-

cas, encontramos con que han variado siempre en el tiempo y en el espacio. 

Así, Preciado Hernóndez considero que el método adecuado al estudio del dere 

cho debe ser equilibradamente ir.ductivo o deductivo, onoHtica y sintético; es 

decir, seilala en su conclusión distintos métodos del conocimiento que varían ~ 

profundamente entre sf. 
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Del Vecchio, en su FilosoHo ~el Derecho,37 opunto que en esencia -

sólo hoy dos tipos principales de métodos: el que porte de hechos particulares 

paro llegar o principios generales {inducción) o bien el quo parte de los pri~ 

clpios generales para 11 egar o los particulares (deducción). 

Sócrates empleaba como método del conocimiento la mayéutica, Platón 

usaba la dialéctica, Aristóteles se servfa de la lógica, Bergson de la intuición 

y Bacon adoptaba la inducción. 

Heck clasifica los tipos del pensar ¡urfdico en : 1) Positivismo; 2) Jur~ 

prudencia conceptual; 3) Escuela del Derecho Libre y 4) la llamada· Jurispru -

dencla de intereses, 

El Maestro Vallado Berrón en su Introducción al fatudio del Derecho,38 

al hablar de los métodos de interpretación se refiere al reclonolismo, de la E~ 

cuelo Histórico, al Dogmático, al de la teorfa crítico del Derecho, al positivo 

socioló9ico, al histórico-comparativo, al histórico evolutivo, al de la Escuela -

del Derecho libre, al de la Jurisprudencia de Intereses, al exegético y al de -

la Libre Investigación Cientrfica. 

De todos estas "clasificaciones" podrá apreciarse fácilmente lo variados 

37 Del Vecchio, Filosafí'a del Derecho, p.19 

38 Vallado Berrón, Introducción al Estudio del Derecho, p.184. 



'S1 
que, de acuerdo con las distintas posturas, pueden ser las "direcciones metodo-

lógicas" que nos deben conducir al conocimiento e investigación del derecho y 

consecuentemente ol de sus propias fuentes. 

c) Los Métodos del Conocimiento Jurfdico: 

Como ya lo hemos manifestado, o través de los tiempos, los closificac~ 

nes de los llamados métodos del conocimiento jurfdico, han voriado sensible -

1m1nte. 

Sócrates, como yo se dijo, utilizaba la mayéutico o interrogación. Su-

método consistfa en preguntar. Platón perfecciono lo moyéutico socrático y la 

convierte en dialéctica, que parte de uno hipÓtesis primera y luego la mejoro 

a fuerzo de los c<fticas que se le hacen. El di<ilogo es el medio adecuado de~ 

lo crrtico, y de ahf la denominación de "dialéctica". 

Nos dice Garcfo Morente, en su Introducción o la FilosoHa, al conti-

nuar analizando los direcciones metodológicos en lo antigüedad, que paro Ari:_ 

tóteles la Lógica es el "camino" que conduce al conocimiento verdadero, me-

dionte la opl icación de las leyes del pensamiento racional. 

Bocón se valfa de la inducción, que tiene por finalidad la investigo -

ción y comprobación de las leyes, mediante el estudio de las hechos o los que 

se aplican, Lo verificación de la hipótesis, al decir de Goblot, es un compl! 



mento indispensable del razonamiento inductlvo. 

Para Bergon la intuición es lo clave del conocimiento. Contrapone la 

intuición con la actividad intelectual y considera que sólo por la intuición se 

puede llegar al conocimiento filosófico en virtud de lo movedizo del pensa -

miento que se escaparfa o toda actividad intelectual. 

Descartes, con su duda metódico, sentó cuatro reglas generales del mé 

todo: 1) no aceptar coso alguno como verdadero sin conocerla evidentemente

como tal. 2) Dividir y fraccionar en cuanto sea posible el problema que se -

analiza, 3) Ordenar los pensamientos analizando gradualmente las objetos de:_ 

de sus aspectos más fáciles o IGls más difíciles y 4) Enumerar, es decir, anotar 

cuidadosamente los resultados del estudio objeto del conocimiento. 

Para lo interpretación del Derecho y para desentrañar su verdadero sig 

niflcodo acudiremos o los principios tradicionales de los escuelas más importo~ 

tes 1 o saber: la de lo Exégesis, lo de lo libre investigación cientfflca, lo de 

la escuela del Derecho Libre y a las tesis de Gustavo Radbruch y Kelserl". 

La escuela de lo exégesis, nos dice Bonnecase ,39 agrupó en el siglo -

XIX a los principales tratadistas franceses que influfdos por el Código de Na

poleón rindieron un culto exogerodo al texto de lo ley. 

39 
Bonnecose Jul ien, Introducción ol Estudio del Derecho, p,222, 
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El Código de Napoleón fue el punto de partida de esto Escuela, en vir 

tud de que se consideraba que dicho Código, por su sencillezo y claridad, o -

barcabo y comprendfo lo esencia y desiderátum del Derecho Civil. Bugnet re -

sumió la importancia que se le daba al Código Napoleónico al afirmar: " No-

conozco el Derecho Civil, sólo ensef'io el Código de Napoleón". Demolombe, 

por su porte, publicó un curso del Código de Napoleón, considerando que el-

Derecho Positivo, en general, se refundfo en los textos de los Códigos. 

Lo intención del legislador es lo que constituye lo ley, y consecuente 

con dicha afirmación, la escuelo de la exégesis llega a adquirir un carácter -

profundamente estotisto, ya que la voluntad del Legislador, es decir del Estado, 

es lo que sobre todos las cosas debe aplicarse. 

Por lo tanta y respecto o lo interpretación de los leyes, debe estarse -

en primer lugar a la interpretación gramatical: " Cuando uno ley es claro, no 

es lfcito eludir su letra, so pretexto de penetrar en su espfritu". Ahora bien, 

si el texto es obscuro ( raramente para los exegetas), debe acudí rse o lo inter

pretación lógica que consiste en buscar lo voluntad y pensamiento del legislo-

dor, mediante el estudio de los trabajos preporotarios, exposiciones de motivos 

y discusiones purlamentarias. 

Como crítico fundamental a esto escuelo se apunto que ol reducir el -

derecho positivo o lo ley y a lo intención del legislador o del Estado en últi 

BlBU'11"1CA ~ 
tlJ la,.. "° 
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ma Instancia, se limita la finalidad del derecho, po¡que se ignoran sus fuentes 

reales y se ccnfunde lamentablemente la ley con el Derecho, 

Por otra parte, el legislador, por sus naturales limitaciones no puede -

prevenirlo todo, de donde resulta que en la práctico la aplicación de la teó -

ría de la escuelo exegética nece&Cll'iamente tiene que conducir o grandes erro-

res. 

La Escuela de la Libre Investigación Científica, ideada por Froncois 

Giny, coincide con la de la exégesis en cuanto a que la finalidad de lo in -

terpretación de lo ley consiste en descubrir el pensamiento del legislador, 

Paro Gény, la interpretación gramatical y lógica son inseparables y 

complemenl'arias, distinguiéndose de la doctrino de la exégesis en que no se -

acepta que la legislación sea lo Única fuente del derecho, ni que el legisla -

dor esté en pos!bilidad de ~·rever todas las situaciones jurídicas posibles. 

A falto de texto legal, el juez debe acudir a la "libre investigación -

científica", sin limitaciones de autoridades positivas y remontándose al mamen-

to en que los textos fueran formulados. 

La Escuela del Derecho Libre, llamada también de libre jurisprudencia, 

fue e1<puesta primordialmente por Kontorowiex., quien sostiene que el Derecho -

se encuentra en continua transformación y se manifiesta en las conciencias col!_C 

tivas o Individuales. 
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Reichel, eltado par Bonnecase, manifiesta que las aspectos sobresolie~ 

tes de lo e5cuela del Derecho Libre se pueden sintetizar en los siguientes: o) 

Repudiación de la tesis de la suficiencia absoluta de lo ley. b) Afirmación -

de que el Juez debe realizar, en virtud de la insuficiencia de la ley, una -

lobor personal y creadora y c) Tesis de que lo función del juzgador está es -

trechomente vinculada a la actividad legislativa, 

Por lo 'tanto, para esta Escuela, y de conformidad con Savigny, si las 

fuentes resultan insuficientes para resolver algún problema jurfdico, debe col-

morse la laguna analógicamente, o de acuerdo con Stobbe y Dernburg, men -

clonados par García Máynez, consultando la naturaleza de las cosas, 

Radbruch combate la escuela tradicional, considerondo que no es doble 

confundir la volun1od del legislador con lo ley en sí misma considerada, puesto 

que los voluntades que intervienen en la elaboroción de las leyes se pueden -

distinguir siempre del sentido objetivo de la norma. 

Kelsen relaciona el problema de la interpretación de las leyes con lo -

jerarqufa normativa de las mismas, manifestando que asf como los leyes ordina-

rias se encuentran condicionadas por lo Constitución y las reglamentarios par -

las ordinarias, entre éstos (los ordinarios) y las individualizados (oplicodos), -

existe una relación del mismo tipo. 

Sostiene Kelsen que en todo acto de aplicación de leyes o de delega -
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ción de autoridad, existe siempre un margen de libertad para el subordinado, 

en cuya ausencia ningún precepto normativo podrfa cumplirse, yo que toda ley 

tiene siempre la posibilidad de aplicarse en distintos sentidos, por lo que el -

intérprete o " aplicador de lo ley" tiene que hacer uso de su voluntad paro -

escoger la posibilidad que considere acertado poro el coso singular. 

Concluye Kelsen que las lagunas en realidad no existen, sino que son

simples fórmulas ideológicas, en virtud de que, si en un coso concreto, los -

preceptos legales no conceden o un sujeto lo facultad de exigir oigo ( supues

to laguna), quiere decir que su pretensión deberá ser rechazada, pues lo que-

hay que examinar siempre es si las "pretenciones jurfdicos" tienen o no apoyo 

en la ley. 

Zitelmann coincide con Kelsen en que no existen lagunas en el dere -

cho, yo que en todo coso, si en la ley hay lagunas, en el derecho no puede

haberlos. 

En los casos en que "aparentemente" existen lagunas, dice Zitelmann, 

se trato siempre de uno de estos dos casos: o se trota de uno substitución de -

una regla legal por un principio de decisión que se considera más justo, o la 

regla jurfdlca es indetenninada y se trota de completarlo, pero realmente, en 

ninguno de los das cosos existen las lagunas del derecho, ya que en última -

instancia, todo lo que no se encuentra expresamente prohibido, se encuentro -

tácitamente permitido. 
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El Código de Guatemala del primero de mayo de 1961, en su artfculo 

17 textualmente establece también que: " Para los efectos de interpretor el -

presente Código, sus reglamentos y demás leyes del trabajo, se debe tomar en 

cuenta, fundamentalmente, el interés de los troba¡adores en annonfo con lo -

convivencia social". 

El artfculo 13 del Código de El Salvador previene al respecto que: 

" En coso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas legales de -

troba¡o, pre'l(llecerá lo más Favorable ol troboiodor; entendiéndose por tal, -

aquella que considerada en su totalidad le otorgue mayores beneficios". 

A diferencio de lo anterior, el Código del Trabajo de la República de 

Honduras, de 1964, en su ortfoulo 18 establece que: " Los casos no previstos 

por este Código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabo-

jo, se deben resolver, en primer té!Tllino, de acuerdo con los principios del -

Derecho del Trabajo; en segundo lugar 1 de acuerdo con lo costumbre o el uso 

locales, en armonía' con dichos principios y por último, de acuerdo con las -

Clisposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones de la Organizo -

ción Internacional del Troba¡o y las principios del derecho común, jurisprude~ 

cia y doctrina." 

El artículo 21 del Código de Trabajo Colombiano también establece el 

principio de que " en caso de conflicto o duda sobre lo aplicación de normas 
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vigentes del trabajo, prevalece la más fo'IOrable al trabajador, Lo norma que 

se adopte debe aplicarse en su integridad". 

Es decir, en general, las legislaciones laborales adoptan el principio -

penol de "in dubio pro reo ", en favor del trabajador, 

No obstante lo anterior, por nuestra parte , y siguiendo las ensei'lanzas 

del maestro Manuel Morván, pensamos que el principio de aplicaeión de la -

natma más favorable al trabajador, debe tener sus excepciones, Asf, por eje'! 

plo, en los casos de que la duda recaigo sobre la formo de administrar o di -

rigir una empresa, creemos que lo solución deberá darse en favor del patrón, 

El principia de la interpretación analógico también reviste una muy es-

peciol importancia en el Derecho Laboral, ya que los leyes extranjeras, lo -

doctrino de otros países o su jurisprudencia pueden servir, en ocasiones, para 

interpretar adecuadamente alguna disposición obscura o contradictoria. 

La buena fe también debe tomarse en cuento para interpretar algún P"'!., 

cepto de carácter laboral que en apariencia sea obscuro o de difícil aplica -

ción. Riva Sanseverino afirma, al respecto, que la inte:rpretoción de la ley -

no debe favorecer a ninguna de los partes en conflicto, sino al interés de la-

colectividad, " La interpretación debe de ser conducido en forma de favorecer 

lo más pasible el equilibrio de los opuestos intereses patronales y obreros y la 

recf proco col abo roción de las categorfos productoras, sobre la base de la su -
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bordinaciÓn de todo interés individual o de cotegorfa, a las intereses superio-

res' de la producción y del Estodo", 40 

Estamos totalmente de acuerdo con lo expresado por Riva Sanseverino, 

ya que el Derecho del Trabajo debe interpretarse en favor no de los sujetos -

que en él intervienen 1 sino en beneficio de los intereses más caros de la so-

ciedad. 

El Maestro Mario de la Cueva nos dice al respecto que : " Los viejos 

sistemas de interpretación de la ley ya no tienen aplicación en el Derecho de 

Trabajo. El espíritu del legislador que tanto buscaron los comentaristas del Có 

digo de Napoleón no existe1 en verdad, en parte alguna; la ley tiene un valor 

objetivo y no depende de lo manero subietiva de pensar de quien estuvo enea:_ 

godo de redactarla", 41 Posiblemente choro que ton distinguido maestro se ha -

convertido en legislodar, cambie un poco su criterio al respecto, 

En sumo, las reglas de ioterpret1:JciÓn del Derecho Laboral encuentran -

su apoya en todos los principios que hemos enunciado~ particularmente el de-

que en caso de duda se debe resolver en favor del trabajador. Por nuestra pa¿: 

te estamos de acuerdo con ello, añadiendo Únicamente que los nuevos sistemas 

de administración científica del trabajo y su aplicación consciente en las em -

40 
Riva Sonseverino, Corso de Dirltto del Lavara, p,54 

41 Mario de la Cueva, Ob. cit., p.394. 
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presas considerados como unidades económico-sociales, troen como consecuen -

cia que el principio enunciado sufro lo excepción, que lo viene a confirmar, 

de que cuando lo dudo recaigo sobre cuestiones de carácter administrativo o -

de dirección, se debe resolver en favor del patrón. 

En esto fonno no se le regateo al trabajador ninguno de sus derechos y 

al. empresario se le ratifico su facultad de decidir, de dirigir y de administrar 

su negociación, de acuerdo con sus particulares interese;, siempre y cuando -

con ello no se llegue o vulnerar el interés primario de la colectividad. 

Con lo anterior, creemos haber presentado una panoramica general en -

tomo de los fines, esencia, características, fuentes e interpretación del Dere-

cho Laboro!, 

Como conclusión, podemos afirmar que el Derecho del Trabajo surgió -

como una disciplina típicamente protectora de la clase trabajadora que en lo 

actualidad se ha transformado paro coordinar y armonizar los derechos e inte -

reses del capital y el trabajo. Su carácter proteccionista no se ha perdido del 

todo, yo que siempre deberá prescribir, en favor de la clase laborante, mfol -

mas de derechos que se encuentran destinados a ser superados por lo costumbre, 

por la jurisprudencia, por el contrato colectivo o por el contrato-ley. 

Sin embargo, el Derecho del Trabajo ya no puede considerarse, válida-

mente, como un derecho unilaterol o de facción. Su misión de coordinar los -
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factores de lo producción, .:in beneficio de uno creciente industrialización, -

será logrado Únicamente si se basa y fundomenta en los tres principios mencio-

nodos, a saber: en el respeto mutuo de derechos, en lo comprensión recíproco 

de necesidades y en lo coordinación técnico de esfuerzos. 

El Derecho del Trabajo sigue siendo un derecho inacabado que tiene ·· 

como finolidades substanciales el garantizar al trabajador mejores condiciones-

de trabajo; al patrón, uno utilidad razonable por su dirección y por el riesgo 

de su capital invertido, y al consumidor, uno producción abundante, diversifi 

cado, borato y de bueno colidod. 

Sólo siguiendo los principios enunciados, el Derecho del T robo jo podrá 

garantizar, a todos por igual, un progreso general con justicio y libertad. l, 

1,- Manual de Aplicación e Interpretación de la Nuevo Ley 

Federal del T roba jo. 

Dr. Baltazar Cavazos Flores 1971 • 



CAPITULO 11 

LA INDUSTRIA HOTELERA EN MEXICO.- El Turismo desempeña un papel preponde-

ronte en el equilibrio de lo balan:i:a de pagos de todo el pats, ya que constituye lo -

que se ho,dado en llamar "e><portaciones invisibles" o también la "industri~ sin chime

neas" obteniéndose por su conducto una suma considerable de ingresos en divisas. 

Merced al turismo, se benefician la economfo privada y la economía gubernamental, -

por la que puede asegurarse que ayu:la a mejorar el nivel de vida de los pueblos. 

Se entiende por la palabra ~ la afición a los viajes de recreo o la organización 

que los facilita, es un sustantivo masculino y de ella se derivan turístico y turística -

que es un ad¡etivo y turista (comercio) que es la persona que recorre un país por dis

tracción y recreo. 

La Iniciativa privada está organizada en tal forma que constituye un "círculo" de ser

vicios al turista. h( existen: 

1.-·Agem::las de viajes, cuyo objetivo fundamental es poner en contacto al turista con 

los lugares que de5e0 conocer, a la vez que sugerirle los de mayor interés por sus 

condiciones climatolÓgicas, bellezas naturales, atracciones deportivas, culturales, 

artístl cm, etc. 

2.- Compaflfas de avioción que trasladan al turista de un lugar a otro con toda la ra

pidez, Je91.1ridad y confort. 

3.- Hoteles confortobl~ que tratan de hacer grata la estancia del huésped, etc. -

himlsmo, el gobierno, mediante dependencias oficiales sirve al turista ofreciér.do• 

le visas, pasaporte!, firmando convenios de Intercambios culturoles, deportivos, -

artrstlcos, congresos de salud públ ic:a, etc., a la vez que le otorga las medidas -
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de seguridad necesarias dentro del país. 

Es pues el turismo un importante factor en el desarrollo económico de Mé)dco y la -

muestra está en que cetuahrninte ocupo el segundo lugar en la afluencia de divisas al 

país, sup.erado sólo por la exportación de mercancías. 

Ahora bien, la demrma de esos ingre5os en la econamfa nacional fué la siguiente: 

COMERCIO 21 % 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 20% 

RESTAURANTES Y BARES t 6% 

HOSPEDAJE 14% 

Dl~RSOS 29% 

TOTAL 100% 

Es incuestionable que :<! analizar las cifras que se tienen sobre el turismo en México -

se ve una marcada y dora tendencia al aumento en el número de personas- que viajan 

al pafs. Eito es debido a varios factores como pueden ser el ambiente de paz y pro

greso que prevalece, asr como los grandes atractivos turísticos que México posee y las 

importantes campanas de promoción que en el extranjero realizan el Consejo Nacional 

de Turismo, el Departamento de Turismo y organizaciones de la Iniciativa Privada. 

Por ejemplo, en el Cuadro No.1 se puede apreciar la evolución de los visitantes que 

acuden al pais, 
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CUADRO No,l - ENTRADA DE TURISTAS - 1955 - 1966 

Af:lo NACIONALES RESIDENTES EXTRANJEROS TOTAL 
EN EL EXTERIOR 

1955 27,474 536,726 564,200 
1956 38,058 586,nO 624,828 
1957 47,366 614,469 661,835 
1958 57,211 640,272 697,483 
1959 64,788 681,601 745,389 
1960 69,884 690,693 160,sn 
1961 84,693 718,712 803,405 
1962 106,341 834,956 941,297 
1963 117,322 940,496 1,057,818 
1964 135,607 1,074,305 1,209, 912 
1965 151,791 1,165,934 1,317,725 
1966 169,664 1,328,498 1,498, 162 

De lo que se desprende que en los últimos doce al'ios el número de visitantes se in·-

crementó en un __ _.(167%), es decir, que casi se triplicó, pues de 564,200 --

que fueron en 1955 pasaron a l, 498, 162 en el ailo de 1966. 

Li, anterior trajo correlacionado lógicamente un aumento también en la corriente de -

divisas que ingresaron al pafs por este concepto pues como se explicaba en párrafos -

anteriores. el turismo actualmente ocupa un segundo lugar en la afluencia de divisas -

al pafs. Asimismo los ingresos por el turismo han aumentado considerablemente como 

lo muestra el Cuadro No.2 de 118.1 millones de dólares en 1955 se posó a 277.6 --

millones de dólares en 1965 (~ltlmo oilo para el que dá cifras el Banco de México) lo 

que representa un aumento de 135%, que son 159,5 millones de dólares. 



CUADRO No.2 - INGRESOS POR TURISMO 

1955 - 1965 

Al'iO 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

MD.ES DE DOLARES 
INGRESOS 

118,088 
133,598 
128,786 
134,174 
145, 129 
155,300 
164,047 
17C,635 
210, 571 
140,568 
2n,629 
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Ahora bien, es ae interés el observar las Fluctuaciones que presenta la corriente turf! 

tices en los diferentes meses del ai"io yo que esto podría servir para organizar eventos 

especiales de promoción durante los meses de más baja afluencia y obtener con ello 

una mayor regularidad en todo el ai"io1 ayudado asf a que el incremento de turi&tas -

sea contínuo y sostenido motivado más ingresos para el pofs y por lógica consecuencia 

un mayor número de personal empleado y beneficiado con lo anterior. 
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CUADRO No.3 - ENTRADA AL PAIS DE TURISTAS EXTRANJEROS, POR MES 

1962 - 1966 

MES 1962 1963 1964 1965 1966 

TOTAL 834,956 940, 496 1,074,305 1, 165,934 1,328, 498 

Enero 54,718 66,202 74,924 94,654 94,216 
Febrero 66,646 79,407 88,442 96,349 101,718 
Marzo 62,457 70,308 86,285 82,767 90, 106 
Abril 67,598 73,991 69,241 97,295 111,645 
Mayo 50,738 58,400 71,559 84, 589 85,925 
Junio 85,347 98,081 107, 187 110,916 124,491 
Jullo 91,064 104,309 118, 983 138,871 154, 502 
Agosto 95,848 113,452 120,6/9 130,050 143, 770 
Septiembre 58,825 58,868 7tl,403 78,205 88,857 
Octubre 52,030 57,075 72,778 76,818 89,305 
Noviembre 58,651 68,350 80,055 84,586 l01, 742 
Diciembre 89,976 97,208 117,089 124,355 142, 221 

Del Cuadro No ,3 se puede opreciM que los meses con menos visitantes han sido Mayo, -

Septiembre y Octubre, por otra par1e, los meas con mayor número de vio¡eros son Julio, -

Agosto y Diciembre. Puede declne que las temporcn:kis más importonl&s son el Verano y el 

Invierno, las cuales están perfeclcmente tipificados, ya que en la primera predomina la -

gente joven can poco in~o y en cambio en lo segunda son las penonos de mayor edad -

con un nivel de ingresos más eleV<Jdo. 

Asr pues, 8' muy importante sei'lolar que debldo a la cercanra geq;¡i'áficc y ·:il considerable· 

mente alto nivel de ingresos por persono c¡ue tienen, es el Esrodouniden se el turista que -

más visita al pafs, como se podrá apreciar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No.4 - ENTRADA DE TURISTAS POR PAIS DE ORIGEN 

196-t - 1965 

CONTINENTE Y PAIS 1964 1965 

TOTAL 1,074,305 l, 165,934 

AMERICA 1,056, 183 1, 141, 571 
Estados Unidos de Norteamérica 955,854 1,036,268 
Canadá 26,318 32,292 
Guatemala 22,657 23,206 

EUROPA 14, i'Ol 18,511 
Fn:mcia 3,473 4,619 
Alemania 2,716 3,357 
lnglaterro 2,509 2,975 
lrolia • 1,159 1,558 
Suiza 1, 173 t,489 

A SI A 2,295 z 879 
JapÓn 1,613 . 2,057 
Fillpfnas 237 325 

OCEANIA 1,030 2,889 
Australia 931 2,427 
Nueva Zelandia 66 229 

AFRICA 38 36 

Para abundar en datos sobre el c:oocepto anterior podemos decir que cerco de 80 millones -

de personas hacen un vio je de vacac:iomon al ai'lo en los Estados Unidos de Norteamérica. 

De los 48.2 millones de familias que viven en ellos, el 56%, o sean 27 millones, se loman 

por lo menos unas vacaciones por ai'lo. De dichas familias, unas tres cuartos portes hacen -

on110lmente un via¡e o más; por tanto, el número de viajes se aproxima mucho ol número de 

familias que abandonan el trabajo para tomor vacaciones. 



Viajes por familia 

Ningún viaje 
Un viaje 
D.:ls viajes 
Tres o más viajes 

TOTAL 

Familias 

6 ,2 millones 
16.5 ti 

3 .o lf 

1 .3 u 

27 ,O mllk>nes ------'-""-
Viajes por familia 

Un viaje 
Dos viajes 
Tres o más viajes 

16 .5 millones 
6 .o u 

4.5 ü 

27 ,() millones de viajes 
--vacaciones al año 

Porcentaje 

23% 
61% 
l 1% 
5% 

iOO% 
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Por término medio una familia se compone de tres miembros y, si se toman en cuento los -

27 millones de viajes familiares, tenemos un total de vacacionistas al año en los Estados -

Unidos de Norteamérica de cerca de 80 millones. 

TCJmbién es conveniente señalar que los gastos efectuados por los turistas norteamericanos -

en el interior de la Repúbllca vienen aumentando con mayor rapidez que los efectuados --

por los mismos en los demás paf ses extran¡ eros en conjunto. 

Los primeros aumentaron a razón del 15%anual entre 1963 y 1966; los segundos en un 7% 

anual durante durante el mismo perfodo. 

PUNTOS DE DESTINO 

México (en el interior) 
Parses extranjeros en -
conjunto 
Partlcipoción de México 
en ei total 

GASTOS DE VIAJE 
1963 - 1966 
EN MILLONES 

2,053 
26,625 

8% 

3,129 
32,813 

PORCENTAJE DEL INCRE
MENTO MEDIO ANUAL 

15.1%1 
7.2% 
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El gasto total de las turistas extranjeros en el interior de México ho venido ®mentando de 

manera constante a partir de 1960, en tanto que el efectuado en la zona fronterizo sólo ha 

rebasado el nivel alcanzado en 1960 en das de los pasados seis ai'los. 

A~O 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Gastos de lo tota
lidad de turistas -
en el interior, 

$ 1,903 
l,939 
2,233 
2,632 
3,007 
3,470 
3,998 

Gastos de lo tota
lidad de turistas -
en los zonas fron
terb:as, 

(millones) 
$ 6,470 

6,903 
5,084 
5,574 
5, 791 
6,306 
6, 751 

Gasto tolal de 
lo$ turistas -
extranjeros. 

$ 8,373 
8,842 
7,317 
8,206 
B,798 
9,976 

10,749 

Se estima que en el ai'lo de 1'966 los turistas norteamericanos gastaron en el interior de la 

República Mexicana$ 3, 129 millones, o seo el 78% de lo gastado por todos los turistas 

extron¡eros. El 95% de los $ 6,414 millones gastados por los turistas extranjeros en lo -

zona fronteriza corresponde también o visitantes norteamericanos. Estosúltimos han venido 

creciendo o rm:ón del 3% anual • 

Además es oportuno comentar que de los turistos estadounidenses lo mayorfo procede del -

EZiodode Texas sigvleñdole muy cereo California y después Arizona, Nueva York e --

lllinois. Por otro parte, los habitantes de los Estados de Dakoto, Nebroska, Colorado y -

Montano, son los que muy poco viajan o México eomo se aprecia en el Cuadro siguiente; 
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CUADRO No.5 - ENTRADA DE TURISTAS PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA, POR ENTIDADES. · 1963 - 1965 

ESTADO 1963 1964 1965 

TOTAL 1,012,959 1, 159,811 1,266,160 

Texas 309,608 372, 429 410,408 
Callfania 263,205 301,813 319,112 
Arizona 100, 177 118, 708 134,340 
Nueva York 63,962 74,381 78,683 
llllnois 50,578 54,084 61,651 
Lousiana 16, 169 18, 995 22, 196 
Nuevo México 13,603 16,046 18,,513 
Michigan 12,451 14, 763 JS,896 
Otros 183,206 188, 592 198, 461 

Ahora bien, todo lo anterior se ha senafodo con el objeto de que se note la Importancia -

que tiene el turismo como fuente de lngreros para multitud de personas. As( pues una de -

las principales aportacionas al turismo es más se puede decir que sin la cual no sobrevivi-

rfa es la hotelería. 

Se entiende por Hotel (palabra frcmcesa} una vivienda particular en !as grandes ciudades, 

separada generalmente de las demás; también se puede definir como posado o establecl·· 

miento público destinado a dar hospedaje y de ahí surge la palabra hotelería que se apli-

ca a todo aquello destinado a los hoteles, así se habla de hotelero al comentar sobre una -

persona que se dedica a actividades destinados a esa industria. 

El hospedaje es uno de los aspectos básicos del fomento turrstico, ~ que condiciona las -

posibilidades de absorción de la corriente de visitantes y contribuye de modo principal a la 

permanenecia de éstos en los centros turísticos. 

Considerada la Industria Hotelera como elemento integrante de lo oferta de servicios de -
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hospedaje, débesele senoí'lar como el más importante de ellos, ya que del total de 3, 757 

establecimientos considerados por el Departamento de Turismo paro el 31 de Mayo de --

1966, 2, 181 correspondían a hoteles o sea 5&'k del total existente, correspondiendo el -

restante 42% a Ap:ntamentos, Campos Turfsticos y, en una proporción un poco mayor o 

Casas de H•Jéspech!s. 

CUADRO No.9 - NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN MEXICO, 
POR TIPOS, 

1962-1966 

A F:l O TOTAL APARTAMENTOS CAMPOS CASAS DE HOTELES 
TURISTAS HUESPEDES 

1962. 2, 128 162 186 40 
1963 3, 132 194 280 698 
1964 3,333 214 337 793 
1965 3,452 228 371 866 
1966 3,757 237 385 954 

Datos al 31 de Moyo de coda oi'lo, 
* Poro este afio únicamente se captaron establecimientos de primera cotegori'o 
{"M", "A", "B"). 

1,875 
1, 950 
1,989 
1, 987 
2, 181 

Sin embargo, es verdad que se p.iech! obtener uno visión más exacta acerca de la copa-

cidad de hospedaje, si se hablo en función del mÍmero de cuartos disponibles. 

De esta manero ae tiene que, del total de 107,563 unidades en lo Rep)blico Mexicana 

en 1966, corresponden 85,325 o lo Industria Hotelero, o lo que es lo mismo, el 7Sok -

del total, siendo Únicamente p:ira Cosas de Huéspedes, Campos de Turistas y Departa-

mentas el 22% restante. Lci anterior piede observorse en el Cuadra que a contlnuocián 

se inserta. 
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CUADRO No .10 - NUMERO DE CUARTOS EN LA REPUBLICA MEXICANA, 
POR TIPOS. 

l 9 6 2 - 1 9 6 6 

Ar::'IO TOTAL APARTAMENTOS CAMPOS CASAS DE HOTELES 
TURISTAS HUESPEDES 

1962* 88,376 1, 763 4,543 446 32,695 
1963 92,650 2, 167 6,185 8, 117 70, l 81 
1964 92, 944 2,293 7,278 9,400 73, 973 
1965 96,653 2,336 8,205 lo, 203 75, 909 
1966 107, 563 2,468 8,607 11,163 85,325 

- -------------------------·-------------------*Unicomente estobleeimientos de primera categoría poro 1962. 

Ha quedado demostrado plenamente que es lo Hotelerl'o lo romo más importante de la In• 

dustrio del Hospedaje en México. 

Es por ello conveniente poder observar cual es lo copocidod y distribución por entidades 

federativas y por categoría de estos establecimientos. Inmediatamente se nota una e lo-

ro concentración de servicios hoteleros en dos lugares que son: El Distrito Federal y el -

Estado de Guerrero, principalmente Acapulco, lo cual implica que todavfo no se logre• 

una explotación racional y conveniente de los atractivos turrsttcos que México pósee a -

lo largo de todo su territorio, pues oún no puede ofrecer en muchos lugares el confort y 

los servicios que el visitante extranjero busca. Es de esperarse que, de acuerdo con las 

nueves palfticas de diversificación turfstica que el Consejo Nacional de Turismo ha pro_ 

palado, esta anomal ra puede irse solucionando. 



CUADRO No. 11 - CAPACIDAD HOTELERA EN LA REPUBLICA MEXICANA, POR CATEGORIAS, 
AL 31 DE MAYO DE 1966. 

ENTIDADES "AA" "A" "B" 

Establecimientos Unidades Establecimientos U!)idodes Establee imientos Unidades 

REPUBLICA MEXICANA 95 9,971 407 20,682 312 11,486 

Bajo California (Estado) 5 329 42 J,294 23 622 

Distrito Federal 28 3,852 67 5,027 45 2, 511 

';1 Guanajuato 27 13 681 15 568 
!'-.: 

. ;:._ 
(~o Guerrero 27 2,915 54 1,903 29 813 . ...., 

,,., 
~·~i Jalisco 5 622 15 1, 115 9 323 .. ~ 

More los 5 293 4 147 12 321 

' 
Sinoloo 5 366 18 705 7 184 

Tomoulipos 56 10 593 23 967 

Verocruz 2 26 33 2,139 32 1,232 

Yucatón 3 230 11 315 8 237 

Otros 13 1,255 140 6,763 109 3,618 
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Entre el Distrito Federal y Guerrero abs:lrven el 73'=>/o del total de los establecimientos -

"AA", el 34% de los "A" ·y el 24% de los establecimientos "B", siguiéndoles el Estodo • 

de Baja California. 

Es un criterio sostenido por diversos investigadores, que el estudio concreto que relacione 

los fenómenos de afluencia turtstica extranjera hacia un pafs con la prestación de 5ervi- · 

clos de hospedaje en el mismo, deberá referirse en forma fundamental, y en el caso de -

la Industrio Hotelera en particular, aquellas instalaciones de categona 11AA" I "A" y -

"8", Dicho criterio se ve confirmando en el caso de nuestro paf5, ya que en la gran ma_ 

yorta de las Enttdades Federativas donde predomina la afluencia turfstica extranjera, -

predomina asimismo, la existencia de una mayor cantidad de instolacfones hoteleros de 

c:lase superior; esa es la razón por la cual en el presente estudio sólo se observan las ele:_ 

ses superiores de establecimientos. 

De acuerdo c:on lm estodíslíctis que se han presentado en cuadros anteriores, la tosa me-

dio de crecimiento anual de la entrada al pafs de turistas extranjeros y nacionales res!-

dentes en el exterior en lo década 1950 - 1960 fué de 6 .ó anual. 

Sin embargo, durante los 6 años de 1961 o 1966, esto tasa casi se duplicó y fué en pro-

medio de alrededor del 11% anual, observando los mayores inc:rementtls en los últimos -

4 al'\os, ya que de 1,057,818 turistas en 1963 se pasó a 1,498, 162 turistas en 1966, es 

decir, un aumenta de 440,344 personas en cuatro a~os. 

De seguir con esta taso de deSQrrollo, lo cual parece que incluso aumentará debida a -

las serias promocio~ tendienW:is al respecto, se Infiere que hay actualmente y habrá -

aún másr un déficit de alojamiento, ya que de 70, 181 habittlc iones que habfa en el -
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afio de 1963, sólamente a 85,325 (Cuadro No.JO) en 1966, es decir, únicamente 15, 144 

habitaciones de hotel (que es la roma de ho?daje importante para los fines de la pre-

sente investigaciÓn). De aht la urgente necesidad de aumentar los instalaciones toda

vía más pues a pesar de que de 1966 o la fecho se han consfrurdo bastantes nuevos hote

les, ésta es untt magnffica oportunidad que se presenta dentro de este campo de activi-

dcsd p.ies es necesario invertir pora poder hacer frente o la demanda de servicios que -

sostenidamente va elevándose. 

Tomando como base la Ciudad de México, se p.iede uno percatar de la importancia de -

la Industria Hotelera y por lógico consecuencia de la influencia que tendrá la Nueva -

Ley Federal del Trabajo en dicrn:i industria y en todo el personal que labora alrededor -

de ella. 

México 12trae ordinarfcrmente unos 6.40, 000 turistas norteamericanos al al'lo, que gastan 

cen:a de 1, 600 mil!~ de pe505. Del total compuesb por 1, 900, 000 turistas que vi

sitaron México en 1967, aproxim6damente el 44% eran extranjeros y el 76% de éstos -

proced(a de los Estados Unidos de Norteamérica • la duración medio de lo estad(o de -

los 640,000 visitantes norteomeriC'Clnos es de cinco ó seis d(os y los gastos medios por -

cita de $450 .00 por persono • 

AhOtU bien todo lo cnterlor ha sido expuesto para que se tome una ideo mós centrado -

ilobre la importancia del turismo, de lo hotelerra en sr y de todo el per!iOnol que labora 

alrededor de esa citado industrio. Tomando como base los datos obtenidos en fuentes,.._ 

disponibles se calculo que el número de personas que trabajan en la Industrio Hotelera 

asciende a 105, 000 ó a 115, 000. Relaelonando esto cifra con la ele 97, 000 cuartos --



82 
de alojamiento que se pueden rentar al ai'lo (dato tomado a fines del ai'lo 1966) tenemos -

1.1 empleados por cuarto; cifro satisfactoria de acuerdo con normas internacionalmente -

aceptadosa • 

Uno descomposición exacta de estos cifras, de acuerdo con categorías ele preparación, -

no puede hacerse con los datos de que actualmente se dispone. Con base en algunos in-

formes, parecen razonables las siguientes cifras, Por lo menos 25 mexicanos tienen di• 

plomo universitario que les collfica para administración y manejo de hoteles, obtenido• 

en instituciones toles como lo Universidad de Camell, lo Escuelo para Administración de • .• 

Hoteles de Lousana (Suizo) y otras; otros 25 extranjeros mós, con similores pasicioaes --

ac::adémicas, prestan sus servicios en el pars. Entre 50 y 75 mexicanos han seguido estu• 

dios en Universidades extranjeras, aunque no han recibido tftulo alguno. Trabajan en lo 

Industria Hotelera 175 graduados en lo Escuela Mexicana de Turi$1T!O y unos 20 graclua-

dos en la Escuela de Turismo de lo Universidad de Toluca, Aproximadamente el 40% ele 

éstos trabaja en agencias de viajes, un 10% en restaurantes y un 50% en hoteles. 

El número de mozos, camareros, cocineros y botones y otro personal ele servicio que ha 

recibido adiestramiento en escuelas o en cursos formales,. se calcula que es inferl0r a -

5,000 personas; adicionalmente se calculo que entre 5,000 y 10,000 han recibido -

adiestramiento en el trabajo mismo, en actividades como las de cocinero, así como en 

administración de hoteles y negocios turísticos. Mós del 05% del personal que sirve -

los hoteles e Industrias conexos no tiene adiestramiento especial . 

Según cálculos conservadores, el incremento anual del turismo es del 13%. De ocver-

do con ese dato la lndust ria Hotelera requerirá 92, 000 empleados más para 1972. A -

esta ci íra hay que agregar 16, 000 personas mós poro reemplazar a lol que se retiran o • 
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abandonan la Industria. Un desgloce de estas cifres se muestro en el Cuadro siguiente: 

PROGRAMA DEN ECESIDADES DE PERSONAL PARA LA INDUSTRIA HOTEL!RA 
MEXICANA. 

A Fl O 

----------------------------------------------(50%)* (42%) (6%} (2%) 
1966 55,000 46,200 6,600 2,200 110,000 
1972 101,000 84,900 12, 100 4,000 202,000 
Aumento 46,000 38,700 5,500 1,800 92,000 
Reemplazos 8,000 6,700 1,000 300 16,000 

2% 
Requerimentos 54,000 45,400 6,500 2, 100 108,000 

* Porcentajes basados en la estimación de requerimentos de personal pera hoteles de 40 a 

125 cuartos, hecha por el Club ltolicno de Turismo y Automovilismo. 

De los 108, 000 empleados que se requieren en total, 54, 000 pertenecen o la categorfo -

de los no especializados, Incluyendo porteros, ayudantes de cocina y trabajadores en~ 

neral, para los cuales no se requiere adiestramiento especial, (aunque sr se les deberra -

dar algÚn entrenamiento) y se espera que 9J disponibilidad sigo como en el posado. Se -

necesltorán 45,000 empleados especializados poro 1972, Incluyendo en el personal de -

esto categorfo a meseros, cocineros, camareros y a cierto número de empleados cuyo --

período de adiestrom !ento es de tres meses a un ailo. 

El personal que pero la administración y 9.lpervisión se requerirá en este perfodo es de -

6, 500 empleados. Esta cotegorfa incluye a los jefes de los principales departamentos -

de un hotel, como alimentación, bebidos, restaurante, recepción, mantenimiento, lim-

pieza, contabilidad y otros. Incluye tombién ciertos puestos como el de secretorio y -

operadores de teléfonos. Los empleados inc!ui'dos en esta categorra deben tener por lo 
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menos educación secundaria, o preparación comercial equivalente como la de secreta--

riodo, por e¡emplo. El persor:ial de las ramas especializados alcanzo una elevada cate-

garía después de ascensos hechos a través de cinco a diez ai'los de adiestramiento en el -

servicio, pero es preferible que tengan un grado de educación superior al que dicho per-

sonal tiene en la actualidad • 

La industria requiere también unos 2, 100 empleados de administración, entre los que se 

encuentran comprendidos los administradores generales y sus ayudantes directos, y uno o 

dos empleadas clave en cada hotel • 

El nivel educacional en esta categorfa debe ser universitario, preferentemente en ad--

ministración de hoteles, de negocios, abogados o conrodores u otros campos relacionados 

con esta industria. El número de empleados requeridos para 1972 incluye profesionales 

que trabajen en actividades turrsticas que no sean de hotel, sino de agencias de viajes, 

lrneas aéreos y restaurantes. Los requisitos educacionales serán en líneas generales los 

mismos que requiere la Industria Hotelera, con igoales oportunidades poro la promoción, 

partiendo de los ~estos más lxijos. 

Asr p.ies todo lo anteriormente señalado demuestra que aparte de todo el personal que 1:: 

boro ya en la Industria Hotelera se necesitará una gran cantidad de personal al cual ló-

gicamente influirá la Nueva Ley Federal del Trabajo, es por eso que consideramos que -

los repercusiones de la Ley antes citada tendrán gran influencia dentro de lo industria -

~es a multitud de ¡:ersonas afectará. 



CAPITULO 111 

ANTECECENTES DE LA NUEVA LEY FEDERPJ... DEL TRABAJO 

Lo Nueva Ley Federal del Trabajo tiene su antecedente en lo del 18 

de Agosto de 1931 que tenfa 685 ( seiscientos ochenta y cinco } artfculos y 22-

( veintidos ) transitorios y fué publicada en el Diario Oficial el 1 o. de Abril de --

1970 según el Decreto enviado por el H. Congreso de la Unión al C. Licenciado-

Don Gustavo Dfaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, cuyos preceptos analizados cons -

ton de 16 ( dieciseis ) tftul~, 890 ( ochocientos noventa } artículos principales y 12 

( doce ) artfculos ITansitorios, recoge la te~ática laboral, los soluciones a los probl!_ 

mas que es necesario atender y un amplio derecho procesal laboro! que facilite su 

apl lcaclón. 

Realmente el nuevo cód i90 laboral es un instrumento autenticamente -

regulador de las relaciones obrero- patronales, que en ningún momento pierde su -

equilibrio entre los factore~ de la producción y sr conserva vigente su propósito tu-

telar. 

Durante varios a1'os y desde el momento en que se dió a conocer el 

anteproyecto de la nuevo ley Federal del Trabajo, asf como el proyecto correspon-.. 
diente a la Iniciativa Pres!denciol enviada al Congreso de la Unión despertó gran 

inquietud en toda la República, en los medio obrero y campesinos así como empre~ 

riol, se celebraron Mesas Redondas, Ciclos de Conferenci~ / ediciones de los textos, 

entrevistos, glosas y comenrorios al articulado correspondiente, reuniones de técnicos 

y empresorios, gestiones ante las autoridades de todos los niveles, etc. Aproximado-
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justo y válido, a la vez¡ es el de cuidar que la aplicación e interpretación de las-

nuevas disposiciones produzcan los efectos deseados evitando osí daños irreparables o 

la economfo, la paz y el orden de nuestra patria. 

Felicitamos muy sinceramente a la clase obrera de México por los b!_ 

neflclos ecónomlcos y los prestaciones sociales que recibirá con la Nuevo Ley Fed! 

rol del Trabajo y, hocemos los mejores votos porque la misma contribuya a mejorar e 

incremento la coordinación de los factores productivos. Confiamos en que el esfuerzo 

conjunto, tanto de trabajadores como de empresarios, se manifiesta en la creación de 

la llamada " conciencia de productividad ", único medio de que los incrementos de-

costos, derelvodos de los mejores obreras, no repercutan en los precios. 

Mejorar la productividad no es esfuerzo privativo de un sector. Corres 

pande emprender y realizarlo por Igual a empresarios y trabajadores. Asf pues, dela 

misma manera, de la productividad deben beneficiarse por igual los empresarios, los 

trabajdores y el públ ic:o consumidor. En el caso del sector laboral ,sus resu! todos de-

ben constituir a mantener e Incrementar el poder adquisitivo del trabajador. 

Sólo asf, las nuevas conquistas laboral constituirán una realidad posit,l 

va dentro del progreso social y económico de México. 

Podemos agregar que la Nueva Ley es una Ley mexicana, moderna ,-

revolucionarla, técnica, obrerista, jlJSto y que se apoya en la política social de -

tv\éxico. Servirá para combatir a 10$ autoridades laborales que falten o su deber y -

contribuyen a exploklr al trabajador, pero a la vez combate las estructuras sindica-

les mediatizooas y endurecidas y a los lfderes venales que se han entronizodo en los 

puestos directivos de las mismas. 
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ufanarnos que en estos momentos no hay en el mundo una ley laboral ton avanzada 1 

técnica y justa como esta que estamos comentando. 

Lo Nueva Ley refonna en núdea; aspectos de legislación vigente expe_ 

dlda en Agosto de 1931 y plasmo una serie de ideas y ordenamientos que serviran ~ 

ra beneficio de los trabojadores y sus familias, encontrándose también más práctico y 

mejores tas relaciones entre capital y el trabojo, dentro de un sentido más humano. 

Toma además, muy en cuenta los factores del desarrollo social, técni~ 

co y jurfdico y los fenómenC> d~ lo economfa contemporánea, teniendo siempre al -

hombre, al trabajador, como el principol destinario de la riqueza nacional y reservo 

do pora la capital una ganancia razonable y estimulante. 

El poís necesita para desenvolverse contra un mercado Interno más am 

plio y un ascenso, y ese mercado solo es posible, en lo medido en que las grandes· 

masas trobojodoros cue.-.ten oon capocldad de compra. 

De tal suerte que la Nueva Ley procura bósicamente ese obietivo, re 

cogiendo las ensei'lanzas de nuestra realidad sociológica, de la ensenanzo de los co!?_ 

flictos que han surgido en el transcurso de los años, las resoluciones de nuestros trl. 

bunales de trabajo, dela jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicio de lo nación, 

de ios temas abordados en los tratos de Derecho de trabajo y las experiencias sufrí-

das por alT'os pafses en esta materia. 

Hacemos un enérgico llamado a todos los hombres de empresa de MéxJ. 
; 

co poro que acaten las nuevos disposiciones en materia laboral, ya que el lncumrliw 

miento de éstas traería cporejados conflictos infecundos, con gravfsimo daño para el 

bienestar general y el desorrollo del pafs. 

Consideramos que cuando uno ley ha sido aprobada1 el único camino· 
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mente todo lo anterior equivale a multitud de horas de trabo!o- hombre desarrolladas 

por funcionarios, asesores¡ colaboradores, etc. 

A:lemás, es justo reconocer como así lo han hecho miles de trabajado· 

res y lfderes obreros asr como senadores y diputados y el pueblo en general un justo-

homenaje al gobierno del Presidente Dtaz Ordaz, a quien se ha cal lficodo de gran 

revolucionario, gran mexicano y gran Presidente que cumplió su pal abre ol entregar 

al pueblo de México, una legislación laboral más justa, más dinámica. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo fué aprobada en las Cámaras entre 

aclamaciones y aplausos después de varias horas de debate y hasta donde nosotros re-

cardamos, ésta ha sido la primera vez que una iniciativa Preslrencial se modifica en 

los Cámaras en forma su~ancial • 

Algunos cambios mejoraron en texto original, otros lo perjudicaron -

pero de todos ellos nos fellcltomos por el sano presedente establecido. Tal libertad -

para discutir un proyecto de semejante trascendencia constituye un paso adelante en-

la evolución democrática de la nación. 

· Todos y codo uno de los legisladores al presentar sus puntos de vista· 

aprobatorios de la Nueva Ley Federal del Trabajo enviada por el Presidente Gustavo 

oraz Ordaz:, estuvieron de acuerdo en que 'é.~ta , anqve no es una panacea que va-

ya a 1 iberar de Inmediato a los traba¡adores del campo y de la ciudad de lo miseria, 

sf es uno de los más avanzadas en su género y que concede notables conquistas a la 

clase trabajadora del pafs. 

Indudablemente que este nuevo inst1'1Jmento laboral aprobado y que -

entró en vigor el dfa lo. de Mayo de 1970, coordinará los intereses de los facto-

res de la producción sin herir nuestra economfo,ni debil itor o México y podemos --
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Felicitemos todos ya que esta Ley hará que México sea un país mejor 

para nosotros y para nuestros descendencias. 
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TRABAJADORES ACTORES Y MUS!COS 

Los ortíc:ulos 304-310 regulan el trabajo de los actores y músicos. 

El artículo 306 permite que el salario se estipule por unidad de tiempo, 

poro una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones -

o actuaciones. 

El artículo 39 de la Ley que previene que si vencido el término que -

se hubiese fijado subsiste la materia _del trabajo, la relación quedará prorrog<!. 

da por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia, no es aplicable al tro 

bojo de los actores y músicos. 

Los músicos se encuentran agrupados o organizaciones sindicales muy -

poderos~s. 
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TRABAJO A DOMICÍLIO 

El artículo 311 determina que el trabajo a domicilio es el que se ejec~ 

to habitualmente paro un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local 

libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien pro -

porciona el trabajo, y el artículo 312 previene que el convenio par virtud del 

cual el patrón venda materias primas u objetos a un trabajador poro que éste -

los transforme o confeccione en su domicilia y posteriormente los venda al mis

mo patrón, y cualquier otro convenio u operación semejante, constituye trabajo 

a domicilio, 

En estos casos se ha sostenido que no existe un trabajo personal subordi

nado, máxime que el artículo 313 establece que el tr¡¡¡bojodor a domicilio es la 

persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia -

poro un patrón. 

¿ Los miembros de la familia que ayUden o dicho trabajador son tom -

blén trabajadores del patrón ? Pensamos que no, yo que sostener lo contrario -

equivale a vincular a los patrones con " trabajadores" a los que ni siqu era -

conoce, y se podría prestar o múltiples obusos, pues el familiar podría separo!. 
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los con causa injustificada sólo para que el patrón principal pague las indem-

nlz:aciones que padrfan corresponderles. 

Los patrones que den traba¡o a domicilio deben inscribirse previamente 

en el " Registra de patrones del trabajo a domiclllo", que funciona en lo In!_ 

pección del Trabajo, y están obligados a llevar un " Libro de registro de tra-

bajadores a domicilio". 

Los trabajadores a domicilio tienen derecho al pago del séptimo dfa y 

vocaciones anuales, 

¿ Los trabajadores a domicilio l'Íenen derecho a cobrar tiempo extraoi:_ 

dínario? Estimamos que la-falta de control par parte del patrón en el trabajo 

que se desempei'la en el domicilio del obrero, impide que se genere tal dere-

cho a favor de dichos trabajadores, ya que en caso contrario estarfan en po -

sibilidad de reclamar todo el tiempo que quisieran aunque no lo hubieren la-

borado. 

Se sugiere que los patrones a domicilio prohiban a dichos trabajadores 

laborar tiempo extraordinario, domingos y dfos festivos, salvo permiso previo y 

por escrito. 
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TRABAJADORES DOMESTICOS 

Art .331. Trabajadores domésticos son los que prestan servicios de oseo, 

asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persono o familia, 

Comentario; Los jardineros y choferes particulares son considerados co

mo trabaiadores domésticos. 

Art. 332. No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan -

sujetos a las disposiciones generales o particulares de esto Ley: 

I, Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de -

clientes y otros semejantes, en hoteles, cases de asistencia, restaurantes, fon

das, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados ·y otros establecimientos 

análogos; y 

11. Los porteros y veladores de los establecimientos sei'lalodos en lo 

fracción anterior y los de edificios de departamentos y oficinas. 

Comentario: Las personas a que se refiere este precepto aunque desem

pei'len labores domésticas tienen el carácter de trabajadores en general, 

Art ,333. Los trabajadores domésticos deberán disfrutar de reposos sufi -
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cientes para tomar sus alimentos y de descanso durante la noche. 

Comentario: El anteproyecto concedía a los trabajadores domésticos un 

descanso ininterrumpido de diez horas por la noche, el cual se supri -

mió por no ser realista, 

Art. 334. Salvo lo expresamente poctado, la retribución del doméstico 

comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para 

los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes -

al 50% del salario que se pague en efectivo, 

mo. 

Comentario: En el Distrito Federal el solario mínimo para el bienio 

1970-1, es de $32.00 diarios o sea $960,00 mensuales, 

¿ Los domésticos tienen derecho a que se les pague el salario mfnimo -

general ? En la práctiico los domésticos nunca reciben el salario mínl -

La generalidad recibe un promedio entre $400,00 y $500,00 mensuales, 

que incrementados con el 50% de alimentos y habitación a que se re -

fiere este precepto dan un pago en total entre $600 .00 y $750 ,00 men

suales. 

Se ha sostenido que si el salario mfnimo es de $960 ,00 mensuales, 

existe la obligación de pagar a los domésticos en efectivo la cantidad 

de $480 ,00 al mes, ya que el otro 50% se integra por alimentos y ha-
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hobi toción. 

En fórmula arihnética se expresa así: A y H = al 50% de X 

si X e $960 .00 A y 1-1 = o 

$480.00, luego hoy que pagar ú'!!. 
comente $480.00 en efectivo, 

Truebo Urbina, con razón, expresa que el doméstico, de acuerdo con -

este precepto, debe percibir en efectivo $640,00 mensuales, yo que el 50% -

de dicha suma, referente a habitación y alimentos es $320,00 y la suma de di 

chas cantidades dan $960 ,00 

El problema más que de naturaleza .jurídico es de aplicación econÓmica, 

yo que estimemos que lo habitación y la alimentación son más que el .j)% del 

salario que se p<.:J<l en efectivo, de donde concluimos que lo apreciación del -

legislador es demasiado teórico e incorrecto, Lo l°ey de lo oferto y lo demando 

seré lo que en último instancia detenninará lo solución adecuada o cada coso -

en particular. 

Art,335, Los Comisiones Regionales fijarán los salarios m(nimos profesio

nales que deberán pagarse a estos trabajadores y los someterán a lo aprobación 

de la Comisión Nocional de los Salarios Mfoimos, 

Comentario: Por lógico juddica se tiene'qllf! sostener que los salarios mi 
nimos profesionales tienen que ser superiores o los salarios mfolmos gene-
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roles, ya que en caso contrario carecerfon de ob¡eto, por lo c¡ue estim~ 

mos que lo dispuelto por este precepto es del todo irreal y de imposi -

ble aplicación ya que si a los domésticos no se les poga ni el salario -

mfoimo general, menos se les va a poder pagar un solario mínimo pro -

fesional. 

Art.336. Paro la fijación de los salarios mínimos o que se refiere el -

artfc:ulo anterior, se tomarán en consideración las condiciones de las localida-

des en que vayan a aplicarse. 

La Comisión Nacional podrá variar, según lo estime conveniente, la -

fijación de las localidades y el monto de los salarios que hubiesen fijado las-

Comisiones Regionales. 

Comentario: En una mismo zona económica se pueden establecer varios 

salarios mínimos profesionales. 

Estimamos que es justa, aunque conflictivo, el que se fijen "diver -

sos salarios mfnimos para los domésticos que laboran en el Distrito Fed! 

rol, yo que no sería lógico que se fijara un mismo salario para el tra-

bajador que labora en lo Candelaria de los Patos que para el que pres-

ta sus servicios en Polonco .' 

Articulo 337. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 



97 
l. Guardar conslderac:ión al trabajador doméstico, absteniéndose de todo 

mal trato de palabra o de obra; 

11. Praporc:ianar al trtibajador un local cómodo e higiénic:o para donnir, 

una alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que aseguren la 

vida y la salud; 

111. El patrÓn deberá cooperar para la instrucción general del trabaja -

dor doméstico, de conformidad con las normas que dicten los autoridades co -

rrespondi en tes • 

Comentario: Ninguno de dichas obligaciones constituyen en realidad -

nuevos derechos, ya que normalmente y con los elasticidades que im -

pone la'1.ida práctic:a", se han venido cumpliendo. Por lo demás los -

domésticos tienen derecho al pago del séptimo dfa y a sus vacaciones -

con la prima correspondiente, El tiempo extra tendrían que probarlo de 

momento a momento. La prima del 25% de los domingos será de dificil 

cumplimiento. 

Art. 338. Además de las obligaciones a que se refiere el artículo ante-

rior, en los casos de enfennedad que no sea de trabajo, el patrón deberá: 

1, Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por. 

un mes; 
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11. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica -

entre taniQ se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio 

asistencial; y 

IU, Si la enfermedad es crónico y el trabajador ha prestado sus servi - , 

cios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médico hasta -

por tres meses, o antes si se hace cargo del trabajador algún servicio asisten-

cial. 

Comentario: En la práctico se cumplen con exceso estos obligaciones -

por razones humani torios. 

Art.339, En casos de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio. 

Art. 340 .. Los trabajadores domésticos tienen los obligaciones especiales 

siguientes: 

1. Guardar ol potrón, a su familia y a los personas que concurran al -

hogar donde presten 'sus servicios, consideración y respeto; y 

11. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa. 

Comentario; Los dailos que nonnalmente causan los domésticos en el m;_ 

naje de lo casa, si no son suficientemente graves, no son cos1J0les de -

rescisión de contrato, a menos que se acredite dolo o negligencia inex 

cusable. 
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Art .341 ~ Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incum -

plimiento de los obligaciones especiales consigm:idas en este capítulo. 

Comentario: Para evitar acciones de rescisión por parte de los domésti-

cos se aconseja que sus pagos se hagan quincenalmente. Es convenien-

te recabar constoncio de dichos pagos, ya que en coso de conflicto -

corresponde al patrón el probar que los hizo oportunamente, 

Art.342. El trabajador doméstico podrá dar por tenninada en cualquier 

tiempo lo relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho df~ de ontic::i-

poción. 

Comentario: Consideramos que difícilmente se cumplirá esta disposición 

en la práctica, yo que lo violación a la mismo no trae aparejada nin-

guno sanción, 

Art ,343. El patrón podrá dar por terminado la relación de trabajo sin-

responsabilidad, dentro de los treinto días siguientes a la iniciación del serví-

do; y en cualquier tiempo, sin. necesidad de comprobar la causo que tengo -

poro ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo -

dispuesto en las artfculos 49, fracción IV, y ~. 

Comentario: Este artfculo regula un verdadero período de prueba de -

trinta dfos en que el patrón puede dar por terminada lo relación lobo-
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rol con el doméstico sin responsabilidad legal, Pasado dicho térmi 

no y en coso de despido injustificado, el doméstico podrá exigir-

lo indemnización de tres meses de solario y en su caso veinte 

días por afio de servicios prestados, además de los salarios caídos-

que correspondan. 



101 

TRABAJO EN HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y OTROS ESTABLE

CIMIENTOS ANALOGOS. 

Art.344, Los disposiciones de este coprtulo se aplican a los trabajado

res en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros 

establecimientos análogos. 

Comentario: El término " otros establecimientos análogos" lo considera

mos obscuro e impreciso. Los personas que laboran en los sitios a que

se refiere este precepto no tienen el carócter de domésticos. 

Art.345. Los Comisiones Regionales fijarán los salarios m(nimos profe -

sionales que deberán pogarse a estos trabajadores y los someterán o la aproba·· 

ción de la Comisión Nocional. 

Comentario: Los salarios mfnimos profesionales sólo se deben fl¡or• en -

ausencia de contratos colectivos de trabajo. 

Art. 346, Las propinas son porte del solario de los trobo¡odores o que

se refiere este capítulo en los términos del Artfculo 347. Los patrones no po -

drón reservarse ni tener partícipoción alguno en ellos. 
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Comentario: De conformidad con el ortrculo 82 de esto Ley, solario 1:1S 

la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, 

Como la propino no la paga el patrón sino una tercero persono no pu! 

de considerarse como solario, en términos de dicho ortrculo, Sin emba!. 

go1 el artículo 84, que se refiere o lo "integración" del solario, pre-

viene que éste se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota -

diario, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 

prestocionés en especie y " cualquiera otra cantidad o prestación que-

se entregue al trabajador par su trabajo", y como dicho precepto no -

habla de que dicho cantidad lo entrege el patrón, con base en dicha-

disposición, se estimo que la propina es parte del salario. 

Art,347. Si no se determino, en calidad de propino, un porcentaje so-

bre las consumiciones, los partes fijarán el aumento que deba hacerse al salo-

río de base para el pago de cualquier indemnización o prestación que corres -

pondo a los trabajadores. El salario fijado paro estos efectos será remunerador, 

debiendo tomarse en consideración lo importancia del establecimiento donde se 

presten los servicios. 

Comentario: Como en México no existe la propina obligatoria, los por-

tes de común acuerdo estón fijando un porcentaje sobre las consumlcio-

nes, Dicho porcentaje oscila entre el IO y 15%. 



l} EMPRESA 

CAP 1 TU LO IV 

CONCEPTOS IMPORTANTES 

Se entiende pro empresa según el D iccionorlo Enciclopédico U. T .E .H .A. (Unión Topo

gráfica Editorial Hispano Americano} en su tomo IV como lo palabro originada del latrn 

in-prehenso, es decir, coso o sociedad mercantil o Industrial fundado poro emprender o 

llevar o cabo construcciones, negócios o proyectos de importancia. Paro lo Economra -

es cualquier asociación con fines productivos. Poro el Derecho es 

Así se habla de empresa cuando es colectivo como lo sociedad anónima, en comandito, 

de responsabilidad limitado, etc. 

Ahora bien, poro el Derecho Laboral el concepto de empresa tiene el siguiente signifi

cado señalado por la nuevo Ley Federal del Trabajo en su Título Primero, denominado -

Principios Generales, en su artículo 16, que dice asf: Paro los efectos de los normas -

de trabajo, se entiende por empresa lo unidad económico de producción o distribución -

de bienes o servicios. 

Así pues, según lo nuevo Ley Federal del Trabajo el término de la empresa se adoptó -

correctamente o lo que puede entenderse como hotel pues en todos los cosos el hot-:.1 -

mismo es una un !dad económica de producción o distribuye bienes o servicios. 

Por lo que se reflere o lo señalado por el artículo 13 que·dice: No serán considerados 

intermediarios, sino patrones, los empresas establecidas que contraten trabajos paro -
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ejecutorios con elementos propiso suficientes para cumplir las obligaciones que deriven -

de las relaciones con sus traba¡odores. En coso contrario, serán solidariamente responsa• 

bles con los benefrciarlos directos de las obras o servicios, por los obligaciones control'-

dos con los trabajadores. 

También sobre este mismo aspecto, el artículo 15 indica: En las empresas que ej!_ 

cuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otro y, que dispongan de ele-

mentas propios suficentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observa--

rán las normas siguientes': 

1.- La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de los obligaciones 

contrordas con los trabajadores. 

11 ,- Los trabajadores empleados en lo ejecución de los obras o servicios tendrán -

derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas o los que disfruten los trob~ 

jodores que ejecuten trabajos similares en la empresa benediciaria. Paro determinar la -

proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mrni-

mos que rijan en los zonas económicos en que se encuentren instalados los empresas y los 

demás circunstoncios que pueden influir en las condiciones de trabajo. 

De todo lo anterior se puede desprender que los empresas que contraten con otro u 

otros lo ejecución de obras o servicios en forma exclusiva o principal serón solidariamente 

responsables de las obligaciones contraídos por éstos últimas con sus trobo¡odores, cuando 

dichos satélites no dispongan con los elementos propios suficientes. En ese caso, las con-

die iones de trabajo de ambos deben ser los mismos. 

Así pues, de lo antes expresado se puede interferir que cuando uno empresa X es• 

tó construyendo un hotel por medio de uno compañía constructora y ésto tiene en formo -

exclusivo o principal dicha obra y tiene elementos propios suficientes la responsabilidad 
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hacia sus trabajadores será exclusivamente de dicha compañfa constructora y no habrá -

responsabilidad solidaria en materia de trabajo poro quien ordenó dich~ obro ó contrató -

ésos servicios • 

Por contra sf una empresa que ha construfdo un hotél o mejor dicho que es la pro• 

pietaria del inmueble contrató poro su operación a otra determinada empresa y ésta últi-

mano tiene los elementos propios suficenles la responsabilidad en materia de trabo jo ha-

cio todo el personal que labore en dicho hotel será solidario poro lo empresa propietario 

del inmueble como paro lo sociedad que opera dicho negocio. Cloro que en lo mayor fo-

de los cosos lo compollfo operadora tiene los elementos propios suficientes pero puede ha-

ber excepciones. 

Indudablemente que este aspecto ton importante influirá en aquellas empresas de 

pequeño cuontfa que no tengan elementos propios suficientes tanto por lo que se refiere -

a la construcción como o la operación. 

Ahora bién, ya en materia de operación de un hotel este concepto creará algunas 

problemas como pudiera ser el relativo o lo atención de los guardarropas y los tocadores -

yo que en lo práctico se ha visto que este servicio que se dó a los huéspedes y clientes se 

le dá a uno persono poro que lo maneje y usualmente dichos personas na tienen los eleme~ 

tos propios suficientes ya que por ejemplo en un hotel de primera categorfo hobró trabajo~ 

do en dichos servicios de veinte a cuarenta personas, asr pues, en dichos casos lo empre-

sa será responsable conjuntamente con lo persono o personas que manej~n dichos servicios 

y por lo tonto la empresa tendrá que hacer frente o los posibles problemas que motive lo -

antes expuesto . 

2) TRABAJADORES DE CONFIANZA 

Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que seo el acto que le dé origen, 
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la prestación de un trabajo personal subordinado a una persono, mediante el pago de un 

salario. 

Asf pues, el contrato Individual de trabajo, cualquiera que seo su forma o deno-

mfnoción, es aquel por virtud del cual uno persono se obligo a prestar a otra un trabajo -

personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que· se refiere el párrafo primero y el contrata cel!. 

brado producen los mismos efectos. También, se puede mene ionor que se presume lo ex~ 

tenc,:ia del contrato y de lo re lodón entre el que presto un trabajo personal y el que no -

recibe. 

Ahora bién, lo nuevo Ley en su artfculo 9 dice: La categorfo del traba¡ador de -

confianza depende de lo naturaleza de los funciones desempei'iodas y no de la desigon-

ción que se de al puesto. Son .funciones de confianza las de direr.ción, inspección, vi9.i, 

loncia y fiscalización, cuando tengon carácter general y, los que se relacionen con trab~ 

jos personales del patrón dentro d3 lo empresa o establecimiento, 

Asimismo, lo citado ley en su artículo 11 sei'iala que los directores, administrado 

res, gerentes y demás personos que ejerzan funciones de direcciÓn o administracióñ en lo 

empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concep-

ta lo obligan en sus relociones en los trabajadores. 

Realmente lo nuevo Ley afino el concepto de trabajador de confianza yo que lo -

mencionada Ley usa dicho término y considero como tal, únicamente o los personas c¡ue -

ejercen funciones de "dirección, inspección, vigilancia y fiscalizaclÓn 11 que por su natu• 

raleza son de carácter general. 

Es decir, desempeí'lar esos funciones en formo concreto o limitado, o en un sector 

o en un a aspecto determinado de lo empresa, no le dá el carácter de "trabajador de --
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confianza" pues su función debe referirse ''de manera absoluta, a todas las actividades -

de la empresa" • 

Es conveniente señalar que la Nueva Ley indica en su coprtvlo 11 1 del artfoulo -

182 al 186 algunos aspectos que son importantes y que a continuación transcribimos: 

ARTICULO 182 .- Los condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán pro-

porcionodos a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser --

inferiores o las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. 

ARTICULO 183 .- Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos 

de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efe~ 

!Ven para determinar lo mayorfo de los casos de huelga, no podrán ser reprerentantes de ~ 

los trabajadores en Isa organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de 

este Ley. 

ARTICULO 184.- Las condiciones de trabajo contenidos en el contrato o colectivo que -

rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza., solvo 

disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo. 

ARTICULO 185.- El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo ro-

zonable de pérdida de la confianza, aún cuando no coincida con los causas justlílcadas 

de rescisión a que se refiere el artículo 47. 

El trabajador de confianza podrá ejercitar los acciones a que se refiere el capítulo IV del 

Título Segundo de esto Ley. 

ARTICULO 186 .- En el coso o que se refi-are el artfcu!o anterior, si el trabajador de ca!!_ 

fianza hubiere sido promovido de un puesto de planta, volverá o él, salvo que existo --

causa justificado poro su separación. 

De lo anterior se desprende que el trabajador de confianza no podrá formar parte de los 
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sindicatos lo cual es lógico pues si es representante del patrón no puede luchar por inte-

reses como trabajador, esto indudablemente que no afectará a la industria hotelera. 

Además, no tendrán derecho o voto en el procedimiento de huelga lo cual es ló-

gico en consecuencia de los señalado en el párrafo anterior. 

Por otro lado conforme a lo señalado en el artículo 184 las condiciones de traba-

jo contenidas en el contrato colectivo que rijo en la empresa se extenderán a los trabaja-

dores de confianza salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colee• 

tivo, 

Asimismo, como lo expresa el tJrtículo 185 el potrón podrá rescindir lo relación -

de trabajo que existe si hay un motivo razonable de pérdida de lo confianza, aún cuando 

no coincido con las causas justificadas de rescisión a que se refier el art(culo 47. 

Indudablemente que de lo expresado con anterioridad se puede indicar que na -

tendrá gran influencia dentro del movimiento y desarrollo de lo industrio hotelera, 

Tampoco tendrá gran repercución lo manifestado en lo nuevo Ley por el ortfculo -

49 que dice así: El potrón quedará eximido de lo obligación de reintalor al trabajador -

mediante el pogo de las indemnizaciones que se determinan en el ortfculo 50 e~ los casos 

siguientes: 

FRACCION 111.- En los cosos de trabajadores de confianza, 

Por lo que respecto a los trabajadores de confianza y al derecho a participar en 

el reparto de utilidades es conveniente mencionar lo que dice el Título Tercero, Copftu-

lo Octavo en su artfculo 127: El derecho de los trabajadores a porticipar en el reporto -

de utilidades se a¡ustoró a las normas siguientes: 

1.- Los directores, administradores y gerentes generales de los empresas no parU_ 

clparán en los utilldades. 
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11 .- Los demás trabajadores de confianza participarán de las utilidades de las ef!!. 

presas, pero si el salario que perciben es mayor del que correspondo al trabajador de --

planta de más alto solario dentro de la empresa se considerará este solario, aumentado -

en un veinte por ciento, como solario máximo. 

Asr pues claramente se distingue que lo naturaleza de las funciones desempeña-

das por el trabajador definen su categorro de confianza y no lo designación que se dé al 

puesto. De todo lo señalado se desprende que lo nueva Ley aclara y d17fine con toda -

exactitud el concepto de trabajador de confianza. Sin embargo, no creemos que influJ. 

rá grandemente en lo industria hotelera pero sr beneficiará al trabajador que con el on-

tigüa concepto de trabajador de confianza en algunos aspectos quedaba desprestigiado. 

3) SALARIO 

Se entiende por Solario la retribución correspondiente al obrero por coda joma-

do dtl trabajo. Se puede hablar de Solario base cuando es la retribución del obrero que 

debe ser tomada en cuento paro fi¡or determinados indemnizaciones o prestoc iones. 

Asimismo, se entiende por Solario efectivo el que el trabajador recibe en dinero y por 

Salario mtnimo lo constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos define a éste -

como aquel que es bastante para cubrir las necesidades normales del troba¡ador y su fa-

mil lo y paro permitir lo educación de sus hi¡os y sus placeres honestos, considerándolo -

como jefe de familia. Este salario íl ja por regiones, encontrándose encomendada su fl 

¡ación a los comisiones del solario mínimo, integrado por igual número de representan-

tes obreros y patronales. 

Ahora bién, se dice que el Solario se integra con los pagos hechos en efectivo --
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por cuota diario, gratificaciones, percepciones, hobitociÓn, primas, comisiones, prest~ 

cienes en especie y cualquier otro cantidad o prestación que se entregue al trabajador -

por su trabajo. Dicho importe se debe considerar poro tocios los efectos de lo Ley salvo -

participación de utilidades, primas por antigüedad y algunos otros e indemnizaciones por 

riesgos de trabajo. 

Asr p.ies, podemos ver que segÚn el artículo 82 el Salario es lo retribución q•Je -

debe pagar el patrón al trabajador por su traba¡o. 

El solario puede ·fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión,-

a precio alzado o de cualquier otra manero. 

Cuando el solario se fije por unidad de obra, además de especificarse la natura

leza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herro-

miento y Útiles que el patrón, en su coso, proporcione poro ejecutar lo obro y, el tiem

po por el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que puedo exigir cantidad al

guna por concepto del desgaste natural que sufra lo herramienta como consecuencia del 

trabajo. 

Según el artrculo 84 el Salario se integra con los pagos hechos en efectivo por -

cuota diorla, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestado-

nes en especie y cualquiera otro cantidad o prestación que se entregue al trabajador por 

su trabajo. 

Este nuevo concepto del Salario, repercutirá en los cuotas obrero-patrono les --

que se poguen al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Asimismo, como lo ex:1resa el artículo 85 el Solario debe ser renumerador y nun

ca menor al fijado como mrnimo de acuerdo con los disposiciones de lo Ley Federal del 

Trabajo. Poro fijar el importe del Salario se tomarán en consideración la cantidad y lo 
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En el salario por unidad de obra, la retribución qtJe se pague será tal, que poro 

un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto del salario 

mínima, por lo menos. 

fato indudablemente tendrá muchísima relaciÓn con lo que señalo el ortfculo 57 -

ya que ocasionaré graves dificultades en el futuro, pues autoriza al trabajador poro soli

citar de la autoridad la modificaciones de las condiciones de trabajo, cuando el solario 

no sea remunerador, sea excesivo la jornada de trabajo o concurran situaciones económi

cas que lo justifiquen • 

Prosiguiendo con el desmenusomiento del conepto de Salario y sus artículos res

pectivos podemos indicen que el artículo 86 que dice así: "A trabajo igual, desempeña

do en puesto, jomodo y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder -

salario igual", seré en nuestro opinión uno disposición benéfico paro el mejor desarrollo 

del trabajo porque según lo que establece habrá mayor Igualdad en los relaciones obrero

patronales. Naturalmente que para demostrar lo eficiencia se requerirá el establecimie!.!_ 

to previo de condiciones de trabajo,. pero p.¡diéndose comprobar este extremo hobró for-

mo de exigir actividades iguales o los trobojodores que desarrollen trabo jos iguales, resul 

tondo también beneficiados los trabajadores que cumplan efectivamente con sus obligaci~ 

nes. 

El ortfculo 87 señola que los trabojodores tendrán derecho o un aguinaldo onual -

que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince dfos de sal~ 

rio, por lo menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servicios tendrán derecho o que se les pague 

en proporción el tiempo trabo jodo. 
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Esta dispostción empezará a surtir efectos el lo. de julio de 1970, por lo que el 

aguinaldo del presente año será por lo menos de una semana. 

También el artrculo 88 señale que un aspecto importante como es el que los pla-

zos para el pgao de salario nunca podrán ser mayores de uno semana para las personas que 

desempeñan un trabajo material y de quince días para los demás trabajadores. 

Además, como indica el artículo 89 poro determinar el monto de los indemniza--

clones que deberán pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspon--

diente al día que nazca él derecho a la lndemnh::ación, incluyendo en él lo cuota diaria 

y lo porte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artfculo 84, 

En los casos de solario por unidad de obra y, en general, cuando la retribución -

sea variable, se tomará como salarlo diario el promedio de las percepciones obtenidas en 

los treinta dfos efectivamente trabajados, antes del nacimiento del derecho. 

SI en ese lapso hubiese habido un aumento en el salario, se tomará como base el 

promedio de los percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. 

Cuando el solurlo se fije por semana o po mes, se dividirá entre siete o entre ---

treinta, según el caso poro determinar el salario diario. 

Seguramente esta fórmula motivará fricciones, porque actualmente la base es el • 

promedio de los últimos treinta días del salario y quizás podrro darse el caso de la separo• 

ción de un trabajador en lo fecho en que su salario sea notoriamente Inferior al promedio. 

ARTICULO 98 .- Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios, Cualquier dis~ 

sición o medido que desvirtúe este derecho será nulo. 

ARTICULO 99 .- El derecho o percibir el solario es irrenunciable, Lo es igualmente el 

derecho a percibir los salarios devengados. 

íARTICUlO!OO .- El salario se pagará directamente al trabajador. Sólo en los casos en • 
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que esté lmposibl!itado para efectuar personalmente el cobro, el pogo se hará a la per52_ 

na que designe como apoderado mediante carta poder suscrito por dos testigos. 

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libero --

de responsabilidad al patrón. 

La violación par porte del patrón no lo libero de responsabilidad o seo que los --

empresas deberán tener extremo cuidado al pagar los salarios, poro no incurrir en retrib!!_ 

ción doble. 

ARTICULO 101 .- El salario en efectivo deberá pogorse precisamente en monedo de cur-

so lego, no siendo permitido hor.:erlo en merconcfos, vales, fichas o cualquier otra signo -

representativo con que se pretende substituir la monedo. 

ARTICULO 102 .- Los prestaciones en especie deberán ser opropiodas al uso personal del 

trabajador y de su familia y razonablemente proporcionados al monto del solario que se -

pogue en efectivo. 

ARTICULO 103 .- Los almacenes y tiendo) en que se expendo ropo, comestibles y ortÍC:!_ 

los poro el hogar, podrán crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones, de -

conformidad con los normas siguientes: 

1.- Lo adquisición de los mercancías será libre sin que pueda e¡ercerse coacción 

sobre 1 os trabo jodores ; 

11.- Los prectos de vento de los productos se fijarán por convenio entre los trabo-

dores y los patrones y nunca podrán ser superiores o los precios oficiales y en so defecto 

a los corrientes en el mercado; 

111.- Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en lo fracción -

anterior y, 

IV.- En el convenio se dehwr.inoró lo porticipoción que correspcnda o los trabo-
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¡adores en la admlnstración y vigilancia del almacén o tienda. 

ARTICULO 104 .- Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón a de terceras per

sonas, cualquiera que seo la denominación o forma que se le dé. 

ARTICULO 105 .- El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. 

ARTICULO 106.- La obligación del patrón de p:igor el salario no se suspende, salvo en 

los casos y con los requisitos establecidos en esta Ley, 

ARTICULO 107 .- Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera 

que sea su causa o concepto. 

ARTICULO 108 .- El pago del salario se efctuaró en el lugar donde los trabajadores pre! 

ten sus servicios. 

ARTICULO 109 .- El pago deberá efectuarse en día laborable, fijado por convenio entre 

el trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su --

terminación. 

ARTICULO 110 .- los descuentos en los alarios de los trabajadores están prohibidos, sal

vo en los siguientes casos y con los requisitos siguientes: 

1 .- Pago de deudas contrafdos con el patrón por anticipo de salarios, pagos he-

chos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averíos o adquisición de artículos prod~ 

ciclos por lo empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser -

mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que convengan al tra• 

bajador y el patrón 1 sin que pueda ser mayor al treinto por ciento del excedente del sa· 

lario mrnlmo; 

11 .- Pago de rentas de habitaciones de confurmidad con lo dispuesto en el artícu

lo 150, fracción 11, inciso a), que no podrá exceder al quince por cient.:i.del monto del -

salarlo; 
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111 .- Pago de cuotas para la adquisición de habitacianes, libremente aceptado -

por el trabajador¡ 

IV.- Pago de cuotas para lo constitución y fomento de sociedades cooperativas y 

de ea jos de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su CO!!_ 

form!dod y que no sean mayores al treinta por ciento del excedente del salario mfnimo; 

V.- Pago de pensiones allmenticlas en favor de la esposa, hijos, ascendientes y 

nietos, decretado por la autoridad competente y, 

VI .- Pago de las c:uofQs sindicales ordinarios previstas en los estatutos de los sind.!, 

catos. 

Los decuentos en los salarios están prohibidos, con excepción del pago de deudas 

con el potrón, pagos en exceso, errores, pérdidas ó averíaa, pero fo cantidad exigible -

nunca podré ser mayo1 del importe de los salarlos de un mes y el descuento no podfu ser 

mayor del 30% (treinta por ciento) del excedente del salaria mismo. 

Los patrones deberán cuidar estrictamente esta disposición, particularmente en -

cuanto a préstarnos y reposición de herramientas, materiales o productos. 

También, $e autoriz.dn descuentos por i:entas, adqu.islción de casos y cuotas sindi-

coles, así como pensiones alimenticias, pero en ningÚn caso las deudas devengarán in te-

reses. (artículo 111). 

ARTICULO 111 .- Las deudos contraídas por los trabajadores con sus patrones en ni.ngún 

caso devengarán Intereses • 

ARTICULO 112 .- Los salarios de los traba¡adores no podrán ser embargados, salvo el c~ 

so de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las 

personas seilaladas por el artfculo 110, fracción V. 

Loa patrones no estén obligados o cumplir ninguna otra orden ¡udicial o adminis-

trativa de embargo. 
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ARTICULO 113 .- Los salarios devengados en el último afio y los indi:mnizociones debi-

das o los troba¡odores son preferentes sobre cualquier otro crédito, inclufdos los que dis-

fruten de garcntfo real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicono\del Seguro So-

ciol, sobre todos los bienes del patrón, 

ARTICULO 114.- Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebro, suspensión -

de pagas o wcesión. Lo junto de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y remo-

te de los bienes necesarios paro el pago de los salarios e indemnizaciones. 

ARTICULO 115 ... Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho o percibir .. 

las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y con-

tinuor los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Esta disposición motivará dificulto-

des o conflictos que se produzcan entre las personas qve pretendan derechos hereditarios, 

por lo que las emprems deberán dejar o lo resolución final de lo Junta de Conciliación -

el seilalamiento de las personas can derecho a recibir los pagas. 

ARTICULO 116 .- Quedo prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de ex--

pendios de bebidas embriagantes y de cosas de juego de azor y de asignación. E5ta pro• 

hibición será efectivo en uri radio de cuatro ki!Ómetros de los centros de trabajo ubicados 

fuero de las poblaciones. 

Para los efectos de esta Ley, son bebidas embriagantes aquellas cuyo contenido alcohóli-

co exceda del cinco por ciento, 

Otro aspecto importante y nuevo del Salario se refiere a lo que menciona el ortf-

culo 132 fracción VII o sea lo de expedir a solicitud de los trabajadores cada quince dfos 

uno constancia escrita del número de dfos trabajados y el solario percibido. 

ARTICULO 344 .- Las disposiciones de este copftulo se apllcon a los trabajadores en ho-

teles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos an~ 

logos. 
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ARTICULO 345 .- Los Comisiones Regionales fi¡orán los salarios 'mtnimos profesionales -

que deberán pagarse a estos traba¡adores y los someterán a lo aprobación de la Comisión 

Nacional. 

ARTICULO 346 .- Las propinas son porte del salarlo de los trabajadores a que se refiere -

el capftulo en los términos del artículo 347. 

Los patrones no podrán reservarse ni tener porticipoción alguna de ellas, 

ARTICULO 347 .-· Si no se determina, en calidad de propina, un porcentaje sobre lasco~ 

sumiciones, los partes fijárán el aumento que deba hacerse al salario de base poro el pogo 

de cualquier indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario -

fijado poro estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración lo importa~ 

cla del establecimiento donde se presten los servicios. 

ARTICULO 348.- La alimentación que se proporcione a los trabajadores deberá ser sano, 

abundante y nutritiva. 

ARTICULO 349 .- Los trabajadores están obligados a atender con esmero y cortesía a la 

clientela del establecimiento. 

ARTICULO 350 .- Los Inspectores del Trabajo tienen los atribuciones y deberes especia-

les siguientes: 

1.- Vigilar que la alimentación que se proporcione a los trabajadores seo sana, 

abundante y nutritiva ; 

11 .- Verificar que las propinas correspondan en su totalidad a los trabajadores y, 

111.- Vigilar que se respeten las normas sobre jornada de trabajo. 

Como modalidad especial, se reconocen como propiedad de los trabajadores y fo.!. 

man porte del salario las propinas y el derecho a lo alimentación. 

Indudablemente que esto ocasionará algunos problemas y motivará que los empre-
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sas propietarios de hoteles tengan un estricto control o por lo menos fijen porcentajes·-

acordes con la situación y categorfo del establecimiento. 



CAPITULO V 

JORNADA DE TRABAJO 

La nueva Ley sellalada en el capítulo 11 que jornado de trobajo es el 

tiempo durante el cuol el trabajodor está a disposición del patrón para prestar su tr~ 

bajo, artfculo 58 ), 

También esta disposición puede crear graves problemas, por lo que l!!_ 

dica, Por lo tanta, podrfa interpretarse que la jornada de trabajo se inicio desde el 

momento en que el trabajador se traslado de su cosa al lugar de presentación de los 

servicios, 

Los siguientes artículos hablan de la jornada de trabajo y e.s Importa_!! 

cia sellalarlo, 

ARTICULO 59.- El trabjador y el patrón fijarán la duración de la jornada de traba

jo, sin que pueda exceder los máximos legales, 

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo~ a -

ffn de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad 

equivalente, 

ARTICULO 60.- Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 

Jornada nocturna es la comprendida entre los veinte y las seis horas. 

Jornada mixta es la que comprende perfodos de tiempo de les jorna -

das diurno y nocturno, siempre que el periódo nocturno sea menor de tres horas y -

media, pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna, 
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ULO 61.- La duración máxima de la jornada será : ocho honJS la diurna, siete 

octurna y siete horas y media la mixta, 

.- 62 Para fijar la jornada de trobjo se observorá lo dispuesto por el or-

Un aspecto muy importante será el que menciona el ortí culo 63 y el-

ortículo 64, los cuales transcribimos a continuación : 

ARTICULO 63.- Durante la jornada continua de trabajo se concederá al tr.:tbojodor -

un descanso de media hora, por lo menos, 

ARTICllO 64.- Cuando el trabajador no puedo salir del lugar donde presto sus ser-

vicios durante los horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será -

computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. En lo que seilolon ambos-

artículos se puede desprender que se conc!!de al trobojdorun descanso de medio hora, 

por lo menos, y si no puede sol ir del lugar donde presto sus servicios durante los horas 

de " reposo o comida ", el tiempo correpondientes le será computado como efectivo, 

Es probable que estos artículos anteriores influyan dentro de la lndus-

trio Hotelero yo que en muchas qcociones los empleados no podrán salir del local o 

tener reposo, lo cual motivará que se les compute como efectivo o que los empresas 

planeen perfectamente sus horarios. Cloro está que ayudará al trababojador a que se 

le comprese por aquellos esfuerzos que haga, 

Otro artículo Importante es el siguiente 

ARTICllO 65,- En las casos de si nientro o riesgo inminente en que peligre lo vida 
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del trabajador, de sus compañeras o del patrón, o la existencia misma de la empre-

sa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensablti 

para evitar esos males. 

1) TIEMPO EXTRA 

De este aspecto hablan los ortfculos : 

67. - Los horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con uno con 

tidad igual a lo que co~responda a cado una de los horas de la jornada, 

Los horas de trabajo extraordinario se pagarán con un cien por ciento 

más del salario que corresponda a los horas de lo jornada. 

68,- Las trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor

del permitido en este capitulo • 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas 

a le semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un d~ 

cientos por ciento más del solario que le corresponda a los horas de la jornada 1 sln 

perjuicio de los sanciones establecidos en esta ley. 

En estos artfculos se regulan las horas extraordinarias de traba¡o, ql!e 

no podrán exceder de tres horas diarios y tres veces en uno semana ,concretamente, 

En este casa el pago es doble, Estos conceptos cambian el criterio de la antiguo ~ • 

Ley pues se considero obligación de los trabajadores prestar servicios extraordinarios, 

La prolongación de tiempo extraordinario que excede de nueve horas 

a la semana, obligo a pagar ol trabajador el docientos por ciento más del salario • 

que corresponde a las horas de la jornada, sin perjuicio de fuertes sanciones est-abl~ 
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cidas por lo Ley. 

Este es un aspecto que deberán cuidar mucho las grandes empresas ho~ 

leras porque es muy usual que en dichos negocios se nece;,ite trabajar horas extras -

pero deberá controlarse por medio de autirizociones especiales y tomarse en cuenta-

los aspectos económicos que esto prigina poro la corredci planeación del negocio y -

sus reservas. 

Por otra porte es benéfico para el trabajador pues ayudará e impulsará 

a aquellas personas que necesiten troba!or horas extraordinarios, además de proteger

los. 

2} TRABAJO EN DOMINGO 

Lo Ley habi a cle que por cado seis díos de trabajo el trabajodar deberá 

disfrutar de un día de ·:lesconso por lo menos, con goce de salario fntegro. 

ARTICUL071.- En los reglamentos de esta ley se procuró que el día de descanso se 

manci sea el domingo. 

Los trabajadores que presten servicio el dro domingo tendrán derecho -

a una primo adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el s;:ilario -

de los días ordinarios de troba¡o, 

Además, en lo nuevo Ley se señala que los persones que laboran en -

domingo tendrán derecho o una prima adicional del veinticinco por ciento, por lo me 

nos, sobre el solario de los dfos ordinarios de trabajo, 

Esto disposición tendrá vigencia o partir del Jo. de Julio de 1970, 

Esto nuevo señalamiento de lo Ley tendrá grandes repercusiones en las 

empresas que tienen por actividad lo industrio hotelero, yo que lo hotelerfo en un -

servicio que debe funcionar los veinticuatro hcros del día y todos lo~ díos y logico -
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mente lo sel'lalo por el artfoulo 71 vendrá a repercutir en las costos de esas empresas 

pues lo aumentará considerablemente ya que en dichos negocios laboran multitud de 

personas en domingo. 

Por ejemplo, en un hotel de primero categoría labora alrededor de mil 

personas dentro de las cual es un fuerte número tendrá que hac.erlo en domingo. 

Esta nueva disposición es una conquista de lo clase trobo¡adora pero-

tendrá que ser aplicada con detalle y cuidado y las empresas tendrán que vigilarla-

estrechamente. 

3) DIAS DE DESCANSO 

Para hablar de días de descanso es importante transcribir los siguientes 

artfculos 

69. - Por cado seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por 

lo menos, con goce de salario íntegro. 

70. - En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el potrón -

fijarán de común acuerdo los dfas en que los traba¡adores deben disfrutar de los de -

descanso semanal • 

71. - En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de descanso semanal seo 

el domingo. 

Los trabajadores que presten servicio en dfa domingo tendrán derecho-

Q una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario -

de IO$ días ordinarios de trabajo. 

72. - Cuando el traba¡ador no preste sus servicios durante todos los dfas de trabajo -

de la semana, o cvando en el mismo df., o en lo misma semana preste servicios a -



124 
V. - El 16 de Septienbre; 

VI. - El 20 de Noviembre; 

VII.- El 1 o. de Diciembre de cada seis al'los, cuando corresponda a la trasmisión del 

Poder Ejecutivo Federal y; 

VIII.- El 25 de Diciembre. 

Esta· nueva disposición lnqulestionablemente que repercutirá en las empresas 

ya que los costos aumentarán muchísimo pues en la hotelería se tiene que proporcio

nar servicio las velntlcuatru horCll del dfa y todo el afio por lo que aumentar dos -

días de deset:lnso obligatorio motivará que los grandes hoteleras se aumenten consid,! 

· rablemente los aresos por ese concepto. Len empresas de ese tipo deberán planear pe.! 

fectamente. e.se renglón ya que es determinante para el buen funcionamiento del neg,g 

· clo. 

Asimismo, es una gran conquista de la clase trabajadora la cual deberá c2. 

nocerla perfectamente y hacerla valer pero al mismo tiempo deberá estar consciente 

de su responsabilidad ·como elemento Integrante de un equipo como lo es una empre-

sa. 

Ahora bién, el artfc:ulo 75 manifiesto lo siguiente : 

ARTICULO 75.- En los casos dél artfculo anterior los trabajadores y los patrones d!. 

terminarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega 

a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la -

de Conciliación y Arbritaje. 

los trabajadores quedarán obligades a prestar los servidos y tendrán derecho 

a que se les pague, Independientemente del salario que les corresponda por el des .. -

canso obl igatirio, un salarlo doble par el servicio prestado. 
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ARTICULO 80. • Los trabajadores terdrán derecho a una prima no menor de veinticinco 

por ciento sobre los salarios que les cOtTespondan durante el período de vacaciones. 

ARTICULO 81. • Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los -

seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán --

anualmente a sus trabajadores una constancia c¡ue contenga su antigüedad y de acuerdo 

con ello el período de vocaciones que les corresponda y la fecha de que deberán di!, 

frutarlo. 

De IG artículos anteriores debemos desprender que se aumentan los perfo - -
dos de vacaciones a partir del cuarto año de antigüedad, siendo de dos días por cada 

cinco años de servicios. Asf pues, tienen derecho los trabajadores con más de un año 

de servicios y son crecientes de acuerdo' con su antigüedad, como sigue : 

Más de un año de servidos : seis días. 

Por dos ai'!os de servicios ocho dfas 

Por tres oi'los de servicio diez días 

Por cuatro años de servicio doce días 

De cinco a nueve años de ser.ricios : cotoce días 

De diez. o cotarse años de servidos : dieciséis días 

De quince a diecinueve años de servicios dieciocho dfos 

De veinte o veinticuatro años de servicios: veinte dfos, etc. 

Asimismo, otro de los aspectos importantes es que las vacaciones no podrán compen--

sarse con remvneroción y si la relación de trabajo termina antes de cumplirse años -

completos de servicios, el trabajador tendrá derecho a la parte proporcional por el-

tiempo respectivo. 
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Lo más impotente que señalan los artículos anteriores es lo que se re-

flere o que los trabajadores tienen derecho a una primo no menos del veinticinco • 

por ciento sobre los salarios que les correspondan durante s•Js vacocio.'1~. 

ARl"ICULO 80,- Los trabajadores tendrán derechos uno prima no menor del veinticinco 

por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones. 

Asf pues, lo antes expuesto es lo más importante dentro de la nueva • 

Ley ya que es una gran conquisto para la clase trabajadora y tendrá repercusiones .,._ 

económicas dentro de la$ empresas que tendrán que crear reservas y modificar sus pr.! 

supuestos de operación. 

Otro aspecto importante es que cuando menos los trabajadores deberán 

disfrutar de seis días continuos de VQcociones. Se!'ialamlento muy importante ya que• 

esa manero el trabajador podrá descamar y reponer energías en un lapso justo y co!:!. 

ven lente para ambas partes. 

4) CONSTANCIA Y AGUINALDO ANUAL 

Una de las nuevos disposiciones que marca la Ley actual es lo que se 

refiere al artículo 81, el cual se transcribe a continuación : 

ARTICULO 81 , - Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de 10$-

seis meses siguiente al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán ~ 

anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedoi y de acu'?! 

do con ella el perfodo de vacaciones que les correspondo y la fecha E:n que deberán 

disfrutar! o. 

En dicho ortfculo se manifienta que el trabajador daberá disfrutar sus• 

vacaciones dentro de los seis meses siguientes al cumpl imienlo del año de servicios. 

Pero lo más importante es que lo empresa deberá proporcionar al tra~ 
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jador anualmente una constancia que contenga su antigüedad , el perrodo de vacaciones-

y la fecha en que deben disfrutarlas. Aspecto muy importante que debemn cumplir todos-

las empresas a pesar del costo de tiempo por hacer las pero que redundará en beneficio --

poro ambas portes pues existirá un control y se podrá preteder una perfecto relación obre'2 

. patronal. 

ARTICULO B7 .- los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que¡ deberá pogl'!!: 

se antes del día veinte de Diciembre, equivale a quince dfas de salario, por lo menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servicio tendrán derecho a que se les pague 

en proporción al tiempo trabajado. 

Se creo un aglnaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de Diciembre-

de codo año, de servicie.•. 

!:sta disposición empezaré a surtir efectos el 1 o. de JJlio de 1970 por lo que el -

aginaldo del presente año será por lo menos de una semana. 

La creación del aginaldo es indudablemente una gran conquisto de lo clase obrero, 

p.¡es aunque existfo como una coslvmbre, el hecho de regularlo le dá carocterrsticas de-

obligatoriedad. 

5) SEPARACION E INDEMNIZAClON. 

Se entiende por separar el destituir de un empleo o cargo ol que lo sirve. 

Es muy importante lo sei'lolado por el artfculo 48, el cual se trascribe a continu~ 

ción : 

ARTICULO J8 .- El trobojodor podrá sollc.itar ante la Junta de i;:onciloción y Albritaje 1 

o su elección, que se le reistale en el trabajo c¡ue desempeñaba, o se le indemnice con• 



128 
el importe de tres meses de salario. 

Si en el juicio correspondiente no compruebo el patrón la causa de la rescisión, -

el trabajador tendrá derechi, además, cualquiera que hubiese sido la acciÓn intentada, -

a que se paguen los salarios '{encidos desde lo fecha del despido que se cumplimente el -

laudo. 

Asr pues, el trabajador que seo separado puede solicitar a la Junta de Concilia-

ción y Arbitraje se le reinstale ó se le indemnice. Aspecto muy importante y que motiva

rá problemas dentro de los relaciones obrero-patronales. 

Asimismo, el ortfculo 49 señalo lo siguiente: 

ARTICULO 49 .- El patrón quedará eximido de lo obligación de reinstalar al trojador, -

mediante el pago de los indemnizaciones.que se detenninan en el artrculo 50 en los casos 

siguientes: 

1.- Cuando el l1:ibajodor tenga una antigüedad menor de un año; 

11 .- Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trobojador, 

par razón del trabajo que desempe~ ó por las caracterrstic~s de sus labores, está en CO!!_ 

tacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circu!:_S 

tandas del caso, que no es pasible el desarrollo normal de la relación de trabajo; 

111 .- En los casos de trabojodores de confianza; 

IV.- En el servicio doméstico y; 

V.- Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Este será otro o~pecto muy importante y que motivará problemas en los relaciones. 

Además, es conveniente agregar los siguientes ortfculos: 

ARTIOJLO 50 .- Las indemnizaciones a que se refiere el artfculo anterior consistirán: 

1.- Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un oi'lo, en 
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uno cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer ai'lo y de veinte -

días por cado uno de las ai'los siguientes en que hubiese prestado sus servlc:los; 

11.- Si lo relación de traba¡o fuere por tiempo indeterminado, lo indemnización -

consistirá en veinte dfas de salario por c:ado uno de los ai'los de servicios prestados y¡ 

111.- Además de las indemnizaciones a que se refieren los fracciones anteriores, en 

el importe de tres meses de salarlo y en el de los salarios vencidos desde la fecho del de! 

pida hasta que se paguen las lndemnizac iones. 

ARTICULO 51 .- San caúsos de rescisión de la relación de traba Jo, sin responsabilidad -

poro el trabajador: 

1.- Engoi'larlo el potrón, o en su caso, la agrupoción potronal al proponerle el -

trabo jo, respecto de los condiciones del mismo. Esto causa de rescisión dejará de tener -

efecto después de treinta d(as de prestar sus servicios el trabajador; 

11 .- Incurrir el patrón, sus familiares Ó su personal directivo ó adm!nstrativo, d"!!. 

tro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, inju-

rias, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hi-

jos ó hermanos; 

111.- Incurrir el potrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los -

actos a que se refiere la fracción anterior, $l son de tal manera graves que hagan imposi-

ble el cumplimiento de la relación de trabajo; 

IV.- Red1Jclr el patrón el solario al trobajador; 

V.- No recibir el salarlo correspondiente en lo fecha ó lugar convenidos ó ac:os~ 

tumbrados; 

IV.- Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrÓn, en sus herramientas 

ó útiles de trabajo; 
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VII.- La e1dstencla de un peligro grave poro la seguridad ó solud del trabajador o , 

de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas del establecimiento o porque 

no se cumplan los medidos preventivos y de seguridad que las leyes estoble:i.:con; 

Vlll .- Comprometer al patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la segu-

ridad del establecimiento o de los personas que se encuentren en él y; 

IX.- Las análogas de los establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 

graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

ARTICULO 52 .- El trabójador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta dfos si• 

guientes o la fecho en que se dé cuolqu lera de los causas mencionados en el artículo an~ 

rior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artrculo 50. 

ARTICULO 53 .- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 

1 ,M El mutuo consentimiento de los partes; 

11 .- La muerte del trabajador. 

111 .- La terminación de la obro o vencimiento del término o inversión del capital, 

de conformidad con los artículos 36, 37 y 38; 

IV.- La incapacidad físico ó mental ó inhabilidad manifiesta del trabajador, que 

hago imposible lo prestación del trabajo y; 

V.- Los casos a que se refiere el ortrculo 434. 

ARTICULO 54 .- En el coso de lo fracción IV del ortrculo anterior, si lo incapacidad --

proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho o que se le pague un -

mes de salario y doce dfos por cado año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 162, o de ser posible, si asr lo desea, o que se proporcione otro empleo com-

potible con sus aptitudes independientemente de los prestaciones que le correspondan de 

conformidad con las leyes. 
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ARTICULO 55 .- Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrÓn las causas de la 

terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el ortrculo 48. 

Asr pues, el trabajador que sea separado puede solicitar a la Junto de Concilio--

ción se le reinstale ó se le Indemnice. 

El potrón quedo eximido de reinstalarlo en los siguientes cosos: 

l.- Cuando el trabajador tiene uno antigüedad menor de un año. 

2 .- Si lo Junto acepta que no es posible continuar con la relación de trabajo. 

3 .- Cuando se trote de trabajadores eventuales. 

4.- Cuando se trote de trabajadores de confionz.a. 

5 .- En el servicio doméstico. 

Si hoy más de veinte años de servicios sólo puede haber separación por causo por-

ticularmente grave de las que lo Ley señala; al trabajador se le puede imponer uno ca--

rrección disciplinaria. Si reincide procede su separación. 

Ahora el patrón debe pagar en coso de despido, además de tres meses de solario, 

lo siguiente: 

l .- Si el contrato es por tiempo determinado. 

a) Menor de un año: 

50% (cincuenta por ciento) de los salarios que percibió el trabajador. 

b) .- Si excede de un año: 

Seis meses por el primero y veinte dras por coda uno de los siguientes. 

2 .- Si el contr,ato es por tiempo indeterminado: 

Veinte días de solario por codo año de servicios prestados. 



CONCLUSIONES 

1 .- Indudablemente que lo nuevo Ley Federal del Troba¡o crea moyores presta-

ciones y por lo tanto representarán un incremento en los costos de producción de los in-

dustrios y en las actividades comerciales. Cloro que ésto lógic:omente beneficiará en CO!,'!_ 

sideración a los trabajadores, pues es realmente uno gran conquista. 

2 .- Se afinan conceptos tan importantes como son empresa lo que viene a aclarar 

lo relativo a emrpesas satélites. 

También lo relativo o trabajadores de confianza que no serán por el título que se 

le dé sino claramente por la actividad que se desempeñe. 

Por último, el concepto de Salario que se amplío y modifico las cuotas obrero-~ 

tronales que se paguen al l .M.S.S., osf pues, este concepto incluye todos los pagos en -

efectivo excepto Participación de Utilidades, primos por antigüedad e indemnizaciones -

por riesgos de trabajo. 

3 .- Otro aspecto muy importante será el de lo .lomado Continúa yo que en la -

Industrio Hotelero influirá grandemente pues es un negocio de atención y servicio veinti

cuatro horas al día. Esto lógicamente influirá en los costos de producción y evitará jor

nadas excesivos a los trabo jodores. 

4.- El tiempo extra se limito, 

5 .- Se sena lo los primas por trabo jos en domingo del veinticinco por ciento, por 

lo menos, lo que motivará el aumento de costos en la producción para negocios hoteleros, 

6 .- Se aumentan dos dfos de descanso obligatorio de gran beneficio para lo cla• 
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se trabajadora. 

7~- los vocaciones no podrán compensarse con una remuneración y cuando me

nos deberán ser seis días contfouos lo cual es necesario para cualquier persona poro recu

perar e 1 desgaste Frsico sufrido. 

Asimismo, la primo por vocaciones E:S un magnífico beneficio ya que así sr podrán 

disfl'l.ltar los trabajadores de sus vacaciones. 

8 .- La creación del aguinaldo anual que anuque era una costumbre, ahora es re

glamento. 

9 .- El trabajador tendrá el derecho de pedir lo indemnización o lo reinstalación 

en caso de despido. 

10 .- Se aumenta lo indemnizociÓn lo que aumentará los reservas poro estos casos 

en los empresas y protege al trabo joder como debe de ser. 

11 .- Se crea lo obligación de dar becas por aquellas empresas que tengan más de 

cien y menos de mil a un trabajador o a uno de sus hijos, designados por los mismos traba

jadores y el patrón. Cuando se tengo más de mil se deberán proporcionar tres becas. 

12 .- La implantación en coda empresa o para varias permanente ó periódicamente, 

con personal propio ó profesores, especialmente contratodos de cursos de cupacitoción -

profesional o adiestramiento. Parece ser que estos cursos de capocitaciÓn tienen por ob

jeto suprimir el trabajo de aprendices y preparar al personal para que en el caso de que -

existo uno vacante o un puesto nuevo, aunque se respete en primer término la antigüedad, 

seo preferido el más caJ>aZ. 

13 .- Puede ser objeto de huelga exigir el cumplimiento de las disposiciones lega

les sobre participación de utilidades. 
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14.- Casas para los trabajadores. Esto aumentará muchrsimo·los costos en las em• 

presas por lo que se tendrán que llegar a convenios especiales. 
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