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X NTRCJDUC::C:: X CJN 



~ons1oeramo~ que el problema para la TiJac1on del salario de 

!os trabajadores domesticas en nuestro pais es una necesidad, 

la cual no debemos ignorarla, ya que en la medida que se TiJe 

este salario de iorma mas Justa se veran cambios sign1t1cat1vos 

~n la prestacíon de este servicio y esta se reflaJara ~n la 

educación, el ~esarrollo y la salud, estas consideraciones nos 

llevan a fijar su salario para estos traoajadores. 

Up1namos que la solución pagar por hora para que de eQta 

forma esté más adecuado su salario a las necesidades de él y su 

Tamilia~ 

Para lograr lo anterior, hemos incluido en esta obra temas qua 

nos dan una idea de la situación de los salarios históricamente 

en otros paises y en la actualidad. 

Comenzamos definiendo lo que as el salario tanto en el Ambito 

legal como en el doctrinario, en el mismo conteKto definimos al 

trabajo y al trabajador doméstico. 

A$1mismo desarrollamos lo que el trabajo e incluimos u los 

traoajadores como el chofer y el Jardinero. 

En el segundo capítulo se abordan temas relacionados con la 

historia y evolución del trabajo, como adquiere un concepto 

diferente al paso de los años. 
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ramb1en incluimos en este capitulo como se empieza hacerse 

presente este trabaj~dor a traves de la historia. 

én el capitulo tercero tratamos un punto que tiene estrechd 

relac10n con el tema de esta tesis, ya que analizamos la 

situación jurídica de los trabajadores dom~sticos de diferentes 

paises como son: Estados Unidos de Norteamérica, Costa Rica, 

Guatemala y el nuestro. 

Cabe destacar que escogtmo~ Costa Rica y Guatemala por aer 

paises latinoameric•nos y que de alguna forma tenemos la misma 

idiosincravia y que tampoco se ha legislado sobre los aalarios 

de estos trabajadores, y Estados Unidos de Norteamérica porqu~ 

en este país si está reglamentado como sa les debe pagar a 

estos traoajadores. 

En el capitulo cuarto hacemos el •nAlisis jurídico del 

trabajador en nuestro país, terminas generales las 

condiciones de trabajo y de los beneficios que tienen derecho 

de manera detallada. 

También incluimos como se establece del trabajador ordin,¡,rio 

sus salario con la intervención de la Secrecaría de Trabajo y 

Previsión Social y la Comisión Nacional de Salarios Hínimosª 
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tl capitulo c1nco conclu1mos como establecer el salario para 

los trabajadores domésticos. 

t-·ensamos que todos los temas de esta tesis son import.ant.es pero 

tenemos que destacar el que se refiere a los trabajadores 

da;nésticos en Estados Unidos de Norteamérica ya que en torno de 

este, se encuentra la solución para iijarle salario a los 

trabajadores dom~sticos de nuestro pais. 



CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Definición do Salario 

1.2. Definición da Salario Mínimo 

1.3. Concepta de Trabajo 

1.4. Concepto de Trabajador 

1.5. Concepto de Trabajador doméstico 

l.b. En qué consiste el servicio 

de asea y asistencia 

1.0.1. El Servicio de Choter 

L.~.2. et Serv1c10 de Jardipero 

1.7. Cohcepto de Subordinac1on 



CAF>:CTULO r 

ASPECTOS GENERALES 

r.ons1oeramos ba~ic:.os para ~:<poner 

trdoajadoras domésticos, las definiciones tanto de! punto de 

vista legal como doctrinario y oe esta iorma tener ioed o~ lo 

que cracarema5 mas adelante. 

1.1 Definición de Salario 

~ara in1c1ar este crabajo par cuanta a la palabra salaria ésta 

proviene del latin "s.alar1um" ·.¡ esta oe sal , porque 

tue costumore ant1gutt d.J.r 

los ~1rvtentes acmest1cos. 

pago una cantidad fija de sal a 

¿s 01 ~al r-1c, ~l trabajo y tr·abaJadar. L1taremos oe nuestrd 

re...:: . .?:·.lj :j¿L fraoaja, lus carac:terist1.::as .r . .l<; r2levante'a, "f 

poi- uit1.110 vertMias idS clases ae ::,,·•rv1c1c como son .;;:l r15E'O 

a~13tenc1u, ¿1 servicio de chafar, ~1 de Jardinero va que 05tos 

traba.JaOOr8s tienen la cdracterist1c.,"1 

domést: 1 ::o=.. 

t.rabaJaoores 
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t1ar10 de la Cueva nos da su opinión del salario y dice: "que el 

saJar10 es el verdadero patrimonio del trabaJador, es 

enerq1a de trabaJo, ya que es lo Onico que lleva consigo al 

patron 'itS decir a la empresa, ésta energía entregaca a oLro 

y de esta forma la salud y la vida hallan su aseguramiento en 

el Derecho del lrabajo, e irrumpe en una realizacion dialéctica 

del salario, µarque es el elemento que además de asegurar 

detin1t1vamente la salud y la vida, permite al hombre elevarse 

hacia una vida auténticamente humana <l> 

En esta definición observamos que el trabajador llava su 

energía y a cambio recibe el aseguramiento de su salud, esto 

traduce el nalario y éste trae como consecuencia la 

protección a. oienestar y ld de su familia. 

Este autor hace una anotación importante, que es que el salario 

debe satisfacer con amplitud generosa las necesidades de toda 

índole del trabajador y su familia. 

Aunque esco en la realidad de, de momento no 

entrar deta11es de que si es su1iciente o no, esto lo 

tracaremos en otro capítulo. 

( 11 OC U. ei.t.w., ~uio, El Nue·m P",.echo M>?¡qqnp del Trri% hovena 1m~¡c;;, ñrr•u, tlfuto Fit:4, p. 
cB. 



ti1gu1endo con la opinión de Mario de la Cueva éstas tienen un 

sent100 human1tar10 y ae bienestar para el trabajador, ya que 

tin~lmence eso es lo que se pretende. 

baltasar Cavazos esa su definición y oice que el salario "es la 

contraprestación del trabajo" y que este además se integra con 

los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

especie y cualquier otra cantidad o premtaci6n que se entregue 

al trabajador par su trabajo (2). 

Creemos que esta definición es mAs concisa, más simple y más 

entendible a nuestro parecer, menciona claramente que es lo que 

percibe por el trabajo. 

l:..n la Ley del Trabajo de 193.1 en su articulo 34 establecía que 

ei salario la "retribuciOn que deoia pagar el patrón al 

trabajador por virtud del contrato de trabajo". En nuestra Ley 

accual en su articulo 82 a la letra dice: "Salario es la 

retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

traoajo" <3). 

(4::1 1.r•ort .. ~ fl.[J¡S 1 f;JlUsar, Lis 5<1) Orf'1!!ºtas u; !!iHlea ;?Qrp te1.15 LiCQC•1e1 tercera edlCIOn1 
1rulas1 t1b1Co bt3Y1 p.p. t39-9'J, 

l3) t.!fd U:.1 FELf"fiAI.. tfi IfjM}O !WIPHN¡ y S!S!Er.rfüiHDii. Coo¿ntJoJ por f;.lta:o.r Cava:o:; flore;, et. 
11. 1 .:..:1 • .?d1c1cr.1 lr:iia~ •. "'.enea, lh.'. p, 147. 



~~t:amos oe acuerdo con este autor ya que ésta Ultima nos parece 

mas acertaoa, puesto que 

concrat:o que a1 t:r:1bajo y 1a esencia ·:12 pagar eii el traoaJo 

mismo, ):a que en algunas casos na e:,ist.e el contrato y 

2moar.,1..:;, .il nay una relacian entre en el que p1-.:i·5ta -=;J. ser.-ic10 

)' qu1e.n lo recibe, el cual est.¿¡. obligado a pd.go oel mismo. 

Alonso Garcia nos da su opinión del ~alar10 ~ él la llama como 

"hetr1buc1 on ael Trabajador en lugar ce salario y comprende 

tres cuestiones:" 

1. Retribución directa del trabaJador, es decir: salario 

propiamente dicho en cuanto contraprestación inmediata del 

servicio realizado. 

hetribuciones complementarias reterioos al ~1-abaJo en 

s:a. aunque puedan serlo al mismo en cuanto a causa 1J!t:1ma ">' 

oe caracter además no compensatorio. 

Retribuciones simple1nente compens3torias, aqui no-:; da la 

definicion de retribución <saJ.ar10> -f1Jada, lega! 

convencionalmente por via mi:<t:a que, como 

conlraprestacion ae la reldc1cn labora!, el empresario 

debe al traoajador en reciprocidad de¿ t:rabajo reali~ado 

por este .. <4> 



ts de ooservarse que en estas tres consiaeraciones se habla del 

sc-.J. ar1 e como pago por el trabajo prestaao. r agrega cue es una 

ai:r1buc1an oe _aracter patr1monial porque en primer lugar su 

t.:.1 tular1oao c.-:r1-E:sponde ñl trclbi\Jador que la hace suya por 

v11·~~c del ~raoaJo que realiza, a camb10 aei cual la devenga 

come un salario y en segunao lugar Jonde se pone oe m~n111esto 

su naturaleza patrimonial, porque lo entregado en retribución 

=s 5~sceptible de evaluación económica. 

1-·or al.timo la retribución es debida como obligación por una 

per.-~onn oeudor otra acreedor, la persona deudora el 

e1npresario, cuya obligación en este plano nace de los -aervicios 

que la persona acreedora le presta, esta es el trabajador, cuyo 

~1cu10 de cr~dito, que la rctribucion con:oiste y radica en 

el aerecho nac100 de los salarios que presta por cuenta ael 

1?.npre:;;ar10. 

cons1oeramos importante lo que uestaca e~te autor al referirse 

como personas ~eudora y acr~ector es decir empresario y 

trabaje\dor, y oue de esta relacion ae trabaJo, nace el derecho 

~J. ::;;alar10. 

~s interesante la opin1on de Alonso Garc~a al llamarlo 

retrioucion del trabajador en lugar de salario, aunque 

tinalmentt:? es el pago que se le hace al trabaJador por sus 
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Hlii:e las diversas acepciones de los autores citadas, 

cons1oeramos mas acertacas a nuestro JU1cio, sin menospreciar a 

1os demas autores la oe Saltazar Cavazos y Alonso García, 

parecen se:>r- mas precisas para entender lo que es el salario y 

lo señalan que es lo que recibe par la prestación del 

trabaJo. 

Uesoe ei punto de vista Jurídico podemos entender al sal$rtc 

c:omo ia ool1gac1on que tiene el patrón legalment:e y que tiene 

como ttnalidad retribuir el trabaJo que se le presta. 

S1gu1endo con las ideas de Manuel Alonso Garcia '>' que señalamos 

brevemente lineas arriba abund" mas sobre el salario y 01ce que 

e¡ctst.en dos sujetos; el empresario sujet:o acreedor de trabajo y 

deudor de retribución y el trabajaaor sujeto oeuaor ae trabaJo 

y acreeoar de retribución y nos divide al salario como sigue: 

l> Salario por unidad de tiempo, 2> por unidad de obra, 3) a la 

parce, por tarea, 4> salario normal y 5> salario real. El que 

mas se apega o nuestro tema es el salario por unioad de tiempo, 

el cual la define como aquel el que ~ólo se atiende a la 

auraciOn del servicio independientemente ae la obra rea¡izada, 

se toma en cuenta la unidad temporal tomada como punto de 

reierencia. y la cantidad asignada a aquella para deducir la 

recribucion total como el re~ulcado de multiplicar el numero de 

unioades trabaJadas por la cantioaa con que cada una de esta se 
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~ons1dera ret~iouida. ¿sta unidad temporal varía de unas 

otras; o b1 en la hora, o bien se toma cuenta: el oía, o 

se consideran periodos de tiempo ma~or <SJ. 

t.ste salario por unidad oe tiempo, como observamos es variable 

oer-o depende deJ. numero de unida.des de tiempo traoajadas, es 

decir que el saJ8rio varia en función del tiempo empleado • 

.c:tay·on L;nacon tambien coincide en que "c-s el pago por el 

resultado del trabaJo" Cb). Ya que s1 no eaisten estos oos 

~l2n~ntos no estaríamos hablando de contrato de trabajo. 

1.2. Salario Mínimo. 

~l salario m1nimo en Me~ico es una institución que surge poco 

antes de ia Segunda Guerra Mundial, como producto do la gran 

depres1 on de 1929-1933, con el mejor . animo keynes1ano, 

roosveJ. i:.i ano, cardc:mi sta, gomezmorintano, lombardista y 

cetem1sta ce aumentar el mer-cado interno, ya que el externo se 

encontraoa iuertemente protegida, en medio de una guerra de 

aranceles que ha venido evolucionando los setenta y ochenta 

nac1a una 9uerra de devaluaciones y hoy se encuentra 

lol ~ ... _., L!'n.'.:...r1, :: • .i. ••• tan•J.!l ~~ · ~rarn- ,,~ iqM1p, v.:int1 L:u:ic··., u. M.sr.:11: tc<.s u oro; 
Jur1ül :-":;• ruan.:, 1 ~e-t. : . ~1·.•, 



l:S 

~ransformado frente a la competencia más espectacular, global y 

ce.rraoa en una "guerra cie tasas oe inter-es" e:-ntre los paises. 

t:..1 nivel de salario min1mo es como mu.::nos otros indicadore~ 

termometro de la situación economica y social que qua1·e1a 

pals, ~tn duda, pero tambien lo es de la s1tuacion polit1ca qu~ 

se atraviesa en cada cambio de gobierno, sobre todo cuanoo se 

logran tensiones en el ánimo general de la poDlación por efecto 

directo de la d1sminuciOn en las posibilidades de empleo en la 

poolac1on económicamente activa Cpor edad,, asi como cuando la 

reducc1on en la capacidad adquisitiva de las remuneraciones al 

trabaja se ofrecen como oferta política de manera prolongada, 

acrecentando presiones y enconos que se presentan puntualmente 

para presionar reclamaciones y facturas políticas a la hora de 

la sucesión presidencial, como una parte ya cotidiana oel 

cambio .. 

El salario mínimo que dabera di&frutar el trabajador sera el 

que se considere suficience para satisfacer las necesidades 

normales de la vida del obrero, su educac1Gn y sus placeres 

honescos, considerandolo como jefe de fa_milia .. tste :;alario se 

fiJara por comisiones especiales que firmaran en caoa 

municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación y 

Hrbitra;e que s~ establecer~ en cada Estado .. ~n defecto de esas 

c:oin15iones el salario minimo sera fijado por la Junta Central 

oe. Lonc:1 l icc:1 cr. y Hrbi tr·aJe respectiva .. 
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Los legisladores en la Ley de 1931 lograron la implantación de 

los salarios minimos 1932/1933 en el Art. 99 que a la letra 

dice: 

.. b,;.lar10 m1n1mo es el que, atend1oas las cond1c1ones oe cada 

req1on sea suficiente para sat13facer las necesidades normales 

de la vida ael trabajador, educaciOn y placeres 

honestos, cons1derandola jefe de familia y teniendo en 

cuenta que debe 01sponer de los recursos necesarios para su 

subsistencia durante los dias de descanso semanal en lo$ qua no 

perc1 ba salaria". 

Ubservamos que ya hablaba de satisiacer sus necesidades 

nor1nales tanto las del trabajador y la de su familia incluyendo 

educación y ademas la diversión por lo tanto el fialario minimo 

es un salario de suma importancia, razón por la cual vamos a 

a1ferenc1ar lo que es salario mínimo, salario mínimo general y 

salario mini.no profesional. 

Hespecto oe los salarios minimos generales, nos 01ce Mario de 

1a Cueva, que son la base, tanto los salarios mínimos 

proies1onales son para cubrir a los que posean capac1oud y 

deátreza de Cdda profesión <7>. 
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Clar1f1cando poco más, los salarios mínimos generales 

corresponden los trabajos mas simples, 

naolamos de traoajadores más calificados 

decir que s1 

e:;tariamos en 

presencia de los salarios mínimos profesionales. ~n cuanto a 

ést.os ·.U timos nos remontamos a. la. Declaración de Oerecnos 

Sociales, aprobada en el año de 1962. 

~uando se preparaban las reformas de 196Z la comisión observó 

que hab~a hombres de diversas profesiones y oficios, situación 

frente a la cual la comisión pensó en la existencia de lns 

salarios mínimos profesionales, es decir para aquellas labores 

que requerían capacitacidn y destreza en una rama determinada 

de la industria, del campo, o del comercio, profesiones, 

OflClOS 

salaria. 

trabajos especiales para la aplicación de este 

Foaemos decir que los salarios mínimos profegionales se elevan 

sonre los mínimos generales 'fil que constituyan ser 

remuneradores de acuerdo a la cantidad y calidad porque las 

personas que los realizan tienen cierta destreza. y consideramos 

que asi son más justos. 

La apl1cdc1on de los salarios mínimos es para todos los 

trabaJadores de J.a República He:<icana, no se puede pagar menos 

de este salario estipulado por la Com1s1ón Nacional del 

Salarios Mini,Tios en sus articulas 91 y 92 de nuestra. Ley 

Federal ael TrabaJo. 
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t.1 '.Ido c1cado autor refiere a las reforma>i de 196.2. que ordenaron 

la 01v1s1on de la Republica en zonas econom1cas a fin de que se 

fijara el mas adecuado, la cual está a cargo de la Com1s1on 

Nacional para los Salarios Mínimos l =-· que determ1n.ara 1 a 

div1=>1on de República en zonas economicas, t~J es decir 

estan determinados geograticamente, clasiticandolas en A, By C 

de acuerdo al cuadro presentado (ver hojas siguientes>, ya que 

e:<isten z.onas m.:is caras y otras no tanto, y base a esos 

deter;ninam1entos los salarios raí.nimos, estamos de acuerdo con 

esta clasificactón, ya que en nuestro país hay estados donde 

los bienes y servicios tienen un precio mas elevado. 

(81 CE lH Cut\'11 hriliJú, ÜO, i:1t. p.p. M-JIU J¡j, ll!':I, l!ÍI. 



... 

C'I) 

~~~ 
.!'1111111 E ... ., 
~--- i~ e: fQ ~ ca-......... e .. ~ 'i: o¡ 

t.I) ~~ 

'"' 

SUARIO AllNIUO OCNERAL PFIO&IEPIO OE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

19154-JW;J 

'• 

... 

1 ... 

'"" ,,,..,,, 

.. 
·---·--

~H~ 

ii~j 
~ ~-
~¡f ~ 
i~ !"8 
H~~ 
-,§~• 

~-~1 € &.~ 
~H~ 
!i~~ 

HH 
t~d o., ut. 

~ - ~ i ~t¡ 
~11 ~~ ~ 
.31..~ 

.. 

,. 

··~---·- ... --.. ---·------... ·--... ·---.... --....... -~ .. ,. .. _ ......... ._... __ .._ ........... - .. .... 
........ _ ........... _ .. """' .... _ .. , .............. -

•10..n .... -. .................. -°"''··-····· .... ····" ""'"'" .. _. .. , ... + ........ . Doo•--- ...... , ... _ .... c... ......... .., .. _ ..... . "" ••Doo••--· .... -_ ...... . °"' ..... _ .. ., ___ .... """"'""'"' ............. _.,,,,, ... . 
""''···---·"··--·· .. ''""''••l·---·-··· ""''·--···---·""" "'""''·--·· .... - ....... ""''"*-"''• .. -•,.., n.,.. .. .,_,.,.,,., .. _.,,_ ........ _ .. ,. ___ ,_ ,. ........ .._ .. ., .. _ ... _ 
........ _ .. , ..... _..... "-···-.. ·---·--··--····-··- ,.- .......... _ .. ,_ """·--···· ... -··- 1'0..••·-····-· .. ·-""' .... _., ___ ,_ .......... _,,,,, .. _, ... _ 
;t~E~~ ~?.i~§f~"°::-?--E~::··· 

u~~~n 

~~h i~ ~ 
1~1ª·~~ ~ ~!Ji 9 

Hih~~ 
HH•H 
i"l~i¡~ 
&~~~~ ~ 
~j~~[~§~ 
ii~:~H~ 
j~jHH~ .; ur~ .D¡¡~_a¡ 1~ 

trr·-~ .. ~u~ 
11i~r J!jl¡f;} 

~Ht~ul 

.,.,,__ 

""' Oel10dlll~llJ1de!TW)IQ 
De( 1o oe,....,.i11 deoa<Jbfe 
Del 22 O. Odutn al JI de O.:..m!l<1 

"" 0... IO o.~•31 óemat10 
Deo! IO dllllt>r•W3:'.l"9fl"\O 
a..1 'º oe r~1o0 .i Xl dll MP1.er>t><1 
O..o! 10 IM on ... b<e al l!>de doc•l'mb<e 
°'""16•11·~<l><><'fTl~ 

'"" 0<><10 .,.,._,o••7~,,.,llO< .. o 
~10d<!m3rroftl'.ll""'<:loc.....0-P 

"'' Dellodl'_,,31JO""""'º 
O<!tlOdo!rul.o,¡IJ<l .. '1.r.....,bre-
0"14al J• <l,.O><•rmti•<' 

0<'1 lo d• <'n.,ro •• I'; <:h> n<i•em~'" 
OIPI 1~ <l• IW>'•1Pmti1~ al '.l1d<' IH..,mb11 
199! 
O.l 10 <J•1n111011 IOUe nC11<1cm:>re 
Del 11 df n~~·~mNP a• ll<lP d>e,.mb•I 

"" Df-1 lo d~ ""''"ºa! 31 <lO d·~·nmbr" 

:g 
.§ 
.s e 
"' ·~ 
.!!! 
!)¡ 

"' .!2 
~ 

l 
.2 
u 

"' e: 
.§ 
:~ 

~8 
~ 

--.... '"" 
,,.. 

'"" '""' "'' , ... ,,., """ 
'""' 

,.., '"' '"" "" "'' """ "" ""' "'' "~ 
. .., 

tC:i:l "'' '"' 
1 ,..,~ ""' ··~ '"' "" "m 
,.., 

"'' "'' '"" 
,.,, ,..., 

~"" ~~"' "" 

Nwew<;>tpn~d,...noi 

1•27 1326 1105 

p 

distribución gratuita 



salarios mínimos 
vigentes a artir del 1 o. de enero de 1993 

1A 

u~~~;~:.~~A A 1 
...... u .............. ·----·-
-:='--~¿· 

__ , __ , ............. 
"'"t:- =:..
~= :=.. 

-~..a:-";:.:.~-

ARU. GEOOR.lílCA C 



'" definiciones de profesiones, oficios y trabajos especiales 

h•'•.,.»<•o,.•00~0<-.,1"''"'w_.,_ ............... _ ... _ .... -...... -. ... ...... _, ........... -.......... _. 
c ...... ,.., .... ,. • ..,.,_,,,_,, . .,._, ....................... ~ ........ ... ......... _ ....................... . . .-.-...................... ,,... .... . ......................... , .. 
1 .. - ... --.. -...... , .. ..,._ ........ , .. ,_ .......... . .. -....... ., .................. , ... . ............. ,_ ........ _ ......... .. ---......... -................ . 
~::::.::.~..:.:-:~.::-:~:-.. ;;-;: 

~----···---·-... -............... .. 
··--·-··~-....... _ .......... ~ .. - __ ...... ~ .. --. ......... ,_ ....... -- ......... __ 
;-.::..::::::::.::.~-:.::.~:.:..";.'; ,.,n.,,.,.,,. .. ,._,. ...... ,,,, •. ,.,, ............. -...................... . . -............ -........ - ..... _ ... --.... -... -..-.-.. ~ ....... , 

·-·--.. --......... -................... - .... -............. , ... _, __ .. ,..,_, _ __ .. _,..,., ___ .... __ 
,_...,,.,_ .... ..,no_... _ __ .,._. .... _ ..... _ ---·----··-· ·-... _....- ....... _ .. _ -··-...---f.oo·--· -----·--·-·-----... .... _____ ... , ....... . .... ,_ ... -... -....... -.... .. -·--....... _ .. , _ __.,_ _,.., .. ____ ,.,. __ 
-··---·-·· ... -.... ....... -... --.. -··· .. --- .. ..- .. - .......... . _._ .......... ~.,. ..... .. 
·--· .. --.-.... - ... 
.. ,.,..,..,_,, .... ~•· .,.n-• .. •• 

:~:;-.:..~.::i::~~';;:i.~·::::~ ..................................... ........ - ....... - ........ ... ............... _,_ ............. .. 
-. ................. - .......... ... ... -... ......... -····'""~ .......... ......... _ ................. _ 
"-.................. __ _ ,_ .... - .... .... -.... ----.............................. ,---.-.. 
:;;;~~;-.;:.:· ;,;.:;·::.·:-_.':;:.::;,";, ............... - ...... .....,. ... _.. ....... , ... ~ .. --.......... -,.. ... ....... .._ ........... -....... ,_ .... .................................. -..... ··--.. --. 

h ...... ,_ ................. _,,.,_ ---...... -_, ........... -.... . ,...,, .... , .... _c .... ,,..,,,,,.,.,_, ___ ,._ ____ ,..,_ .. , ..... __ _ ... ''" .... _____ ., ......... -· 

::;:.:.·::;;;, ·:.;::::.'7;.·: • .:~::;:!: .... ~ 
....... -.... -...... --h•'•00.'4.< .... ,,,.,.,_, ............. .. . ........................... , .. ,, ... , ... . ·-... -........ -........ , ........... . 
''º'""'-"''"•"'•""-"'''"···· , .. , .. ,_..,, _____ H_OO'OrO' ...... ,,,._., ...................... _.., .. .. _, . .,_. .. __ ,_..._ .... -- ..... ......................... ~ .... _. ... _ .. , 
........ -............ _ ..... _.,,,_ .. --- .. --.......... _ ... ..,,., ·····----........ ·-.. -... -.... -......... _ _., .............. .. ....... -~·---................ .. .. ~ .... _ ....... ,_ . ., ....... -_. .. ~ ... ,., .. _, ........... _. ........ -.. ... ,_, ........... .---.... -.... ... ••'•·-· ......... ,,,_,,..,~-···- .. .. _.., "·••·ª""' ,_...,,_,~,.., ......... ., ...... -................................... , 

,,_ ... ,_ ......... _ .... .. .. ~ .... -.... , ... _. ___ ,,. .. -~ 

~JJ~li1i~~ 
............ - ......... __ ..... ., ................. , ............ .. ..... _ ........ _ ............... _.. ..................................... --....... -· .. ..-..-·-·· -... ·--·~·· .... -........... -.... -.. ........ -............. -.. ...-.--...... -............... . ..... _,_,., ..... .._ ........ - .. . 
··-~ ....................... _. ..... . _ .. _, .. , .. ,,_,_, ..... -... . 
.., .......... , ... ,.-.... ............ , .. .. ......... ., .... -.. ~- .. ~--....... ~ ...... ., ..... ..,,_ ................ -

,. .. _,.,. ___ ......... ......................................... , .... ~. ~ .......... -....... , ...... , ... ................................ ~ .... . 
·~-·-··-..................... . ... ~ ... -... ,, .. ,_,.. .......... ,.., ,.,. ... _, .......... ~ ........... , .. 
:;~.~·;.-;. --:::::-;:-::: ',"'!:::':.~:.;·;• : .......................................... 
, .. ___ ... .. ... ___ ,_ ................. , .. . .... - ....... -... -... -..... _ ,,,_ .. __ .. H_ .... , .. , _ .. _ .. ........... -.. .-........ ., ....... . .. _ ........ , .. ,_ ...... -........ . .............. _ _,, ___ ,_._ 
,.-.-........ -.... _ .. ,,, __ 
....... ·-- .. ~·--·--····· .. -· ""_ ......... ,,, .............. -....... . ___ ...,,.._, ___ .,.., ... _ 
n ,_,,.,..,. __ , _ .. _., ....... ___ ......... _ ......... .. -· ·-- .. -·· .. -- _,.,, .. ·--- ..... , .... _,_, ..... -·-·-·-- .......... ---· ···-- ...... ---.............. _ .. _ .... __ ... _., ......... .. .......... _-...... ~ .. 
&~~~~~jlg~~~~1~~; 
,,.. .... .,.,...,. ......................... .. ........... ..., .... _ ................ -................ ._ ..... _ ...... . 

------·-
:::.=:--=-~~:;:=::: 

~~€~~§~~ 

u ..... - ..... - ....... .. ..... --. ............................. ~ .. .. .......... __ ..,_,_,., .. ,._ .. ·-..... -.......... ___ ,_, .. ., ." .. ... - ............. -·--- .. -~· ·-··-.. -..... -.. --....... . . ...-. ....... -... .... - ...... -..... ,,., __ , ____ .. .._ ..... 
··-···-.......... _,,,_ ..... -•4• ,._...,, .,._.._... ......... -.. .. .. ..... ·-~ .... _ ... _ ·-.-~ .. .. 
~ .. ' -· ...... -·--......... _ ......... .__.. .... _._.,,. .... .. .. --.-....... _ .. 

..... _,, ____ _ 

...... ~.-- ............. h .... ... -.. ,.,., .......... _, ... ---··-··- .................... , . ., ....... . , ............. , ................. . 
~::.~ ~-.:-.:,.:.::.:::.:~~=:.~:¡·. ~~ ........... , .. ,,_,,,,.., ........ . .................... ,..,,,,,. 
::::·.·.;:: .. :'::;::-::::::..'.;.."',._ .......... 

........ _.. ... _ .. ,,_ ... __ -... , ... , .... _,. ___ ,, .. , __ .. 

..... , ....... --.. ·----.. --.. ,..... ... _, .. _ ,_._ ... .. ,,., .. __ ................. ,_._ ....... .. .. , ..... ~ ...... ,. ...... -...... . 

.~ ................................... .... .......... _ ... _,, __ ,,._ ... _, 

-::::-· .. -·-
:.:.:;:::;.·:::::."::.:::.:= 

g~J~fi. 

.. __ ..... _ .... _, .. .... _ ................... -........... ... 
;:;;::.~~:~~;:~-:~:~:~:;; 
~.=..::::~::.:~?.:Z:.---:E'.:! 
~~~~:.-.. ":..~= .. ~-=..:=.:.:.::: 



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



21 

üaltazar Cavazos nos indtca que hay dos clases de salario: a) 

~J salario mintmo, el cual TiJa por el Derecho y b) el 

sa1ar1u VJC3l que es e! que toma en cons1dera~1on la vida del 

traba.Ja.::ior como hombre en su e:<pres1 on ir,ater1al y 

01olo'-}1Ca. (9) 

"La doctrina social cristiana ha sosteniao que el salario 

m4n1mo vital es aquel que satisface no sólo las necesidades del 

trabaJaaor, ina1vidualmente considerado, sino también la de su 

tamilia y además placeres honestos." Este comentario nos 

preocupa ya que con los salarios minimos, es impasible llevar a 

cabo tales conceptos la realidad, como satisfacer las 

necesidades del trabajador y ~dicionalmente las de su familia, 

ya que con los salarios minimos ac~uales y de siempre es 

imposible llevar a la real1oad tales fin~s. 

Lil naxico como cien apunta Baltazar Lava::as fiJan los 

criterio politice y no con criterio 

econom1co, ya que con los salarios es imposible sat15facer las 

neces1oaoes propias y aoemás las de una familia.tlOJ 

t! articulo 90 de nuestra Ley del Trabajo no quita el dedo del 

renglón y dice: "El salario mínimo es la cantidad menor que 

(91 Ck\'11W:i fll}.f5, baJt;iz.u, üp, cit. p.p. YJ, 9.t, 

\JI.JI IOICI, 
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deDe recibir en efectiva el trabajador por los servicios 

pr,estados en una Jornada de trabajo, y que debe suficiente 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia 

en el croen material, social y cultural y para pro\.eer la 

educ3cion obligator1a a los h1Jos.·'(ll> 

~ste articulo es más ambicioso ya que tiene que ser 5uficiente 

y debe proveer materiales, sociale5 y culturales y para 

rematar también la educación oe los hiJos, no estamos ae 

acuerdo con lo e:<presado en este articulo ya que con los 

salar1os mínimos que se f1Jan es imposible siquiera llevar a 

cabo uno de los puntas señalados. 

Lon este salario minimo actual consideramos es mejor tener 

t:.rabaJo con :~ salarias mínimos a tener .~ trabajos con 1 salario 

mínimo. 

Con esto queremos decir que es preier1ble conseguir traba Jo 

en que se nos paguo el importe de tres salarios mínimos, 

tener tres traba.Jos con un salar10 minimo, entend1endose que no 

es la idea de cubrir tres jornadas de trapajo. 
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1.3. Concepto de Trabajo. 

"l:..J. trabajo entendído como actividad transformadora de la 

Naturaleza por el ser humano constituyó el eje central de las 

teorias socialistas desarrolladas en el s. XIX, y especialmente 

en la teoría de Mar-:<, quien recogió el criterio de Saint-Simon 

acerca de que el trabajo tue el factor basico que perm1t10 al 

homore pr-1m1t1vo superar su est:ado de animalidad. En Mar:<, la 

terma en que se organiza el traba.Jo grupo humana 

configura el modo Ue producir los bienes necesarios para el 

-•bastecimiento de aquél, y por otra parte permite definir una 

formacion social. En la~ sociedades primitivas el trabajosa 

de~arrollo entre individuos socialmente iguale$ 1 adm1t1endo los 

modernos estudios antropológicos la eKistencia de una división 

tecnica oel trabajo, que no comportaba necesariamente la 

formacion de jerarqu!as, pudiendo hablarse en tales casos de 

sociedades comunistas <comunitarias, colectivistas, etc.). Con 

al modo de producción esclavista <Egipto, Nesopotamia, Grecia, 

fioma, etc.> se institucionalizó la división social del trabajo, 

resu1t:ado da lo cua.t fueron unas formaciones sociales 

Jerarquizadas <esclavos, plebeyos, patr1c1osl. En el teudal1smo 

al trabajo fue considerado como la función social da las 

categorías ma.s bajas Cartesanos, siervos, etc.> y en 

consecuencia despreciados por los estamentos domina.neas <el 

C.!.>.21-w, ded1caoo a la cultura, y la nobleza a las actividades 

.n11it.<lresJ .. Lan la introducc10n del capitalismo se recupero la 
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1dea del trabaJO como actividad social tundamental, y la 

burguesía lo dign1tica por ser fuente de rique~a. Stn embargo, 

et capitalismo industrial comportó una e:<trema división social 

ael traba.Jo y desde mediados del S.XlX la soc1eaad 

estratificó en clases definidas por su posición respecto a los 

medios de producción o de trabajo. ~n las sociedades que 

ac'tual111ante denominan social1st:as impera as1m1smo esta 

ü1v1s1on social del traba.Jo, sin que vislumbre la 

posioiltdad de su eliminac10n que aparece más y más vinculada a 

las concepc1ones productivistas" (1¿). 

Observamos que ya en el Siglo XIX el trabajo le permite al 

hombre superarse y va organizando en grupos para satisfacer 

sus necesidades. A ~ravés de la historia, el trabajo va 

adqu1r1endo diferentes formas, poro ya el capitalismo 

adquiere otra forma y se va entendiendo como fuence da riqueza. 

~l trabajo es en un sentido mAs amplio una maniiestación de la 

capacidad creadora del hombre en cuya virtud éste transforma 

las cosas y confiere un valor del que antes carecía a la 

materia que aplica su actividad, esto np~ lo menciona Manuel 

Alonso. Y cuanta razón tiene ya que el hombre con su capacidad 

creadora convierte la materia valor, ya que sin la 

1ntervenciOn del hombre, la materia estaría estática. Con el 

( L:.:> l¡rqqw1p tnpr!c~ecticc •-i·a. Eononal ík~a.oo, =.~. tJrCi:'ICCI.> Eip~, l. 
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traoajo el hambre busca un fin el cual es generalmente para la 

sat1stacc1on ae sus nec:esioades, se dice que el trabaJo es 

e:>i~en.::1a nat:uraJ., en nues-:ra c1vil1::aciOn et tratJaJo 

representa un valor esencial. 

Manuel Alonso distingue el trabajo en 01versos aspectos, a 

saber: 

"l. Humanamente. E.l trabaJo para el llerecho importa solo como 

expres1on de un quehacer del hombre • 

.:z .. Socialmente. ~l trabajo constituye medio que facilita 

la relación entre los hombres» bien a titulo individual o 

bien vn cuanto a miembros de una agrupac1on .. 

s. Urden económico. Es un factor de la producción adquirente 

4. 

su valor 

nec:esidadas. 

la medida que satisface determinadas 

~n lo Jurídico. E.l trabaja adquiere una dimensión 

especifica nacida de su condición de actividad susceptible 

de ser regulada por el Derecho" < 13>. 

Uer1vado oe lo anterior podemos afirmar que el trabajo es toda 

act1v1aaa ael hombre aplicada al .mundo eaterior con 

independencia de sus resultados preaomtnantemente especulativos 

o practicas. 

( 15,1 H!.Üteu l;Ht-.t..,;, op, cit. p.c. 4-:, •~ "' 4i. 



26 

~l trabajo en el aspecto juridico Manuel Alonso distingue dos 

aspectos, "el traba.Jo que se realiza por cuenta propia, y el 

que se prest.a a otra persona,·' l 14> parece que na e:<i ste 

01ierenc1a entre estas dos modal1aades, pero las hay. ~n el 

or ... mer caso, es decir, en el que se practica por cuenta propia 

r-adica en la 1ne:ustenc1a de relación laboral .. En el que 

presta a otra persona, su nombre nos indica eKiste la 

relación con otra persona, aquella por cuya cuenta el traba.Jo 

se presta crea la necesidad de una ordenación. 

lamb1én nos indica Manuel Alonso al trabajo como base d• 

relaciones sociales ya que es muy importante an la vida del 

hombre sus man1festaciones 1 y éstas se traducen en conjunto de 

relaciones constitutivas de una e$tructura social, •saber: 

relaciones con otra persona, relaciones en grupo social, 

~elaciones con la sociedad en general-<15) 

En estos conta~tos el trabajo representa relaciones sociales ya 

sea 1nd1vidualmente colectivamente y dependiendo de es~as 

cons1aeramo5 que el trabajo redunda en mejores resultaaos~ 

tl'tJ Jbi!li!.tlo 

\ J.::i, kl.1160 &..f¡(f,.¡, e: . .::t. p.p • .Cb y U. 
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1.4 CONCEPTO DE TRABAJADOR. 

l:.n la e:<pos1c1on de motivos i:ialtazar l.avazos nos cita lo 

s1qu1ent:e: 

"fin la h1stor1a de nuestro derecho del trabajo pueden señalarse 

tres grandes momentos: el primero se d10 la Asamblea 

Constituyente de Querétaro, cuando los diputados, al concluir 

unos bellos y profundos debate&, lanzaron al mundo la idaa da 

los derechos sociales, como un conjunto de pr1nc1pios 

instituciones que aseguraran constitucionalmente condiciones 

Justas de prestación de los servicios, a iin da qua los 

traba.Ja.dores pudieran compartir los beneficios de las riquezas 

naturales, de la civilización y de l• cultura. El segundo 

momento fue la consecuencia y la continuación del articulo 123 

de la Lonstitución: se inició con la leg1slac1on de los ~stados 

y culminó con la Ley Federal del Trabajo de 1931. El tercero de 

los momento~ está constituido por los treinta y siete años que 

acaba de cumplir la Ley Federal del Trabajo; si la DeclaractOn 

de Derechos de la Asamblea Constituyente es inigualable por la 

grandeza de su idea, los autores de la L_ey Federal del Trabajo 

pueden estar tranquilos, porque su obra ha cumplido brillante y 

eficazmente la función a la que fue destinada, ya que ha sido y 

es uno de los medios que han apoyado el progreso de la economía 

nacional y la elevacion de las condiciones de vida de los 

trabajadores: la armon1a de sus pr1nc1pios e instituciones, su 
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regulación ae los problemas de trabajo, la determ1nac1on de los 

benet1c1cs mínimos que deberían corresponder a los trabaJadores 

por la prestación de sus servicios, la fijación de las normas 

para el trabaJo, de las mujeres y de los menores, la 

consideración de algunos trabajos especiales, como la actividad 

ferrocarrilera o el trabajo de los marinos, la ordenactón da 

los principios sobre los riesgos del trabajo, el reconccim1ento 

y la afirmación de las libertades de coalicton, sindical y de 

huelga, la declaración de la obligatoriedad de la negociación y 

contratación colectivas, la organización de las Juntas de 

Conc1l1acidn y Arbitraje y la creación de un derecho procesal 

autonomo, hicieron posible quu el trabaJo principiara a ocupar 

e! rango que le corresponde en el Tenómeno de la producción. 

A su vez, las libertades de coalic1ón, sindical y ae huelga, 

permitieron la organización, cada vez mas Tuerte, de los 

sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores, los 

que pudieron eKigir, en ocasiones recurriendo al procedimiento 

de ta huelga, la celebración de contratos colectivos, en la 

mayoría de los cuales se han obtenido, lo largo da los 

treinta y siete años de vida de la Ley, bene~icios superiores a 

los previstos por el legislador en 1931. Por su parte, las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje han creado una 

Juri~prudenc1a progresista, inspirada en los principios de 

JUSt1cia social que derivan del artículo 123, la que ha servido 
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para precisar las disposiciones de la Le·t y para llenar algunas 

CI.~ sus lagunas. 

Pero nu~stra realioao social y ec:onom1ca es muy a1st1nta en la 

act:.UaJ.1.:Jc:iO de .1.a que c:ontemplO la Ley de 1.'1.Sl: en aquel ar.o se 

esoo~aoa apenas ~l pr1nc1pio oe una era crec1m1ento 

progreso, en canto que, en nuestros dias, el desarrollo 

industrial y la amplitud de las relaciones come1~c1ales 1 

nacionales e internacionales, han deter-minado una prcblemat1c.J. 

nueva que e:<ige una legislación que, al igual que su 

antecesora, constituya un paso mas para ayudar al progr~so de 

la nación y para asegurar al trab&jo 

los oenefic1os de la economia. 

participación justa en 

~s cierto que el proyecto tiene la tandenc1a a conceder a los 

t:.raoaJadores en general algunos oenef1cios que no se encuentran 

cons1gnados en la ley vigente, pero conviene hacer notar, en 

pr-1me1- lugar, que la le¡Jislacion del trab.aJo no puede ser 

derecho estatico, si.no, al co.1trar1c, par~ llenar su -tunc10n 

c1ene que ~er un aerecho dinamice que procure, sin incurrir en 

e:cagerac1cnes que podrian per Judicar el. progreso general oel 

pais, mejorar las condiciones de vida de las trabajadores~ La 

RevoluciOn Mexicana tuvo como una de sus causas TundamQntales 1 

la dificil condicion por la que atravesaban las clases 

campesina y trabajadora y su propós1to Tue, y asi quedo 

cons1qna~u en los articulas 27 y 123, asequrar los 
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incegrantes de aquellas Cfüs clases, un nivel de vida compatible 

con Las necesidaaes y las e:<igencias de la persona humana. 

~onscancemence han repetido los gobiernos revolucionarios, y 

~sta e~ la norma ae conducta que rige la adm1nistrac:1 on actual, 

qua ~l. !nen el .;oo}.,:.r,,o oene ·:w:itribu11~ a.1 desarrollo .je la 

inausti-1;1., ae la agricultura y del comercio, a fin que se 

aumente la producción, también lo es que el crec1mtento de la 

1nduscria y de sus productos, na puede beneficiar a un solo 

grupo, sino que debe e:<tenderse a todos los sectores de la 

población mexicana. ~l verdadero progreso de un país consiste 

en que los resultados de la producción aprovechen a todos y 

permitan a los hombres meJorar sus nivales de vida. 

Consecuentemente, la legislación del trabajo tiene que ser, 

segun se dtJO 1 íneas anteriores, un der~cho d1námico, que 

otorgue a Las craoaJadores beneficios nuevos en la medida que 

et oesarrollo de la inaustria lo permita. Solamente así 

re;u1zarán los 1dea1es de justicia social que sirvieron de base 

la Revolución 11eJ<icana y están 1nscr-1tos en nuestra 

Con~~1cuc1ón''(lb) 

Nuestra Ley Federal del Trabajo Actual en su articulo So. nos 

dice que "Trabajador es la pe1·sona f isica que presta a otra, 

fis1ca o mor-al, un trabaJO personal subordinado". Sobre este 
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precepto, Ba1tazar Cavazos nos comenta que sólo hay persona 

11s1ca como trabaJador, es decir que la persona moral no puede 

ser trabajador y que lo identifica es que tiene que ser 

subora1nado C17). 

A la persona física lo que lo caracteriza es que su trabaJO es 

suoora1nado. Recalcamos que sólo e:c1ste persona fis1ca como 

trabaJactor. 

Tamb1en menciona este autor sobre el art1culo 3o. de 1931 

lnd1caba. que "trabajador era toda persona que prestaba a otra 

un servicio rnateri.al o intelectual o ambos géneros sustentados. 

en un contrato de trabajo. 

Este precepto atirma que persona es toda persona y las personas 

pueden ~er fistcas o morales hablando en terminas jurídicos, y 

el trabaJador sólo puede ser persona fisica, adem4Q indicaba 

que el servicto que presta podía ser material o intelectual, o 

ambos, el cual es falso ya que por mas que el servicio sea 

1na~er1al, siempre 1mplica algún grado de 1nteJ.ectuaJ.1dad. 

Estamos oe acuerdo con Baltazar Cavazos ya que no toda persona 

as trabdjador, sólo las personas fí~icas Jo son. El trabaJador 

solo es persona fisica. Aceptamos que el trabajo que se presta 



puede ~er macerial, 1nte1ectua1 ambos, ya que por mÁs 

sQnc1llo que sea un trat1aJo requ1ere c1erta capac1daa 

intelectual si no estaríamos hablando de un robot que prcstd el 

serv1c10. 

A+ortunadamente nuestra le).' a.ctua1 det1ne al trabajador mas 

tecn1camence, de aste artículo se dasprenaen dos elementos: 

a) El trabaJadar siempre es una per$ona +is1ca y 

bJ La prestac1ón de un tr~aajo personal subordinado 

es decir, que la pali'.bra "._¡¡ubordinacion" es un elemento 

característico de la relación de trabajo que con~16te en la 

tacultad de mand-r y an derecho ce zer obedecido, debe 

so~rentenderse que solamente se refiere ál traoajo que se le 

asigna y durante la jornada de trabajo, 

Sobr"e este concepto Mario de la. Cueva dice que el "Nuevo 

Derecho ael Trabajo esta conceb1ao como un conjunto ce normas 

dest1n.idas a asegurar una e:cis.tenc1a decorosa él.1 hombre que 

entraga su energia ~e trabaJo a otra persona, el predominio de 

1.a energía fis1ca sobre la intelectual .o viceversa., no puede 

Just1+icar un regimen distinto si bien habrá d1ferencias en 

cuanto a salar1os .. " <10> 
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Estamos de acuerdo con lo que opina Mario de la Cueva, el 

trabaJador entrega su energia ya sea que la llamemos material o 

inteLect~al va sed que una de ellas predomine sobre la otra, 

esto no seria causa para que e:<ista un régimen 01 st1nto, y en 

todo caso lo natria para pagar estas capacidades y se veria 

retleJaao en los salariase 

tste mismo autor indica que el Derecho del Ira.bajo nació para 

proteger la actividad del hombre, por lo que todas sus normas e 

1nst1tuc1ones presuponen la presencia de la persona humana: y 

consecuencia se fija la jornada, el salario, vacaciones y 

cuya finalidad se propone asegurar una existencta decorosa, y 

la asistencia de seguridad social, princip1om que no se 

conciben sin la presencia humana, de aquí Mario de la Cueva noa 

hace hincapié en que "el hombre trabaJador es el eJe en torno 

del cual gira el estatuto laboral" .. { 19) 

Coincidimos con et:;te autor ya que si no e:ciste el hombre 

trabajaaor coino tal no e:<istiria el orden laboral .. C:abe aclarar 

que para que una persona sea considerada como trabaJador es 

necesario que presta un trabajo pers~nal suoo~dinado. 

Por otra parte aunque en este capitulo no nos ocupa de-finir al 

trabajador de confianza lo vamos hucer para distinguir entre 



34 

uno y otro trabajador, nuestra Ley Federal del trabajo en su 

a~ticulo 9o. nos dice que el trabajador de conf1an=a depende de 

1a ,,aturaleza de las funciones desemperiadas y no de la 

des1gnaciOn que se le de al puesto. bus funciones de confianza 

la& de direcc1on, inspeccirin, vigilancia y fiscalización, 

cuando tengan caracter generdl, y las que se relacionen con 

crabajos personales del 

~$tablec1miento.<~O> 

patrOn dentro de la empresa o 

En su primer párrato estamos de acuerdo ya que sus funciones le 

dan ese caracter, per.:. .:~ :;2-;;undo parra fo a nuestro parecer 

contrad1ctor10, ya que dice que las funciones de este tipo de 

trabajador cuando tengan el caracter de general, lo cual en la 

real1daa no es cierto. 

Baltazar Gavazos pone un ejemplo en el cual el contador general 

es el On1co trabajador de confianza, más no sus auxiliares. 

Como observamos, este precepto es para los trabaJadores 

tienen a su cargo la direcc1on de una empresa y o veces tunqen 

como patrones, lo cual no tiene características del trabaJador 

que estamos desarrollando en este tema, como son los 

trabaJadores domésticos. 



1.b. Concepto de trabajador doméstico. 

f-'ara nuestra Ley Federal del Trabajo en su articulo 331 lo 

det1ne as1: 

"Son los que prast.an los serv1c1os aseo y asistencia y demás 

pr-op1os 

l~l} .. 

tnherentes al hogar de una persona o fami 1 ia" 

f~ara la Real Academia Española d1ce qua es lo perteneciente 

la casa u hogar y dicese del criado qua sirve en una casa. 

Analizando lo anterior podemos afirmar que el trabajo doméstico 

transforma m~terias primas en alimentos, la tela en ropa, 

reacondiciona el habitat -simultáneamante su lugar de trabaJo-, 

diartdmente o varias veces el mismo dia, mantiene limpia la 

ropa que muchas veces corresponde al equipo de trabajo de los 

miembros de la familia -uniformes, ropa de trabajo de 

trab•Jadores manualffs independientes- y aporta una presQncia 

permanente en el hogar, ~ste no se concibe sin el ama de casa, 

o al queda incompleto. Como se ve, las labores reaJizaaas 

por el ama de casa, como trabajo retribuido, no sale al 

mercado, no se le con~idera mercancía, no se cotiza como tal. 

Pero en cuanto lo realiza otra persona contratada para ello, se 

convierte en trabajo asalariado. Ademas, los mismos Cienes y 



servicios producidos en el hogar, cuando se oírecen en el 

m~rcado adquieren un valor y un precio características 

semeJantes al resto de !as mercancias y J.os servicios OOJeto de 

compraventa. Podemos así. hablar Cfe e:,p! otaci on de 

trabajadoras domésticas, de servicios y proouccos cuyo precio 

es mucho mas alto que su valor, y es en este caso cuando se 

cuesttona el valor de! trabajo doméstico. 

1.6. En qué consiste el servicio da aG&c y asistencia. 

Nuestra Lay del Trabajo en au articulo 331 nog dica qua los 

trabajadores aomesticos son los que prestan los servicios d• 

aseo y asistencia, y demás propio& o inherentes al hogar de una 

persona o familia.(22> 

51 analizamos este precepto se desprenden los dos puntos a que 

nos referimos: el de aseo y asistenci•, labores que son prop1a9 

oel traba;ador doméstico. 

Este articulo también indica que el ~ervicio que se presta 

tiene que ser en habitación y para una ~amilia sin fines 

de lucro. Pero s1 el servicio que se presta es para varias 

fC:1.m1l 1as y no hay lucro estamos frente al trabaj•dor 
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oomest1co, pero si. en este mismo caso ti.ene fines lucrativos, 

;-.:;¡t.e c1-abaJ.:.oor pasa a tener las caracter1st1cas de tr.abaJaaor 

en gen2ral. 

t·ara la keal Academia Española la palabra aomest1cos tien~ su 

ortqen en !a palabra J.at1na "domus" que s1gn1f1ca i:.1 

d1ccionar10 ~nc1clopedico doméstico def1n~ al trabaJador 

domestico a.si "es la perteneciente a la casa u hogar" y "di cese 

oel cr1aao que sirve en una casa". (23) 

Al ana!i~ar estos puntos observamos que estos trabajadores son 

los que prestan el servicio de aseo y asistencia a una familia 

y la defin1c1ón que nos dan los diccionarios nos complementan 

esta idea, notemos y no perdamos de vista que es un servicio 

que se presta dentro de un hogar y para una familia. 

l'lestor a¿ buen hace observación respecto de nuestro 

ar'l::i.culo 231 de la Ley ~ederal del TrabaJo, "indica qu~ si la 

misma actividad sirve a los fines ae una pensión tJm1liar y 

e~co genera 1ucro 1 inmediatamente el domestico deJara de serlo 

para convertirse en un trabaJador sujeto. al régimen ordinario" 

l24J .. 

(2SJ PfbClf.!H¡, 'L tti!'.:lbl rtEü!CO DITU s..o, Clt. TOilO 11. 



38 

~ompartimos el punto de vista de este autor ya que el 

t:.rabaJador y el 

naola de 

entena1enoo:;e 

tiene que ser en un hogar, es oec1r, 

lugares y aún de familias, 

esto al trabaJaoor que presta sus serv1c1os 

en un hate1, en este caso este t:.raba.Jador estar.1.a suJet:.o al 

reg1men ora1nar10. 

El diccionario Enciclopédico define al así.: "Es poner 

11mp1e=a y ordenada una casa" .. Asistencia la define: "como la 

acción cte asistir en 

ayudar". (25) 

algo o algunas cosas, 

Analizando estas definiciones podemos decir que la prestación 

del trabajador dom~stico es el de asistir a familia en la 

limpieza del hogar. 

!.6.1. El Servicio de Chofer. 

~alt~=ar Cavazas dice que 

cnoter~s y Jardineros l2b>. 

trabaJadores domesticas los 

l"amb1én co1ncidimas can este autor ya qua ambos tracaJos 

prestan en el hogar o para una familia, no se pierde la esencia 



de ser oa;-a el no9ar y una tamilta., abundamos mas sobre el 

cnofer, la oet1ni.c1on que nos da el lacc1onar10 t.nciclopeoico 

de cho ter es ·'conductor ae un vehículo o automov1 i ". 

H contrar-10 sensu interpretamos que no menciona ce ene.fer 

que maneje un veniculo pesado, se refiere a un automóvil que se 

Oe5ti.na al servicio de una familia. 

1.b.2 El Servicio de Jardinero. 

t.l Jardinero como ya lo apuntamos anteriormente entra dentro ae 

los trabaJadores domésticos, el Diccionario ~nciclopedico lo 

de-fine como "él que cuida y cultiva un Jardín"., y Jardín como 

el terreno donde cultivan plantas en especial 

ornamentales.(¿]) 

Co1nc1oimos con Baltasar Cavazos sobre este traba.Jactar al 

considerarlo dentro de los trabajadores dom~sticos ya que sus 

labores las desempeña para una familia y por consiguiente para 

una casa. 

1.7. Concepto de Subordinación~ 

El D1cc1onario Enciclopédico nos a1ce que suoorainac1an 

suJec1ón a la orden, mando o dom1n10 de uno, y subordinado 

\,¿/, µ¡.!J•ftii!'j trn1LLLfü1u~t!J!¡_¡, L'!l, LH· ,;:;: ll. 



a~ce~e de ia persona sujeta 

elic;,." t:0:8J. 

a ot:ra deoenc:u ente de 

uoservamos que se habla de dos personas una que esta suJeta 

otra o que oeoende de esca, caracterisc1co ae l~ suoorainacion. 

,,.uestra arciculo 2v ce la Ley Federal c:1el lraoajo menciona 

su parca ¡:ir1mer.:. que se entiende por relac1on oe traoaJo, y 

"Lu.=.1qu1e1-a que <>ea el acto que le ae or1ger., la prestación 

crab·JJO personal suborC11na.do a una persona mediant:e el pago 

ce un ~alarto". 

Co1nc1d1mos con lo que apunt¿o. Bal tC'.sar Cavazos que 

esenc1a1mant:e diiit1ngu1mos en este art1culo !a subordinación 

ent:ena1enao est~ concepto como la 1acultaC1 de mandar ~ el 

derecho a ser aoedec1do y el pago de un salario, a saoiendas de 

que .i.a re~ac1on ae traba.Jo se in1c1a al prestar el servicio y 

el con~rato se perfecc1ona por el acuerdo de voluntades. 

5e presume ta e:dstenc1a ael contrato al momento de la 

no e:(1st:e contra~o de trabaJo es 

imputable al patron. 

b3ltazar Cavazos menciona del trabajo que se presta a aom1c1lio 

a1ce que es un servic10 subordinado, reune varios elementos: 
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aJ trana1g ggr cuenta a1ena o para otro. 

01 en fgrma conrjrn1a, ese.o e:cclu'y·e a los trat:l3jOS ccas1onales o 

eventuales. No necesariamente la cont1nu1dad la prestac1on 

del traoa.Jaaor suoord1nado tiene que ser absoluta, puede ser 

relativo;.., es el caso de quien para c1ert3 temporada elal:lora 

algun Juquete. 

e> Sobre este traba.Jo e:o.ste vigilancia 1nd1recta o mediata, 

pero afectiva, esto es el patrón exige cantidad y calidad en el 

trabaJo, y estamos en presencia de l~ GUbordinaciOn, nota 

tip1f1cadora del contrato de trabajo por cuenta ajena o 

suboru1n.:>.do, decir el elemento tiptco del trabaja la 

suoordinac1on <29>. 

Marta ele- la. Cueva op1nu sobre este punto, 11'1.Jnc1ona que r;.:tsti~n 

Yes personas, una que tiene el carácter de trabajador y la otra 

de patrono, dos conceptos que ya vimos anteriormente, también 

~ice que la prestación de traoajo, a lo que la Ley lo llama 

suoorci1nac1ón, si no llegasen a e:<ist1r los elementos que son 

tas pei-sonas y la prestac10n del tratJaJo no e:<iste la relación 

'2'/J CA'.,-.t};i b.lta::.r, L.Ji tsc01ca; QS Arnnmracirn C1gnt111q 
c:11c1~.1, 1nlia:;, b&o. 11.c. 200, 2\<1 y 2ii.::. 

!o; tr1:iuw a•1p1qii, pru.era 
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laooral, pues fundamentalmente consiste en la prestación de 

tr,abaJo que real iza una persona para otra. <30). 

t::.sc.e autc.r nas refiere a lo que ·.¡a vimos anter1orment:.e, la 

~:"1stenc1a ae oas personas una trabaJadar y otra patron y a.l 

dar~e la pre~tac1ón del trabajo se da la suooi-dinación, s1 

estos elementos no llegan a dar existe la relacion 

laooral. ya que esencialmente este trabajo se realiza para otra 

persona. 

Este mismo autor da la definición JUridica de la subordinación 

y dice que es una relación Juridica, que se descompone en dos 

elementos: una +acultad Jurídica del patrono en virtud de la 

cual puede dictar los lineamientos, .instrucciones u ordenes que 

ju=gue convcn1cnte p,<r<l la obtt?r.c:ión d~ loEi finen; ue l.t. 

c-mµresa, y un.1 o::>lh]·"'.'..C.; ·"n igualn\~nl2 1ortdica d1:l trab.:i1udor de 

c. ..... 1•1pli.r C!3"~" r:!l-:;pnsiciLin~-:; en la. prc'".>tn<::!.ón de ~u tri..lh•dc:. 

f..<q1.n. otlsei-va.nos que ya e:<iste la regulación entre do~ µor:;on.:i.:; 1 

la qu~ oroena para cumplir sus objetivos y la obl19ac1on oel 

traoaJaoor que tiene la caracter1sticp dR sucorainado. de 

cumplirlas .. 
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Esperamos que terminar de 1eer estas pá91nas se entiendan 

los conceptos que hemos tratado de definir lo más claro posible 

para poder comprender los siguientes temas. 



C:AP :J: Tl..JLO X I 

ANTECEDENTES DEL TRABAJO V 

SALAR: X OS 

2.1 La evolución del trabajo. 

:z..¿ Análisis del trabajador doméstico en Mé:<ico. 



C::APXTWLO :J: :C 

ANTECEDENTES DEL TR:Al3A.:JO V 

SALAR:COS 

2.1. La Evolución del Trabajo. 

Para abordar este tema es conveniente destacar los problemas a 

que se ha enfrentado el hombre para obtener lo que en un 

principio lo consideraba justo y que ese principio de Justicia 

ha sido al paso de los años lo que en lA actualidad le ha dado 

protecc16n tanto a él como el de su familia. 

L.laude Fohlen nos dice: "con el siglo XX empieza una nueva era 

para la historia del trabajo y que a través de ella sa forJan 

nuevos valores, desde la antigUedad, el traba.Jo había sido 

considerado como un signo de oprobia, un estigma de 

i.n1 ert ar i dad, pero la Revolucion Francesa de 1789 el 

camoes1no y el artesano, se convierten en t1ombres libres y 

cons1acrados ciudadanas y logran conseguir una dignidad que 

has~a ese entonces habían logrado, al mismo tiempo los 

trabajas que eJercen se sitUan en el orden de los nuevos 

valores ya que la sociedad donde se desenvuelven han modificado 

su escala es decir el orden fundado en nocione~ jurídicas ha 

sido sustituido por una Jerarquía económ1ca, fundada en el 

provecho y la utilidad social. El trabajo adquiera un nuevo 

concep~o que es el esfuerzo y na deJado de ser considerado como 
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degradac1on, anee esta nueva dignidad que le es reconocida al 

trabaJo esta ligada a otra transformación fundamental de la 

sociedad concemporánea; la Revoluc1Dn lndustrial, que creo 

neces1aades nuevas, abriO horizontes de trabaJo manuales 

ayuaados poi- las máQu1nas" L3U. 

C.omo podemos observar través de la historia y más 

concrecamente en la Revolución Francesa, el campesino y el 

artesano adquieren dignidad en su trabajo, éste ya es 

considerado con otros valores es el esfuerzo, la 

capacidad. 

Nicolas Valticos comenta que el Derecho dal Trabajo data de una 

epoca relativamente reciente ya que fue a mediados del siglo 

XIX cuando se comenzó a formar y sorprende al comprobar hasta 

que punto le ha sido paralelo el movimiento de ideas que ha 

originado el Derecho Internacional del lrabajo. l:.n eiccto desde 

su ori~en, la reglamentac1on internacional del traoajo no ha 

cancebiuo como una simple operacion de coa1ticac1on, incluso de 

armon1zac1on a posteriori de las legislaciones nacionales por 

motivos de comodidad o por razones relacionadas las 

~ransacciones internacionales (32>. 

(31 > folhen Claude. El T(,)bilo en el Sjglg JU Ed. Nay¡ Tie~a. Elarcelon•, E¡paña. 1%9. p.p. 30-31, 

C32) Valtlcc;, 111coli:;, t'~r.,.-no Internmo1ul dgl lqha10. tlraa11c1,;: por ~i. Joi.? Tre.iñ.01. E.J. lecncs, 
t..H. ru:n~. 1-_,-, p.p. ~7-28. 
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Por el contrario y por razones que se precisaran más adelante, 

la reglamentacion internacional del trabajo se ha considerado 

condic1on indispensable a la misma existencia al mantenimiento 

y al desarrollo de las legislaciones nacionales. Si estas no 

hubiesen de tener vigencia más que de las fronteras nacionales 

eKistencia, se pensaba habría de ser precaria incluso quizás 

ni siquiera llegaran a ver la luz ya que las necesidades de la 

competencia tendrían primacia sobre las consideraciones 

sociales de protección al trabaJO. 

Consideramos que en este proceso histórico pueden distinguirse 

tres grandes etapas: 

ll Las orígenes que abarcan desde el principio del siglo XIX 

hasta la Primera Guerra Mundial, 

~) La creación de la O.I.T en 1919 y 

3) La evolución y el desarrollo desde 1919 hasta nuestros 

dias. 

Valt1cos sigue abundando y refiere que en Francia, par la mi¡¡ma 

~poca ya comenzaba a tener cuerpo la idea de una Reglamentación 

Internac1onal ael lrabajo. 

Como el precursor Trancés Daniel LeGrand también surgieron 

otros como J.H. Blanqui, él señalo los riesgos que la 

competencia acarrearía a una industria que no podria emplear a 

niños menores de diez años, o que na haría trabaJar a los 
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ooreros adultos más de trece horas diarias en vez de quince. 

Blanqui llegó a la conclusión de que la Unica manera de 

conseguir una reforma social tan bella, tan justa, tan 

necesaria y tan legitima, evitando consecuencias desastrosas 

consistiria en hacerla adaptar al mismo tiempo por todos los 

paises industriales. 

Lomo podemos observar ya encontramos visos de seguridad social 

Macia los trabaJadores, como la protecciOn a los menores y 

~lJar la Jornada de trabajo al proponerse la mejora de la 

condición obrera en su conjunto las Normas Internacionales del 

lrabaJo ya hicieran entrar todo 

Humanos. 

enfoque de los Derechos 

Este mismo autor sigue comentando y dice que la Constitución de 

la O.I.T., ha sido conuiderada como la primera base 

convencional de un Derecho común internacional relativo a las 

libertades individuales esenciales y la O.I.T. ha ido en 

vanguardia de los esfuerzos de protecciOn internacional de los 

derechos humanos. En efecto, los principias conferidos en la 

Const1tuciOn de la 0.1.T., y las oormas más precisas 

~stablec1das en numerosas convenios y recomendaciones na se ha 

limitado a reglamentar las condiciones materiales de trabaJo, 

también han intentado proteger ciertos valores fundamentales de 

libertad y asegurar al mismo tiempo que su bienestar material, 

ta diqn1dad personal de los trabajadores. 
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Hemos visto como de esta forma, las normas internacionales del 

trabaJO han tratado los derechos fundamentales y las libertades 

p~blicas desde tres puntos de vista, a saber: en materia de 

libertad sindical, de trabajos forzados y el de la 

d1scr1minaciOn con el empleo y la profesión. 

NicolAs Valticos nos refiere al trabajo de las mujeres y dice 

que surgen dos preocupaciones que han inspirado la acción 

internacional: La primera ha consistido en proteoer a las 

mujeres contra las condiciones de trabajo excesivamente durag, 

especialmente en los casos da maternidad (33>. 

~sta preocupación de protección contra los abusos que habrían 

sido terribles en el siglo XIX, inspiro la adopción de uno de 

los Convenios de Berna en 1906. 

En 1919 encontró su expresión en el pre4mbulo de la 

Constitución de la O.T.I. 

llespués fue origen de varias convanios internacionales d~l 

trabajo, una preocupación paralela ha sido la de asegurar la 

igualdad de derechos y de trato de la~ muJeres con los hombres. 

El aspecto más conocido de la discriminación fundada en el seKo 

es la cuestión de la igualdad de remuneración que figuraba 

también en 1919, entre los principios qenerales de la O.T.I y 
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que habria de ser objeto en 1931, de un convenio que tuvo un 

gr~n impacto .. 

H veces estos dos tipos de preocupaciones nos han parecido 

contradictorios y ciertos partidarios del pr1nc1p10 de igualdad 

han opuesto medidas de protección que les parecian 

comprometer la realizactdn de este principio causando cierta 

discriminacton. 

En resoluciones adoptadas en 1925 la Conferencia Internacional 

del Trabaja pidió que se examtnasa la nace~idad da nuevos 

instrumentos relativos a la igualdad de oportunidades y de 

trato para las mujeres y lo~ hombres en materia de empleo, con 

nuevas a completar los convenios existentes, que &e procediese 

a un examen y eventualmente a la revisión de los instrumentos 

de la 0.T.I especialmente de los relativos al empleo de las 

mujeres, a fin de determinar si sus disposiciones stguon siendo 

adecuadas .. 

Louis Henri Parias, nos comenta, que los.factores que rigieron 

la evolución económica y social Tue entre 1914 y 1960, ya el 

progreso técnico iniciaba su e:<'pansi ón 1 las dos guarras 

mundiales dejan profunda huella en nuestro periodo que afectan 

a varios sectores de la sociedad y a la economía de los paises 

incluso a los que se encontraban en posición neutral, estas 
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guerras acarrean cambios radicales en las condiciones y 1os 

caracteres del trabajo <34>. 

Uo.o;:er·.,.amos que gracias a estas dos Guerra$ l"lundtales se ha 

1ograoo un adel;.o,to de varios decenios en a1ferentes matari.as 

como transportes, 1ndustr1a, química y en el mismo trahaJo 

empiezan a cambiar. 

Este autor nos sigue refiriendo que durante las dos Guerras 

Mundiales, !a economía se ha.ya ca.ometida a. la voluntad estatal .. 

r~1 Estado se convierte directa e indirectamente en el patrono 

que da trabajo a la gran masa de los trabajadores activas, e$tO 

por encima de los dirigentes de las empresas privadas, discute 

con los trabajadores a con sus representantes, trata de obtener 

colaborac.1.ón de todos, empiezan surgir nuevos métodos de 

pre~enc1ón y de soluctdn de los conflictos sociales (35>. 

Esto es que las relaciones entre los hombrns se van moditicando 

por ei perlado célico. 

Este autor nos retiere que la .:::1-1eo.i.s economica 

especif1camente es de 1914-1910, crisis económica originada en 

U.~.A. y despué$ en el mundo entero afectando en menor grado 

los problemas del trabaje sobre todo en 

(.54) Henr.,. fuu.5 1 ltiuu. HJ<itgru Pmer.11 del Ic¡!)l1!) brJJ.l!bo, l9b5 .p. 7. 

t.S51 ,,,.,~~.o. a. 

los paises 



industrializados, el paro que padecieran millones de 

as.alariados hizo mas palpable la inseguriaad, -destino común de 

ld ciase obrera- desde la Revolución Industrial. 

l:.st.a i.:ri<¿,,is se caracterizo no solamente por afectar a I a clase 

obrera en un país como Estados Unidos, en donde se crea una 

estrecha interdependencia entre todos los elementos de la 

poblacion, la ruina afectó a individuos y a familias de todos 

los 1nedios <36>. 

Re+erente a este punto notamos que la crisis se hizo presente 

en todos los paises industrial1z~dos, por EiÜE:!mplo, el 

movimiento obrero que ya reclamaba sus derechos como las 

organizaciones obreras y estas establecieron nuevas reglas 

entre patrones y asalariados y el esfuerzo que hacian porque se 

les reconociera su Seguridad Social. 

Este mismo autor nos sigue diciendo que los trabajadores 

qcupaban lü parte inferior de la escala social, el trabajo se 

ha ido 1dent1ficando más y mas con la actividad del obrero como 

eJ. traca.jo manual en la industria. En .la lengua inglesa se 

designa por la palabra "workerº al trab•Jador y al obrero 

<37). 

(36) Halry-f·anai, Lou1s. üo. cit. p, 17. 
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ueuemos reconocer traaajo en toda la extensión de la palabra, 

escamas pensando en la masa de los obreros y iamilias .. 

r-tenry Parias sigue comentando que la evolución técnica conduce 

evolución de las diferencias existentes entre las 

diversos tipos de trabajo señaladamente entre los trabajadores 

manuales y los que no lo son .. Las actividades independientes 

tienden también a perder sus caracteres primitivos, aunque en 

el jur idi ca en que eJercen 

corresponde 

diTerenc1a 

al de los asalariados, cada 

entre trabajo salariado 

independiente<3B> .. 

distinto 

vez es 

y 

del 

menor 

que 

la 

trabajo 

Pero observamos que hoy son muchos los que haciendo valer su 

independencia para obtener un salario se dedican a diversas 

tareas, por ejemplo el de la mujer que se dedica al hogar, 

anteriormente se consideraba como denigrante pero hoy se 

considera un trabaJo como a cualquier otra actividad económica, 

vemos como va adquiriendo dignidad este tipo de trabajo. 

Tamb1en notamos como las políticas laborales que estaban 

enfocadas a los obreros se van enfocando al conjunto de la 

poblacion, es decir que esta acción estaba encaminada la 

comunidad de hacer que cada individuo y que las familias gocen 

del bienestar material, de seguridad y dignidad. 

l~~' lb1dem. p.p. 20-21 
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f:l aucor A. Arzumanian nos dice que el movim1ent.o 

r~voluc1onar10 mundial de la clase obrera tiene mas oe cien 

años. Uurant.e este periodo, la clase obrera internacional 

recorr10 un camino difícil, pero glor1oso. Al comenzar este 

camino, dominaba en el mundo ilimitadamente el capitalismo. 

Hoy, el socialismo, al pasar a ser sistema mundial <en la 

actualidad ha desaparecida el sist~ma socialisca>, se consolido 

firmemente en una tercera parte del globo terrestre y 

arreoatando, al régimen e:<plotador condenado por la. historia, 

una tras otra, sus posiciones. 

Ya en el siglo XIX, observamos la lucha entre el proletario y 

la burguesía desencadenaba principalmente en los paises 

industriales de Europa. En el Siglo XX, la ola revolucionaria 

cubrtO todos los continentes. En las Tilas de la clase obrera 

creció inconmensurablamente la corriente revolucionaria y su 

1nfluencia en todo el desarrollo social; el movimiento 

comun1sta internacional pa~ó a ser la fuerza politica más 

intluyente de nuestros dias <39>. 

Segun muestra la experienc1a historie.a, las retac1ones de 

produccion que paralizan el desarrollo de las fuerzas 

productivas están condenadas al aniquilamiento. Cuando el 

capital1smo creó nuevos estimulas para aumentar el rendimiento 

<39) H. Hr:!.!1u111an •et at•. Ej Ni!llfQto ce~olucrnmpn lnterna,.1¡;¡na! oe la clue oorgr•"· fc:~reoo. 

:,i,M, C. 3, 
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de! trabajo socializado, fueron destruidas las relaciones 

1eudalesa Pero hoy oía, es el propio capitalismo el que trena 

e! u~sarrollo de las fuerzas productivas y hasta se convierte 

su destructor (40> .. 

2.2.Análisis histórico dal trabajo doméstico en 

México .. 

La &1tuaci6n de la mujer dentro del hogar y la familia reviste 

particular importancia.. Dentro del movimiento femenino 

consideramos el interés an el trabajador doméstico dentro de la 

sociedad uno da los enfoques básico~ que es el da tomar en 

considerac1ón, el origen étnico y la edad. 

La revista tstudios sobre la mujer menciona que durante el 

periodo de 1969 a 1972 diferentes autores en diversas partes 

del mundo comenzaron analizar tanto teórica 

empir1camente lo que antes habia parecido un tema. trivial: las 

labores domésticas. Comen~aron a cuestionarse 1a forma que 

la pos1c1ón ae la mujer estaba particularmente definida por su 

papel como de casa y madres. Entre algunas de las 

escr1lor1as mas destacadas que se aventuraron ~n este tópico 

encuencran Margaret Benston (1969) y Peggy Morton <19711 de 
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Canad~, Isabel Larguia y John Dumoulin (1969) de Cuba, 

Shulam1th F1restone <1970) de Estados Unidos, Nar1oaosa 

üallacasca <t'772J de Italia y .Juliet. Mitchell <lit]!) de 

Inglaterra. El énfasis y los an4lis1s de estos autores 

variaban, reflejando en parte cónteKtas respectivos. 

f'or Ejemplo, Mitchell y Firestone subrayaron los aspectos 

ps1cose:<uales de la familia y su rol ideolOg1co el 

sostenimiento del capitalismo y la subordinacion de la mujer. 

~enston asi como Largu1a y Dumoulin se preocuparon más por 

definir la Tunción económica del trabajo domóst1co en el 

capitalismo. A pes~ de que Dalla.costa y Morton se ocupaban de 

los aspectos económico~ e ideológicos del trabajo doméstico, 

se interesaban mucho más par el potencial revolucionario de las 

amas de casa y, sobre esta base, por desarrollar una estrategia 

política. 

El sostén de argumentos eran los siguientes: A medida que 

se desarrolla el capitalismo, el trabaJo doméstico vuelve 

pr1vaao en tanto que la producciOn ae mercancías sigue siendo 

puol 1ca y social. Aunque la mujer parti.c1pa a.meas esferas 

económicas, su principal responsab1lidaa estriba en el cuidado 

de los hiJas y las labores domésticas. 

En el capitalismo, medida que numero creciente de 

individuos pierde .,¡ directo a Jos medias de 



57 

sub~istencia, los obliga que se incorporen al trabajo 

a~alar1ado para allegarse dichos medios. Por lo tanto, el 

cuidado de los hijos y la produccion doméstica vuelven 

dependientes y se subord1nan a la producc1on capitalista de 

mercancías. La praduccion capitalista de mercancias domina 

todas las activiaades económicas y las absorbe a su ámbito. 

Hsi, que muchas de las actividades productivas anteriormente 

realizadas dentro del hogar se ven minadas, tanto en términos 

de la producción mercantil simple <la desintegración de las 

industrias domésticas> coma de la producción de valores de uso 

<ropa limpia, preparación de alimentos, etc.>. A medida quo al 

hogar pierde acceso a los medios de subsistencia,sa vuelve 

dependiente del mercado de mercancias en cuanto los 

materiales básicos que necesita para preservarse y reproducirse 

(41). Como Marx sefialó, el la trabajadora reproducen 

indirectamente sus medios de subsistencia cuando trabaja por un 

salario, para comprar dichas mercancías. 

Observamos como el trabajo doméstico figura como un costo de 

consumo para todas las clases en la sociedad capitalista. La 

cuestión sobre cómo se realiza este con~umo (e$ decir, con la 

compra de bienes y servicios industrializados, a través de 

trabajo no pagado de los miembros de la familia o la 

contratacion de empleadas domésticas> depende en gran parte del 
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1ngreso disponiole propio. Por necesidad económica, la gran 

mayoría de la población asume directamente el desempeño de 

es~as ~areas y la mayoria de la carga recae sobre las amas de 

casa de clase trabajadora. 

tsta misma revista sigue mencionando que en el proceso directo 

da la producciOn capitalista de mercancías, el trabajador a 

través de su trabajo conserva, en primer lugar, el valor de uso 

de la materia prima y los instrumentos de producciOn,en 

sequndo, reproduce capital variable <que sirve para substituir 

los costos de producciOn de la fuerza de trabajo) y, por 

Qltimo, produce o crea un nuevo valor, es decir, la plusvalia 

que es expropiada por el capitalista. Al trabajador s~ le paga 

un salario proveniente del capital variable para comprar sus 

medios de subsistencia. A través del proceso da consumo 

individual de los medios de subsistencia, que en si requieren 

del trabajo doméstico, se preserva y reproduce la fuerza de 

trabajo. 

Uentro de las sociedades capitalistas dependientes, es claro 

que como las clases sociales están más polarizadas y como ello 

se refleja en el nivel de vida, el trabajo domé~tico se lleva a 

cabo de manera distinta según el sector. Por ejemplo, dentro de 

los sectores populares urbanos, la mujer suele emplear 

~ecnologia que en cierta forma es muy semejante a la que 

empleo a principios del siglo; acarrear agua, cocinar en 



·.,..as1jas de barro, lavar la ropa a mano, etc.. De manera 

s1.m1lar, podría preguntarse hasta que punto encuentra 

a1sJ.ada 1a mujer dentro de este contexto, ya que las 

act1v10ades se e~ectüan terma ind1v1aual, pero en compañía 

de o¡;,ras mu.Jeres en la v2c1ndad o los. lavaderos públicos. La 

mujer ae clase meo1a reT1eJa otra imagen gracias al mayor 

empleo de sirvientas, al uso de aparatos el6ctricos y su 

aislamiento condominios casas. Podria sugerirse que 

cualquier estudio empírico de esta naturaleza tendría que tomar 

en cuenta no sólo la clase social, sino aspectos tales como el 

ciclo doméstico y el origen étnica de las familias. 

También se han realizado intentos para relacionar la 

industrialización del trabajo doméstica ya sea en forma de 

expansión de l.~s industrias capitalistas, es decir, alimentos 

semipreparados, aparatos eléctricos, etc., o servicios que 

presta el Estado (como por ejemplo guarderías) de tal manera 

que d1sm1nuya la carga de las labores domé•ticas o que se 

iac1lite la 1ncorporac1on de la muJer a la fuerza de trabajo. 

Por una part:.e, en t:.anto que la prol1fer.acion de los aparat.os de 

en el hogar, alimentos sem1preparados, etc., dentro de los 

paises capitalistas desarrollados ha d1sminuido la intensidad 

del trabajo doméstico, necesariamente han disminuido las 

horas que se destinan a dicha actividad, ya que las normas del 

mismo aumentaron durante la primera parte de este siglo. Por 

otra par'ta, no e:<iste una relación lineal entre la 
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la Tuerza de trabajo y la 

industr1aliz~ciOn de las labores domésticas y el cuiaaao de los 

hiJOS. 

Hl anal izar 1 o .1escri to en lineas arriba ·,• que este trabaJador 

está en una sociedad capitalista sobresale el salar10 de estas 

trabajadores, ya que el dinero representa el poder así es que 

si se les pagar-a a las amas de casa tendrían en un momento dado 

el oe optar por no trabaJar, surgirían varias preguntas: LSe 

les pagaría? ¿Tiempo completo o medio tiempo? ¿cuál salario 

seria el aceptable? 

At1rmamos que la p~rsona que tiene que pagar es la que utiliza 

el servicio del trabajador doméstico. 

Cierto que el servicio doméstico data desde hace &lglos y 

terma actual se emparenta con las formas implantadas durante la 

Colonia. Los relatos de cronistas e historiadores dan cuenta de 

su e:<ist.encta desde las primeros tiempos de la Colonia .. En 

1811 1 la Ciudad de Mé:<ico "tenia 30 por ciento de su población 

·.:icupada traoaJando en el servicio doméstico". Est.a proporción 

su1rio cambios a lo largo oel siglo XIX de manera que en el 

censo de 1900 se encentro sólo 10.2 por ciento de la PE~ 

sirvientes domésticos. Algunas características del servicio 

doméático ya definidas entonces permanecen hasta ahora. Por 

eJemplo, es una fuente de empleo para los m19rantes de zonas 

rurdtes, las formc.s de contrdtac1on 1 de preferencia personal, 



61 

por mea10 de recomendaciones que garanticen la confianza que 

puede recibir el aspirante a este trabaJo; y las Termas de pago 

parte en especie y parte en dinero, asi como la predominancia 

de mujeres, 

s1rvient.es. 

1811 eran mujeres 72 por ciento de los 

11.:lS tarde, en 1930, las mujeres representaban 4.6 por ciento de 

ta ,...·t::A, diez años después, 7.4, en 195u alcanzaban ya el 13.6 

para llegar a 18.B en 1960 y a 19.2 por ciento en 1970. Según 

et censo de este último, la cuarta parte de la PEA femenina 

estaba dedicada a los servicios y de ella casi la mitad eran 

servicios dom~sticos. 

Para ubicarnos 

habia entonces 

la ciudad de México, segón el censo de 1970, 

el Distrito Federal 171 822 muJeres dedicadas 

aseo y limpieza, 1ncluiase aqui a las servidoras dom~sticas. 

tn 1978 la Encuesta Continua sobre Ocupación reporta, en el 

segundo trimestre 332 859 mujeres empleadas en aseo, limpieza y 

en casas particulares, para el ~rea metropolitana de 1a Ciudad 

de MéKico <que comprende ademas del Oistrito Federal once 

mun1c1p1os del Estado de Mé:dco>. 

Los Resultados de la Investigación 

Con el .fin de e~<plorar algunos aspectos del trabaJo doméstico, 

se a1seño un cuestionario formado por 70 preguntas. Como 
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obse1-vamos contiene datos generales; en nueve preguntas se 

ob~enia su edad, lugar de nacimiento, grado de instruccion y 

ocupac1on de los padres. La segunda parte captaba la historia 

laboral oe la trabajadora, desde el primer empleo hasta el 

ac~ual, el salario obtenido, las horas de traoaJo, los lugare• 

o onde empleada y el tipo de trabajo que le correspondía 

nacer tdamést1co u otra>, asi como la durac1on en Cdda empleo. 

Ln esta parte se captaban también algunos datos mas sobre el 

trabaJa accual, tipo de trabajo (de planta o entrada por 

salida), condicione.is de trabaJo, horarios, sueldo•, 

prestaciones, tareas que desempeñaba, situación familiar y uso 

del tiempo libre y del dinero qua ganaba (42). 

De 59 cuestionarios aplicados, 22 mujeres resultaron 

trabajadoras de planta <viven su familia empleadora> 1 25 

trabaJan de "entrada por salida'' <entran y salen de la casa 

cionde se emplean, duermen en propio do1n1cilio>, ocho habian 

abandonado al tr·abajo doméstico, cuatro de el las para trabajar 

como meseras, una como recepc1on1sta, como obrera y otra 

mas como Lavaplatos cafetcria; para todas ellas el 

trabaJo inmediato anterior habia sido casa part1cular~ 

Conservamos sus entrevistas en el estudio presente porque nos 

indican, por un lado, que son pocas las trabajadoras domésticas 

que han salido de esta ocupación para dedicarse a otras 

\4.2J f.·li.:vrus ;iúbt1t. ld rilJ~fr Ob. c1t. p.p. ltklc.~. 
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actividades, y también porque la. comparación entra uno y otro 

trp.bajo nos indica que no hay una gran Cllferenc1a en el salario 

sino que son otras razones las que empuJan a cambiar de trabajo 

<al menos en estos casos>. Cuatro de las mujeres traba.Jan en su 

propia casa lavando y planchando, y de las 25 que iban 

d1ar1amente a su trabajo, 15 trabajaban en m~s de una casa. 

Oe las entrevistadas, 61 por ciento tenían entre 19 y 30 años, 

18.6 entre 31 y 40 años y 13.6 contaban sólo con 17 ó 18 años 

de edad. El servicio doméstico es un empleo que absorbe muJeres 

Jóvenes, de preferencia solteras <617.). El rusto queda.ria 

d1v1dido en 30.50 por ciento de mujeres con compañera presente 

y a.s separadas o viudas. 

En lo que se refiere a su nivel de instrucción, 13.6 por ciento 

habían cursado la escuela primaria,44.03 no la habían 

terminado, 5.1 tenían secundaria o algan año de este nivel, y 

37.~ eran analfabetas. 

Analizamos que el origen rural de las entrevistadas, 83 por 

ciento venian del campo, 15.3 de p~queñas ciudades de 

provincia, y sólo 1.7 del Distrito Federal. Los p~dres de estas 

muchachas eran casi en su totalidad campesinos. Ue sus padres, 

8~ por ciento se dedicaban a las labores del campo, sólo 3.4 

eran obreros y el mismo porcentaje se dedicaoa a diversos 

o-t1cios. Las madres tienen como ocupación principal la 
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comt1inacion "al campo y al hogar", en la cual ubicaron a 61 por 

c1en~o, luego siguen las que declararon que progen1 tora se 

dedicaba ü 1as actividades del hogar <~2~> y al campo a secas 

solo 10.2 por ciento. 

Como ya señalamos, es un empleo para Jóvenes; ~in embargo, 

es~as muchachas se iniciaron este trabajo todavía mas 

Jovenes: encontró 

domésticas comen~aron 

que 8.5 par ciento de las empleadas 

a trabajar cuando tenían menos de 10 

años, 47.3 entre 10 y 14 años, 37.0 entre 1~ y lb años, y sólo 

el b.~ por ciento restante entre 17 y 18 años. 

Hasta aqui las cifras no hacen sino corroborar la vigencia de 

las caracteristicas de esta mercado de trabajo femenino. Sin 

emuargo, este cuestionario se diseño para captar otra 

informacion menos usual. Por ejemplo, de las entroviütadas, la 

mayoria (99.B4> declaran como primer trabajo el doméstico, sólo 

4 se iniciaran la agricultura y no siempre recibieron un 

Jornal a cambio, y 2 de ella~ empezaron su v1aa asalariada como 

meseras. 

Por lo que respecta al salario revelaron algunos catas 

interesances: primero, la forma de pago que predominaba nasta 

hace una década era el pago mensual, aunque ya se usaba el pago 

quincenal o semanal, periodos de pago en fdbricas, oficinas Y 
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el comercio. Segundo, entre las trabajadoras que se 

espec1al1zaban en las tareas de lavado, planchado, aseo general 

y preparac1on de comidas, se han establecido tar1tas por dia 

que son obJeto de trato oral con las emple.:i.oas. Tomando en 

cuenta solamente el salario en dinero, este tipo de contrato 

proporciona mds ingreso monetario que el contrato de planta. 

~ero coma las trabajadoras de planta reciben ademas casa y 

comida -que según la Ley Federal del lrabaJo me:<icana 

corresponde a la mitad del salario- teóricamente nivelaría 

la disparidad de los salarios. En la práctica puede compensarse 

con un mayor tiempo de dizponlbilidad de la trabajadora, ella 

esta expuesta al al•rgamiento de la jornada da trabajo según 

las necesidades y el capricho de los patrones- Todavía se dan 

casos de empleadas que no disfrutan el descanso dominical o se 

les suprime como castigo. Hay que hacer notar que las mujeres 

que padecen la doble jornada utilizan el fin de semana para 

realiza las tareas domésticas que no pueden llevar a cabo 

durante la semana de trabajo asalariado. 

Tambien sucede que a menudo las horas de sueña corresponden al 

único tiempo de reposo. Estas dos últimas situaciones se 

presentan tambien en las asalariadas domésticas. 

Ue las trabajadoras domésticas de planta 10.2 por ciento ganan 

entre 1 000.00 y 2 000.00 pesos mensuales~ 68.2 ganan entre 
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2~uu.uo y 4 500.00 pesos al mes y 13.6 alcanzaron un ingresa 

mensual entre 4 500.1)0 y b 000.00 pesos .. 

~sea misma revisca nos indica de las que optaron por vivir 

con empled.dores, reciben sólo 2 comidas y las 

"prestaciones'' haoituales de regalos de ropa, casi siempre 

usada, dinero para pasaJes, medicinas y casi nunca el 

Seguro Social. Estas llegan a ganar par día, por semana o por 

mes cantidades aparentemente elevadas en comparación can los 

salarios que reciben las de planta. De los cuestionarios 

aplicados, resultó que la mayoría de las mujeres prefieren 

cobrar por día una t•rifa que fluctúa entre 200 y 300 pesos, en 

actividadeo que en seguida se mencionan segun el orden de las 

propias preferencias de las entrevi5tadas, lavar ropa, 

planchar, hacer aseo general y/o comida. De las muJeres que 

''eligen" este tipo de contrato, sea porque tienen hijos que 

atender y/o compañero a los que desean ver, mas de la mitad 

trabajan en das 

familiar, regresan 

más casas y, s1 no cuentan con ayuda 

sus hogares a realizar sus propios 

crabaJos domesticas, si no es que lo hacen antes de salir a 

trabajar, a eso hay que agregar el tiempo de transporte de su 

hogar a ros diferentes lugares de trabajo. Con loa datos que 

ellas proporcionaron se observa que son pacas las que reciben 

pago por mes, unas pocas más por quincena y casi ninguna por 

semana. 
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Ue las que no cobran por dia.,. 28 .. b poi- ciento ganan entre 21)00 

y "t- UUIJ pesos mensuales, 42.9 reciben de 4 OOIJ hasta 7 00\J 

pesos, y 28.b ganan entre l::1 ov1J y 12 IJIJV pesos par me:;. Las que 

perci.ben el salario monetario más alto aquellas 

e:::;.J~c1alu:adas en la'=> tareas de lavaao ·y p1ancnaao da ropa, qu.::o 

cobr-an por docena ae ptc=as lavadas a planchadas y que trabaJan 

sus mismas casas. Las cuatro mujeres que encontramos que 

laboraban bajo estas cond1c1ones, logran reunir entre 7 000.00 

y 14 1;u1J.OO pesos mensuales. Estos datos se presentan en el 

cuadro l. 
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~1 cuaoro ~ 1lust:ra las posioilidades de ingreso que tienen las 

trabaJaooras aomest1cas que laboran de entraoa por salida. 

Hunque menciono que cobran por dia 

..;..u1J pesos, en la practica, se presentan varias mooaliaades. 

L.01no observamos, esta5 trabajadoras las que marcan la 

tenoencia que per1n1tir.:i.. establece1- tari-fa por riera ae 

t:raoaJo 1ame5t1co. f'or lo tanto. con Los datos obtenidos se 

que la tarifa min11r.a pllr hora que $e este. pagando equi'vale a .35 

pesos la hora (jornada de 8 horas a 200 pesos, más al menos 2 

comidas, cuyo precio minimo an el mercado es de ~o pesos -

comida corrida). Esta cantidad es mayor que el salario mínimo 

de trabajador no calificado, el cual de 210 pesos 

diarios. 

Esta revista señala que de las oeclaraoas de cambio de 

t:rabaJO predomina, sobre todo, "para ganar más", luego sigue 

l 1sta de 38 de la más variado, las cuales pueden 

dividirse en dos grandes grupos, causas personales o imputables 

la trabaJadora )' aquel las que pueden atribuirse los 

patrones. De necho podemos dividir las causas de abandono de 

una casa en tres grupos: la primera seria una económica 

clara "ganar más", la que cuenta por más de la mitad de las 

aducidas. Alrededor de 26.4 por ciento de estas 

razone5, pueden atribuirse a la 

taqu1 se.> encuentran desae la 

traoaJadora y 

v1oa pareja, 

familia 

presiones 



fam1L1ares, muerces, nacimientos, embarazos, daseoG de d1spone1-

c:se mas tiempo, o porque "se -lueron a su casa", o poraue 

aDurrian, ya no les gustaba ese trabajo o para cambiar>, 

r~~onas todas las que revelan un rechazo a la monotonía de 

~sr.e <:.rat>aJo. Las razones imputables los empleadores 

representan 22.~ p~r ciento. Aqui encuentran aesde las 

cond1c1anes propias de traba.Jo lcom1da escasa o de mala 

cal1oc;ic:s, mal caracter o mal trato oe los patronQs, e:,c:estv.:J. 

carga de traaaJa, Jornada demas1ado !arga, falta de descansa, 

cuarto en malas condiciones, etc.), pasando por el cambio de 

dam1c1!10 de la Tamilia empleadora, antipatia hacia la misma y 

una causa que todavía no ha desaparecido, intento o abuso 

sexual por parte de los hijos de tas patrones o del patrón 

mismo. 

t:.n la C1uaad de l1éxic:o las trabajadoras domésticas tienen 

acceso a las aparatos eléctradomést1cos que hay en el hogar 

donde laboran, asi l~ declaran 70.2 por ciento de nuestras 

entrevistadas adamas, de éstas, e.~ por ciento utilizan sólo 

algL.nos de ellos, y en el resto (que se ret112re a los qua lavan 

de ca~a en casa o en su propio domicilio)' predomina el lavado a 

mano <44) .. 

S1 bten es cierto que la encuesta arrojo el porque abandonan el 

trabaJo, al hacerlo astas trabaJadores por lo regular no avisan 
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al pat:.ron. 

l:.n el caso trabajadoras aomest1cas ae planta. la 

:;utJ2sc.1.riac.1on de las horas trabajada:;; se cetecta par el 

desequilibrio entre las horas que per·manece aesp1erta y las 

horas que declara trabajar. En nuestra investigación, el primer 

promedio es de 15 horas, y el segundo de nueve y la diierencia 

promedio entre las horas que permanece despierta y las horas 

trabajadas es de seis horas. Más aún, el promedio de horas que 

permanece despierta y las horas trabajadas es de seis horas. 

Mas a~n, el promedio de horas que declaran trabajar es un dato 

todas luces subestimado: nueve horas as una jornada corta 

para una mujer que vive can la familia que la emplea y que 

generalmente deffianda una disponibilidad de mAs horas de parte 

del servicio doméstico. Suponiendo que las labores domésticas 

empiecen a las 7 u 8 de la mañana, a las 4 o 5 da la tarde 

terminarían una Jornada de nueve horas, pero la observación nos 

indica que casi todas las ~irvientas hacen y sirven la cena o 

ayudan a hacerla, lavan los trastos, y en ocasiones esperan 

1os m1embros de la familia que regresan tarde para darles de 

cenar. Ubv1amente en este Ultimo 

da nueve horas. 

sobrepasa una Jornada 

Algc. semejante sucede con las muJeres ,que tratwJan de ent1-ada 

¡:¡ar :;al ¡d-3.. El pro111edio de horas que permanec~n oesp1ertas es 

mayor tl7 hora.si. Declaran una jornada de trabajo menor cuyo 

pro1nt:d10 es de ocho horas. Naturalonent.e, hay que tomar en 
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cuanta el tiempo de transporte, que en este caso es de l hora y 

40· minutos en promedio pero hay alguna;; que 1nv1erten ha:;ta 

cuatro noras. Aun cuando las muJi=-re:; buscan un uarr10 cercano a 

csam1c1l10, o bien que las diterentes casas cionc:le sir··ven 

encuencren muy alejadas entre s1. Hunque algunas de estas 

mujeres cuentan con la ayuda de parientes o allegacas que las 

suplen en sus propias tareas domésticas o en el cuidado de los 

n1i~os, muchas de ellas tienen que limpiar su casa, lavar la 

ropa de la familia, pr~parar comida, bañar, vestir. 

Respecto a las condiciones de traba.Jo, esta revista señala que 

parece que están meJoranda. Desgraciadamente no existen 

estudios anteriores que permitan hacer comparaciones, pero 

observando las condiciones actuales se nota que hay un avance 

respecto a la situación de la trabajadora doméstica de la 

generacion anterior, de la cual tenemos noticias transmitidas 

oralmente, la literatura y otras fuentes. En el estudio de 

campo se encontró que más de la mitad de las sirvientas de 

planea tienen vacaciones, alrededor de la tercera parte recibe 

asistencia médica y medicina, la mitad cuenta entre sus 

prestaciones la ropa que le regala la familia, una quinta parte 

¡•·ecioe aguinaldo y la misma proporcion declaro no rec1oir 

n1nquna prestaci~n. Más de la m1tao de ellas dtJeron que 

d1:;pon1...in OE:? un cuart:o que se les dest1naoa sólo para. cscrm1r -

es aec1r, le daba otro si multa.neo-, la misma 

proporc1on declaro disponer de cama y baño can r~gadera y un 
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poco mas de la tercera parte tenían otros muebles. Respecto 

laS comidas que reciben, n1nquna e:<preso queJas n1 sobre la 

calidad n1 sobre la cantidad, a! contrario, la mitad dijo que 

buena y abundante y el resto se limitó a aec1r GUE com~a 

lo mismo que los patrones. De las muJeres que traoajan de 

entrada por sa11aa, dos terceras purtes reciben ropa ae la 

familia que las emplea, sólo la tercera parte disfruta de 

vacaciones y aguinaldo, ninguna recibe medicinas ni atención 

medica, y la tercera parte declaró no recibir ninguna 

prestac1on. Todas reciben dos comidas al dia y casi todas la 

consideran como buena y abundante, lo cual es de esperarse si 

recordamos que la mayoría proviene de las zonas campesinas m4s 

pobres. 

Algunas de las diferencias entre las trabajadoras de planta y 

las de encrada por salida se vieron en las pá9Lnas anteriores. 

Otras de ellas serian las siguientes: la causa determinante 

entre la alternativa por una u otra forma de trabajo es la 

e:<1stencia de hiJos con la consiguiente necesidad ae dinero 

para mantenerlos. El trabajo de entrada por salida le 

proporciona mas ingreso monetario, reciben ropa para ellas y 

para sus hijos, y les deja disponer de su tiempo para estar con 

sus hijos y atender sus propias tareau comésticas. Ca~1 la 

.111tad de las trabajadoras de entrada por sal ida dieron estas 

oos causag como razon~s para trabajar de esta manera. Esto se 

co,1r1r,na con la respuesta que dan a la pregunta. sobre el 



del dinero que ganan, casi todas lo usan en el pago de renta, 

lu=, agua, gas, comiaa y útiles escolares. Mientras que las de 

Dlanta son muJeres má~ jovenes, de preferencia solteras, casi 

ninguna tiene hiJos y justifican su pr~ferenc1a por esta forma 

de c1abaJo con una gama de razones que van desde la 

ccnven1encia por tener casa y comida aseguradas <a veces no 

cienen familia ni pueden pagar una renta solas; una declaran 

que no les alcanza el dinero para cubrir gastos de renta y 

comida, y otras dijeron que solo de esa manera podr~n ahorrar) 

hasta porque prefieren vivir en compañia, evitar gastar en 

pasajes y madrugar e invertir largo tiempo en tranGportarse. 



ANEXO 

CUESTIONARIO PARA TRABAJADORAS DOMESTICAS" 

FECHA ______ Oló=1ECCl0f\. ________ COLONIA _______ Z.P._ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR _________________ _ 

TIPO DE APLICACION _________ _ No. de Cuestionario ____ _ 

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES 

1, iCUANTOSA/\JOS CUMPLIDOS TIENE USTED'------------

2. e CUAL ES SU ESTADO CIVIL ACTUAL' 

l Soltera 
l Ca!.ada 
1 En unión libre 
) Separada o divorciada 
J Viuda 

3. lSABE LEER Y ESCRIBIR? 

SI ( 1 Pase d la pregunta 4 
NO ( ) Salte D la pregunta 7 

4. lHASTA QUE Ai<IO CURSO Y APROBO? ________________ _ 

5. lSIGUE ESTUDIANDO ACTUALMENTE? 

SI ( J Pase e la pregunta 6 
NO ( 1 Salte a la pregunta 7 

6. lQUEESTUDIA? ________________________ _ 

7. lDONDE NACIO USTED?•----------------------

8. lA QUE SE DEDICABA SU PAORE?------------------

9. lA QUE SE DEDICABA SU MADRE?•-----------------

SEGUNDA PARTE' HISTORIA OCUPACIONAL 

10. IA QUE EDAD COMENZO USTED A TRABAJAR POR PRIMERA VEZ EN SU VIDA? __ _ 

11,lCOMO SE LLAMA LA OCUPACION OUE DESEMPE/\JABA7 (TrabajJJdoradom6stica,coclnera, 
trabajadora agrícola, mcsera, obrera, etc.>, 

12.l.EN DONDE TAABÁJABA? (Casa particular. un restaurante, una fábrica, predio ogricola, ctc.J 



13, iCUANTO GANABA EN ESE TRABAJO?· ~E~sp~ec~;~lic~a~, ~ .. ~.~, o~;~a.~se°'m~a~n-,.-0-u~on~ce~n~a-, m~e-5.---

14,,CUANTO TIEMPO DURO EN ESE TRABAJO? 

15.iEN OUE LUGAR VIVIA ENTONCES? 

-------------- -

Localidad. __________ Municlpioo ____ _ Estado __ _ 

16.lPOR ·JUE DEJO Etif:: TRABAJO? 



11.DESOE EITTOkCfS HASTA lA FEO..A lCUA.HTOS TRABAJOS DISTINTOS HA TENUX17 Vtma11'*-111'18lht.~oor11111 
.- lll'lt~ MrUI 11 lll:ts* fHA~ LA LISTA LUHAHOO ElflRIMEA AEHGLOH OUE 00RRE9'0NDE A LUGAA DE TRABAJO Y 
CEACIOAESE DE OUE NO OLVIDE ALGUNO, DESPLJES HAGA \.AS f'ftE01Jff1'A.'1 1¡ A 29 PARA CAD.\ TRA~ Y LLEVE U.S 
AESJ"IJ6TAS EN FORMA VERTICAL 

1 
"·-

1 
::!w.trlba!o 

1 
4o.trtbljo 

1 
5otrtbflo 

1 
ea.trlbtio 

18.LIJQAAOETRABAJOIC.-~•.,_ 
UUfWM. ""1d#. ttbrlc:ll di f"DCl'I. P'"l(t!o ...,,= ... n:J. 

1D.l0UE OCUPACION DESE'-'PE~ABA EN 
ESE TIIA8AJ07 CT~ cbtlllb, 
~. o.p..di..tw, ~. tnm.imor. 
IQl"kol•.W:J. 

~ EAA TRAB.UAOORA DOMESTICA PASE 
A LA "REOUNTA 20; SI TENIA Olllo\ OCU· 
PACIONSo\LTE A LAPAEGUNTA21. 

20.EN ESE TRo\BAJO lESTABA USTED OE 
"l.AHTA, TilABAJABA. DE ENTRADA 
l'()A SAl..IOAO POR OIA1 

1 

21.lENQJEPIJEBlOOCftJDAODE ....... 1 ~==== ~---- Col-¡Cd-¡Cd_ 
'~·--- '~--- '~---R~ESo\OCuPACIOH1 t.Au,. ___ 

.... ___ 
---- """--- M••---... ___ ---- ""'--- Edo. ___ Edo. ___ 

22.lCUAliTOSOIASALASEMAN ... TRAOA- 101J ___ º'•--- º"'---1 º'•---!Din ___ 
JA!IA1YlCU-'NTASHORASALDIA7 H---- ---- "---- """---- "~----

ZJ.lCUAKl'O GANABA.1 IEmclb ti el di• • 
..-.,q.¡r,....oPMll 

24.LCU~ TIEWO DURO EN ESE TRA- 1 T--1---l '--1 '""--IT""''"---....,, 0.111-•111_ 0.111-•111--::: o.~9~·~~-=-:_ _o.1g_.1g_ 0.111-•HI-

:ZS.~-W.16-nt.jo7 
Fl~drq.¡Wn,~llCll~ 
...... Jo. 

2!1.ll'arMdit/6-T'9tit/ici1 



AL LLEGAR Al TRABAJO ACTU.:..L, r··\GA LI\ PREGUNTA 27. 

27.DESDE QUE COMENZO USTED A TRABAJAR HASTA LA FECHA (HA DEJADO DE TRABA. 
JAA DURANTE ALGUN PERIODO DE VARIOS MESES O DE VARIOS AÑOS' 

SI 1 l Pase a la pregunta 28 
NO ( 1 Salte a la tercera parte 

28.tCUANDO DEJO DE TRABAJAR y POR aue? ______________ _ 

~ASE A LA TERCERA PARTE DEL CUESTIONARIO. 

PREGUNTAS SOBRE EL TRABAJO ACTUAL SOLO PARA TRABAJADORAS 
DOMESTICAS DE PLANTA 

AHORA LE VOY A HACER UNAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON SU TRABAJO ACTUAL. 

29. ¿COMO CONSIGUIO ESTE TRABAJO? ________________ _ 

30.lOUE TAREAS LE CORRESPONDE HACER EN LA CASA DONDE TAASAJA?(Lavar trastes, 
lavar ropa, planchar, cuidado de ni.,os, hacer comida, barrer, tender camas, etc,? _____ _ 

(Textu.el: describa con detalle} 

31.iOUE APARATOS HAY EN LA CASA QUE USTED PUEDA USAR PARA SU TRABAJO? ll.a· 
vadera, aspiradora, licuadora, etc.1--------------------

32.lA OUE HORA SE LEVANTA? ______ 33. i.A QUE HORA SE ACUESTA? __ _ 

34.lCUANTAS HORAS TRABAJA AL OIA? 

35. lCUALES SON SUS DIAS Y HORAS LIBRES? ______________ _ 

36.lOUE HACE EN SU TIEMPO L18AE1------------------

37.tCADA CUANDO LE PAGAN?--------------------

38.lCUANTO LE PAGAN1--------------·---------

39.lOUE OPINA DE LA COMIDA QUE LE DAN7 (Calidad y cantidad) ________ _ 

40.AOEMAS DEL SUELDO V LA COMIDA, lRECIBE OTRAS PRESTACIONES? (Vacaciones pa· 
gadas ldias} aguinaldo, médico y medicinas, casa y/o comida para sus hijos o esposo, ropa, seguro 
soclal, etc.l 



41. lCOMO ES EL CUARTO DONDE DUEAME?ftTiene ~ama, ropero o closet, bdl'\o con reg.adera,e5 
sOJo para dormir o tiene otros usos, está e"". la misma casa o aparte como azote.a del edlficlo'l 

42.lPOA OUE TRABAJA DE PLANTA V NO DE ENTRADA POR SALIDA> 

43.HIENE HIJOS? SI 

NO 
1 P<1sC a l.'.l sigúillnll! pregunta 

) Termine IJ entrevistd 

44.(CUANTOS HIJOS TIENE V DE OUE EDADES? HOMBRES ___ MUJERES __ _ 
(SI LOS HIJOS (ASI SON MENORES DE 18 AÑOS HAGA LA PREGUNTA (451. SI NO TERt.11-
NE LA ENTREVISTA). 

45,lOONOE V CON OUIEN VIVEN SUS HIJOS (AS) MENORES DE 18 AÑOS? _____ _ 

46.lEN OUE GASTA EL O IN ERO QUE GANA? IEnvla dinero e su familia. paga col~iatura de sus 
hijos o propia, paseos, ropa, etc.! __________________ _ 

PREGUNTAS SOBRE EL TRABAJO ACTUAL SOLO PARA TRABAJADORAS 
DOMESTICAS DE ENTRADA POR SALIDA O POR OIA 

AHORA LE VOY A HACER ALGUNAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON SU TRABAJO 
ACTUAL 

47.lOUE TAREAS LE CORRESPONDE HACER EN SU TRABA.JO? (Lavado de ropa, planchado, 
lavar trastes, cuidBr nll'\os, hacer de comer, barrer. tender camas, etc.) ________ _ 

48,¿QUE APARATOS HAY EN LA IS} CASA 151 QUE USTED PUEDA USAR PARA SU TRABAJO' 
!Aspiradora. lavadora, licuadora, etc.! ____ _ 

49.lCUANTOS DIAS A LA SEMANA TRABAJA Y CUANTAS HORAS DIARIAS? 

DIAS------------ HORAS DIARIAS ________ _ 

50.¿CADA CUANDO LE PAGAN?-----------------

51.lCUANTO GANA?------'-------------------

SI TRABAJA POR OIA HACER LAS PREGUNTAS 52 A 54 

52.lEN CUANTAS CASAS TRABAJA?-------------------

~.lLE. PAGAN POR OIAO POR TAREA REALIZAOAi' (Docena de rop<1 h1v<1da Y planchada) 

POR OIA -------- POR TAREA 

Y~Si~ 
BE IA 

t;G ~Fe~ 
BlOUflFr.1i 



S4. lCOMO LE PAGAN' CA cuanro la docena de rooa lavaoa, p/anchad.J. otras taro.as) 

(Cuánto saca por d{a, esooclficarJ 

55.lLE DAN COMIDAS'---------------------
(Ewecificar •i desayuno, comida v cena o sólo alguna de las 3 comidasl 

56.lOUE OPINA DE LAS COMIDAS QUE LE DAN? CCelidltd v cantidad J _______ _ 

57. mECIBE OTRAS PRESTACIONES COMO: Dinero Para pasajo:s, vacaciones Pagadas, (No, de 
d(a), médico, medicinas, M'.HJUrD wcial, eguinaldo, comida para llover a su casa o Para sus hijos, 
ropa ocut1/Qularotro? ____________________ _ 

58.tCUANTO TIEMPO LE TOMA LLEGAR DE SU CASA A SU TRABA.JO? ______ _ 

lV DE SU TRABAJO A SU CASA? _________________ _ 

59.lCUANTO DINERO GASTA EN PASAJES CADA DIA? (C..mlo00$, me'lro, pe$0ros, etc.I 

60.lPOA QUE TAA8p..JA DE ENTRADA POR SALIDA Y NO DE PLANTA? ______ _ 

61.ICON QUIEN (ES) VIVE>·--------------------

62.lEN QUE GASTA EL DINERO QUE GANA? (Renta, luz, egua, gas. comida, Ú11les es.colares 
médico v medicinas, camion<?S. abol"IOS, otrosl. 

63.lA QUE HORA SE LEVANTA?-------------------

64,lA QUE HORA SALE A TRABAJAA?-----------------

65.lCUALES QUEHACERES TIENE QUE REALIZAR ANTES DE SALIA A TRABAJAR? 

66.IA QUE HORA LLEGA A SU CASA AL REGRESO DE SU TRABAJO? ______ _ 

67.lCUALES QUEHACERES TIENE OUE A.EALIZAR ANTES DE ACOSTARSE A DORMIR? 



68.iA OUE HORA SE ACUESTA A OORMIA7 

SI TIENE HIJOS QUE VIVAN CON ELLA lVEASE RESPUESTA A LA PAEGUNTA611. HAGASE 
LA PREGUNTA 69, SI NO TERMINE LA ENTREVISTA 

69. lOUE EDADES TIENEN SUS HIJOS? 
HOMBRES _____ MUJERES ____ _ 

SI TIENE HIJOS MENORES DE 18 A~OS, HAGA LA PREGUNTA 70. 

70.lCON OUIEN SE QUEDAN SUS HIJOS MENORES DE 18 Afi.IOS CUANDO USTED SALE A 
TRABAJAR? 



LOr. ~odo lo que hemos v1$to, se ve que en terminas generd!es 

>•i't't' sa.ntomas de cc.mo10 en el terr-eno ael empl.eG 1c:inen1no. 

u~ lado se ~¿R~1aba antes que han aparectdo modalidades de paqo 

pea qui r.cena y por semilna, quir. -son -t nrma.s de µaqo us.uuJ. es 

pa. a ios ooreros: e.al parec.Eo que las t:raoaJa.aoras dom~::;t. tcas 

tienen mas pos1bilidades ae ser contratadas por dias. 5tn 

emoarqo, la le91slación mexicana todavia no establece un 

salar10 por hora, por tarea, por ;;,emana., quincena. o mas, ni se 

aspec1f1can las conaic1ones la5 func1ones del trabaJo 

uomest1co, como para otro tipo de tr~bajo podriamos mencionar 

ei personal de limpieza que generalmente tiene asignado una 

superficie a su carqo, a los jara1neros que estarían en el 

m1 s100 caso, l:a.npoc:o ha.y un salario min1mo establecido poira 

otros trabaJaoores~ 



CAP:CTWLO III 

DERECHO COMPARADO 

(SALARIOS SERVIDORES DOMESTICOSl 

.5.l SlTUAt:ION DE LOS TRABAJADORES UüMt.5íICOS EN U.S.H • 

.3.2 SlrUACION DE:: LOS TRABAJADORES úüf1C:5TlCUS EN C051~ RlCA. 

S • ..., SlTUHC!ON DE LOS TRABAJADORES DOMESflCOS C.r.i GUATEMALA. 

3.4 tliTUHClúN DE LOS TRABAJAL>Okl:.5 DOMi;,Sl lLUS EN 111::)1.lCU 
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.3. 1 51 TUACION º" LOS TRABAJADORES OOMEST reos EN U.S.A. 

este servicio, el Cad1go de los ~stados Untaos lo define 

el que es ejecutado por un lndividuo en una casa privada, 

local, colegio de una fraternidad y contratada por una persona 

que pagara una cuota o ;;;alario de t ,uvi..i dolares o mas de 

acueraa a lo que la ley. 

Para contracar a un trabajador dam~stico el Código de Trabajo 

cont.emp1a qua hay que hacer un contrato en el que espec:t:fique 

lo siguiente: 

1) lnic10 y terminación de la contratación. 

2.1 Oescripci ón de obligaciones. 

3) Horas y vacaciones .. 

.f.) Salario. 

~) kesponsabil1dad de ambas partes para el pago de impuestos. 

b > ::,eguro m~d t ca. 

7) utros benetic1os y obligaciones. 

Para tres escaoos de la Untan Americana como son; 

a) Washington, D.C. 

bJ Maryland. 

c1 Virginia 1451 
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El salario min1mo para los empleados domesticas es de $4.2~ por 

hora, asimismo se les expedirá un recibo de su pago. 

Yor lo que respecta al tiempo extra, a estos empleados se les 

pagara 1/2 veces por la tarifa por hora por cada hora 

trabajada en exceso de las 40 horas por semana. En este sentido 

hay una excepción, el empleador no ~stá obligado a pagar etemoo 

e~tra cuando el empleado resida permanentemente en la casa del 

patron. 

Como podemos observar que al menos para estos ~stados 

pr1mardial el hacer contrato de trab3JO y el pago de $4.25 

dólares por hora 14bl 

Notamos que con esta Terma de p~go en nuestra moneda nacional 

equivale a $13,ouo (trece mil pesos>, si consideramos que la 

paridad de nuestro peso con el dolar es N$ 3.020, es decir un 

pago equiparable al salario mínimo de nuestro pais por 8 horaG 

de trabaJo. Y por sólo 1 hora de trabajo de estos empleados 

domas~1cos para aquel pais. 

~ste mismo Cod1go dice que para deducir el costo del cuarto y 

de comidas y que se autoriza al patrón a descontar como máKimo 

términos de ley de la siguiente forma: 



~3.uu dólares por dia por lo que se refiere a alimentos. 

:i.1t..1Jc.1 dolares por semana para aloJamient.o. 

Bb 

t.n lo que respecta al Seguro 11édico oel Goo1erno Federal se 

estipula lo siguiente: 

al 1..;.l IJ1strito de Columbia requiere que cualquier empleado 

que trabaje más de 19 horas por semana debera ser cubierto 

por el seguro. 

b) La Ley de 11aryland requiere que los empleados que ganan 

como mínimo LIS S 250 dólares por trimestre en una sola 

contrataciOn debera ser cubierta por el seguro. 

c1 La Ley de Virginia requiere que por menos de tres 

empleados domesticas, no se requ1ere el seguro. 

~n lo que se refiere al pago de Impuestos, los empleados 

domesticas deberan pagar sus impuestos ut1li~ando la forma W-2 

cada año, en la cual se establecerá el salario total ganado, y 

l•s cantidades retenida5 el año anterior. 

Por 10 que respecta al Seguro Social serdn responsables tanto 

el patron como el trabaJador, ya que el pago al Seguro 

Soc1u1 el empleado doméstico adquiere pens10n de Jub1laciOn, 

incapacidad y gastas médicos. 

Las dos partes deoerAn hacer paqos trimestrales de b.24 del 

salario de los empleados domésticos. 
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Los empleadas domésticos deberán también pagar ya sea 

tr.1mestralmente o anualmente los impuestos al Estaco por 

serv1c1os prestados, conocido como Impuesto a la Renca. 

Este Cooigo señala Que el patrón estd obl1gado a adquirir el 

Oeguro de desempleo del Gobierno Federal. 

Ue esta manera cada empleador deberá pagar seguro de desempleo 

en el caso de que un trabajador ganE! inás de $1,000 dOlares 

trimestrales. Sólo para el Distrito de Columbia cuando el 

empleado doméstico gane más de $380.00 dólares por trimestre 

147) 

Como hemos analizado a estos trabajadores se les paga por hora, 

cuentan con seguro médico y seguro de desempleo. Si analizamos 

mas profundamente esta situación notamos que son 40 hora5 por 

semana razón de $4.25 por hora, nos da $1,600 dólares, 

aproximadamente el descuento da comida y casa de $3 K 5 dias = 
$15 a La semana y $15 por casa, esto es igual a $30 x semana es 

oecir: 

$ 1,600 

$ 1,585 dólares. 

1411 Ci>GhJiJ ae Trab.iJo de los EstadiJi Uue1c;, di! A.lenca. 
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~sto traducido a nuestra moneda nas da: 

!J. l ,::>85 :< 3 = N$ 4, 700 pesos cantidad e:<horb1 tante para 

io que ganan nuestras trabajadoras dom~sticas. 

3.2 SlTUACIDN DE LDS TRABAJADORES DOMESTlCOS 

EN COSTA RICA. 

En su Capitulo Séptimo "Del tra.bajo de las mujeres;; y de los 

menores de edAd" en el articula 87 a la letra dice: 

l"tJJeres y menores de dieciocho años1 prohibición para 

contratarlos cuando se trata de laborea insalubres, pesadas a 

peligrosas. 

Observ~os que este articulo protege el trabajo de la• 

mujeres, que el que nos ocupa, en caso contrario el 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Silllcionar4 al 

patrono. 

El articulo 88 señala la prohibición del traba.Jo nocturno de 

las mujeres en su inciso b) dice: 

b) El trabajo nocturno da las mujeres, con e~cepciOn de las 

trabajadoras a domicilio en familia, enfermeras, 

visitadoras sociales, servidora& domésticas y otras 

analogas quienes podrán trabajar todo el tiempo que sea 

compatible con su salud fisica, mental y moral; y d~ 
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aquellas que se dediquen a labores puramente burocráticas 

o al e:<pendio de establecimientos comerc1alas, siempre que 

su trabajo no e:<ceda de las doce de la noche y que sus 

cond1ciones de trabaja o durac1on de Jornada, horas 

extraordinarias, etc., estén debidamente estipuladas en 

contratos indiviauales de trabajo, previamente aprobados 

por la Inspección General del ramo. 

A los efectos del presente articulo se considerará período 

nocturno para los mRnores, el comprendido entre las 

dieciocho y las sais horas, y para las mujeres, el 

comprendido entre las diecinueve horas y las seis horas 

1481 

~s muy interesante lo que nos refiere este articulo, que solo 

esca permitido el trabajo de las muJerms domicilio o 

servidoras domésticas, y además indica el horario nocturno a 

que escan sujetas, de aquí se desprenden dos situaciones muy 

interesantes como está regulado el trabajo de las mujeres y la 

Jornada cuando el servicio tenga que ser nocturno. 

Esta misma ley protege a la mujer trabajadora que se encuentra 

estado de gravidez o lactancia, por tal efecto lo norma da 

la siguiente forma: "Queda prohibido a los patrones despedir a 

las trabajadoras por el hecho del embarazo o de lactancia. Toda 

1481 CDQJ6Q Qf JOOOOJO Por Alvaro V.derio S~nche:, et. d. J~rl!llh Nactonal, San Jost, Costa RttJ 1 

1979. p. 199. 



"º 
despido JU~tificado que de ellas ~e haqa deoe avi::...i.do 

µrev1amente 

... ..,, 
las autoridades adm1nistrat1vas del trabajo" 

En Jurisprudencia dictada el ~1 de agosto de 1924 el 

lr1uunal Superior de Trabaja, dicto en cuanto a la prah1b1c10n 

legal de despedir a una empleada en estado de embarazo, supone 

en contra del patrono, el conocimiento previo y pleno de t~l 

estaco, pero cuando esa circunstancia llega a conoc1mionto del 

patrono, o es reclamada, despu~s del despido originada en otras 

causales, no puede ser de recibo la reclamacion de derechos. 

Acertadamente este artículo protege a la mujer en estado de 

embarazo, ya que no pueden ser despedidas aunque sea 

JUSt1f1cadamente sin que avisen previamente a las autoridades 

ael trabaJo. 

En el articulo 95 regula lo relativo al descanso pre y 

postnatal de la mujer embarazada y dice: 

"Toda trabajadora embarazada gozará obligatoriamente da un 

descanso durante los treinta días anteriores y los treinta días 

posteriores al alumbramiento. Las interesadas sólo podrán 

abandonar el trabajo presentando un certificado médico en que 
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conste que el parto se producirá probablemente dentro de cinco 

semanas contadas a partir de la fecha de eaped1c:1on 

.::ont:.adas hacia at.ras de la fecna apro:<imada que para ésta se 

~eñale. loao médico que desempeñe algun carqo remunerado por el 

1:.s-:aao pa,~ sus lnsc.1tuc1one;;, detJera e:<pedir gratu1t:.amente 

este cert1i1cado, a cuya presentac10n el patrono dara un acuse 

de recibo para Los efectos del articulo siguiente" i50i. 

Oe aqui se desprende los treinta días anteriores al parto y 30 

dias posteriores después del parto, esto encaminado a que la 

muJer requiera del descanso antes y después para poder 

amamantar al recién nacido. 

tsc.e Código de TrabaJo menciona üO su articulo 97 sobre los 

intervalos para amamantar a su hiJo que a la letra dice: 

·•Coda madre en época de lactancia podra disponer en los 

lugares donde trabaje ae un intervalo de quince minutos cada 

t:re~ noras o si lo prefiere de media hora dos veces al dia 

durante sus labores, con el objeto de amamantar a su hijo, 

salvo el caso de que mediante un certificado méaico se pruebe 

que solo necesita un intervalo menor. 

El patrona se esforzara también por procurarle alg~ .. m medio de 



92 

descanso dentro de las posibilidades de sus labores, que debera 

computarse como tiempo de trabajo efect1 vo" L~ll .. 

t:.n su articulo 11JV nos refiere que el patron que ocupe más de 

30 muJeres, quedara obligado a acondic1onar un local para Que 

las madres amamanten a sus hijos, con la debida aprobación de 

la Ut1c1na de beguridad e Higiene del lrabaJO. 

wu1s1.nas tocar estos preceptos sobre la inuJer par-a que estemos 

enterados de las prestaciones que tiene la muJer en estado de 

embarazo y que posteriormente los vamos a analizar. 

f:.n su L:ap:í.tulo Octava esta ley nos habla de los Traba1actgrgfi 

Dgmest1ca5 y lo define en su articulo 101 de la siguiente 

manera: 

"Son aquellos que se dedican en forma habitual y continua 

a Labores de aseo, cocina, asistencia y demAs propias de un 

hogar, residencia o habitación particulares, que no 1mporten 

lucro o negocio para al patrono". 

~ste articulo señala las caracteristicas Pel serv1oor oomést1ca 

y hace hincapié en que este servicio se presta en un hogar, 

residencia o habitancion sin que exista animo da lucro para el 

patron. 

Co.:i1qo ele Tr.i.llaJo. oti. nt. p.p . .::.1-:-:..:.. 
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~~ta mtsmo Código menciona que en el caso de haya rescisión de 

.:::ont:rato por parte del patrón cualquiera de los cónyuges para 

quienes sirvió, puede ser emplazado a juicio, como demandado, 

1naepena1entemente, o bien la demanda pueae entablarse contra 

ambos e 

~n articulo 10~ de este mismo caa1go norma el periodo de 

~rueca de a5t:e serv1aor dom~stico: 

"é.n e.1 contrato de trabaJo relativo al serv1c10 domdstico, 

los primeros treinta dias se consideran de prueoa y cualquiera 

de las partes puede ponerle t~rmina sin aviso previo nt 

1-esponsaoi L idade Oespués de este tiempo, la parte que desee 

poner termino al contrato tendrá que dar aviso a la otra con 

quince días de anticipqción o, defecto, abonarle el 

importe corruspond1ente a ese tiempo: empero después de un año~ 

e! predv1so sera de un mes. Durante el término del preaviso, el 

patrono concederá semanalmante al servidor media jornada para 

que ousque co1ocac1 ón'' rj,¿¡ 

Esto co.-nunmente el llamado periodo da prueba de treinta 

dias, no estamos de acuerdo con este precepto al decir que sin 

previo aviso v sin responsabilidad, ya que por lo menos tiene 

que mediar el aviso entre ambas partes y terminar la relación 

l.üOi1p C:'.' Tr~dJO, (¡¡¡,Cit. p, ¡1..14, 
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l..t>or•l, aunque nos parece interesante canceaer semanalmente al 

serv1aor media Jornada para que busque otro empleo. 

tsta ley regula en articulo 103 sobre el certificado de 

buena salud que deberá exhibir el trabajador como requisito 

pre~10 oara format1zarlo, adem~s le pedirá a este trabajador 

SQ revise ~emestralmenta mismo que también exhtbira aste 

certificndo, el cual podrA e~pedir cualquier m~d1co que 

aesempeñe un e.argo remunerado por el Estado por 

instituciones, el cual estara obligado a extenderla en ~arma 

gratuita. 

Consideramos acertado este precepto ya que por la aeguridad da 

la familia debe traer un certificado médico y tiene que ser 

eutend1ao por medicas al servicio del Estado, esto para que no 

se preste a certificados fraudulentos, o que el tr~bajador 

doméstico no haga gastos por carecer da recursos ~onomtcOll. 

El artículo 104 regula las condiciones de este trabajo, lo 

aispone a.si: 

"Los servidores doméosticos se regiran por las s1gu1entes 

disposiciones especiales: 

a) Estarán obligados a trabajar con esmero y solicitud, segltn 

las necesidades e intereses de! patrono, y a cumpl1r sus 

instrucciones, así observar discreción, 
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especialmente en to que se refiere a la vida familiar. 

Percibiran salario en etect1vo que en n1nqún caso sera 

inferior a !a. fl.Ja.ción min1ma carrespond1enc.e, y recib1ran 

además, sal~o pacto o práctica en contrario, al0Jam1ento y 

alimentación adecuados, que se reputarán como salario en 

especie para los efectos legales cons1gu1entes; 

cJ Estarán sujetos a una jornada ordinaria máMima de doce 

horas teniendo derecho dentro de esta a un descanso min1mo 

de una hora que podr~ co1ncid1r con los tiempos destinados 

a 1• alimentación. En caso de jornadas in~eriores a doce 

dJ 

horas pero mayores de cinco, el descanso ser.i 

proporc1onala las mismas. La Jornada podra dividirse 

dos o tres fracciones, distribuidas dentro de un lapso de 

quince horas contada5 a p~rtir de la 1n1ciac1on de 

labores. Eventualmente podrá ocuparseles en jornada 

eKtraord1naria por cuatro horas, y se les remunerara este 

tiempo adicional en los términos del párrafo primero del 

articulo 139 de este Código. Los servidores mayores de 

doce años pero menores de diec1ocho, podran ejecutar 

l'.lnicall'.ente jornadas hasta de doce horas. 

Disfrutaran 

de descanso 

patrono, 

perjuicios de su salario, de media Jornada 

cualquier dia de la semana a Juicio del 

embarqo, por lo menas dos vece5 al mes dlcha 

descanso será en el día domingo. 

e1 tn tos dias feriadas remunerados que establece este 

Cod1go, tendran derecho a descansar media Jornaaa, o a 
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percibir medio jornal adicional en su lugar, si laboraran 

a requerimiento del patrono. 

f) rendrán derecho quince dias de vacaciones anuales 

remunerados o la proporción correspondiente en caso de que 

el contrato termine antes de las cincuenta semanas. 

g) Los menores de catorce años tenar.:i.n derecho a licencias 

para cursar la enseñanza primaria; y 

h> En caso de incapacidad temporal originada por enfermedad, 

riesgo profesional u otra causa, tendrAn derecho a los 

beneficios que establece el articulo 79 de este Cod1go; 

sin embargo, la prestación a que se refiere el inciso a> 

del mismo se reconocer4 partir dol primer mas da 

servicios. 

No obstante, si la enfermedad ha sido contraída por 

contagio ocasionado por las personas que habitan la casa, 

tendrá derecho hasta por el término de tres meses, 

percibir en caso de incapacidad, su salario completo, e 

invariablem~nte a que sa le cubran los gastos razonables 

que con tal motivo deba hacer tS!I 

En los incisos ya transcritos nos refier.e al salario, el cual 

no podrá ser inferior al mínimo y de la Jornada será de 12 

horas, con descanso de una hora para su alimentación en caso de 

ocuparla mas de doce horas se la pagará tiempo m~tra, también 

Locu~a ·:!e Tr.ibJjC, ot. c1t. p. 2Qó, 
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nos naola de tas vacaciones a que tienen derecno y hasta nos 

dice que los menores de 14 años tendran derecho a cursar la 

ense·ñanza de primaria, en su parte Ultima del inciso "b" nos 

menciona algo muy interesante para la trabajadora doméstica 

soc."""e !a eni-ermedad que pudiera contraer por contag10 par 

alguna de las personas que habitan la casa, tendra derecho a 

percibir su salario por tres meses y que se le cubran los 

gastos. 

Como hemos obsP.rvado en los preceptos analizados sobre este 

pais, sobre estos trab•Jadores notamos que aunque se les 

protege en algunas cos•s en otras les falta m~s re9lamentación, 

consideramos que en nuestro pais está más regulado este 

servicio que presta este trabajador. 

3.3 SITUACION DE LOS TRABAJADORES DOMESTICOS EN 

GUATEMALA. 

tl Codigo de Trabajo de este país en su articulo 161 al definir 

a los trabajadores domésticos dice que son los que se dedican 

en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y 

demás propias de un hogar o da otro sitio de residencia o 

habitación particular, que no importan lucro o negocio para al 

patrono 

·~· Co11100 d• Ir,¡bijp, Del Congrelio dt! lol Ii:e-púbhci. 1i/ll!, [CI, Ji•fne: Afila, &utNila, C.A. 
1992. p. 41. 
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hogar, o residencia entendiéndose en donde resiae 
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presta al 

familia y 

sin que este servicio implique lucro para el patrón, situación 

similar al de los empleados domesticas en Costa faca 

~n su articulo 162 señala sobre su salario, hace hincapié en 

que la retribución de los trabaJadores oome:=;t1cos comprende~ 

ademas, del pago en dinero, el su1n1nistro de haoitación y 

roanutenc1on. 

Consideramos que se sobrentiende que sus alimen~os y habitación 

son parte de 5U salario. 

El articulo 163 regula acerca de la salud de este trabaJador y 

dice: 

"El patrono puede exigir al trabajador dom~stico antes de 

tormalizar el contrato de trabajo y como requisito esencial de 

este, la presentación de un certit1cado de buena salud e:cped1cm 

cenero de los treinta días anteriores por cualquier médico que 

aesempeñe cargo remunerado por e.l Estado o por 

instituciones, quien le debe eKtender en forma gratuita" t55i,. 

lo~". 
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tiituac1on s1m1lar al oe los trab~Jadores de Costa Rica, ya que 

para el bienestar de la familia donde 

~erv1c1os no tenga alguna enfermedad contag1osa. 

prestar sus 

~l articulo 164 regula la jornada de trabajo en su primer 

par.-a-to es interesante y a la letra dice: 

"1:.l tr.otba;.a.aor domést1co no está su;eto a hora1-10 las 

J.11n1c.ac1ones de la Jornada de trabajo y tampoco le son 

apl icaoles los art iculos 126 y 127". l!:(;i 

Estos articulas estan en el litulo primero y Lapitulú Un1co de 

las d1spos1c1ones generales. El articulo 12b habla del 

··.:iescanso" del trabaJador; teniendo derecho a disfrutar un día 

de descanso remunerado después de cada semana ordinaria de 

trabajo o de cada seis oias de traba.Jo continuo y el Artículo 

127 nos refiere a los dias de descanso obligatorio. 

f·areciera que estos ar-ticulos no considera a los trabajadores 

doin~:>'t.ico.;; como t.alt-:!S ya que los margina d~ los preceptos 

•;lt.i.nos ounque en el articulo 164 en su segundo párrafo aclara 

de los dlas de descanso en su5 incisos a y b los cuales 

describimos: 
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~a) deben disfrutar de un descanso aosoluto mínimo y 

obli9ator1ü de aie= horas aiar1as 1 de las cuales por les menos 

~cno nan oe ser nocturnas y cont1nud3. y dos aeoen destinarse a 

!as com1aas y bi Durante los d1as dom1nqos y fer1aoos que est~ 

l.·Jdtqo ino1c:a deo.:n forzosament.e disfrutar de 

ad1 c1onaJ. ae ::>-:1 s noras remunerar1.is ,;,: 

descanao 

::i.1 01en ~s ·=1erto que se regula que el. craDaJador esta coligado 

a permanecer a las ordenes del patrón por catorce horas diarias 

ae lunes a sabado y los días de descanso dom1nic::al. y ·feriados 

deben laborar ocho horas. Pero no reglamenta cuando e:ccedan de 

ese horario ocho horas, si el patrón esta obligado a pagar 

horas e:<tra-=o. 

t::n esta misma ley en su articulo 165 regula de las enfermedades 

con~a91osas del trabaJador domést1co como da los que habitan la 

En el primer caso da derecho al trabaJador para dar por 

terminado el contrato de trabaja. é.n iguales circunst.:ancias al 

µa~ron tiene derecho a resc1nd1r el contrato sólo en el caso 

.je J. traQaJador dom~:;.tica sea ie'/e y que io incapac1. te por lo 

menos semana, esto obliga al patrón sum1n1strarle 

as1st~nc1a ~éd1ca y medicinas. 
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la. enfermedad por contagio d:l patron o de los que 

nabi tan la casa el t1-abaJador dome-sticc tiene aerecho c. 

perc101r ~u ~,:-1ar10 integro hasta s.u rest:ablec1m1ento y .::ubr1r 

1as qast.os que esto origine, asi como requiere 

lla:aoJ.t.cJ.l1zac1on. 

~n los casos de enfermedad nos dice oue se da por term1ndao el 

contrato, pero tampoco nos indica s1 en el caso del patrón este 

esta obligado a 1ndemn1zarlo al trabaJador, simplemente dice 

que hay rescisión de contrato. 

l:.n su articulo 166 este mismo Código dice: "Son también Justas 

causas para que el patrono pon9a término al contrato, sin 

responsabilidad de su parte, la falta de respeto o maltrato 

notorio del trabajador doméstico es para las personas que 

habitan la casa donde se prestan los serv1c1os y la desidia 

man1T1esta de éste en el cumplimiento de sus obligaciones" .. 

Lonsioeramos que este articulo es dificil de entenoerlo ya que 

nos menciona como causas para resc1nd1r el contrato s1n 

responsabilidad para el pat1-on la taita de respeto o el 

maltrato notorio del traoaJador a !Os que habitan l~ casa, 

habra que indicar que es t~lta de respeto "f a Juicio de quién Y 

el .naJ.trato notorio, con,;ideramos solamente que el trabaJador 
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llegue a golpearlos, ya que d1ce que tiene que ser notorio 

t5b'l4• 

E.:ste artic.ulo no reglamenta lo que pasaría s1 el trabaJador no 

se le respeta asi como el maltrato, entonces debemos entender 

que el patrón queda eKimido. 

HJ analizar estos dos paises latinoamer1canos observamos que en 

ambos paises na esta 1-egulado la protección de este trabaJador 

doméstica como cualquier otro. l5~I 

3.4 SITUACION DE 

MEXICO. 

LOS TRABAJADORES UOMESTICOS EN 

La Real Academia Española para definir el concepto de 

trabajador dom~stico dice que proviene de la palabra latin~ 

domesticus de domus, casa; entonces la palabra doméstico lo 

perteneciente a la casa u hogar y "dícese del criado que sirve 

en una casa" 

L• Ley Federal del Trabajo en su articulo 3~1 deTine a este 

trabajador así: 

l!idl (.oj1qo di' lr.WaJo de fuJ.te.ula, ob. cit. p. 4L. 

IJYI C1>d19a oe írabajo oe Guate.ala. OO. c1 t. p. 42. 
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·' lrdbajadores domésticos san los prestan los servicios de 

as1stenc1a y demás propios o inherentes al hogar de una persona 

o familia" 16v1 .. 

Observamos que en este artículo se expresa con toda claridad 

los elementos de la relación dom~stica como la actividad, lugar 

y finalidad. Como podamos notar las características propias del 

:;erv1dor dorn~st1co. 

El artículo 332 señala los sujetos e:<e:lui.doa del Rdgiman 

especial y dice así: 

"Art. 332. No son trabajadores domé&t1cos y en consecuencia 

quedan sujetos a las 

esta Ley1· 

disposiciones generales o particular-a~ de 

l. Las per5onas que presten servicios de aseo, a•istenc:ia 1 

atención de clientes y otros samajantes, en hoteles, casas do 

as1stenc1a, restaurantes, fondas, bares, hospitales, 

sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos 

ana.logos; y 

ll. Los porteros y veladores de los establecimientos 

señalados en la fracción anterior y los de edificios de 

departamentos y oficinas" 1611. 

1 ~~ /Mf'tt tfx fiLf&!I h'.1 lRHt-,;lO TEt'ttiflGQti X S!S!ft'tijl H!H (.o. cit. µ, ¡St., 

toll l'll &len, r~stor. twecog del Ir¡¡guq. Toco JI, Za. i?:J, f.rru.a, h.:i:ucc, l'il], e.e. ~&.H~. 
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~stos quedan sujetos al régimen ordinario. Podemos notar que el 

servic10 ooméstico es para una casa hab1taciOn da una +•milia o 

familias, sin fines lucrativos para el empleador y no asi los 

que señala el articulo 332. 

Características esenciales del servidor doméstico las señala 

Juan u. fiamirez Granda, a saber: 

aJ Las tareas se realizan en el hogar, pueden ser manuales o 

intelectuales. 

bl 

C) 

Este servicio presume la convivenci• an al ámbito 

f.utiliar, asta convivencia no necesariamentg lo as en lo 

domét:-tico. 

Este trabajador domostico puede confundirse con el 

''trabaJO a domicilio''. 

d> Elemento esencial sin fines do lucro. 

e> En este servicia la relación de tr~bajo ~e caracteriza por 

la benevolencia y confianza tt..2l 

Uadas ~stas características, podemos afirmar que las reune el 

trabajador doméstico, esencialmente ~eñalamos que debe 

prestarse en 

para el patrón. 

casa f.uniliar y que no ten9a fines lucrativos 

162} úe tuen, ltestor. Qb, Clt. p. -'5:í. 
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La~ condiciones de trabajo como son la Jornada y el salario. 

1-·or lo que respecta a la jornada el articulo 333 dice que estos 

traoajadores domésticos deberán disfrutar de reposos 

su~1c1entes para tomar sus alimentos y el tiempo necesario para 

d~s~ansar por ta noche. 

!:::ii bien cierto que el articulo So .. de nuestra Ley Federal 

del ·1rat>aJo dice; "Que las disposiciones de esta Ley son de 

orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni 

1mped1rá el goce y el eJercicia de los derechos sea escrita o 

verbal la estipulación que estable:ca. 

L.a fracción 11 dice: "una Jornada mayor que La permitida por 

esta ley". 

En la práctica el trabajador doméstico trabaja más do ocho 

horas tóll .. 

Por la que toca el ~alario, el articulo 334 de numstra Lay 

~ederal del Trabajo a la letra dice: 

•·salvo lo expresamente pactado, la retribución del dom~st1co 

comprende, además del pago en efectivo, las alimento9 y la 

hab1tac1on. Para los efectos de esta Ley, los alimentoG y 

haDitac16n se a&timarán equivalente al 50% del salario qua 

pague en efectiva" IMI. 

1~1 lbldet. p. 82. 

tlEVA LEY FEOCPJi DO.. TP..AM.10 TEMTIIAM Y SISJEMTil.w.A. C::J.Cnt.oa CIX" Baltaiar C¡va:o¡ 
Flores, et. .a.I. ;;!i. ~. c.11. Tnitai. n~x1co 1 t•,.:i~. o.o. 4-Sb-¡>J7. 
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~en lo cual no estamos de acuerdo ya que el salar10 

1nfer1or, solamente en relacion a la Jornada de traoaJa )ta que 

en la r~alidad son de 8 hor~s continuas, motivo de esca 

tesis el salarie de estas trabajadores damést1ca~. 

~unque el articula ..335 dispone que la Comisión 1lolacional de 

Salarios Mintmos tiJará lo5 salarios mínimos proiesionales que 

deberan pagarse a estos trabajadores. 

Si bien es cierto que este articulo estipula que esta Comisión 

iijara los salarios profesionales para estos trabajadores, los 

cuales son más altoti que los mínimos generale5, esto esta fuera 

de toda realidad ya que no se les otorga ni siquiera los 

mintmos generales. 

El siguiente articulo 336 de nuestra misma Ley Federal del 

lrabajo senala sobre el salario y dice que se aplicarán seg~n 

la localidad donde preste el serv1 c1 a 1t 51• E~tamo<.:> de 

acuerdo con lo anterior ya que no es io mismo que se preste 

este servicio en una ~ona residencial que en una localidad de 

menor categoría. tebl. 

!bid~. 
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Oe los obl19aciones de los patrones, están consignadas en el 

ar~1culo 330 de esta misma Ley. Tomamos en considerac10n dos 

trato esta:;, t.ratJaJadores y 

proporcionarles un local comedo e h1g1én1co para dorm1r., y 

;:d 1ínentac1an, en s¿.qundo t~rmino caso de en~erm~dao que 

sea protes1onal, oebera cubrirles hasta un mes de sal.ario., asi 

como asistencia médica, en el caso de que esta enfermedad sea 

cronica, si el trabaJador ha prestado servicios durante seis 

meses deoera proporcionarle as1st~ncia méa1ca hasta por tres 

meses. 

~l articulo 339 nos menciona que en caso de muerte el patrón 

sufragara los gastos del sepelio l.ti)l 

Estamos de acuerdo en parte con es~os dos articulo~ ya qua 

estos trabajadores aeberian estar inscritos al Seguro Social, 

lo cual en la realidad no sucede asi, ya qu~ el patrón los 

1nscr·1b1er.=. al Seguro Social ya sea 

voluntar-10 se ev1taria este tipo de gastos, y asi el trabajador 

estaría protegido. 

De la9 obligaciones de los Trabajadores están ~eñalados 

nuestra L-ey Federal del Trabajo en su articulo 341) tbSI. 

IU:VA U.t FUifiit. DEL lRAf¡,\JO 5151Er"1WiDA "i lU'tHUll.Lo1:.. ~. clt.. c. at:. 
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"Los t:r·aoaJaOor-=s oomest:1i:::.os t:1enen las ou119ac1ones espec.i.aJ.es 

s1gu1entes: 

1. tiua.raar a.1 patron, a su Tam1l1a y Jas personas que 

concurran .iJ. negar aanoe presten sus servic1us, cons1oerac1or1 y 

respetu; y 

1J. r-oner el mayor cuiuaao en 1a c.:onservac1on aei mena.Je 

ae J.a casel" tct1 

ror J.o regular o meJOr 01cho., Ja mayorla oe Jos t:raoaJaoor·es 

domesticas cump 1en con estos t·equ1s1 tos. 

La ralta de cump1J.m1ento oe estas obl1gac1unes 

resc1s1on de la re1ac1on de traba.Jo. 

causa oe 

t:.n cuanto d la ter•m1nacion de Ja relac1on c:Je tratJaJo Jos 

tt•abaJadores do1nésticos Oilr.an por terminada. J.a reJ.ac1on de 

traba Jo cualquier tiempo, dando aviso por ~ utas ae 

ant1c1pac1on, asl lo sena.la el articulo 34~, estu como hemos 

observado no sucede as1. 

El .arl.:lculo 49 dJ.ce que el patron queoara ex1inJ.do de J.cJ 

obl19ac1on oe reinstalar aJ. t:rabaJ.ador m~d1ant;e eJ. pago efe J.as 

indemn1::ac1ones a que se deternunan en eJ. artlcuio J.os 

s19u1entes t.:asos: IV. En eJ. servicio oomést1co. 

Artlculo !:>U dice asl.: Las 1ndemn1=ac1ones c1 que se reT1ere 

articulo anterior cons1stiran: 

1. S1 la relac1on de trabaJo tuere de tiempo ueterm1naao 

menor de un ano, en una cantidad igual al importe de tos 

101ce11. p • .::::.~. 



saJ.ar1os ae m1"CaO ael tiempo oe servJ.c1os prestaous; s.1. 

e::ceu1era Cle ario, en una cant.iaad lgua1 al lmporte ae los 

salarios de seis meses por el primer ano y de LU dlas por caoa 

uno oe los artos s1gu1entes que huo1ese prestaoa sus 

servicios; 

11. ::i1 ia relac1on ae trabaJo Tuer•e por t.:iempo lndetermJ.naoo, 

indem111o:ac1011 ..:uns1st1r1a en ~t • .1 01ds de Sd..lar10 por c.aoa uno 

ue Jos anos de ser"' ic1os prestados; y 

111. HOe1nas Ol;- las tnaemn i ;:ac iones a que se reT i~ren tas 

Tracciones anteriores, en el lmpor'Ce de tres meses de salario y 

en e1 de los salarios vencidos desde la techa uel desµiao hasta 

4ue se paguen las indemnizaciones. 

lambien el pat;ron poUra dar por terminada ta t•elac1on de 

eraba Jo cualquier momento, pero debera indemnizarlo 

términos del art1culo 5V de es1,;a misma ley \/Oi .. 

L.onsideramos que es J.o mas Justo cuando E.'l patron rasc1nde el 

contrato pagar en términos de ley, aunque en la practica se Jes 

paga menos ya que por ignoranc1u estos tra.baJadores no saben 

cuancu les toca por• este despido. 

Nestor \Je ~uEc>n op1nu. sobre el Tuturo del servicio domest1cu 

dice "lle todas las instit:uc1ones regula.das por el c:ier·echo 

pos1t1vu materia laboral, 'ª mas lamentable es, 

precisamente, el servicio domestico. l::..n nuestro pa1s 

consc1t:uye, en alguna med1oa, sino la e}<pres1on moderna de la 

.e t-i..:>:'• lll?St.1:. l,JO, Clt, p ... :!:. 
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esl-tav1 tua, por• 10 meno~ a190 paree tao a la serv1oumore. 

c.n .:uant.o -;\ J.os sa.1.ar·1os oe ~~cos traoaJaooras, 1"ldr'lw ce J.ct. 

L.uev<:t sena1a del dt't1cu10 ~..s ... de nues~ra L-ey t-eoera1 e1e1 

lt·abd.Jo, que por d1spos1c1011 tega.1 no toao el salario m1n1mo 

pague en ei-ect:.a.vo ya que s~ c.:ons1det•a que va apareJaáa la 

nab1tac10.1 y Jos a11mencos, elemento 1nseparab1es oe es-ca 

ac1.1v1aao, el ~v;:. cons1oerados por· los aJ.1men tos ia 

hab1toc1on as1 est1pu1aoos en este articulo", 10 que s1gn11'1ca 

que no pocJra d.:t.rsele mas valof"' a este ~UÍ" .. 1111• 

Lo que nos preocupa es por qué los 1e91s1ac.Jores aptar·on que as1 

ruera su pago, ae rec1b1r 5úh en efectivo y t»ui'. especie, 

bien puo1era ser oui'. en etect1vo y 4fU en especie o viceversa. 

11ar10 de la Cueva nos comenta de la Jornada de trabaJo de e"iitos 

servidores domésticas, que en la real 1dad las patrones creen 

tener el derecho de ut1l1zar el traba.Jo a cualquier hora de! 

d1c1 de la noche, creencia que rompe los pr•1nc1p1os más 

1nL1mos del derecho de traba.Jo, a tin de J.ldl1ar este mal, se 

recJacto el at•t1culCJ -32....:. 1 el cu"1.t le llov1et•on cr1t1cus ya que 

esta dispos1c1on acabarla con J.J. vida de las fam1l1as, )'d que 

segun sus costumbt•es cenaoan despu~s ae 1as ve1nt1un horas, hay 

muchos hogares en que solamente una persona tiene que cumplir 

con todo el ser·v1c10. 

t:.s cJer·to 10 que nos dice este autor' ya que como J.o apuntamos 

111 
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an'Cer1ormente, éste servicio es requer1uu mas de ocho horas y 

si es necesario éi a! t.as lloras oe la nocne. 

L.01nc101mos con expresado por l:Jal t.a;;:a1· La..,azos rererent.e a 

la Jornada de escas tt·aba.Jadores domi?st1cos que este 

articulo .S.3.3 de la Ley f"ederaJ. del lraoaJO no precisa .1.a 

durac1on de la Jornada, solo 9arant1;?a et dis1rut~ de reposo 

suT J.c1en tes. 

Como observamos no indica que tiempo se aebe tomar para SUli 

alimentos y cuantas horas de traba.Jo, asimismo tampoco a partir 

de qu• hora podran disfr-utar dol descan&o nocturno. 

t::ste mismo autor nos refiere acerca de la pat•t1c1pac1ón ue 

ut1l1dades de estos trabaJaUores dice: que por di$?Dsic1on 

contenitla en la tracción Vl del articulo l~l de la Ley Federal 

del lrabaJo, no participaran del reparto de utilidades, es 

indudable que el patron reúna todos los requ1s1tos da lay en 

términos del articulo 10 ("Patron es toda persona tls1ca o 

moral que utiliza los serv1c1os e.le uno var1os 

trabajadores" \/.:.l. 

~1n embargo, el servicio que se les presta no le acarrea 

uti.l1dao o ganancia econom.t.ca de a111 que este JUS'C1T1caua 1a 

excepción al pago de part.1c1pac1on cJe ut111dades. 

l..l>ta:os, cdlU;.ir. L aa ttrn1qs m: MQIJ01grwm uent1110 y !c'!i lra1urns .u ;¡1 ·-.:;: t.Jln, 
1r1llas 1 l'i~. p.p ... u, y .di.!. 
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4.1 EL TRABAJO COMO RELACION JURIDICA 

Baltasar Cavazos afirma que la relación de trabajo se inicia en 

el preciso momento en que se empieza a prestar el servicio, en 

cambio el contrato de trabajo se perfecciona por el simple 

acuerdo de voluntades y dice que se puede dar el caso de que 

e:nsta contrata de trabaja sin relacion laboral, en cambio, 

la existencia de la relación de trabajo hace que se presuma la 

eKistencia del contrato detrabajo, ya que el que presta un 

servicio personal y el que lo recibe, se presume una 

vinculación laboral. 

Estamos de acuerdo con Baltazar Cavazos al decir que la 

relación de trabajo se da en el momento de la prestación del 

servicio, ya que podemos celebrar un contrato de trabajo y no 

prestar el servicio, entonc•s no se ha perfeccionado la 

relación laboral y por el contrario se da el caso de que en 

ausencia de un contrato de trabajo se preste en forma efectiva 

el servicio, circunstancia configurativa de una relación de 

traoajo, ya que como bien sabemos la falta de contrato es 

imputable al patrón, asi lo señala nuestra Ley Federal del 

Trabajo en sus articulas 35 y 3b. 

Este mismo autor nos dice respecto a relaciones individuales de 

trabajo que son: 

a> Por tiempo fijo, aqui debe precisarse la fecha de su 
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terminación y 

b)' Otra determinada, en este tnd1cará en que consiste 

tll cha obra -

~ste autor comenta que no es aconsejable celebrar este tipo de 

contratos. Con lo cual estamos de acuerdo, ya que como bien 

apunta al celebrarlos la indemnización es muy alta, en razón de 

que los trabajadores calculan las consecuencias por lo que al 

despea1rlos injustificadamente la indemn1~ación muy alta 

Nestor de Buen nos refiere en cuanto a las relaciones previas 

al Contrato de Trabajo y dice que cuando un trabajador inicia 

la relación laboral su pretensión, en orden a la duración de 

ésta es la de permanencia a s~a de estabilidad en el empleo y 

por parte del patrón, el deseo es que la relacion naciente 

lo comprometa más allá de sus posibilidades económicas y que 

cualquier momento y sin mayor responsabilidad, pueda dar por 

terminada la relación. 

Este autor opina en ese sentido diciendo la existencia de lucha 

de clases por una parte y por la otra la estabilidad de los 

trabajadores en el empleo, por la clase patronal la posibilidad 

l73) ú.vJ!Oi1 tJlta:ar, las 5~• prgqyQt¡5 u; u;y4!2¡¡ ¡obrp teu¡¡ !ag.xales, W, i!j. Ed. 
irttl.i!i. Mi!).tco, 1Si39, p,Q, 1(9 ( IB. 
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de car por terminada en cualquier momento la relac1on laboral 

sin n1nguna responsabilidad ª"' 

~seamos ae acuerdo con este autor ya que durant~ muchos años el 

t1-abaJador siempre ha buscado mejoras y meJ01-es prestaciones 

su t:.r.;,oaJo traduc1 éndase en el bienestar de él y de su fami 1 ia 

y el patrón buscando la forma de no comprometerse con el 

traoajador aduciendo periodos de prueoa o fijando la duración 

laboral .. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en su articulo 20 nos dice 

acerca de la relación de trabajo que a la letra dice: "Se 

entiende por relacion de trabajo 1 a cualquiera que sea el acto 

que le de origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un ualarto" y 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquel por virtud del cual una persona 

coliga prescdr a otra trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de salario. 

Hunque ya tocamos este punto sólo recalcaremos que la relacion 

de trabajo se da a partir del preciso momento en que se inicia 

ta prestación del trabajo. 



!lo 

De la misma ley el an:iculo 21 dice: "Se prasume J.a existencia 

oel contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un 

traba.Jo personal y el que lo recibe" {75¡ 

Lonsideramos que la presuncion sólo quedaría en esa palabra 

porque hay prestación de serv1cio, e:dste la relación de 

t:rabajo y consecuencia el contrato de trabajo, otra 

situacion sera la irresponsabilidad del patrón de no celebrar 

el contrato. 

Lo que llama la atención es el periodo de prueba "ya que es 

una de las formas por las que el patron busca para no tener 

responsabilidad con el trabajador". 

Nestor de ~uen refiere de la Ley Federal del Trabajo de 1968 a 

los artículos 35 al 38, resumiendo dichos artículos se dice que 

en la relación de trabajo se puede estipular periodo de 

prueba no mayor de treinta días, salvo en trabajauores menores 

de 18 anos, este periodo será de noventa di.as 17b1 .. 

¿1 pacrón o e! trabajador podrán dar por. terminada la relación 

laboral en cualquier tiempo sin responsabilidad. 

175! ff¡i'. 0 1 Ft EH•RA! [f! TfiwdJQ Tft\'!IIZAflti Y c¡.:.if"' .. fj ,., d C;~11taa1 por 6.aluar C4.~:os 

ria.-2; 1 at. 11. :-s eü. t.a. ínllai. t1txu:o1 h'fú. 

''º' tleitcr 1 d~ i:uen. Ce. c.1t. p.p. :!\-:ll. 
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~seamos en desacuerdo con estos artículos ya que al prestar el 

serv1c10 se 1n1c1.a la relación laboral y entendiéndose asi 

pre~ume el contrato de trabaJo. 

Nestor oe Buen, al comentar el articulo 2V ce nuestra Ley 

reaara1 del Trabaja, nos llama ta atenc1on al decir que 

necesariamente, el sujeto patron habra oe tener el caracter ae 

persona. b1n embargo, a nuestro juicio esta idea ya no resulta 

actual congruente cuando en nuestra propia le~ se hace 

alus1on al concepto de empresa como unidad económica. 

Tiene razon este autor ya que este articulo solamente nos esta 

refiriendo a persona, consideramos que cabe agregar "física o 

moral", para estar maso acorde a la realidc"ld actual. 

Este mismo autor comenta sobre este mismo articulo, señala que 

la característica de la prestación del trabajo debe ser 

subordi~ado mediante el pago de un salario, y que el concepto 

de subordinación es insuficiente, ya que llegara el momento 

que sera suficiente la prestación de un serv1c10 personal 

remunerado, para que se hable de relac1on de trabaJO y deba 

=.:r.l1f1carse de contrata al acuerdo de voluntades ,ni. 
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4-2 RESCISION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

La rescisión es una forma de terminación de contrato. Nuestra 

~ey federal del TrabaJo articulo ·~6 dice: "El 

trabajador o el patron podrán rescindir en cualquier tiempo la 

relación de trabajo, por causa justificada sin incurrir 

responsabilidad". 

El articulo 47 menciona las causas de rescisión en la relación 

de trabajo sin responsabilid•d para el patrón. 

J. Engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que 

lo hUDiese propuesto o recomendado con certificados falsos o 

reterencias en los que atribuyan al trabaJador capacidad, 

aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión 

deJard de tener efecto después de treinta días de prestar 5us 

servicios el trabajador; 

11~ incurrir el trabajador, durante sus labores, en falta 

de prooidad u honradez, en actos de violencia, amagos, inJurias 

o malos tratamientos 

personal direct.i.vo 

contra del patrón, 

administrativo de 

familiares o del 

la empresa 

establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en 

deien;:;a propia; 

111. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros 

cualquiera de los actos enumeradon en la Tracción anterior, si 

como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar 
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que s~ desempeñe el trdoaJo; 

lV. Cometer el trabaJador, fuera ael servicio, contra el 

pacrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, 

atguno de los actos a que se refiere la fracción 11, si son de 

tal manera graves que hagan imposiole el cumpl1mienta de la 

relación de trabajo; 

v. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios 

.materiales durante el desempeño de laa labores o motivo 

de ellas, en loa edi~icios, obr•s, maquinaria, instrumentos, 

materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; 

VI. Ocasionar e1 trabaJ•dor los perjuicios de que habl• la 

fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con 

negligencia tal, que alla sea la causa única del perjuicio. 

Vl J. Compro1neter el tr<ilbajador, por su imprudencia o 

descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o da las 

personas que se encuentran en ál; 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales el 

establecimiento o lugar de trabajo; 

IX. Revelar el trabaJador secretos de TabricaciOn o dar a 

conocer asuntos de cáracter reservado, con perjuicio de la 

empresa; 

X. Tener el trabajador m~s de tres falta5 de as1stenc1a en 

un per1do de treinta días, sin permiso del patrón a sin causa 

inJusti + i cada; 

X 1. lJesobedecer el trabaJ ador al patrón sus 

represen~antes, sin causa Justi~icada, siempre que se trata del 



120 

traoajo contratado; 

Xll. Negarse el trabajador adoptar las med1aas 

preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar 

accidentes o enfermedades. 

Xlll. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de 

embriaguez o bajo la influencia de atgun narcótico o droga 

enervante, salvo que, en este último caso, e:<ista prescripción 

médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá 

poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la 

prescripción suscrita por el médico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador 

una pena de prisión, que Je impida el cumplimiento de 1& 

relac1on de traba.Jo. 

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y 

causa o causas de la rescisión. El aviso debera hacerse del 

conocimiento ael trabajador, y caso de que éste se n~garé a 

recioirlo, el patron dentro de los cinco dias ~i9uienteG a la 

Techa de la resci$iOn, debera hacerlo del conocimiento oe Ja 

Junca respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga 

registrado y solicitando su notiTicacion al trabajador. 

La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por si sola 

bascar a para considerar que el desp1da fue inju:sti f icado O!ii 

salvo prueba en contrario. 

titíl 
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estas causales y el 

aviso a las Juntas de Conciliacion y Arbitraje lo siguiente: 

~on la nueva reforma el patrón está en posibilidad de dar el 

aviso solo al trabajador, sino también a la Junta, en un 

ptazo de cinco días. Pero, ¿qué pasa si no se da dicho aviso? 

La nueva disposición previene que ese solo hecho bastara para 

que el despido sea injustificado. 

Consideramos antijurídica esta criterio, ya que los despidos 

seran justifica.dos injustificados intrinsecamanta 

independientemente del de notificución. Se aeberia 

adicionar este párrafo can la palabra "presuntivamente", as 

decir, que el hecho de no dar el aviso respectivo haga qua el 

despido sea considerado presuntivamente injustificado, salvo 

prueba en contrario. 

Si un trabaJador incurre alguna de las causales a que se 

rettere esta precepto, y si el patron 

oportunamente, consideramos que se le debe de 

cuando no se haya dado al aviso correspondiente. 

lo acredit.a 

.a.bsolver aun 

Resulta absurda derivar la justificacidn a tnJustificacion de 

un despido de un simple aviso administrativo de notificación. 

Cn la prActica los patrones que hubieran omitido dar el aviso 

del despido, aducirán que nunca despidieron al trabajador, y le 
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arroJaran a éste la carga de la prueba. 

i..:.1' aviso debe darsele al trabaJador y no al sind~cato .. 

tn relación con el aviso que se tiene que dar a la Jun~a 

respecto al despido del trabajador, cuando éste se niegue 

recibirlo, se hace necesarto que se cumplan los s1quientes 

requisitos .. 

ª' Oue el que dé el aviso oc despido acredite 

fenacientemcnte su personalidad. Por lo tanto, •i se trata de 

una persona moral habrá que adJuntar al aviso en cuestión el 

poder notarial correspondiente .. 

b> Asentar en el aviso que el trabajador se negó 

recibirlo y do ser posible acreditar tal situación con 

testigos .. 

e> Relatar en qué se fundamento el de~pido, a fin de que 

el trabajador no quede en estado de indefensión .. 

d> Señalar el domicilio del trabajador en donde se debe de 

notificar tal aviso. Sobre este particular se aconseja que 

dé el domicilio del actor con el que 

Seguro Social" ll9l. 

dio de alta el 

Consideramos que es irrelevante dar aviso a las Juntas ya que 

si el trabajador incurre en alguna de las causales mnncionadas, 

e.I. patrón podra rescindirle el contrato 5in ninguna 

responsabilidad y menos podra argumentar que fue 
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injustificado, ya que éste aviso a las Juntas es un tramite 

oe1min1 strati vo .. Consi daramos qu" los desp1das serAn 

JUStif1caaos o injustificados como las menciona Baltazar 

Gava~os, es ahi donde habremos de definir que tipo de despiao 

-=-a1st:e .. 

~l articulo 51 de nuestra Ley Federal del Trabajo menciona las 

cauaas de resc1s1on ó~ la ralacion de trabajo: 

l~ ~ngañarlo el patrón o, su la agrupa.c16n 

pa~ronal al proponerle el trabaJo, respecto da las cond1cione$ 

del mismo~ Esta causa de re$c1sión dejará de tener efecto 

despu9s de ~~e1nta dias de prestar sus scrviciaG el trabajador-

11 .. lncurrir el patrón~ sus famillares o parsonal 

adm1n1s~rat1vo, dentro del servicio, en falta$ de probidad u 

honradez, actos de violencia, amena~as, inJuri•s, malos 

~ratam1entos u otros análogos, en contra del trabajador, 

conyuge, padres, hijos o hermanos. 

lll. lncurrtr el patrOn, sus familiare~ a trabaJadores, 

tuera oel servicio, en las actos a que se retiera la fraccíOn 

ancer1or, s1 son de tal manera graves que hagan impo9ible el 

cumplimiento ae la reldciOn de trabaJo; 

iV. Reducir el patrOn el salario al trabajador; 

v. No recibir el salario correspondiente la iecha o 

tugar convenidos o acostumbrados; 

Vl- Sufrir perjuicios causados mallciosamente por el 

pa~rán, en sus herramientas o ótiles da trabajo; 
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'1/11. Ln -=-·~1sten..::1a de un pel1qro gr·ave oara la 3egur1dad a 

sa'lua oel trabaJador o de su familia, ya por carecer de 

cono1c1ones higién1~as el establec1m1ento o porque no 

cumplan las med1aas preventivas y de seguridad que las leyes 

estaolezca:i; 

Vlll. Comprometer el patron, 1mprudpn.::::1 a 

descuido 1ne:<cu.:;atJie, la seguridad del esr.able.::1miento o de l,,,1s 

personas que se encuentran en él; y , 

iA. Las análogas a las establecidas en l3s fracciones 

a.nt:er1ores, de igual graves y oe consecuencias 

semeJantes, en lo que al trabaja se refiere •:l'JI 

C.l articulo 52 menciona "El traoajador poc:1ra separarse de su 

trabaJo centro de los treinta días s1gu1entes a la fecha en que 

se dé cualquier de las causas mencionadas en el articulo 

anterior y tendrá derecho a que el patron lo ind~mn1ce en los 

terminas del articulo 50'' 1611_ 

En la rescision laboral podemos observar cuales son las causas 

tanto del patron y del trabajador sin responsab1llaad del 

po.t:ron como del trabajador. Es decir, esta1nos hablando de una 

aec1s1un unilateral en términos ce los artículos ~7 y ~1-
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c:.1 art.1.c..ilo ~s de est.a in1sma iey menciona ia t.erminaciOn de las 

relaciones ae traba.Jo. 

i. ¿1 mu~uo ccnsent1m1ento de las partes. 

11. La muerte del ti-a.bajador. 

111. La t.erminac1on de ta obra o ver.=1m1ent.a del t:i:1-m1no o 

1n,e1 :=1on del capital, de conform1oad con los artic:ul.os :..6, 31 

i'./,. La 1nc:cp"1c1dad + isica o mental 1nhao1lidad 

ma.n1f1es~a dal trabajador, que h3qa imposio1e la prestación del 

traba.Jo, y 

·.;. Los casos a. que se refiere- el artículo 4.54 tSl! 

E.l a.rt.t.culo 50 •Tienc1ona las tndemni~ac1ones: 

"l. Si la relaciOn de traba.Jo fuere por tiempo determinado 

menor de un año, en una cantidad igual al importe de los 

salou-ios de la mitad del tiempo de -s~rvicios prestados; wi 

excediera de un año, en una cantidad iqual al importe de los 

salar1os de seis mese'O> poi- el prL•h'lr año ·y dP. veinte aias por 

cada uno de ios anos siguientes en ~ue hubiese prestado gus 

servicios; 

11. bl. la relac1on de trabajo fuere por tiempo 

1nd..!t.erm¡,-l:ido, la 1.ndemn1zaci.on cons1st1r3. en veinte di.as da 

o¡:,aiartu µ01- cadi' uno de los años de serv1c10.,; pt"'estados; y 

111.AdemAs da las indemn1zaciones a que se refieren las 

ltad. p. 1~. 
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tracciones anteriores, en el imporce de tre~ meses de salario y 

' en el de los salarios vencidas desde la fecha del despido hasta 

que se paguen las indemnizaciones" t!fii 

En e~te arciculo observamos en su inciso [l la indemnizaciOn es 

mas alt.a. 

l1ar10 de la Cueva nos da la detinic1on de rescisión "es la 

disolución de las relaciones de trabaJo, decretada por uno de 

sus sujetos, cuando el otro incumple gravemente sus 

obl1gac1ones". Y nas dice de la terminación que es "la 

disolución de las relaciones de trabajo, por mutuo 

consenc1m1ento o consecuencia de la interferencia de un 

hecho independiente de la volunt~d de los trabajadores o de 

los patrones., que hace imposible su continuación". 

En la rescis16n hay un derecho potestativo que corresponde a 

cada uno de las sujetos en la term1nac1~n, es la con~ecuencia 

de un hecho aJeno a la voluntad de los hombres lt~: 

~amo observamos hay diferencia entre rescision y term1nac1on, 

en lo primero existe el incumplimiento de la practica u omision 

que voluntariamente puede evitarse por una de los suJetos y el 
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patron est.a. condiciones de rescindir el contrato o bien 

conservarlo. En el segundo existe un hecno que origino a la 

voluntad de los sujetos en la relación lacera! como es la 

incapacidad fis1ca o mental. 

4.3 CONDICIONES DE TRABAJO 

tn el articulo 5b de nuestra Ley Federal del Trabajo a la letra 

dice: 

"t..as condiciones de trabajo en ningón caso podrán ser 

interiores las fijadas en esta Ley y deberán ser 

proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales par& 

traoajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por 

inot1vos de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o 

doctrina pal itica, salvo las modalidades expresamente 

consignadas en esta Ley". 

esto es que el trabaJador no podra prestar sus servicios cuando 

tas condiciones sean inferiores a las que marca la Ley. 

El articulo 57 de esta misma Ley nos indica: 

·•¿1 traoa.Jador podrá c,;,olicitar de la Junta de Conciliac16n y 

ArbitraJe la modificación de las condiciones de trabaJo, cuando 

el salari.o no sea remunerador o sea e:<cesiva la jornada de 

trabajo concurran circunstancias económicas que la 
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ju:;;c.1f1quen. 

Ef patron podr.1 sol ic1 tar la madi f 1cac1on cuanoo concurran 

c1rcunsc.ancias económicas que la justiT1quen" lbjt .. 

uoservamos que e! fondo de este articulo es de tipo econamica y 

que estas -finalmente son la!iiii que modifican las carHHclones de 

trabajo. 

Para Mario de la Cueva nos dice que las condiciones de trabajo 

san las normas que fijan los requisitos para la dafensa de la 

salud y la vida de los trabajadores en los establecimientos y 

lugares de tr~baJo y las que determinan las prestac1onea qua 

deben percibir los hombres por su trdbaJo .. 

Analizando ese.e concepto podemos decir que las condiciones de 

t.rabaJo son las que determinan la salud y bienestar de los 

trabaJodores donde prestan sus servicios y esto finalmente 

t.raduce en mejor productividad para la Qmpresa (&!J .. 

,..~ar lo t.ant.0 1 las cond1ciones de traoajo deben superarse 

permanentemente para beneficio ae los hombres. 

'''" De h Cue~.i, 11.lrto. f.1 t1ue1" !)erecno rre~icrg ª"' Iqp•n. lc.:i: f, ii.;, .:J. t.J. turrua, 
t1é~1CO IYfH, p.p. 2b7-~bl3. 
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Henry beorge comenta de la condición del traoajo en la Carta 

HU1erta al ._..apa Leen Xl 11 y 01ce: 

"At1rma1s que la cuestión de! traoajo conflicto entre 

J.os traoaJadores y sus patronos pero tt·abaJar por salarios 

la primera. la exclusiva ocupac1on del trabajo .. 

~r1mora1almente los hombres trabajan para prop1os 1 sin 

intervenc10n de patrones, y la fuente primaria de los salarios 

&5tA en las ganancias del trabajo, recibiendo el hombre que 

tr•baJa para si propio y consume sus propios productos, sus 

salarios en lo5 -frutos de su trabajo". 

Concluimos de lo anterior que el salario es lo que al final as 

el fruta de trabajo, hay otro tipo de trabajadores que 

obtienen salarios directamente al prestar servicios, 

como los cocheros los labradores. Opinamos que tan 

trabajadores "son los obreros ó el que percibe su salario a 

t'ravés de un patrón" !tl7J 

Henry George sigue refiriendonos y que hubiera 

aJ.gun Justo sala1·io tanto para el patron para el 

trabajador, esto pondría fin a las luchas. 

L.reemos que lo 111encionado en el Encíclica de León XIIC es muy 

a1f1cil de llevarse a la realidad dUnque es bien cierto que ahí 

herry1 6ror9:. 11 foopmon dgl Iubj!Q 1 l1brena;¡ dE!! Francisco hltroi, H¡dna, 1915. p.p. 
i5-10ti. 



se terminarían con la eterna oposición tanto de trabajadores y 

patrones al tratar el tema de salarios. 

Henry George nos sigue diciendo: "La injusticia de la condición 

del trabajo todo el mundo cristiano es que roba al 

traDaJo, y mientras justifiquéis la continuación de ese robo, 

es inUtil invocar la caridad, hacer esto, ordenar la cartaad 

como sustitutivo de la Justicia, realmente algo análogo en 

esencia aquellas herejías condenadas por vuestros 

predecesores que enseñaban que el evangelio ha reemplazado a la 

ley y que el de Dios exime a lo& hombres de sus 

obligaciones moraleS" 1001. 

4.3.1 JORNADA DE TRABAJO. 

En las leye6 de ManU en 1280 a. de J.C. se encuentran 

disposiciones que regu.lan la Jornada laboral, que se fija la 

siguiente forma: El Sol establece la división del día y la 

noche para los hombres y para los dioses, la noche es para el 

sueño ae los seres; y el día para el traba.Jo. Y asi fue durante 

los tiempos antiguos y después en las corporaciones de oficios 

en las que el régimen del traDaJo se regulaba con la luz de oia 

da manera que comenzaba al amanecer y finalizaba con la caída 

U3tli Jbidea. 
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del Sol. Oe tal forma, en invierno era limitado a poco más de 0 

horas, en tanto que en verano alcanzaba a ca&i 16 horas por 

dia. ~l trabajo de~ía efectuarse necesariamente de dia, pues se 

carecia de la suficiente luz artificial o como p~ra poder 

efectuar la labor durante la noche ltNJ. 

Durante la Edad Media y principios de la Moderna no se 

trabaJaba de noche; la Jornada se eKtendia generalmanta da sol 

a sol, pero los periodos de descanso permitidos durant~ la 

misma reducían mucho la pre~tación efectiva de 109 

servicios, y el desgaste físico de los trabajadores. Se 

consideraba que el hambre podía dedicar actividad sin limite 

alguno, cu~lquier trabajo. Así, la libre determinación 

conducia a un contrato par el que la prestacion de sorvicios 

alcan~aba hasta el eKtremo de las facultades físicas del 

trabajador, único término que se ponía 1 a jornad.a del 

~rabajo. La Revoluc10n Industrial se baso jornadas de 

trabajo que llegaban a 14 y 16 horas diarias, e inclu5o l•s 

auperaban en ocasiones. 

~)a a principios del siglo XIk comenzo a ser una diVi$a de las 

clases trabajadoras la disminución de la jornada laboral. Sin 

embargo, la jornada de trabaJo limitada no es cosa nueva. Un 

mov11111ento da amplia envergadura se produjo con el fin da 

f.abanella;;, &.nl1er1110. Traraao qe Qerecbo 1 .¡orul 1 T~a Jll, Ja, e<1, 1 t:o, li:?ltnta, S.fi,L. 
~enos A1re; 1 Hr9ent1na 1 19®. p.p. J71-J7¡, 
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l 1m1car a 13 horas oiar1as y a 4u :>amanales eJ. traca.Jo. t:.J. 

pr'oblema fue debatiao en las Con-ferenc1as ae berl in Cle 1890; 

la de Berna, de 1906; y en la de 1913, en ~a que se elaboró una 

L.art:c.. de Trabajo. Se llega asi al Tratada de f'a:: de Versalles, 

.::uyo arl:iculo .+-.:} estableció IV: "La adopc1on de 

~a Jornaaa oe ~ huras y d~ la semana de 48, para los ~aises que 

la nuo1eran adopt.ado. La. evalucian posterior es para 

logr.:u- una mayor reducción en los horarios de traO.o.Jw. be ha 

iogrildo en t.al sent.ido, en algunos paises, \l para determinadas 

a.ctivioades, el horario de trabaJo de 4ú horas semanales" 

1W1• La semana de~ oias de trabajo ya realidad muchos 

paises con lo cual cierra ciclo hist.Orico cuyas 

proyecciones hacia el futuro son imprevisibles. 

En Europa, Alemania fijo la Jornada de B horas para las 

empresa& industriales y mineras por Uecreto dal veint1tres oe 

Noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho, beneficio 

e:<tend100 por J.Jecreto del d1ecioho ae marzo oe mil novec1ento5 

aiez y nueve d los empleados; Bélgica por la Ley del 14-Junia-

1921; Francia por la Ley de 23-Abril-1919; Holanda el lo. 

nov1emora 19t9; ltal1a por Uecreto-ley de 1~ Mayo 1Y19; ~olonia 

.2.3-11.1av-l'!ltl; l··ortugal 10-Mayo-1919; t~uman1a B-ACr1 J.-1c;·1a; 

:...iuac1a al lo .. de enero de 19:.lt.J y Su1~.a el 12 de mar=v de 1'il9 

implantaron la jornad~ de B horas. 



Ln nmt!rica se cree ..:¡ue Cnile fue el primer pais en aceptar la 

limitacion ce la jornada ue traoajo en 1908 fijandola U 

horas, luego Cuba por Decreto dal 26 enero 1909 fül. 

ue apl1cacion general todos los traoaJadares fue el de 

Uruguay el primer pais hlspanoamer1cano Que implanto la Jornada 

de o noras, ;ná:<imo legal, por ley del 1~ de febrero da 

de empresas privadas y tambi~n a los obreras y 

~111p1eados traba_1os reali:?ados por el Estada. 

Poster~ormente PerU el 15 de enero da 1919. 

Observamos como durante la historia del hambre sobre este 

olaneta la Jornada laboral se regula por la salida oel so\ y la 

puesta oel miso .. ae esta forma se trabaJaba oe 8 a lb horas 

.. ar ian·jo en ra;?\Jn de Las estac1 ::mes del tiempo. 

r·odemlls ai irar aue en la Eaad Media si:- tro.baJaba de sol a sol y 

en Le:\ Hevolu~ion lndustrial se laboraoa de 14 a lb horas. 
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H orincip1os dal siglo .<L<. comenzo la d1sminucion de la jornada 

ic-.oora1, se empezo a plantear el traoaJar Id horas ch arias. 

nlguno5 palses como Alemania adoptan la semana de ~ dias por 40 

horas semanales, y asi los demás paises europeos adoptan estas 

madidas, en nuestro continente parece que fue Chile y de esta 

1orma ~caos los pa1se5 adoptaron e~ta Jornada laboral para blen 

de los crabaJadores en todo el mundo. 

l:::n el articulo 58 de nuestra Ley Federal del lrabaJo nos dice 

que "Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el 

trabajador esta disposición del patron para prestar 

tralld.Jo". 

lialtasar C.~vazos dice que esta definición es incorrecta ya que 

la Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el 

trabajador presta sus servicios al patrón o los oeJa oe prestar 

por causas imputables a ~l. 

~sto es que la Jornada se inicia desde que el trabajador sale 

de su casa para dirigirse a su trabajo, lo cual es absurdo, ya 

que en ese supuesto, la jornada se aumentarla o reduciria según 

la distancia de la casa del trabaJador 

dependiendo del medio de transporte lli'¡; 

su tracajo, 

t1ltuu, CcYaZC'i, iJ lfCCJPPfi a;i l•ereap t iQQpt ~-. eJ. EJ. lr1llas. tttuco, li8l. p. 
l.\l. 



t:.st.amos de acuerdo con 1 o e:<presado por este autor ya que 1 a 

Jornaaa de traba.Jo su nombre lo indica desae que el 

trabaJador presta sus servicios al patron o los deja de 

prestar. Ya que no posible computarle al trabajador como 

noras de trabajo desde que sale de casa, esto 

in.,,.ar1ablemente tendra.a que vari.ar, por opinamos que la 

Jornada de traca.Jo es desde que el trabajador presta sus 

servicios al patron. 

Nestor de Buen al referirse a la Jornada de Trabajo, dice que 

nü se puede alcan=ar una sola conclusión, necesario 

contemplar cada caso en particular, ya que hay casos por 

ejemplo en que el 5ervic10 de transporte se presta a partir de 

un campamento, la Jornada se computara desde que se inici~ el 

via1e, en el otro caso de industrias alej~das, el transporte 

que se proporciona para facilitar a los trabaja.dore~ al acceso 

dll iuyar de traca.Jo o e!l regreso domicil10 la Jornada se 

1n1.:1a y t:.ermina a pie de fábr1ca l'i~J. 

r'4o ..:st.umo.; de acuerdo con este autor ya que consideramos que la 

Jornada de trabajo empieza al momento de la prestaciOn ~el 

::oerv1c10. 

EJen 1 Hestor e;~. Derecho d~I Trapa 10 b¡, ed. Ed. f"Orrua, S.n. tlu:ico1 h~ú. p.p. 115-Hb. 



Nestor de 8uen señ3La a dos autores y dice que Manuel Alan5o 

ulea dice: "por jornada de trabaJo entiende el tiempo qua 

c:ada dia, 

t:.rabaJo" Lí4l. 

dedica por el trabaJador a la ejecucion del 

Colotti define a la Jornada asi: "es el tiempo ourante el cual, 

diariamente el trabajador se encuentra a disposición del patron 

para cumplir la prestación que le impone el contrato oe 

trabajo". 

Consideramos que esta Ultima definición ea la mas apropiada al 

tratar de hablar de Jornada de trabajo. 

4.3.2 TlPOS DE JORNADA 

El articulo bO de nuestra Ley Federal del Trabajo nos menciona 

los tipos de Jornada: 

a> U1urna.- Comprende entre las seis y las veinte horas. 

b) Nocturna.- Comprende entre las veinte y las seis horas. 

e) Mixta.- Comprende periodos de tiempo de la diurna y 

nocturna, siempre que el nocturno sea menor de tres horas 

y media ya que si comprende tres y media 

cons1d8rará como Jornada nocturna 11151 

más se 

t94) 

(yj¡ 

JraJ. p.¡.¡;, 

úe la Cueva., Harto. El bl.Jeyp Pere·n¡; l'lf'Hrro 0~1 lracn:i. 9a, e.:i. Ea. h~rru.1. 110.1.:0, 
1YB4. p.p. 1.77-2id. 



t:.l a.-i:1cu10 bl de la misma Ley nos indica que la Jornada 

ma:<1rr .. :. para la 01urna es de H horas, para la nocturna de s1et.e 

y s1ete y media para la mi:<ta t-;oi. 

Mario de la Cueva define que la Jornada mixta se creo ante la 

necesidaa ae las empresas que requieren de un trabajo continuo. 

ts cierto lo que comenta este autor ya que hay empresas que por 

sus labores no pueden parar y de ahi que se emplee la jornada 

mi:<ta .. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en su articulo 59 indica que el 

"trabaJador y el patrón fijar.1.n la duración de la jornada de 

trabajo, sin que pueda exceder de las ma:<imas legales". 

"Los trabajadoras y el patrón padr.1.n repartir las horas da 

trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del s.1.bado 

en la tarde o cualquier modalidad". 

Nario de la Cueva comenta que en el articulo ~9 e:<iste 

uerecho imperativo. 

Hl existir este derecho consideramos que por ley se establece 

una Jornada de 8 horas de trabajo asi estipuladas por la ley, 

sin que se pu~da exceder. 

l'tol Nneri Ley ts<:"'(,il ce! Ir¡h¡ig Ie1at1~aQ.J y Cpwohgi1 (¡o, cit. p, 131. 
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~1 arciculo 63 de nuestra Ley Federal del Trabajo dice: 

"Durante la jornada continua de trabajo, se concederá al 

trabajador un descanso de media hora, por la menos". 

Mario ae la Cueva al referirse sobre si el descanso mínimo 

compucado como hor•s de trabajo, dice que si, ya que el 

art~culo b4 asi lo contempla cuando el trabajador no pueda 

salir se le computará como tiempo efectivo de la jornada de 

trabajo. 

Estamos de acuerdO con este autor al incluir dentro da la 

jornada de trabajo la media hora cuando no se disponga de esa 

media hora, consideramos que no necesariamente se ti&ne que 

s•lir del centro de trabajo para disfrutar de la media hora 

como lo estipula la ley, se puede estar dentro da l• empres•, 

entonces ya no se dtsfruta de la media hora. 

4.3.3 DESCANSO 

Nuestra Ley Fecteral del Trabajo en su articulo 69 al referirse 

los d~as de descanso, indica que por cada ~e1s dias de 

traba.Jo disfrutara el trabajador de un día de Descanso por lo 

menos, con goce de su salario integro t
77

i 

ti7s t•reva lgy federal dgl Jraba1g Teut1ud¡ y SutgMp~aga, ~. ctt. p, !U, 



1!.9 

tste precepto lo que busca es que el trabaJador goce de un día 

ce descanso sobre todo para recuperar energías físicas y 

convivir con su familia. La misma ley en su articulo 71 nos 

menc1ona que se procurar~ que esta día sea el domingo. 

ti1 a!gQn trabajador presta sus servicios el domingo tendrá 

d~recho a una prima vacacional del 25~ por lo menos sobre el 

salario de los días ordinarios de trabajo. 

Para Hario de la Cueva divide las finalidades del de$canso en: 

a) rnmgd1ata. Es de caracter fisiológico ya que el cuerpo 

humano necesita de descanso para reponer la fatiga del 

trabajo. 

b) Dp pcdea familiar. Permite l• convivencia an el hogar Y 

el Natyralpza ,;acial y t;t1Jt11ral 

relación con otras fa•iliAs, o algOn espectáculo cml 

Ollservamos que atinadamente este autor refiere tras situaciones 

importantes por las cuales se da dicho descanso al trabajador, 

at conjugarse !as tres finalidades, creemos que el trabajador 

dtspondr.1 de m.as "bríos" para trabajar y por otro laoo su mente 

de~pejada, lo cual retribuirá en meJor rendimiento hacia la 

empresa .. 
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~l Hrticulo I~ de nuescra Ley Federa! ael lrabajo prohioe a los 

p~trones ut1l1~ar los servicios del trabaJador en sus 01as de 

aescanso, s1 se quebranta esta d1spos1c1an, el patrdn aebera 

pagar al trabaJadar salario docle por el servicio prestado~ 

~l Arttculo 14 de esta misma ley indica los días de descanso 

obl l gatorio: 

fil lo. Enero. 

L.> 21 Marzo. 

li) lo. Mayo. 

E> 16 Septiembre. 

F) ~O Noviembre. 

G> El lo. de diciembre de cada sets años cuando corresponda a 

la transmisión del Poder Ejecutivo Federal tW) 

8a1tasar Cavazos sustenta la idea y es de la opinton que los 

trabaJadores si estan .obligados a laborar sus oias de descanso 

ooligatorto y no asi sus días de descanso semanal, ya que estos 

resultan indispensables para la salud y los descansos 

ob!1gatorios son simplemente celebraciones especiales. 

~stamos de acuerao con este autor ya que los dias de aescanso 

se.nana! son intocat>les por las razones e:<puestas anteriormente, 
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no asi los aescansos ool1gatorios, mejor llamados c~leorac1ones 

especiales porque lo que necesita un pais 

nuest.ro es ma.s trabajo y menos descanso. 

y que mejor el 

La Corte ha rechazado esta pretensión con la siguiente 

E.n cuanto los dias de descanso obligatorio y que los 

t.ra.DaJadores pret.endan 1r a trabajar para que se les pague 

oobte "HUn cuando dia de descansa obl1gator10 semanal 

co1nc1da con uno de descanso obl1gator10, de los consignados en 

la Ley Federal del lrabaJo, o una que t~nga ese carácter por 

d1sposic16n contractual, es improcedente el pago de salario 

aoble, ya que lo que la Lay se propuso al establecer que Rn los 

dias de descanso obligatorio pague integro el salario al 

trabajador que descanse, es que éste pueda subsistir, aun 

cuando no trabaje; y si tal requisito se realiza en aquel dia 

en que s6ta1. coincidentes un descanso ora1nar10 y otro 

ool1gator10 no e:nste ra;;::ón legal alguna que pueda tomarse como 

base para decretar un dable pago en favor del trabajador" 

(Hpéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 1 p.p. 138-139>. 

~stamos oe ~cueroo en lo vertiao por la Corte en esta 

Jur1sprudenc1a ya que la idea es el pagar el dia de descanso 

obl1gatorio integro y s1 esto se cumple y coincidentes el 

,;¡emana! con el obl t gatorio no e:<iste razón legal para pagar 

cable. 
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4.3.4 VACACIONES. 

Si bien es cierto que para que el trabajador rinda meJor en la 

semana de trabajo se le da un día de descanso, también se 

contempla en nuestra Ley Federal del Traba.jo el descanso anual 1 

en su articulo 76 que dice: 

"Los trabaJadores que tengan mas de un año de servicio 

disfrutaran de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en 

ningún caso peora ser inTerior a seis dias laborables y que 

aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada 

año subsecuente de servicios. Uespu~s del cuarto año, el, 

per1odo de vacaciones se aumentara en dos días por cada cinco 

de servicios. 

En consecuenc1a, el periodo de vacaciones se disfruta de 

con·form1dad con el siguiente cuadro: 

Hños je Servicios 

.. 
5 
b 
7 
B 
9 
10 a 13 
14 o más 

Dias de vacaciones 
6 
'3 

lu 
1;,;. 
'-' 
12 
12 
12 
14 
14 
lb 



H los 't.raoaJadores que prestan servicios d1scont1nuos y 

"C.empo1-~l"=-=> tenClran aerecho a un per1.oo·~ anual 

proporción al numero de dias trabaJados. 

vacaciones en 

Nue:;tro articulo 79 indica que estas vacaciones no podrán 

compensars8' en ainera, e!<Cepto cuando se rescinda la relación 

laboral. 

~n el articulo 80 menciona que los trabajadores tendrán derecho 

una prima menor del 25% sobre el salario que le 

corresponda durante el periodo de vacaciones. 

datta~ar ca~azos comenta sobre la prima vacac1on~l y dice que 

establecio ante la necesidad de que los trabaJadores 

d15irutaran realmente de sus vacac1ones, ya que sin esr.a prima 

no era pos1ble que las tomaran en razon de que 

encontraba ya gastado. 

salario se 

Ml ooservar los oías de aescanso anuales notamos como la 

preocupacion de los legisladores al otorgar dias de descanso 

por el ano calendario para los trabajadores puedan disfrutar de 

un numero determinado de días, asimismo el dar en 251. sobre el 

salario para que puedan salir de vacaciones, aunque esto no 

da en el traoajador, ya que a veces procura conseguir un empleo 

por este per1odo, no debe suceder asi ya que lo que se pretende 
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que el trabajador llegue con nuevas fuerza5 fisicas y 

inentclJ.=::i al centro de trabajo" tlOl.i 

Ne:acor de Buen coment:a del articulo 7o segunda parte "Oespués 

ael cuarto año, el periodo oe vacaciones se aumentara dos 

d1.as por cada cinco de servicios" y nos refiere los 

siguientes autores: 

El problema es como interpretar por cada c1pcg de sgcyicins ¿se 

debe de computar desde que se inicia la •ntigtiedad del 

trabajador o a partir del quinto año? 

Trueca Uro1na y Trueba Barrera la interpretan que a los 

trabajadores se les computan catorce dias ce vacaciones desde 

el quinto año .. 

Por el contrario Mario de la Cueva cons1oera que es a partir 

del noveno año que incrementa en dos dia& mas el tope da doce 

días para los trabaJa~ores con cuatro años o m~• de antigüedad. 

Nes~or de Buen se inclina por la tesis de Hario de la Cueva ya 

que el fue miembro de la Comisión redactora y por consiguiente 

conoce meJor la intención del legislador, esta lleva a la 

conciusión de que los añoim s-e cuent.;.n a partir del cuarto 

auu de servicios y no desde que nace la relacion la.coral. 

llW) ~.i,~,¡203 1 ~ltuu. Ob, c1t. p.p. tSo-157. 
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lamb1en es~amas de acuerdo con Mario de la Cueva al indicarnos 

que se cuenta a partir oel cuarto año ae serv1c1os, no asi 

cuando se estaolece la relacion laboral. 

4.3.5 HAIJllAClON (lNFONAVlTl 

El primer antecedente de la regulación legal de la vivienda en 

nue&tro pa.is as la Ley sobre l·rabajadores "e~pedida por el 

a.peradar 11.aKimiliano el lo. da noviecnbre de 1865 1 ley que 

trato, particular ae los trabajadores del campo al aarvicio 

de las haciendas, esta ley obligaba a proveerle• de habitación 

y agua. 

En Queretaro el Congreso Constituyente en su articulo 123 en la 

iracciOn ~11, estableció: 

"En toda negociación agrícola, industrial" minera o cualquiera 

otra clase de trabajo, los patrones es~arán obligados 

proporcionar los trabajadores habitaciones cómodas 

n1g1P.n1cas por las que podrán cobrar rentas qua no excederan 

del medio por ciento mensual del valor catastral de las 

ftn.:as. 

~1 presidente Manuel Avtla Camacho, hizo tres cosas respecto a 

1as nabitac1ones de los trabajadores1 
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i .. - Creo el Comite lntersecretarial de La Habitación para 

trabajadores de 8 octubre de 1941. 

2.- Dicto un Reglamenta de la fracción III del artículo 111 de 

la Ley Federal del Trabajo para las empresas de 

jur1sdiccion federal del 19 de 01c1embre de 1941 • 

.:> .. - E:<pidió otro keglamento destinado las empresas de 

JUr1sd1cción local en el D.F. de 24 de febrero de 

1"'14:.::"'i<JJ/. 

La idea en ambos reglamentos consistía en que los patrones a 

qua se refería la fracción Ill del articulo 111 deberían 

presentar determinado tiempo, la canstruccion de 

hab1caciones o modificación a las ya existentes. 

Se facultaba a los patrones para proporcionar casas previan1ante 

arrendadas sin que pudieran lucrar con el subarriendo. 

Uesoe 1960 el presi d.ente López Mataos nombró una comi 1;i ón 

encargada de redactar un anteproyecto de Ley Federal del 

TrabaJO. 

En 19b7 comenzo a circular ese anteproyecto que incluía un 

capi~ulo destinado a reglamentar el derecho Mabitac1onal de los 

trabajddores, basado en el arrendamiento de las viviendas con 

11 1111 w Wen Nestor. ll:t, cit. p.p. 261-262. 
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una renta no mayor del seis por ciento anuat del valor 

catastral ce los habitantes, también planteaba la 

posib1l1dad de celebrar convenios entre las empresas y los 

traDaJadores, para que en lugar de proporc1onarles casas 

arrendamiento se formulasen planes de financiamiento que 

permitieran a los trabajadores adquirirlas llOll .. 

Observamos como desde 1865 ya se mencionaba la nabitaciOn para 

los trabajadores y al transcurrir 

perfeccionando y se llega a plantear 

.. 1 ti•mpo se 

solamente el de 

arrendamiento sino que se puedan adquirir travéH de 

financiamiento .. 

Este mismo autor nos ~igue hablando de las habitaciones para 

los trabaJadores .. 

La ley de 1970 descansaba esencialmente en la idaa del 

arrendamiento, y contemplaba la posibilidad de qua los 

trabajadores las pudieran adquirir, s1empre y cuando se 

conviniera en aportación empresarial no especificada y otra 

parte de los trabajadores. 

solucion final fue la propuesta de una reforma 

constitucional y la transformaciOn rad1cal de la solución de la 

ley de 1970 dando origen a la Se<JUridad soc1al hanitacional. 

tll>.:.1 lóe9. p.p. 2b3-2c.5. 
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t:.n 21 cl1ar10 uf1c1al de 14 de tebrero de l7·J.::. puo11co la 

retorma de la tracción XII del Apartado "H" del art. 123 oe la 

Consc.1t.uc1ón que Hacia sido decretada el 2:2 di=? d1c1err.bre de 

1971. Su te:<to es suf1c1entemente e:,p1-es1vo. 

··~racc1an XII. Toda empresa agricola, induscr1al, 

de cualquier otra clase ae traba.Jo, estará obl19ac:1a segün lo 

determinen las leyes reglamentarias, a proporc1onar a los 

~rabaJaaores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obl1gac16n 

se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a 

tondo nacional de la v1~1enda a fin de construir depósitos 

favor de trabajadores y establecer un sistema de 

+1nanciam1ento que permita otorgar a estos créa1to bara.to y 

suficiente para que adquieran propiedad tales 

habitaciones. 

Se considera de utilidad pública la exped1c10n de una ley 

para la creación de un organismo integrado por representantes 

del hob1erno Federal, cie los trabaJadores y de los patrones, 

que adm1n1stre los recursos del fonda nacional oe la vivienda. 

Uicha ley regulará las formas y proced1m1entos conforme a los 

cuales los trabaJadares podrán adquirir propiedad las 

naoitaciones ~ntes mencionadas. 

Las negociac1ones a que ref1er~ el parra.fo primera de 

esta iracc1on, situadas fuera de las poblaciones, estAn 

obl1qadas a establecer escuelas, enfermerias y demás 5ervic1os 

necesarios a la comunidad". 



Nue.Eit.ra Ley actual uel Tr.ioaJo en sus art.1cuLos ShJu1ent.~s 

a1cE ae las hab1tac1ones para los trabaJadores. 
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Art. 136. Toda. empresa agrícola, industrial, minera o de 

cua!qu1er otra clase de trat>aJ0 1 está obligada a proparc1onar a 

1os t:ralJaJadores hat>itac1ones .::ó.noctas e n1g1enicas. ,.:•ara. dar 

cumplimiento a esta obli9ac1on, las empresas deberan aportar al 

Fonoo Na.c1ana.t de la Vivienda el cinco por ciento sobre los 

salarios ae los traba.Ja.acres a su servicio. 

Hrt. 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por 

ObJeto crear sistemas de ~inanc1am1ento que permitan a los 

t:rii.ba.Jadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir 

prop1edaa habitaciones cómodas higi~nic.:is, para la 

construcc16n, reparación o mejoras de sus casas habitación y 

para el pago de pasivos adquírtdos por estos conceptos. 

Ar~. 1~8. LOQ recursos del Fondo Nacional de la V1viend~ 

seran adm1n1strados por organismo tnte1;u-ado en iorma 

cripart1ta por representantes del Gaoierno Federal, de los 

trabaJadores >-. de los patrones. 

Hrt. J!.-1. La ley que cree d1ct10 organismo regulará los 

proced1m1entos y formas conforme a los cuales los trabaJadores 

peoran adquirir propiedad habitaciones y obtener los 

cr~dltos a que se ret1ere el articulo 131. 
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Art. 141). El organismo a que se refieren los articulas 138 

Y '139, tenor.a a su carga la cooroinac1on y el f1nanc1am1ento de 

los programas de construcción de casas habitación destinadas a 

ser adquiridas en propiedad por los traDajadores (JJJ-.!il 

Como de ooservar a! paso del tiempo finalmente los 

trabaJaaores tienen el derecho de tener casa-hab1tac1on, 

para el D1enestar de ~1 y su familia. 

La idea de plantear este tema es que la ley les concece a los 

traoajactores nabitación a través del !NFONAV!T (Instituto del 

rondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores). 

4.4. OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 

t.n nuestra Ley Federal del Traba.Jo en su articulo 1·~2 establece 

las obl1gac1ones de los patrones, son: 

1. L.umpl1r las dispos1c1ones tJe J.ci-:=; normas de trabaJw 

aplicables empresas o establec1m1entas; 

ll. t-'agar los trabajadores los salarios e 

1noemn1zac1ones, de contarm1dad con las normas vigentes la 

empresa o estaolecimiento; 



l!:ol 

11 J.. t-·roporc1onar oportunamente a los traoaJadores J.os 

utllP.S, instrumentos y materiales necesarios par la eJecuc10n 

del cracaJo .. 

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los 

instrumentos y út1 les de trabajo pertenecientes al trabajador. 

V. Guardar a los trabajadores la debida consiaeración, 

~ost~niendose de mal trato de palacra o de obra; 

VI.. E:<peair cada quince días, solicitud de los 

trabajadores, una constancia escrita del nümero de dias 

trabaJados y del salario percibido; 

Vll .. Conceder a los trabaJadores el tiempo necesario para 

el ejercicio del voto lab elecciones populares y para el 

cumplimiento de los servicios de Jurados, electorales y 

censa.tes, a que se refiere el articulo ~o. de la Constituc1on, 

cuando esas actividades deban cumplirse dentro de SUñ horas de 

trabajo; 

lX. Permitir a los trabajadores faltar a su trabaJO para 

desemperiür una comisión accioental 

sindicato o del estado; 

permanente de su 

X. r·oner conoc1m1ento del sindicato titular del 

contrato colectivo y de los trabaJadores de la categoría 

inmediata inferior, los puestos de nueva creacton, las vacantes 

detinitivas y tas temporales que deben cubrirse. 

Xl. Establecer y sostener las escuelas ''articulo 123 

constituc1onal", de conformidad con lo que dispongan la& leyes 

y la Secretaria de EducaciOn Pública. 
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X!l. Colaoorar con las autoridades del TrabaJo y de 

LOUcac1on, de confarm1aaa con las leyes y r-eglamentos, .:i. tin oe 

!O<Jrar !a alfao~t1::ac1on de los trabaJaaores. 

x~11. r-·roporc1onar capac1tacion y aoiest.ram1ento a 

traoaJaoor~s, on las términos del Capitulo 111 ue este fitulo. 

XtV. Instalar, de acuerdo las pr1nc1p1os de seguridad 

n1giene, las fábricas, talleres, oficinas y dem~s lugares en 

que deben ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de 

trabaJo y perJuicios al trabajador; 

XV. Cumplir las disposiciones de seguridad o higiene qua 

tiJen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes 

y enfermedades en los centros de trabajo y en general, en lo<;;:; 

lugares en que deban ejecutarse las labores; 

XVI. Hacer las deducciones de las cuotas para la 

constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de 

ahorro de c:onTormidad con lo dispuesto en el ·articulo 110, 

fracción IV; 

XVII. Permitir la inspección y vigilancia que las 

autoridades del trabajo practiquen en establecimiento para 

cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo. 

XVIII. Contribuir al fomento de las activtdades culturales 

y del deporte entre sus trabajadores .,... proporcionarles los 

equipos y •Jc.iles indtspensables. 

XIX. Proporc1onar a las muJeres embarazadas la prot~cc1on 

que establezcan los reglamentas. 

XX. Participar en la integración y tunc1onam1ento de las 



15~5 

~omisiones que deban t~rmarse cada centro de trabajo, de 

acuerdo con lo establecioo por esta Ley .. 

úe tedas estas aoliqac1ones ta mas importante es desde 

J.uego pagar los salarios e inoemni::ac1011es y proporc1onar el 

traoaJo a 10~ ~oreros y/o empleados .. 

La fracc1on XV obliga las empresas a proporcionar 

capacitación y adiestramiento a sus tralJ-ajadores y constituye 

los requerimientos mas importantes los tiempos 

actuales .. 

La Violación al incumplimiento de oichas obligaciones 

puede traer consecuencia la rescisión del contrato de 

trabajo por parte de los obreros con la consiguiente obligación 

del pago de 3 meses de salarios, 20 días por año, salarios 

c•idos, prima de antigüeda~ y reparto de utilidades. 

krt .. 133. Queda prohibido a los patrones: 

l. N~garse a aceptar trabajadores por razón de edad o de 

11 .. ~xigir que los trabaJadcres compren sus articulas de 

consumo en tienda o lugar determinado; 

111. E:<i9ir o aceptar dinero de los trabaJadores como 

gr::iti t icación por que se les admita el trabajo o por 

cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste; 

LV. Obligar los trabajadores por coacción o por 
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cualquier otra med10, a afiliarse o retirarse del sindicato o 

ag'rupaciOn a que pertenezcan, o a que voten por determinada 

candidatura; 

V. Intervenir en cualquier 1orma en el régimen interno del 

sindicato; 

Vl. Hacer o autorizar colectas o suscripciones los 

establecimientos y lugares de trabajo; 

Vll. E:..Jecutar cualquier acto que restrinJa los 

trabajadores los derechos que les otorgan las leyes; 

VIII. Hacer propaganda política o religiosa dentro del 

establecimiento; 

IX. Emplear al sistema de "poner el indiceu a los 

trabajadores qua se separen o sean separados del traba.Jo para 

que no se les vuelva a dar acupaciOn; 

X. Portar armas en el interior de los sstablecimientos 

ubicados dentro de las poblaciones; y 

Xl. Presentarse en los estaolecimientos en estado de 

embriaguez 

enervante tilJ4I 

baJO la influencia de un narcótico o droga 

Hemos observado que diferentes tipos ae obligacion que tienen 

los patrones hacia los trabajadores, el pago de 

salarios, proporcionar herramienta de traba.Jo, maltrato, 

11041 ,.1eya ley Eeogra! del lr•bijQ leuu~ag1 y ;i;tg,UtPMa ÚQ, Cit. p.p. 190-l'tl. 



proporc1onales adiestramientos, cumplir tas disposiciones de 

seguridad e higiene, contribuir al fomento cultural, etcª 

lodos es~as· aspectos consideramos en bienestar para el 

trabaJador, o meJor dicho son normas protectoras para la clase 

trabajadoraª 



~-~ U8~!GAC1UN D~ ~os TRABAJADUR~S 

Ln su articulo 134 oe la Ley FederaJ del "lrabaJo nos indica las 

ocliga.:=10.-1as de los traoa;adores resumiendo: 

L.umplir las disposiciones ce las normas oe :.rabaJo Que 

le sean aplicaol~s; 

11. un,.ervar las meOidas preventivas 

acuerden las autoridades competentes; 

hig1~nicas que 

111. Ejecutar el trabajo con la inten5idad, cuidado y 

esmero apropiadas y la forma, tiempo y Jugar convenidos; 

lV. Uar aviso inmediato al patrOn, salvo caso fortuito o 

fuerza mayor, de las causas Justificadas que le impidan 

concurrir a su trabajo; 

V. Restituir al patron los materiales usados y 

conservar buen estado los instrumentos y otiles que les haya 

aado para el traba.Jo; 

Vl. üoservar bue~as costumbres ourante el servicio; 

Vli. Prestar au:<ilios en cualquier tiempo que 

necesiten; 

vlll. lntegrar los organismos que establece esta Ley; 

l.,. ::iometerse a lo;; reconocim1ent:os médicos pre111 stos 

el regla,1.-=ntc interior. 

X .. i·oner en conoc1m1ento ael pdtrc.n la:; enter •~·l..:!Oilele:.. 

..:ontag1asa:o que padezi:an, t.:an pronta ca.no C:l:!ngan conoc1n11 .... ·nta 

au- i as mi sm.::\s; 
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A.1. buardar escrupulosamente !os ~ecre~os tecn1cos, 

comerciales y de fabr1cac10n de los productos. 

ti articulo 135 prohíbe a los trabajadores: 

l. t;ecutar cualqu1er acto que pueda poner en peligra su 

prop1a =>equr1dad, J.'I de .;us compañeros de traDaJO o lacre 

terr.8rds personas, a.si la de los establec1m1entos o 

iU~~res en que el traaa;o se desempeñe; 

J l. l·al tar al traba;o sin causa justii icada o sin permiso 

del patrón; 

111. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de 

traodjo o materia prima o elaborada; 

IV. f-'resentarse al trabajo en estado de embriague~. 

V. Presentarse al trabajo bajo la inf luenc1a de algun 

narcotice a droga enervante, salvo que exista prescripción 

m¿d1ca, antes de iniciar su servicio, el trabajador deberA 

poner el hecho en conocimiento del patron y presentarle la 

µrescri pc.i .:;n :;uscri ta par el médico; 

Vl. r·artar armas de cualquier clase aurante las horas Cle 

traba.Jo; 

Vtl. buspender las labores sin autor1~ac1on Clel patrón; 

Vll.L. H.:.cer colectas en el estdolecimiento a lugar de 

trCi.b'.tJOj 

!.,\. Usar los ut1les. y ht?rr2m1c-ntac. sum1n1straC10<;:; por el 

pat:ran, ;Jara atJJeto di ;;tinto dQ aquel a que estdn 1'1,?st1nada<.:J; y 

>. .. Hact:r cual qu1 er el ase de propaganda en 1 as horas de 
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i:.i-aoaJo, dent.ro del establecimient.o. 

Ld violación a cualquiera de las citadas dispos1c1ones 

puede dar lugar a La rescisiOn del contrato sin responsabilidad 

para el patrón <105). 

Hna11zando estas disposiciones notamos las di.-ierentes 

aoli9ac1ones d~ los trabajadores para con el patrón, ya que e1 

t.rabaJador tiene la obligación de prestar sus servicios en 

forma nonesta en todos los sentidas ya que en caso de violarlas 

da luqar a la rescisión oel contrato y sin ningun tipo ae 

responsabilidad para el patrón. 

4.6 RIESGOS DE TRABAJO 

~l art.iculo 4/2 de nuestra Ley Federal del Traoajo dice: 

"Las oispos1c1ones cse este titulo se aplica a todas las 

relaciones de trabajo,, incluidas las traoajos especiales" .. 

€.st.a 1T11sma ley nos refiere sobre: 

aJ Los riesgos de traoajo como los accidentes y enfermedades 

a que se e:<ponen los trabajadores por motivo de trabajo. 

bl Accidente de trabajo toda lesión arganica o 

perturbación iuncional, inmediata o posterior, o la 

muer~e, producida por motivo del traoajo. 

(105> 



Wuedan incluidos la definición anterior los accidentes que 

se produzcan al trasladarse el trabajaoor directamente de su 

domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. 

e) tntermedad de trabajo es todo estado patolOg1co derivado 

de la accion continuada de una causa que tenga origen o 

motivo en el trabaJo. 

~stas pueden producir: 

1 > Incapacidad temporal, 

2> Incapacidad permanente parcial, 

lncapac1dao permanente total, y 

4J La muerte < lt)ó). 

Los trabaJadores que sufran riesgo de trabajo tendr~n 

derecho de acuerdo con el articulo 487 a: 

l. As1stenc1a médica y quirúrgica; 

11. Rehabilitación; 

111. Hosp1talizac1ón 1 cuando el caso lo requiera; 

rv. 11ed1camentos y material de curac1 én; 

v. Los aparatos de protesis y ortopedia necesarios; y 

VI. La indemnización fijada en el presente titulo. 

Las indemn1zac1ones por riesgos de trabajo que produzcan 

1ncapac1dades, se pagarán directamente al trabajador. 
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~n 1os casos de incapacidad mental, comprobados ante la Junta, 

ia indemn1=~c10n se pagara a la persona o personas, de las 

senaladas en el art:iculo SO!. 

t-·ara oeterm1nar las indemn1zac:1ones a que se refiere este 

tit:ulo, tomara como base el salario diario que perciba el 

trabajador al ocurrir el riesgo y las aumentos posteriores que 

correspondan al empleo que desempeñaban, hasta que se determine 

el grada de la incapacidad, el de la ~echa en que se produzca 

la muerte o el que percibía al momento de su saparación de la 

empresa. 

La cantidad que se tome como base para el pago de las 

indemnizaciones na podrá ser inferior al salario mínimo. 

Para determinar las indemnizaciones a que refiera este 

titulo, si el salario que percibe el trabaJador e:<cede oeJ. 

doble del salario mínimo del área geográiica da apl1caciOn a la 

que corresponda el lugar de prestación del trabaJo, 

considerará esa cantidad como salar10 ma:<1mo. Si el trabajador 

se presta lugares de diferentes areas geográficas de 

aplicacion el salario máximo será el doble del promeaio de los 

satar1os m~nimos respectivos. 

bl el doble ael salario minimo de la zona económica ce que se 

tra~a es interior a cincuenta pesos, se considerara esta 

cantidad como salario máximo. 
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As1m1smo el patrón queda relevado de las obligaciones 

anteriores en J.os casos: 

1 .. 51 el accidente ocurre encontránoose el tratla.Jaaor en 

estaao de embriaguez; 

11. b1 el acc1aente ocurre encontrandose el trabaJador 

baJo la acctón de al9ún narcótico o droga enervante; 

111. Si el t:rabaJador se ocasiona intencionalmente una 

les1on por si solo; 

IV. Si la incapacidad 

intento de suicidio. 

el resultado de alguna riña o 

t:.l patr-ón queda en todo caso obligado a prestar los primero& 

au:<ilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio 

o a un centro m~dico <107>. 

ts muy curioso que los riesgos d~ trabajo sa van incramentando, 

creemos que por no tener o utilizar el equipo adecu•do, el na 

estar adiestrados para ese trabaJo, tener supervisión sobre 

altamente peligrosos, y 

prevén, es preocupante esta 

los materiales ya que algunos 

muchas cosas más que no 

s1tuación ya que en term1nos de ley, se trata de proteger al 

~raoajador para evitar los accidentes de trabajo. 

<107) lb1d. 
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4.6.1 RESPONSABILIDAD DEL PATRON 

Conforme a lo dispuesto el articulo 60 oe la Ley del Seguro 

Social, el patrón que en cumplimiento de dicha ley asegure 

contra accidentes de trabaJO y enfermedades profesionales a las 

trabajadores a su servicio, quedara relevado del cumplimiento 

ae las obligaciones y responsabilidades que por riesgos 

profesionales establece esta ley. 

Articulo SB.- El patrón deberA dar aviso al Instituto ael 

accidente o enfermedad da trabajo, en los términos que señale 

el reglamento respectivo. 

Los beneficiarios del trabajadcr incapacitado o muerto, o 

las personas encargadas de representarlos, podrán denunciar 

inmediat•mente al Instituto ~l accidente o l• enfermedad de 

trabajo que haya sufrido. El aviso, también podrá hacer~e del 

conocimiento de la autoridad de trabajo correspondiente, la que 

a su vez, dará trasla~o del mismo al Instituto. 

Artículo 59.- El patron que oculte la realización de un 

accidente sufrido por alguno de sus trabajadores durante su 

trabaJo, se hará acreedor a las sanciones que determine el 

reg 1 a1nen ca. 

Articulo 61.- Si el patron hubiera maniTest•do un salario 

inferior al real, el Instituto pagara al asegurado el subsidio 
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o la pensión a que se refiere este capitulo, de acuerdo con el 

9rupo de salario en el que estuv1ese inscrito, sin perJuic10 de 

que, al comprobarse su salario real, el Instituto le cubra, con 

base éste, la pens1ón o el subsidio. ~n estos casos, el 

patrón deber a pagar les capitales constitutivos que 

correspondan a las diferencias que resultan <108). 

Consideramos que la mayor y grave responsabilidad del patrón as 

el de no asegurar al trabajador en los términos señalados por 

la Ley del Seguro Social, en su artículo 60. 

4.7 INCORPORACION AL SEGURO SOCIAL 

La Ley del Seguro Social en su articulo 7o. nos dice as de 

observanc1a general en toda la República, en la forma y 

'Cerminos que la misma establece. Y la seguridad social tiene 

por finalidad garantizar el derecho humano a la salud. La 

organización y administración del seguro social en los ttrmino& 

consignados en esta ley, esta a cargo del organismo público 

descentralizado y con personalidad y patrimonio propias, 

denom1nado lnst1ti1tn Me•<1canp dgJ Srgurp Srn:1al. 

(108) 
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t.J. ;;ieguro comprende: 

11 Et régimen obligatorio; 

2) El régimen voluntario <109) .. 

~l art~culo 472 en el titulo noveno <riesgos del trabajo) de la 

Ley Feoeral del Trabaja, nos menciona que las disposic1ones de 

este titulo se aplican a todas las relaciones de trabaJO y 

eJ. patron los inscribe al Seguro Social co~o lo menciona 

articulo 60 queau relevado de las obligac:ionf~S y el articulo 19 

nos dice que los patrones estan obligados a registrarse e 

J. 11::.cr 1 ::.11~ trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro 

$ac1al, as1m1smo comunicar las altas y baJas. 

Consideramos que obligación de los patrones, inscribir al 

Seguro Social a los trabajadores que presten sus servicios ya 

qua de esta forma el patrón queda protegido para cualquier 

riesgo de trabajo del trabajador, proporcionandole prestaciones 

en especie y en dinero~ 

4.7.l REGlMEN OBLIGATORIO 

BaJo este régimen para los trabaJadores la Ley del Seguro 

bac1al e5tablece: 

Ll re..;1men obligatorio comprende los seguros de: 

iuesgos de t.rab3Jo; 

(109) Ley ctgl Sequrn coc;ul, l)J, ca.¡;.~. 1, By 11, 



~n~ermedade5 y maternidao; 

1nVal1oez, cesantía en edad avanzada y muerte; y 

Guarderías para hijos de aseguradas. 

Son suJetos ae aseguramiento del reg1men obl1gat:.or10: 

lb~ 

1. Las personas que se encuent:.ran vinculada~ a otras por 

una relacion de trabajo, cualquiera que sea el acto de qu~ le 

cie or1qen y c1.1alqu1era que sea su personalidad Juric:11ca o la 

naturaleza ecanom1ca del patrón. 

Articulo 13. Igualmente son sujetos de aseguramiento del 

regimen obligatorio: 

l. Los trabajadores er: 1ndustr1as Tam1liares y los 

inaepend1entes, como profesionales, comerciantes en pequeño, 

artesanos y demas trabajadores no asalariados; 

li. ~as ejidatarios y comuneros organizados para. 

aprovechamientos 1orestales, industriales o comerciales o en 

ra.;:on de f1de1com1sos; 

111. Los eJldatarios, comuneros y pequeños prop1etar1os 

que, para la e:<plotación de cualquier tipo de recursos, estén 

sujetos d contratos de a5ociac1on, producc1tn, financ1am1ento y 

otro genero similar a los anl~r1ore$. 

lV. Los pequeños prop1etar105 con más d~ veinte tic-et.a.reas 

oe ru~go o su equivalente en otra cla:;~ •Je t1erra, aun cuando 

no estén organ1=ados credit1c1amente; 

V. Lo;; ejidatar1os, comuneros, colonos pequeños 
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orop1etar1os na comprena1dos en las ~racc1one5 anteriores; y 

v1. Los patrones personas f1s1cos con trabajadores 

asegurados a su serv1c10, cuando no esten ya asegurados en los 

terminas de esta Ley. 

l:.1 l.jecut1vo Federal, a propuesta del lnsti tuto, aeterm1nar.:i 

;>ar decreto, las inodal 1dades y f>?Cha de 1ncorporac1 ón 

obl19atoria al régimen ael seguro soc1al, de los SUJetos de 

aseguramiento comprendidos 

trabajadores domésticos. 

este articulo, así como de los 

Se implanta en toda la kepública, el régimen ael seguro social 

obligator10, con las salvedades que la propia ley señala. Se 

faculta al lnsti tu to Me:< icano del Seguro boc1 al para e:< tender 

el régimen e iniciar servicios 

opera, conforme lo permitan 

los mun1cip1os en que aun no 

las particulares cond1ciones 

5ociales y económicas de las distintas regiones. 

A propuesta del Instituto, el Ejecutivo ~ederal fijara mediante 

decretos, las modalidades al reg1men o~ligator10 que s~ 

requ.Lera.n para hacer posible el mas pronta a1sfrute oe los 

benef1c1os del ~eguro social a los traoa.1aoores asalariado6. 

Hrticulo 19.- Los patrones están abrigados a: 

l. Registrarse e inscribir sus trabaja.dores en e1 

1nst1tuto Me:<icano ael Seguro Social, comunicar sus altas y 

baJas, las modificaciones de su salario y los demás dacas que 

señalen esta ley y sus reglamentas, dentro de plazos no mayores 

de cinca dias; 
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l!. Llevar registros de trabaJaoores, tales coma 

nominas y ltstas de raya, y conservarlas aurante los cinco años 

s1gJ1entes a su fecha, haciendo constar en ellos los datos que 

e~tJan los reglamentos de la presente ley; 

lll. i=:nterar al Instituto Me:<tcano del Seguro Social el 

tmpa,-te de las cuotas obrero-patronales; 

¡·J4 Proporc1onar al Instituto las elementos necesarios 

para precisar la e:<istenci.a, naturale;::a y cuantia de las 

coligaciones a cargo establecidas por esta ley, decretos y 

reglamentas respectivos; 

v. rac1litar las inspecc1ones y visitas domiciliarias que 

practique e1 Instituto, las que sujetaran a lo establecido 

par esta ley, sus reglamentos y el Código Fiscal de la 

Feoeración; y 

Los trabajadores tienen el derecho de solicitar al 

lnstituto su inscripc1on, comunicar las modificaciones de su 

salario y demás condiciones de trabajo .. Lo anterior no libera a 

los pacrones del cumplimiento de sus obl19ac1ones, n1 les eK1me 

oe las sanciones y responsabilidades en que hubieren incurrido .. 

~1 lnsticuto estA facultado para: 

l. Registrar a los patrones, tnscribir a los trabajadores 

y precisar los grupas de salario, stn previa qestion .. Tal 

aectsiOn no libera a los obligados de las responsabilidaaes y 

sanciones en que hubiesen incurrido. 

11. Dar oe baja el regimen a los trabaJadares 
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asegurados verificada la e1<tinc1ón de una empresa, aun cuando 

el
1 

patron omitiere presentar los avisas ccrresponu1entes; 

lil. Escaolecer los procedimientos para la 1nscr1pc1on, 

cobro de cuotas y otorgamientos de prestaciones; 

IV. Uete;r-m1nar la existencia, contenido y alcance e las 

obL1gaciones incumplidas por los patronas y demas coligados, 

dS1 como estimar su cuantia, cuando no observen lo dispuesto 

por las fracciones I, 11 1 IV y V del articulo 19. 

De l•s bases de cottzaciOn y de las cuotas 

Art. 32.- Para los efectos de esta ley el salario base ae 

coctzación se integra con los pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, y las oratificaciones, percepciones, 

alimentación, habitacion, primas, comisiones, prest•ciono& en 

especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue 

a! traoajador por sus servicios. 

üF(UPO 
M 
N 
o 
~' 
f< 
s 
J 
u 

"' 

MAS DE 
$ 

$ 50.00 
70.00 
uo .. uo 

100 .. 00 
130 .. 00 
170.00 
220 .. 00 
.28ú.,l)U 

- - ----·-------

SALARiO OiARlU 
PROHEDltl 
$ 45 .. 00 $ 

60 .. 00 
75.00 
90 .. ou 

115.00 
150.00 
195.00 
250 .. 0U 

HASTA 
50.00 
70.00 
B0.00 

100 .. 00 
130 .. 00 
170 .. •JÚ 

220 .. 00 
280 .. l)IJ 
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En el ae sujetos no asalariados comprendidos en el 

art~culQ 1~, la base a~ cot1~acion se oeterm1nará en razón al 

ingreso promedio anual. 

t-trl. 34.- En el caso de salarios Cle $281....'.0U a1ar1os en 

adelante, comprend1dos en el grupo "W", establece un limite 

:;uper1or equivalente a c:uez veces el salario m.inimo general que 

r1Ja en el Distrito Federal (110J. 

Asimismo la lay nos menciona los tipos de pre~taciones coata las 

pres~aciones de especie, en dinero, es decir, tendrdn de 

aerecha, a la asistencia médica y a pensión mensual. 

Hemos observado como las personas que estén relacionadas por 

algún tipo ae trabaJO se encuentran dentro de e~te regiman. Nos 

llama la a1:enc1ón en el articulo t.3, en su último párrafo, 

menciona que a propuesta de Ejecutivo Federal determinará las 

modalidades y fechas de incorporacion obli9utor10 al régimen 

del Seguro Social, co111prend1dos en este urticulo, asi como a 

to~ trabajadores domésticos. 

t:."s decir, que tendremo=; que seguir esperando que estos 

ser-vi dores domésticas se les haqa JUst1 et a ·¡ sean incorporados 

at r~g1m~n obligatorio, pdrec1era que estos trabajadores no 

Cl 10) 
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e:<1stieran, instamos al Poder Ejecutivo se les incorpore al 

Se9uro Social. 

4.7.2 REGIMEN VOLUNTARIO 

La Ley del Seguro Social nos menciona en su articulo 224 de la 

t1nal1dad de este régimen. 

TITULO TERCERO 

Del régimen voluntario dul ~eguro social 

CAPITULO UNICO 

El Instituto podrá contratar individu•l o colectivamente 

~eguros facultativos, para proporcionar prestaciones an especie 

del ·rama del seguro de enfermedades y maternidad, a familiares 

del asegurado que no estén protegidos por eEta lay o bien para 

proporcionar dichas prestaciones • personas no comprendidas en 

los ar~iculos 12 y 13 con las salvedadeg consignadas en los 

articules 219 y 220 de esta ley. 

La contratación de los seguros facultativos se sujetara en todo 

caso a las cor.d1ciones y cuotas que fije el lnst1tuto. 

Las cuotas relativas so reducirán en un c1ncuenta por 

ciento cuando se trate de hijos de asegurados en el régimen 

obligatorio mayores de diecis~1s y menores de veintiQn años, 
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que no realicen estudios en planteles del sistema educativo 

nacional .. 

Hrt .. 266.- El Instituto podrá contratar seguros 

ad1ci.onales para satisfacer las prestaciones económicas 

pactadas en los contratos ley o los contratos colectivos de 

trabajo que fueren superiores a las de la misma naturaleza que 

establece al régimen obligatorio del seguro social. 

Art. 227.- Las condiciones superiores de las prestaciones 

pactadas sobre las cuales pueden versar los convenios, son: 

aumentos de las cuantias; dism1nuc16n de la edad minima para su 

disfrute; modtiicación del salario promedio base dal calculo y 

en general todas aquellas que sa traduzc&n en cobertur&s y 

prestaciones superiores a lau legales o en mejores condiciones 

de disTruta de las mismas. 

La~ prestaciones económicas a que so refiare el preuente 

articulo corresponderán a los ramos de los seguros de riesgos 

de trabaJo y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerta. 

Art. ~28.- La prima, cuota, periodos de pago y demás 

modalioades la contratacion de los seguros aoicionales, 

seran convenidos por el lnsti tute base en las 

características de les riesgos y de las prestaciones 
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protegidas, asi como en las valuaciones actuariales de los 

cOntratos correspond1entes. 

Rrt. 230.- Las seguros facultativos y adicionales, 

organizarán secc1on especial, con contatli lid ad y 

administración de -fondos separaaa de la cor1-espondiente a los 

seguros ooligatorias. 

Art. 231.- El Instituto elaborará un balance actuaria! 

relat1vo a los seguros facultativos y ad1c1onales, individuales 

o oe grupo, los término5 y plazos fijados para la 

formulación del balance de los seguros obligatorios <111). 

S1 bien es cierto que estos trabajadores taomésticos> no estan 

contemplados en el régimen obligatorio, bien puo1eramos instar 

los patrones inscrib1rlos al Seguro 5ac1al baJo este 

regimen .. 

4.B FACULTADES DE LA SECRETARIA DE TRADAJO Y PREVISION 

SOCIAL. 

En primer lugar corresponde vigilar la observancia y aplicación 

de las disposiciones relativas contenidas en el articulo 123 Y 

Uli> u:y d,¡! 'it'JllrP 5qcial. !Jo, Cit. P•P• J:~~¡]i. 
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oaiinet.s de 1 a Constitución Federal , en 1 a Ley Federal del rrabajo 

y en su~ reglamentos. Loordinar la formulac1on y promulgacion 

oe los contratos -ley de traba.Jo. Promover el desarrollo de la 

capacitac10n y el adiestramiento para el trabajo, e impartir 

cursos de capacitación, establecer .,, dirigir el servicio 

nacional oe empleo y vigilar su ~unc1onam1ento, asimismo 

coordinar la inteqrac10n y e~tat>lec1m1ento de las Juntas 

Federa.le~ de Conciliación de la federal de Concil1acion y 

Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las 

relaciones obrero patronales que sean de jurisdicción federal. 

Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales, 

oroenar las medidas de seguridad e higiene, y vigilar qua se 

cumplan. 

D1r1g1r y coordinar la Procura.duria Federal de la Defensa. ael 

lrabajo. Establecer la política y coordinar los servicios de 

seguridad social de la aaministrac10n pública federal, así como 

1nt.eryen1r en los asuntos c:on el seguro social en los términos 

ae ley lll2). 

f-·oae:mos observar que esta Secretar1 a estd datada de i acul ta.des 

para la ap!icac1on de las contenidas an el articulo 123 y da l• 

Constitución Federal y de la Ley Federal del Traba.Jo, tambiOn 

el de promulgar los contratas-ley d~ trauaJO y el de intervenir 

en lo~ asuntos del Seguro Social. 

l 1 L..'.) l"' frg&mca q¡¡ h Mprni;trmoo f)Jb!ira Fearral ~'j.i. e.:i. t.a. F.;rrua, '1h:1ca, 
¡~;,¡. p.p. 41-18. 
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No aoundaremos mas en este c:a,:>itulo ya que en el crox1mo 

entrare.nos más en detalle. 

4.9 FUNCIONES DE LA COMISION hlACIONAL DE LOS SALAHlOS 

MlNIMOS .. 

Antecedentes 

La figura del salario mínimo nace con la promulgación de la 

Constitucion General de la RepóbJica el 23 de &nero de 1917, en 

cu') .. o articulo 123, fracción VI se establece ya el principio de 

que el salario mínimo debera ser suficiente " ••• para satisfacer 

las necesidades normales de la vida del obrero, su ~ducac:1ón y 

sus placera!:" nanestos, considerándolo como jefe do familia". Se 

determina asimismo, en la fracción VIII, que el salario minimo 

podra 

ulguno. 

objeto de embaroo, compen~ación o descuento 

Far cuanto a los mecanismos para su fiJac:ion, el constituyente 

de 1917 dispuso, en la fracciOn IX del propio articulo 123, que 

se naria por comisiones especiales que se forma.rian er; ca.ca 

municipio, suoordinadas a la Junta ~entral de Conciliuc1on quQ 

oeoerla instalarse en cada estaoo. 

i:..nt:1-e 1917 y 1931, año que entro en vigor la primera Ley 

Federal del Trabajo, el sistema de comisiones especiales 



prev1sco por el constituyente funcionó de manera precaria y 

anarqu1ca, ya que la e:<ped1c1ón ae leyes de traoaJo locC>.les pc,

caua estaoo dG la federación, dencro del marco estaolec1do por 

la Const1tuc1on, desarrollo mult1µles 11m1tac1ones. 

dando lugar, en 1929, a las reformas constitucionales en J.as 

qu? se SLISt:entaria la leg1slacion labora.i federal. No 

aostance, la propia Ley fed2ral del íraoa;o expedida 19~1, y 

las re1ormas del o de octubre oe 1933., reforzarían la idea de 

un s1stema de -fijación de las salarios 1ni.nimas constituido por 

comisiones especiales integradas en cada munic1p10. 

Aun cuando la federali~ación de la legislaciOn laboral coadyuvó 

al gradual mejoramiento del cumplim1anto de las narm.-:is 

laborales en general, también pudieron apreciarse múltiples 

deficienc1as en el sistema de -fijación de los. salarios mínimas, 

der1vaoas principalmente de que la división municipal, µreducto 

ae a1 versos fanOmenos h1c:::.tóru:os y at:cident:es aeográi ices, 

guardat:1a relación algund con las caracteristicas del de~arrollo 

acon\Jm1co rC!'gtonal nl con olros fenomenos ~c:onómicos de alcance 

illdS qeneral, por lo que no podia servir de fundamento para la 

determ1nac1on de los salarios mínimas Dn condtciones adecuadas. 

Surge a.51 la neces1dad, :i.. tnic1oirsa 1..1 ae.:;ada de Los sei.;enta, 

revisar el sistem.l y •:~,r-1;~ una organ1z:ac1on mas acorde con 

ld realidad nacional. So dec1Ue que la f11~c1on de los salarias 

minimos debería hacerse por zonas económicas y no por 
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mun1ctp1os 1 y se encarga ese procedimiento a dos instancias 

caPaces ce armonizar el conocimiento general de las cona1ciones 

sociales y economicas de la República; en 1'"16.3 se crean una. 

Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios 

Min1mos 1 resultado de las reformas a la fracc10n VI del 

articulo 123. Constitucional y las correspona1entes oe la Ley 

Federal del Trabajo materia. de s.:ilar1os min1mas, cuyo 

propósito ~undamental seria procurar un mas amplio y efectivo 

cumplimiento de los preceptos constitucionales en la. materia. 

De esta manera, la ComtsiOn Nacional de las Salarios Mínimos se 

constituye en el eje centra de un mecanismo su1 géneris en el 

que los salarios mínimos son fijados por Comisiones Re91cnales 

que someten determinaciones a la consideración de la 

Comisión Nacional, que puede aprobwr!as o modificarlas, por su 

forma de organización y por 1 a modalidad eminentemente 

participativa que revisten ~u estructura y sus actividades. 

El sistema constituye. un mecani~mo efectivo para facilitar el 

conocimiento, por parte de los factores de ld produccion y del 

gobierno, de los problemas rolacianados con la actividad 

econom1ca y con el nivel de vida de los trabaJadores, a la vez 

que constituye marca adecuado para ld discusión entre los 

s~ctores. f::.l sistema inte.;¡rado en la -iorma descrita continua 

pr~cticamente con la misma estructura hasta 1986, •Un cuando es 

preciso señalar que a lo larga de los 23 años qua se mdntuvo 

vigente huoieron de reali~arse muy diversos camo1os en 
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estructura regional que dieron lugar, en sucesivos a;ustes, a. 

la operación de un sistema que al finalizar 19B6 se integraba 

con solo 6"/ Comisiones Regionales .. 

En adición a lo anterior y entre los aspectos más importantes 

Ue su desarrollo, debe destacarse la virtual desaparición, en 

!~61, del salario minimo aplicable los trabajadores del 

campo, al decidir el ConseJo de Representantes, de entonces en 

adelante, la igualación do las percepciones da aquéllos con las 

de los trabajadores de las zonas urbanas. Destaca también la 

reaucc1ón del nOmero de salarios difer~ntes aplicables a las 

zonas económicas, que redujo a tan sólo tres niveles que 

las que se aplican actualmente. En diciembre de 198b el 

~ongreso de la Unión y las Legislaturas de los €stddos 

aprobaron una iniciativa dul EJecutivo qu~ reforma 

sustancialmente el ~istema, ya que la fraccinn VI establece, 

desde el 1 de enero de 1987, que los sal<Jrios min1mos seran 

fiJados por una Comision Nacional, lo que ha dado lugar a la 

desintegracion del sistema de comisiones regionales vigente 

ha5ta el 31 de diciembre de 1986. 

El nuevo precento constitucional diEpone la más amplia 

tle:do1l1dad territorial en 1.a f1Jac1ón de los salarios mínimos 

al sena!ar que éstos serán fijaaos par áreas geográficas que 

pueoen estar integradas par uno o más municipios, por una a mAs 

ent.1oades federativas, sin limitacion alguna. Esta d1spo~iición 
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¡:;ei-m1t.¡ra c=rre.;¡1;· oet1.::1enc1as e incons.1.st.enc:1as ooservadas en 

cUanto a las ;:en.as de .iplicac:ior1 de los salarios 1ninimos 1 

coma tomar en cuent:.a, =uando sea necesario, las caract:erist1cas 

pa1-ticulares ae areas geograficas de rápiao aesarrollo o con 

caract:er.1.sticas especiales. 

Marco Jurídico. 

Const:1 t.ucion t-ol it1ca de los Estados Untaos t-le:<tcanos. 

Leyes. 

Ley Organíca de la Administr·acion Pública Federal. 

Ley t-eaera.l del TrutJajo. 

Ley de Presupuesto, Contabiliaad y Gasto f"ubl1co t·ederal. 

Ley General de Deuda Pública. 

Ley de Planeación. 

Ley de Adqu1si.ciones, Arrendam1entos y Prestai.:1ones de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles. 

Ley ueneral oe Bienes Nacionales. 

Reglamento. 

h:eglamento de la Ley de f'resupuesto, Contab1l1daa y basto 

Puo11co reaeral. 

Decreto. 

lhar1u Ot1c1al de la Feaeración, 21 de noviembre oe l'l'e.2, 

üecreto que crea la Com1s1on Nacional de los Salarios Mínimos. 



FUNDfil'ltiNTACION LEGAL PARA LA F lJACION l>E LOS SALARIOS MlNIMOS 

EN MEXlCO. 

Nuestra Const1tuc1ón Pal itica de los Estadas l.Jn1ao=o 1-Je:<icanos 

se1ía1a en el articulo J.23, iraccion V!, que los ·.salarios 

m.i.nimos que aeberan a1sfrutar los trabajadures se1~an generales 

"I profesionales. Los salat-1os mini.nos regir-an en las áreas 

.;-c:cgra-f ica:. que para este praposata se det.erminen, mientras que 

lü~ profesionales 

activiaaa economica, 

aplicaran 

profes i aner:;; 1 

determinadas de la 

trabajas 

especiales. Asimismo, deja sentadü que las salarios mínimos se 

t 1 Jara.n por una comisi on nacional i ntegralla por representantes 

de las trabajadores, de los patrones y del gobierno. 

La Ley Feaeral del Traba.Jo reglamenta las funciones y 

atribuciones que la Constitución le a5igna y da marco al 

canJunto de actividades técnicas que la Comisión Nacional 

rea11za en el proceso de t1Jación .Je la5 salarias minimose 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos esta integrada por 

Cons~Jo d.e Representante;¡, una f·res1d~nc1a y una Dirección 

1ecn1ca.. 

El GonseJo de Representantes cuerpo coleg1aoo de 

integrac1an tripartita que f1;3 los salarios minimo~ legales. 

Ue con1ormioao con los terminas oel articula ~~4 d.e la Ley, se 



integra por la Representacion del Gobierno, compuesta por el 

' Fresidente ae la Comision, quien funge como Pres1aente del 

Lonsejo, con dos asesores, con voz informativa, designados por 

el 8ecretario del TrabaJo y rrevisión Social, y el Director 

r~cnico de la Comision Nacional, quien actúa como Secretario 

ael propio ConseJo. Se integra, asimismo, con 9 representantes 

proo1etarios de los trabajadores y 9 de los patrones, con sus 

correspondientes suplentes, electos convenciones, cada 

cuatro años. 

Sus atribuciones y ueberes están seOalados en el Artículo 557 

de1 referida ordenamiento legal, que lo faculta para determ1nar 

en la primera sesión su forma de trabajo y frecuencia de 

sesiones; aprobar anualmente el Plan de TrabaJO de la DirecciOn 

Técnica; conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica 

y resotver sobre la diviston de la República un areas 

geográficas en las que rigen los salarios minimo&, practicar y 

realizar directamente las investigaciones y estudios que Juzgue 

conveniente y solicitar a la Dirección Técnica que efectüe 

investigaciones y estudios complementarios; designar una o 

varias comisiones técnicos para que practiquen 

investi9ac1ones o realicen estudios especiales; aprobar la 

creacion de comisiones consultivas; fiJar los salarios mínimos 

generales y profesionales; ordenar la publicación de sus 

resoluciones en el Diario Ofic1al de la Feaerac1ón; y las demás 

que te confieran las leyes. 
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Las atribuciones y deceres de la Oirecc1ón Tdcnica están 

señalados en el Articulo 561 7 que la facultan para realizar 

estudios necesarios para proponer al Consejo de Representantes 

mod1f icac1anes la división de la República en areas 

geogr~t1cas, asi como a la integración de las mismas; realizar 

lo5 estudios e investigaciones para que el Consejo pueda fijar 

los salarios mínimos; sugerir la fijación de los salarios 

min1mos pro~es1onales; publicar regularmente las fluctuaciones 

ocurridas los precios y sus repercusiones en el poder 

adquisitivo de los salarios, entre otras. 

Para practicar las investigaciones y realizar los estudias a 

efecto de que el Consejo pueda fijar 109 salarios mínimas, el 

articula 562 s~ñala que la Dirección Técnica deberá: avaluar l~ 

situación económica general del pais; conocer los cambios que 

hayan observado en las act1v1dades económicas, el co5to da 

la vida por familia, e investigar el mercado de trabaJo y las 

estructuras salariales. Asimismo, realizar periódicamente las 

1nvest19ac1ones y estudios necesarios para determinar el 

presupuesto 1naispensaole para la sat1sfacc1ón de las 

necesiaaaes economicas, educativas y de sano esparcimiento del 

trabajador considerado como jefe de familia, asi como aquellos 

estuaios que realicen los trabajadores y los patrones, forman 

parte de los in1ormes que presenta, regularmente, la Dirección 

Técnica al ConseJo de Representantes. 
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PkOCEOIHIENTO, ANTE LA COHISION NACIONAL, PARA FIJAR O REVISAR 

LOS SALARIOS HINIHOS. 

Articulo 570. Los salario& mínimos se fiJaran cada año y 

comen~aran a regir el primero de enero del año siguiente. 

LOS salarios mínimos podrán rev1sa1-se en cualquier momento 

el cu1-so de ::;u v1gemc1a siempre qu2 e:<1=>tan c1rcun::;tanc1as 

economicas que lo Justifiquen: 

l. Por iniciativa del Secretario 021 frabaJO y Prev1s1ón 

Social quien formulará al Presidente ae la Com1s1on Nacional de 

_,a.Ld.r1us Mi.ntmos sol 1c1t:.ud por- e!:>crito 

expos1c10n de los hechos que la motiven; 

que contenga 

ll. H solicitud de los sindicatos, fedC!rac1ones y 

confederaciones de trabajadores de los patrones previo 

cumplimiento de los siguientes rnquis1tos: 

al La solicitud deberá presentarse a l~ Secretaria del 

iraoaJO v Previs10n Soc:ial por lag 1:andic:atos. fed~rac1anc~ y 

con-teaercc1on1?s quo representen r~l cincuenta -.¡ uno por .:;1~ntu 

de los trabaJaaores sindicaltzados, por lo menos, a por lo$ 

patrones que tengan a su servicio por lo menos 01cho porcentaje 

ae craoa1aaores. 

b) La solicitud c::pos1c1on los 

tunoa.,u=:nt.o!ii que ia JUst.i t1quen y podr.a acompañarse de los 

estudios y oocument.os que c:orresponaan. 

c1 Sl ~ecretar10 del lrabaJa y Previsión ~acial, dentro de 

los cinca 01as siguientes a la fecha en que reciba la solicitud 



corr~apondiente y previa certificación d~ ta mayQr¡a • qu• •• 

ra'tiere el inciso •> de e¡¡te articulo, La t\•ra llt!hiJ&r ia.J. 

fO·rasidente de la Comisión NacionaJ. de lag sa1Aria• Minimoe eott 

los estltd1.cs y documentos oue La acompañen .. 

~n la revision de J.os salarios mínimos a la que se rafiere el 

se9unao parrafo del articulo 570 de la Ley se ob•ervarart lo» 

s19uientes proceaimientos: 

1. El Pres¡ dente ae la Comisión Nacional, dentro de los 

tres dias siguiente& a la fecha en qua haya recibido la 

solicitud del Secretario del Trabajo y Previsión Social, o •n 

su caso la que le hayan present•do las organizaciones de 

trabajadore!iii los patrones, convocará al Consejo ae 

f~epresentantes para estudiar la solicitud y decidir si loa 

funaamentos que la. apoyan suficientes para iniciar el 

proceso de revisión .. Si la resolución es en sentido afirmativo 

01-aena.ra a la Direccidn Técnica ld preparacion oe un informa 

qu~ ~ans1dere el movimiento de !os precios y su~ repercusiones 

en =l pooer adquisitLvo de los salarios m,nimos; •si como los 

aacos más significativos de la situacion econdm1c• nacional 

para que el Consejo de Representantes · pueaa aiGponer a~ l• 

inTormacion necesaria para revisar los salarios mintmos vioente 

y fijar, caso, los que deben establecerso. Si 

resolución es negativa la pendra •n conocimiento dQl Secrut•rio 

ael Trabajo y Previsión Social; 

tl. ~a U1recc1on Tecn1ca dispondr& de un térMino de cinco 
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a.ias, a partir de la iectia en que huaiera siaa"i~iitruld4" por al 

Fres1oent.e de la Cam1siOn l·~acional. para elaoorar t!l informe a 

~ue se reitere la tracción anterior y nacerlo l1egar al ~onsejo 

e~ h'epresentantes por conduct.o ael t=·r;:;.:it[jente t.Je la l.om1s1ón; 

.1. • .1.. C::1 L.OOS;?JO de hepreE>entantes, centro de los. t.rem· di•s 

s1i;4u1entes la iecna en que se rec1oa el '1n1orma ae la 

U1reccion Tecn1ca dictará la resoluciOn que corrésponda 

1"1janao, en su caso" los salarios min1mos que deban 

est.ao1ecerse. 

IV. La resolución de la Comisión NAcion•l eutablecerá la 

iecha en que deba iniciarse la vigencia de low nuovos salarios 

mtn1.mos que fijen, la cual no podrA ser posterior a diez 

daas contados a partir de la fecha en que.se emita la 

resolución y; 

'J. E::.l Prus1oente de la Comisión Nac1onal da lC9 .!:ialario• 

Mínimo~ ordenara la publicación de la Resoluc1on el ihario 

ut1c1al de la Federación dentro de los tres dias 5igu1entes a 

la iecna en que se haya emitido. 

4.10 DISTINCION ENTRE SALARIO EN EFECTIVO Y 

PRESTACIONES. 

Nestor ae Buen nos menciona Lo siguiente sobre la prestación en 

etect1vo: 

En el año de 1962 se proauJeron retormas al articulo 1:<:3 
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C.on·:;.t:i1:\...!c1onal y a la ley re·;ilamen't.ar1a, una de ella:> y que 

a+ecto al salario min1mo fue que se crearon los salarios 

min1mos profesionales, también se camo10 de municipios por zona 

econom1ca y se hi.zo mención al sala1-10 mínimo para los 

traaaJaóor~s del campo. 

La 1-.:t1 or,7-a a la Ley en los artl.Culos '-t'i·, lútj y ael J.úlJ-H al 

itJIJ-F, ;;e introdujo una modalidad que es la 1mp1antac16n de los 

salarios m1n1mos profesionales aplicable principalmente a los 

~rabaJadares oe determinadas profesiones u oficios. 

Se fiJaria .a.si: 

L. En el aprendiza.Je. 

lI. En el trabajo a domicilio para lo~ diferentes trabajos. 

111. En el trabajo doméstico. 

IV. En el trabajo en hoteles, restaur~ntes, bares y oLros 

Para 1974 en el U1ar10 Ut icial de 30 de sept1emore de l~'/4, 

~eterm1no en cuanto a las ~alarios min1mos que la rev1sion 

tuera ma$ ~recuente, y no necesariamente anual. 

En 19~2 el D1ar10 Oficial del :!;l de dic1emore del mismo año, 

retormaron los articules 570, en su segun.jo párrafo: "La 

L.onus1on de ~alar1os t1inimos y el SecrEtar10 de rraoajo y 
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F·rev1s1ón Social podrán :;olicitar la rev1s1on de Los salarios 

min1mos, durante 

econa.nicas lo justifiquen". 

Ubservamos como a partir oe 1962 se creo el salario minimo 

profesional, y la implantac1on del mismo cuando e:< i st1 era 

algún proced1m1ento para fijarlo mAs las casos oc 

profesiones u oficios, ya se referia al traoaJador doméstico. 

El articulo 90 de nuestra Ley Federal oel Traba.Jo menciona que 

el salario minimo es la cantidad menor que debe recibir en 

~el trabajildor por los serv1c1os ¡:ir-~stados en una 

Jornada de trabajo. 

Ya comentamos en otra cap1tulo que este salario as 

sut1c1ente y aunque como lo mencionamos lineas ~rriDd en los 

caso5 que se revise frecucmtemente est.:..• salar¡o en la rea~l0-<30 

na alcanza. 

Nes~or de Buen nos a1ce que d1ficilmente puede servir para algo 

mas que a la atención de las necesidades·vi~ales. úe ahi que el 

Estado asuma la responsabilid~d sin co~to para el trabajador y 

su ·familia a un precio min1ma, los medios de que se vale son 

varios y menciona algunos: 

al lNFUl\IAVlT tlnstituto Federal de Fomento a la V1vienda1. 

b) FürJACOT 
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e> Metro lsuos1d1ada> 

dl Act1v1oaaes sociales a traves la5 oelegac1ones 

través del Instituto Me~icano del Seguro Social. 

e> ~ecretaria de Educación Pública <proporc1ona la educacion 

ool1gatoria gratuitamente, otorgando libros de texto sin 

n1ngUn costa. 

i) Algunos otros subsidios como en la tortilla y la leche. 

Es evidente que esta solución cuyo costa gravita sobre los 

recursos provenientes de los ingresas del Estado, 

ina1rectamente repercuto sobre economías de traoajadore9 de 

mayor ingreso y de la clase patronal. Pocsria pensarse:! en la 

conven1enc1a de invertir el orden de las cosas de tal manera 

que incremento salarial radical en los niveles in'leriores 

con un control adecuado de los precios, hLciera innecesario r.l 

subsidio estatal de sat1sfactores mUlt1ples y redujera, 

como contrapartida~ las aportaciones fiscale~ que ahar~ 

de~t1nan a esos +1nes. 

L.:ons1aera1nos que esta funciOn que asume el Estado de 

proporc1onar aste ~ipo de ayuda para que el trabajador no vea 

aeprec1aoo su poder adquisitivo contraproducente, seria 

mejor incrementar los salarios y de esta -forma se ev1taria al 

subs1aio, y como consecuencia habria una economía más sana. 

t.l Salario 11in1mo Profesional nos lo menciona en la fracción Vl 
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del Hpc.>.ri:3do "A" del Articulo 124 Gonst1 i:ucional que dice: "Los 

salarios 1n1nimo::; que deberan oisfrutar los trabaJadores seran 

generales o profesionales. Los primeros regirán las áreas 

geográficas que se determinen, los segundos se apl1curan 

~onas determinadas de la actividad econom1ca a en profesiones, 

ot1c1os o trabaJos especiales". 

~n el arciculo 93 de la Ley Federal del Trabajo menciona que 

este salario regirá para todaa las trabajadores de las ramas de 
\ 

la actividad económica, profesiones, oficias trabajos 

especiales aentro de una o varias áreas geográi1cas. 

Los salarios mínimos profesionAles deberán ser f1Jados por la 

Comisión Nacional de Salarios HinimoB. 

Nestor oe Buen dice que existe el problema en fiJar los 

salar1os minimos profesionales, para resolverlo se han 

integrado por categorías, ejemplo: cajero de maquina 

1-egistradora., ayudante de contador, etc:. 

Se produce un fenomeno aoble: 

a> Los patrones cambian de denominación o aquellos puestos 

que tienen señalados con un salario-min1mo profesional y 

la otra 

bl El e:<ceso de requisitos que se incluyen para ca.da puesto 

( 11'5). 

l 11~) [-¿ iuen, Ue;;.tor. Oo. c:1t. c. i.:5. 
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C::st.o da 1 ugar no pagar- el salario mini me protes1onal, 

castar:í.a un simple e:<amen de capacidad para demostrar que el 

meJor de LOS candidatos no los satisface. 

Como hemos visto se contempla const1tucionaimente la apl1cac1ón 

del Salario Mínima Profe51anal para los frallaJos f..spec1ales" 

aunque como bten apunta est:e autor el patran trata ae darle 

ot:r-a pos1c1 on al puesto para pagar el salario mínimo 

protesional, como suele suceder en la pr~ct1ca. 

Nuestro articulo 102 de la Ley Federal d~l lrabaJo nas dice: 

·'L.as prestaciones especie deben ser apropiadas al uso 

personal oel trabaJador y de su familia y ra~onablamente 

propon:ianadas al monto del salario que se pague en efectivo". 

De este precepto sacamos dos puntos interes<lntas: 

li Sstas aeben ser apropiadas para uso personal y su familia, 

;:;) Proporcionadas al salario que se pague en e·tec:t1vo. 

Nestor ae Buen cica a Alberto Trueoa Uro1na y ó~te considera 

que cuando al trabaJador se le otorgan prestaciones de 

alimentos y haoitación, estas deben estimarse equivalentes al 

SVX del salario que se p~gua en efec:tivo, para todos los 

efec~os legales, aplicando supletoriamente el art. 334 da la 

Ley 1:ederal del TrabaJo. 
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Nescor de 8uen dice sobre esto que no es aceptaole, ya que 

cÜalQuier interpretacion que se haga sobre cuantificar el !:l1.J1.. 

en atectl.Vo y 51)i~ en especie puede ser ;:;uoJetiva, ya que no hay 

~lemento5 legales donde apoyarse. 

Escames de acuerdo lo que expresa Nestor de buen y no asi 

con 1rueba Urbl.na. 

El articulo 102 solamente menciona que las pr-estac:i.ones 

espec1e deben ser apropiadas al uso persona!· d1i11 trabajador, en 

razón de este articulo, no vemos porque Truaba Urbina determina 

que se aplique supletoriamente al articulo 334 siendo que este 

se encuentra el titulo XVI de trab~jas espaciales y 

concretamente da los trabajadores domésticos, por lo tanto 

estamos de acuerdo en lo vertido por este autor. 

Nestor de Buen nos comenta que la que apoya Truoba Urbina esta 

sustentado en la Ley del Seguro Social, en su articulo 38 que 

dice: 

"51 además del salario en dinero el trabaJador recibe del 

patrón, sin costo para aqu~l, haoitación a alimentación, 

estimar-A aumentado su salario en un veinticinco por ciento y si 

recibe ambas prestacione$ se aumentará en un cincuenta por 

ciento. Cuando la alimentacion no cubra los tres alimentos, 

sino uno o dos de estos, por caca uno de ellos se ao1c1onard el 

salario en un 8.33%.(114) 

(114) úe Wen 1 Nestor. úo. cit. p.p. U5 1 ¡~o. 
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fampoca consideramos valido aste arqumento ya que para 

cua1qu1er trabaJaaor oro1nar10 QU~ pre5ta sus serv1c1os es muy 

raro qut? e.i. patron le proporc1one a!1mentac1on ·y v1v1enda, en 

algunas empresas se proparc1ona comedor a un prec10 bajo, pero 

tdinooco se considera como un porcentaje "equis" para 

cuant.111carJ.o prestación, es un tanto oifícil poder 

precisar en que porcentaje se considera como prestación en 

especie. 

Baltasar Cavazos nea dico como se integra el salario, con los 

pagos hechos efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, hab1tac16n, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o prestación que sa entr99ua 

al tr•bajaoor por su trabajo. 

~ste misma autor nos dice que la ley de 1931 1 el salario se 

integraba por todas las prestaciones que recibia el trabajador 

a cambio de su labor ordinaria. Por lo tanto, en aquella lay 

las horas e:ctraordinar1as no formaban parte del salario. En la 

1eg1st~c1ón actual se suprimió el concepto de labor ordin•ria 1 

pensamos que las horas extraordinarias no forman parte del 

salario. Este autor considera que las horas e:<t.ras deben formar 

parte del saiarLo de los trabajadores (!l~J. 

Uv.a:os flore.;;, halhur. Lit; 51),) prevunra;; u¡¡ 11¡¡µau:; 5oorg tws l¡ngcalg5·, 
la. ed. Ed, Tnllu. 1101;:0 1 lilrl. p.p. W, 91. 
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Con lo cual no estamos de acuerdo ya que e;te tiempo 

ex
1
traord1nario no es constante ya que solamente cuando 

requiere que el trabajador se quede a laborar e5te tiempo, por 

lo tanto coma no es constante este ingreso no lo poaemos 

considerar como par~o del salario. 

~ste mi~mo autor nos comenta del articulo 32 de ~~·~Ley del 

Sequro Boc1al, 1 as prestaci gnes que quedan fuera dei .'··'(alaria a 

saoer: 

a) Los instrumentos de trabajo. 

b) El ahorro cuando sa integre por un deposito d~ cantidad 

igual del trabajador como de la empresa. 

e> Las aportaciones al lNFONAVIT, y la participación en las 

utilidades. 

d) La alimentación y habitac1on cuando no proporc1onen 

grac.u1tamente. 

el Premios por as1st.encia. 

f) Los pagos por tiempo extra, salvo cuando esta contemplado 

en forma ae tiempo fijo (116). 

Es~e autor dice que la Suprema Corte ha sostenido que el tiempo 

eKtra no ~arma parte del salario, a menos que sean permanentes. 

01ce este autor que resulta conveniente adoptar el criterio de 

lllb) ll:litJ. 
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1a Ley ael Seguro Socia!, cuáles son y cuáles no las 

prestaciones que integran el salario. 

Con51deramos 10 estipulado en este precepto es lo mas cercano, 

µara cons1cre1-ar lo que son las gcestac1poe;;. y ~o que detle 

·:On.::itoer.:.rse como an~srar:1 gn ea gfgc:ti ya. es aec1r ei salario. 

Nar10 de la ~ueva nos dice: 

a) ·~1 salario en efectivo es el que consiste en una suma 

de~erminada de moneda de curso legal y 

o> ~l salario en especie el que se compone de toda suerte 

ae cienes distintos de la moneda y de servicios que se 

E1ntreg.:in o prestan al trabajador por su trabajo". 

Respecto al sal3rio en efectivo este autor menciona que sea en 

moneaa de curso legal, con la fin.llidaa de que el trabaJador 

puede usarla en !a forma que cuadre sus 1nclinac1ones. Pero 

t~1tnb1en hay si.tuaciones que e:<iqen leos prestaciones en especie 

como et ~ran~oorte centro de traoaJo laJano, la habitación 

y los alimentos y otros más, sin los cuales a veces no podría 

prestarsa ~1 crabajo'' (1171. 

~stamos de acuerdo con la QUP. plantea este autor en dar al 

traoa.Jador como pago en efect1vo en moneda de curso legal y.las 

( i 1 i' I D.; l.i L .. e.a, tuno, ü /;Jª'º !::;,>rt><:rJJ ng:.icro :;;~1 iqom¡fr;,... fv.o i, T¡¡, ~. (¡¡, 

f"Cl'íUJ.. Mh.1C~. füj.f, p, :i.:8, 
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prescac1ones que pone de eJemplo forman parce para que el 

t~abajador pueda prestar en meJcres cond1c1ones de wervic10 1 ya 

que s1 se le proporciona el transporte, este trabajador va a 

rena1r mas, porque se traslaaaria directamente a su centro de 

traoajo, s1 va cener que pasar penurias por el cransporte y 

max1me en ciudades grandes como la nuestra. 

Resumiendo lo anterior podemos decir que la: t-·rescacion en 

eiectivo es el 01nero y la prestación especie lo que se 

proporciona como transporte, vales de5pan~a, alimentos, etc. 

l.\unc:¡ue los autores reter1dos no se ponen de acuerdo en cual 

el porcentaje para una prestaciOn y la otra, se nos plantea que 

el SOX y 50~, pero no se fundamenta, es decir cons1daramos 

como apreciacion subjetiva. Nuestra ley sólo dica que debe ser 

proporcional al salario que se pague en efectivo. Por lo tanto, 

opinamos que debe ser 50% y 50%. 

COMO ESTABLECER EL SALARIO MINIMO PROFESIONAL PARA LOS 

TRA&AJADORES DOMESTICOS. 

Si aien es cierto que a ~raves de las diterentes etapas 

his~órtcas de la humanidad e1 nombra siempre ha ouscado que su 

sa.1.ar10 sea remL•nerador y i0ste se tra.duce en condiciones 

decorosas para el trabajador y su familia. 



195 

ra nue::itro ar't.iculo •/U de .la. Ley .-;ederat. del Jrabaja nos 

menciona que el salario m~nimo es la cantiaad menor que recibe 

en electivo el traoajador por una jornada de trabajo, aunque en 

la práctica este salario no 

dec:orosamenta .. 

sui1ciente para vivir 

E.n lo Que se refiere a los Salarios f"Jinimos> 1·ro-te$1onales, 

nuescro articuio Y~ á1ce QU~ ~en los que riqen para todos los 

trabaJaoores de las de act.1v1dad económica., profesiones, 

of1c105 o traoajo$ especiales que 5e determinen dentro de las 

"""...-..o;:; geograficas. 

En ei articulo 123 Constitucional, +racc1ón Vl del apartaao "A" 

son los que se aplican en zonas determinadas de la activ1áad 

econdmtca en profesione~, oTicios o tr&bajos eGpeciales y aquí 

es donde entran lo~ traoajadores domésticos tema de esta tesis. 

Los salarios m1n1mos profes1onales serán f iJados por la 

C.01n1s1on Nac1onal de los Salarios Mínimos y para estat>lecerlo'3i 

se t.cmorán en consideración las condiciones de las localidades 

en qu~ :=¡e vaya a prestar el serv1c:10. 

Como nos hemos percatado en estas líneas, esta ast1pulado 

Const1cuc1onalmente, y en la Ley Federal del frabajo, el pago 

e1el Salario f·Hnimo F'rofes1onal a esto.s trabaJadores y aunque se 

arqumenta que el 50% y el otro 00% san el pago en efectivo y 



ta= pre~tac1ones consideradas como nab1cac10n y al1mencos ·~ 

coffiu ya lo señalamos no e:<1sten bases JUr1d1cas 

nuestros legisladores llegaron a determinar los porcentaJeS. 

Creemos y asi lo expondremos mas adelante para evitarnos estos 

problemas. se les 

oomésticas. 

pague por hora estas traoaJaoores 





Cl pago det sa1ar10 a los trabaJadores domesticus "ª 
permaneciuu ai margen ae nuestra ley, problema que no se 

ha lograelo resolver y, que considero se hace necesaria 

reglamentac1an. 

:.r!> e-·arc:l determinar el salario de estos trabaJaelores hago 

reterenc1a a los trabajadores domésticos Clel pa1s de los 

Estaoos Unidos de Norteamérica, en el su legis.lac1on 

laboral deter·m1na pagarles por hora. 

3) No estoy considerando a los pa1ses latinoamericanos como 

son Costa H1ca y Guatemala, ya que sólo hay esbozos en 5us 

respectivas leg1s1ac1ones laborales para el pago del 

salario a estos trahaJadoras. 

41 Mi propuesta de pagar por hol'a de acuerdo 

salarJo mln1mo obedece a que es 

equ1tat1vo. 

nuestro 

~> La Const1tuc1on Polltica de nuestro pa1s en su art1cuio 

1L3 ~acuita a la Secretarla de lrabajo y Prev1siOn Soc1a1 

y a la Com1sion Nacional de Salarios Mlnimo& para que 

estabiezcan los bdiar1os que denan disfrutar los 

trabaJadores. 

b) Del citado articulo const1tuc1onal ~raga que el Longreso 

de la Uruon debera expedir leyes sobre el traba.Jo, por lo 

tanto para solucionar el problema del salario de estos 

traba.Ja.dores propondr1amcs reformat• los articulo& 335, 3~ 

de la Ley ~ederal del lrabaJo, que se rettere a los 

trabaJadores aomest1cos, en tos s1gu1entes t~rm1nos; 



,.,..., 
t:.1 articulo ..53~ d1ce as1; 

·'La Com1s1on Nac1ona1 de l::::ialarios 111n1mos t1Jara los salat•1os 

m1n1mos profes1ona1es que debera.n pagarse estos 

trabaJadores". 

Quedarla oe la s1gu1ente manera: 

Art1c.:uJ.u 33!l. "La Cum1s1on Nacional de los Salarios M1n1mos 

fijara los salarios m1n1mos protes1ona1es que deberan pagarse a 

est.:os trabaJadore~ ,;;era por hora". 

Por su parte el arttculo 33b dice: 

.. t-ard. .ia r 1Jac10n de los salarios n11n1mos a que se refiere el 

articulo anterior, 

de las localidades 

tomaran ~n cons1deracton las condiciones 

que vaya a apl1c.ar\¡e". 

t.1uedat•1a de la siguiente 1nanera: 

Articulo 336. "Para la tiJac1on de los salarios tnlnimos a que 

ret1ere el artlculo anterior, oz.e tomara en considerac10n 10 

s1gu2ence: el salario mln1mo establecido por la respectiva 

Com1s1on. Rsl para el ano de 1'1V3 es de NS14.:lJ diarios, se ha 

planteado para el servidor dom~st1co una Jornaoa me1.ic1ma de 

cuarenta horas semanaJ~s, ~ornando en cons1derac1on su descanso 

obl1gatot'!lJ. De donde le corresponder1a .la cantidad de N$i'.12 

por hora, lo cuaJ. s19n1t1cat'1a que, mensualmente perciturta la 

suma de 1'1!$;:'.,~48.vu. ~u citado sa1.,·u·10 se le debe res.Lar· el 

cincuenta por c1ento <Ovh> en concepto de comida y hao1tac1a1 

de conformidad con nuestra ley, es decir que le corresponde por 

J.a prestac1on de sus serv1c1os la cantidad de Nt-1,q;¿.q.ou". 
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