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INTRODUCCION 

En el presente trabajo de tésis; nos proponemos 

a analizar la jornada de trabajo en México, ante el Tratado 

de Libre Comercio de Norteamérica; de la siguiente forma. 

En el capftulo primero; se ocuparé de revisar 

los conceptos principales, respecto al tema de investigacién. 

Con la aportacién de distintos autores y nuestras definiciones 

en una redacci6n accesible al lector. 

En el capitulo segundo; tenemos los antecedentes 

de la jornada de trabajo, desde el pasado a la actualidad. 

Su evolucién a través de la esclavitud, la libertad y los 

movimientos obreros; que infiuyeron en la formacién y en la 

redaccién de las primeras leyes laborales como aportaci6n 

jurfdica e hist6rica. 

En el capf{tulo tercero; ubicaremos a la jornada 

laboral en las Constituciones y leyes laborales de algunos 

pafses, los Organismos Internacionales y en la Legislacién 

Mexicana; para ser de los Estados, que han sobresalido en el 

mejoramiento de las condiciones del trabajo. 

En el capf{tulo cuarto; al analizar la problematica 

que ha afectado a la jornada laboral ante el Tratado de Libre 

Comercio. Con las repercusiones, las perspectivas y nuestras 

propuestas; con el objetivo de proteger efectiva y realmente a 

la clase trabajadora; en las empresas establecidas en México.



  

CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTOS GENERALES 

1.1 TRABAJADOR. 

El trabajo, estamos convencidos de que es la fuen 

te de derechos y obligaciones para el hombre. Los derechos y 

deben ser respetados, las obligaciones deben ser cumplidas 

con espf{ritu de responsabilidad y autoexigencia. Por eso, su~ 

ponemos que el hombre sin trabajo, se siente marginado por su 

familia porque no cumple con el papel que la sociedad le ha 

asignado: el de llevar dinero a casa. 

Con el Tratado de Libre Comercio, esperamos que 

las condiciones para los trabajadores mejoren gradualmente, 

en la medida que la planta productiva nacional pueda respon- 

der a las exigencias del mercado internacional. Y de hecho, 

observamos que los derechos y condiciones laborales de los 

trabajadores est4n sefialados y tutelados por la Constitucién 

y la Ley Federal del Trabajo, por lo que el gobierno mexicano 

esta obligado a exigir que se respeten integramente. 

EL artfculo 8 de la Ley Federal del Trabajo, en 

su p&rrafo primero; nos dice que trabajador es: "La persona 

fisica o moral que presta un trabajo personal subordinado”". 

Nosotros también crfticamos y rechazamos el térmi 

no: “Subordinado”, como lo sefialan Alberto y Jorge Trueba,
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pues dicha palabra es un recuerdo de aquella autoridad burgue 

sa del pasado. Y a la vez, pensamos que el trabajo si es un 

derecho y un deber social. Por eso, compartimos el concepto 

de trabajador que es: "Todo aquel que presta un servicio per- 

sonal a otro mediante una remuneracién". 

Trabajador, nos dice José D&valos: "Es una perso- 

na f{sica, que presta un servicio a otra persona ff{sica o mo- 

ral y el servicio ha de ser personal y de manera subordina- 

dan.2 

Aunque, observamos que el términos "Subordinado", 

significa que el patrén tiene la facultad o poder jurfdico de 

mando y un deber jurf{dico de obediencia de parte de quienes 

prestan el servicio. De este modo, aceptamos que el trabaja- 

dor que no este bajo las 6rdenes de un patrén, no ser& prote- 

gido por la Ley Federal del Trabajo. Es esta la diffeil situa 

cién que vemos en los trabajadores auténomos llamados: Traba~ 

jadores por cuenta propia 6 domésticos. 

Tenemos que Roberto Mufioz, nos reafirma que traba 

jador es: “La persona ffsica que libremente presta a otra, un 

  

1. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Comentada por Alberto Trueba 

Urbina y Jorge Trueba Bbarrera. septuagésima sexta edicidn. 

Porrfia. México. 1996. p.27 

2. DAVALOS, José. Derecho del Trabajo I. Quinta edicién. 

Porrfia. México. 1994. p.249 

  

 



  

trabajo personal subordinado, lfcito y remunerado. 3 

La Ley Federal del Trabajo vigente, nos sefiala va 

rios tipos de trabajadores, entre ellos tenemos a: 

A) Trabajadores Permanentes. 

Tenemos que son aquellos que est4n vinculados den 

tro de la actividad de la empresa y constituyen la finalidad 

de la misma. 

Adem4s, los podemos distinguir en: 

a} Trabajadores de Confianza; 

Observamos que son aquellas personas que desempe- 

fian las funciones de administracién, de planeacién, de organi 

zacién y de direccién de los bienes empresariales. As{, mismo 

en funciones relacionadas con trabajos personales del patrén, 

dentro de la empresa o establecimiento. (Art. 9). 

b) Trabajadores Calificados; 

Alberto Trueba, nos dice que son aquellos trabaja 

dores que por medio de estudios teéricos, o bien que por me- 

dio de una pr4ctica constante y prolongada, o por ambas apti- 

  

s a   tudes &@ ia vec, hen ebte eoeacializaci4an an dotormina 

do género del trabajo, en cuya ejecucién no estén en aptitud 

3. MUNOZ RAMON, Roberto. Derecho del Trabajo. "Instituciones" 

T.II. Porrta. México. 1983. p.19 

 



  

de realizaria cualquier persona.* 

B) Trabajadores de Planta o de Base. 

Tenemos que son aquellos trabajadores quienes rea 

lizan una actividad normal, permanente y necesaria que consti 

tuye la finalidad de la empresa. 

Los distinguimos ens 

a) Trabajadores Técnicos; 

Nuevamente, acudimos con Alberto Trueba; quién di 

ce que son aquellos trabajadores con conocimientos sistemati- 

cos y completos en un arte o en una ciencia y estén capacita 

dos para aplicarlos parciaimente o en su totalidad. siendo re 

quisitos indispensables para la mayor eficacia de su labor.> 

A nuestro parecer, los trabajadores anteriormente 

sefialados, son quienes abarcan a los funcionarios, profesio~ 

nistas, ejecutivos y gerentes en las empresas; quienes son 

una minorfa entre la poblacién mexicana. Tenemos que gozan de 

reducidas jornadas laboraies y ganan sueldos bien remunera- 

dos, adem4s creemos que tienen m4s ventajas de sobresalir an- 

te la competencia laboral que implica el Tratado de Libre Co- 

mercio. 

4. TRUEBA URBINA, Alberto. Diccionario de Derecho Obrero. 

Tercera edicién. Botas. México. 1957. p.472 
5. Idem. 

 



C) Trabajadores de Temporada; 

Notamos que son aquellos trabajadores que reali- 

zan un trabajo normal, permanente y necesario que constituye 

la finalidad de 1a empresa, pero s6lo en una época determina~ 

da del afio. 

D) Trabajadores de Temporal; 

También vemos que se les conoce como trabajadores 

"Substitutos" y son aquellos que derivan de una actividad nor 

mal, permanente y necesaria para la empresa, pero lo hacen en 

substitucién de algin trabajador de base o de planta. Es de- 

dir, deben ‘reponer a algin trabajador en su puesto vacante. 

(Art.132,fr.X; L.F.T.) 

E) Trabajadores a Prueba; 

Son aquellos trabajadores a quienes vemos, east4n 

sometidos a una condicién suspensiva a voluntad del patrén o 

en una condicién resolutiva, cuya obligaci6n consistir& en pa 

sar una prueba para obtener el empleo. (Art.47,fr.T; L.F.T.) 

Los Trabajadores a Prueba, para #1 desempefio de 

sus labores no requieren de conocimientos especializados en o 

sobre alguna ciencia o arte y pueden ser ejecutados por cual—- 

quier individuo de capacidad normal para trabajar.® 

6. Ibidem p.471 

 



F) Trabajadores Ocasionales; 

Tenemos que son aquellos trabajadores que no es- 

t4n ligados a una actividad permanente dentro de una empresa. 

Es decir, vemos que no tienen continuidad en su trabajo pues 

diffcilmente podr4én repetirlo dentro de dicha empresa. 

(Art.40; L.F.T.) 

G) Trabajadores Eventuales; 

Observamos que tienen funciones similares, puesto 

que son aquellos trabajadores que realizan una actividad por 

un corto tiempo o accidental dentro de la empresa y una vez 

conclufdo ese trabajo determinado, quedarén bajo la incerti- 

dumbre de volver a prestar sus servicios en dicha empresa. 

(Art.40; L.F.T.) 

H) Trabajadores Transitorios; 

Decidimos incluir, también a estos trabajadores 

quienes no est4n ligados a la empresa en sus actividades nor~ 

males y permanentes y por lo tanto, vemos que no constituyen 

la finalidad de la misma. (Art.40; L.F.T.) 

I) Trabajadores Accidentales; 

Notamos que estos trabajadores, est4n muy relacio 

nados con los anteriores; ya qu@ son aquellos que el patrén 

utiliza con car&cter transitorio y mediante contrato verbal. 

 



J) Trabajadores Libres; 

Les llamamos trabajadores libres a aquellos que 

no estén al servicio de empresa alguna y laboran a domicilio 

o ambulantes, prestando sus servicios por su propia cuenta y 

por lo tanto; vemos que no est4n subordinados. En consecuen- 

cia no ser4n protegidos por la Ley Federal del Trabajo y supo 

nemos que no es justo, porque es un hecho que toda prestacién 

de servicios da origen a una relacién de trabajo. Y se esta- 

blecer4n las obligaciones y derechos que deben cumplirse. 

K) Trabajadores Domésticos; 

Son aquellos trabajadores que sabemos prestan sus 

servicios de aseo, asistencia y dem4s propios o relacionados 

al hogar de una persona o familia, por una jornada que abarca 

pr4cticamente las 24 horas del dia. (Art.331; L.F.T.) 

En cambio, notamos que la gran mayorfa de nuestra 

poblaci6én en México abarca de los incisos C) hasta el inciso 

K) que hemos definido y quienes tienen que laborar largas jor 

nadas de trabajo. Aceptemos, es una dolorosa realidad que en 

México, los trabajadores no sindicalizados estén totalmente 

desamparados. En el caso de los obreros sindicalizados; pues- 

be gue estamos beic ne cistams ain co hp convartidn en wn ver 

dadero cf{rculo vicioso, en donde vemos que los sindicatos son 

lidereados por dirigentes corruptos y #1 gobierno los apoya y 

tolera, porque asi convienen a sus intereses. 

 



1.2 PATRON. 

Tenemos que en el pasado, el empresario alemén 

Alfredo Krupp; mantuvo la tradicién del patronato respecto a 

los obreros. La superioridad del patrén, era algo sin contro- 

versia; notamos que los patrones llamaban tonterfas a las teo 

rfas socialistas, que pretendfan que el obrero deberfa tener 

facultades y responsabilidades en la direccién de la empresa, 

en la que laborasen. Al afirmar que el obrero no era quién 

realizaba los descubrimientos, no era quién sosten{fa los gas~ 

tos y las pérdidas que corrfan por cuenta del patrén. Es de- 

cir, los experimentos, las instalaciones eran propiedad del 

patr6n; Krupp afirmaba que el obrero no tenia derecho a rei- 

vindicar el fruto del trabajo de los dem&s. As{ nos planteaba 

que lo mismo que otros patrones, 41 también defendfa sus pro- 

piedades. 

Y agregaba que la iniciativa deberfa proceder del 

patrén, pues a 41, incumbe fijar las condiciones de sus obre- 

ros y nunca al obrero reivindicarlos. Al indicarnos que cual- 

quier peticién proletaria deberfa ser inmediatamente desaten- 

dida.7 

Notamos que dicho empresario se olvidé que el es- 

fuerzo de sus obreros, hizo crecer su poderosa industria. 

7. FOHLEN, Ciaude et al. Historia General del Trabajo. "La 

Era de las Revoluciones". (1760-1914). V.IIl. Trad. Joaquin 

Romero Maura. Grijalbo. Espafi 1965. p.386 

   



  

Aunque, para nuestra sorpresa Alfredo Krupp; dié 

muestras de buena voluntad, para recompensar a sus obreros en 

la f4brica propiedad de su familia, ubicada en la ciudad de 

Essen, fue transformada en una ciudad obreras con servicios 

escolares, bibliotecas populares, hospitales y cooperativas 

de consumo. Lo cual vemos fue una benevolencia patronal y se- 

guida por sus sucesores, quienes asi de esta forma humanita- 

ria mantuvieron el predominio de la clase patronal e imitada 

por algunos empresarios europeos.® 

De acuerdo con el artf{cuio 10 de la Ley Federal 

del Trabajo, nos define al patrén comox "La persona f{sica o 

moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores". 

El empresario o el patrén, notamos es quién orga- 

niza a los factores de la produccién, para llevar a cabo un 

proceso productivo; con el fin de satisfacer las necesidades 

de los consumidores, siendo su principal interés el obtener 

ganancias. Es decir, recuperar con la venta de sus productos 

m&s de lo invertido. 

José D&valos nos dice que el patrén es aquel; que 

se beneficia directamente del servicio de uno o varios traba- 

jadores a través del poder jurfdico de mando y obediencia, el 

cual es la subordinacién.” 

  

8. Idem. 

9. DAVALOS, José. Ob cit. p.15 
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Los empresarios a nuestro parecer, deben conside- 

rar la formacién del capital humano, como una inversién que 

posibilite el cambio tecnolégico y que permita a dichas empre 

sas fortalecer la productividad. En contraste, vemos que los 

empresarios no suelen tener una buena identificaci6n con sus 

trabajadores, ni con sus jefes, ni con los objetivos de la 

compafifa. Entonces se ha creado y permanecido un circulo vi- 

cioso y de mayor presién sobre la clase trabajadora. 

Por otro lado, Pedro Astudillo nos define ai pa- 

tr6én o empresario, como "El eje de la empresa y su funcién 

consiste en combinar los factores de la producci6én con arre- 

gio a un plan que asegure el mayor beneficio, el cual no sola 

mente depende de ia habilidad del empresario, sino de riesgos 

técnicos y econémicos que resultan de las oscilaciones en la 

entidad bdsica de la economia capitalista".!10 

No olvidemos que el empresario, como director de 

la producci6n tiene que pagar los costos de la misma y recupe 

rar dichos gastos durante el proceso productivo con recursos 

propios o solventarlos con créditos obtenidos. 

El patrén, vemos debe introducir los sistemas de 

administracién que respalden a las necesidades de las empre- 

sas y de nuevas formas de organizacién del trabajo que asegu- 

10. ASTUDILLO URSUA, Pedro. Elementos de Teorfa Econémica. 
Porrfia. México. 1988. p.16 
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ren calidad y productividad y mejores condiciones de trabajo. 

Jorge Barrera, nos sugiere que el empresarion "Es 

la persona que organiza a la empresa y que realiza una activi 

dad econémica tendiente a la producci6én y generaimente a la 

obtencién de utilidades".!! 

De acuerdo con el artf{culo 1 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles; al patrén o empresario, lo podemos en 

contrar constitufdo en Sociedades Mercantiles, entre elias: 

la Sociedad Anénima, para efectos de actos de comercio. 

Actualmente, de acuerdo a nuestro entender el Tra 

tado de Libre Comercio; su importancia radica en que ha bene- 

ficiado a la gran mayorfa de ios empresarios estadounidenses 

y canadienses y s6lo unos cuantos empresarios mexicanos. 

Para nosotros, el concepto de patrén; es la perso 

na que emplea los servicios de una o varias personas de mane- 

ra subordinada en la jornada legal y remunerada. 

Aqui queremos plantear, el término subordinado en 

el concepto de patrén; pues es 61, quién tiene entonces esta 

facultad de mando y obediencia. 

  

Aule eile, igseallumos yur Lu inbese 

tado mexicano es fundamental; para proteger a la clase prole- 

11. BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Porrfa. 

México. 1957. p.191
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taria ya que a través del Tratado de Libre Comercio y con la 

ubicacién de nuevas transnacionales en México, no se de la po 

sible explotaci6n de los trabajadores en referencia al abuso 

patronal en la jornada laboral, como ha estado ocurriendo en 

las empresas mexicanas. A pesar de lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo. 

En tanto, deseamos reproducir las acertadas pala- 

bras del ex presidente guatemalteco Vinicio Cerezo Arévalo, y 

quién advirtiés "El reto histérico que presenta el mundo actu 

al, m&s que para los gobiernos, es para los empresarios priva 

dos si ellos no toman conciencia ciara de que deben compartir 

los beneficios de la riqueza con sus trabajadores y con las 

personas que coadyuven a que sean lideres del cambio social, 

caerfamos nuevamente en et cf{rculo vicioso de la pobreza y de 

las necesidades que provocan inestabilidad y enfrentamientos 

sociales". !2 

Situacién que vemos, se refleja en las naciones 

latinoamericanas y del continente africano en lamentables con 

secuencias para las clases trabajadoras porque la pobreza se 

ha acrecentado. En beneficio de los grandes y contados empre- 

sarios transnacionales. 

  

12. CARRENO CARLON, José. "Mensaje al Consejo Empresarial 

Mexicano para Asuntos Internacionales". EL NACIONAL. Afio LXII. 

Tomo VI. Nam. 22,196. México. Jueves 19 de julio de 1990. 
p.25 ao 
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1.3 EMPRESA. 

Durante el pasado y afin ahora podemos encontrar e 

imaginarnos el ambiente dentro de las fAbricas. Todo es un la- 

berinto de m&quinas de bielas, de engranajes, de correas de 

transmisi6én, de ruedas dentadas. Al contacto de las m4quinas; 

observamos, que no es posible evitar la suciedad, la grasa. A 

pesar de sus cualidades, la existencia del proletariado se de- 

sarrolla en condiciones ff{sica y psicolégicamente deprimentes; 

la tristeza del paisaje o el ambiente industrial, encierran a 

las masas trabajadoras en una situacién de opresién y de ahogo 

desesperante. 

En nuestra opinién el Tratado de Libre Comercio, 

no debemos usarlo como 1a solucién autom&tica a los rezagos 

que sufre la infraestructura productiva del pafs. Es decir, 

las empresas nacionales. Este convenio, vemos que es un instru 

mento estratégico que ayudard al desarrollo integral del pre- 

sente y del futuro, adem4s implicar&é un enorme esfuerzo para 

los patrones y trabajadores. El sector industrial mexicano de- 

ber4 estar al tanto de la competencia en atencién a su pro- 

duccién en comparacién con las ramas productivas de Canadé y 

Estados Unidos; esto es, invertir y asociarnos con aquellas 

empresas para cktener les mejercs benefit 

  

portbler. Sin dns 

cuidar las condiciones laborales de la clase trabajadora y evi- 

tando caer en la explotacién. 
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Pedro Astudillo, nos dice que la empresa esi "El 

conjunto unitario de bienes y derechos que combinados y orga- 

nizados por el empresario, con el esfuerzo humano estén desti 

nados a producir u ofrecer en el mercado bienes y servicios 

de manera permanente y con cardcter lucrativo".43 

Como podemos observar, @1 beneficio de la empresa 

es incierto; de allf que el éxito puede ser permanente, qui- 

z&s transitorio y nulo o terminar ser absorbido por distinta 

empresa m&és grande. Z 

El art{culo 16 de la Ley Federal dei Trabajo, nos 

define a la empresa como: "La unidad econémica de produccién 

o distribuci6én de bienes.o servicios" y vemos que afiade al Es 

tablecimiento, comon "La unidad t&enica que como sucursal, 

agencia u otra forma semejante, sea integrante y contribuye a 

la realizacién de los fines de la empresa". 

Vamos a distinguir a la empresa y el establecimi- 

ento, pero a la vez notaremos que guardan una estrecha relaci 

én o comunién. 

La empresa, creemos que es en sf, el] origen de un 

negocio. Es decir, con 1a iniciativa a cargo de un empresario 

con finns de comercic y & la vez,    yds 

de trabajo. 

  

13. ASTUDILLO URSUA, Pedro. Ob cit. p.92
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Para ello, vemos que una empresa; necesita de: 

A) Establecimientos Industriales; 

Vemos que son aquellos que tienen por objeto, la 

explotacién de los recursos naturales y materias primas. 

B) Establecimientos Comerciales; 

También, vemos que tienen por objeto, el intercam- 

bio o distribucién de los productos manufacturados o procesa#ic:s 

dos. Es decir, poner les productos en condiciones de ser con- 

sumidos o adquiridos por el piiblico. 

C) Establecimientos Financieros; 

Observamos que son aquellos, que proporcionan los 

elementos capitales en: créditos o dinero en efectivo; para 

hacer posible la adquisicién de maquinaria, de los recursos-na 

turales y la ocupaci6n de personal remunerado. 

D) Establecimientos Extractivos; 

Tenemos que son aquellos, que se dedican a obtener 

los recursos naturales, una vez que hayan sido explotados. 

E) Establecimientos Manlifactureros y de Transpor- 

te; 

Y-por filtimo, son aquellos quienes trasladan las 

mercancias que hayan sido: transformadas y terminadas. 
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De allf, que Roberto Mantilla; nos diga que la 

empresa ess “Una negociacién mercantil, porque es el conjunto 

de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al pa- 

blico bienes o servicios, sistem4ticamente y con un propésito 

de lucro".1!4 

En México, es un pafs en donde tenemos una econo- 

mfa subdesarrollada, las grandes y contadas empresas necesi- 

tan de las pequefias, sin desplazar a las artesanfas, al peque 

fio comercio y afin al ambulantaje; lo cual ha generado la com- 

petencia desleal y de allf, la proteccién de la empresa como 

parte de la actividad comercial. 

Lucio Mendieta; nos explica que la empresa esi 

“La unidad productora b&sica del mundo moderno, requiere de 

un desarrollo sostenible, transformador de los medios de pro- 

duecién", 15 

La empresa como unidad productora, vemos que seré 

econémica y eficiente, si el empresario adopta los avances 

tecnolégicos y los recursos para financiar la reinversién del 

futuro, similar a la pasada revolucién industrial. 

Por lo tanto, observamos que ain subsiste la 

axpresién patronai dex "La empresa es mia". Sin tumar en Conn 

14. MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil. Vigésima pri 
mera edicién. Porrga. México. 1981. p.122 
15. MENDIETA Y NUNEZ, Lucio. El Derecho Social. Porrfa. 
México. 1980. p.102 
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sideracién el patr6n, que al funcionar dicha empresa o esta- 

blecimiento; se necesita forzosamente de la colaboracién y es 

fuerzos de los trabajadores, recursos materiales y capital. 

Es necesario, que nuestras empresas mejoren su ca 

pacidad de organizacién y su produccién y de que se utilicen 

todos los recursos al alcance, para afrontar con buenos resul 

tados la competencia empresarial con Estados Unidos y Canadé; 

bajo el Tratado de Libre Comercio. 

En México, con la entrada en vigencia del T.L.C.; 

suponemos que ha preocupado a las pequefias y medianas empre- 

sas, notamos que es un hecho que ante la posibilidad de ser 

absorbidas por las gigantescas industrias estadounidenses. Es 

decir, para que las empresas mexicanas puedan enfrentar el 

Tratado de Libre Comercio; nuestro gobierno deber& crear las 

reservas necesarias para tener la capacidad econémica sufici- 

ente, que nos permitan sufragar los gastos e inversiones para 

conquistar los mercados internacionales. 

De ailf, que Mario de la Cueva; nos defina a la 

empresa comon "La aventura de la produccién o circulacién de 

bienes para la conquista de los gustos de los hombres y de 

los mercados".!& 

  

16. DE LA CUEVA, Mario. El Nueyo Derecho Mexicano del Trabajo. 

T.I. Décima tercera edicién. Porrfa. México. 1993. p.297 
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Con el Tratadu de Libre Comercio, todas las empre- 

sas deberdn enfrentarse a la libre competencia con sus pro- 

ductos novedosos o similares hechos en Estados Unidos y Cana- 

d4. Para esto, las empresas mexicanas deberdn ser muy competi- 

tivas tanto en calidad, servicio y precio; para ello, la mayo- 

rfa de nuestras empresas, insistimos deben invertir en la mo- 

dernizacién de los equipos de maquinaria, con tecnologfa actua 

lizada y con los conocimientos y medios que nos permitan acce-~ 

der con nuestros productos a los mercados de exportaci6n. 

Sin embargo, el sector financiero y la banca priva 

da en México, notamos que no otorgan préstamos o créditos a la 

produccién, s{ la persona o empresario que lo solicitan no pue 

den otorgar una garantfia de hasta el triple de lo requerido. ¥ 

para adgquirir equipo y maquinaria, vemos que no es suficiente 

que quede en calidad de prenda, pues adem4s; se exige una pro- 

piedad en garant{a que tenga como minimo, el mismo valor y en 

varias ocasiones se exige un aval por otro tanto. 

En México, debemos poner atencién en la actualiza- 

cién de la empresa, 10 cual es necesario y conveniente. Puesto 

que no podemos competir con maquinaria obsoleta y con sistemas 

de produccién con tecnologia rezagada, pues vemos que todavia 

operan miles de empresas, que padecen la falta de financiamien 

to, estrategias equivocadas y el excesivo intermediarismo. 

Es necesario, que las empresas establecidas en 
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mésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato 

de trabajo: 

I. La duracién de la jornada m4xima serA de ocho 

horas.” 

Si bien el artf{culo 123 Constitucional estatuye, 

en su fraccién I; que la duraci6n de la jornada maxima debe 

ser de 8 horas diarias, también debe tenerse en cuenta que 

esta disposicién rige el contrato de ios obreros, jornaleros, 

empleados, domésticos y artesanos y de una manera general, 

todo contrato de trabajo, tal como lo establece el referido 

precepto. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931; equiparaba la 

jornada de trabajo a la prestacién efectiva del servicio en 

un determinado naémero de horas. 

Como anteriormente hemos visto, M4xico fue uno de 

los primeros pafses en legislar la jornada maxima de trabajo 

en una Constitucién Polftica y en redactar una Ley Federal 

del Trabajo. Por lo que ningfin convenio internacional podré 

contrariar a las leyes mexicanas, atin siendo el Tratado de Li 

bre Comercio o cualquier otro. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970 vigente; en el 

artfculo 2, nos dice: "Las normas de trabajo tienden a conse- 

guir el equilibrio y la justicia social en las relaciones en- 
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1.4 JORNADA DE TRABAJO 

La lucha de la humanidad por el sefialamiento en 

las leyes de una duracién racional de la jornada laboral, ha 

sido muy larga. 

Como veremos m4s adelante, atr&s quedaron las eta 

pas de la esclavitud de los pueblos antiguos, de la servidum- 

bre en la Edad Media y el salvaje colonialismo; durante el si 

glo XIX. S6lo el recuerdo de aquellas atrocidades han reper- 

cutido en los movimientos mundiales en favor de la reduecién 

de la jornada laboral a 1{mites m&4s humanos y tolerables. 

Gabriel Ramos, dice que podemos entender la jorna 

da como: "Las horas diarias de trabajo o como la duracién de 

tiempo de trabajo diario o bien, como e1 tiempo jurf{dicamente 

obligatorio en que el trabajador subordinado debe estar a dis 

posicién de su patrén".17 

Originalmente, tenemos que la palabras “Jornada", 

gerivada y traducida dei lat{n como: "Diurnata", y esta a su 

vez de "Dies" o "Diei"; e1 dfa. Es decir, el transcurso del 

dfa, precisamente la jornada diurna; y esta es la que transcu 

rre con la luz del sol. Esto, vemos porque antiguamente a fal 

2 il     ba cc ctr ec generains del 

hombre comenzaban al ponerse e1 sol, sin que se niegue que an 

17. RAMOS ALVAREZ, Oscar Gabriel. Trabajo y Seguridad Social..- 

Prillas. México. 1991. p.15 
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dando el tiempo, muchas de las actividades proseguian hasta 

la medianoche, Y sin que tampoco se niegue que algunas costum 

bres de los pueblos, era que debian detenerse las labores al 

ponerse e1 so1.18 

Mario de 1a Cueva; nos dice que la jornada de tra 

bajo es: "El deber tmico del trabajador y consiste en poner 

su energfa de trabajo a disposicién de la empresa por el ntime 

ro de horas que se hubiese determinado".!9 

Notamos que la duracién de la jornada a la dispo- 

sicién de horas determinadas, deber4 ser siempre y cuando; no 

sean m&s all4 del if{mite legal. A excepcién del horario extra 

ordinario, que analizaremos m4s adelante. 

Euquerio Guerrero; nos define a la jornada de tra 

bajo como: "El lapso de tiempo, durante el cual un trabajador 

debe estar disponible jurf{dicamente para que el patrén utili- 

ce su fuerza de trabajo intelectual". 20 

Podemos decir que cualquier trabajo debe ser inte 

lectual. Es decir, aquel trabajo que cualquiera que 1o hace; 

es un esfuerzo que lo tendrd ocupado. Porque, ese lapso de ti 

empo que requerir& para realizar cualquier actividad, es pre- 

samente la jornada de trabajo. 

  

18. Ibidem p.24 
19. DE LA CUEVA, Mario. Ob cit. p.274 

20. GUERRERO, Euquerio: Manual de Derecho del Trabajo. 

pécima sexta edicién. Porrta. México. 1989. p.125 
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José Davalos, nos comenta que los patrones siempre 

han buscado, obtener una mayor produccién en el trabajo, dando 

a cambio una minima remuneracién para ei trabajador. Por esto, 

los trabajadores a su vez, han buscado la reduccién de la jor 

nada de trabajo.21 

Es de sobra conocido; que en las zonas industria- 

les en diversos Estados del pafs y lugares del Area metropoli 

tana, los empresarios en su propésito de obtener una mayor pro 

d@uccién en el trabajo a cambio de una m{nima remuneracién para 

el trabajador, les imponen largas jornadas laborales que inclu 

sive llegan a rebasar las 11 horas ai dfa. Es decir, abusando 

de la demanda y necesidad de la mano de obra barata; en contra 

de la legislacién actual, respecto a la jornada laboral. 

El artficulo 123, en su apartado "A", fraccién I y 

el artf{culo 61 de la Ley Federal del Trabajo, ambos nos sefia- 

lan que la duracién de la jornada m4xima de trabajo; ser& de 

8 horas. 

A su vez, el art{culo 58 de la Ley Federal del 

Trabajo; nes define a la jornada de trabajo comox "El tiempo 

durante el cual el trabajador est4 a disposicién del patrén 

para prestar su trabajo". 

Nosotros sugerimos que la jornada de trabajo; es 

21. DAVALOS, Jes&é. Ob cit. p.53
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el lapso de tiempo o porcién del dfa; legalmente establecida, 

en que el trabajador prestar4 sus servicios al patrén. 

1.4.1 TIPOS DE JORNADA DE TRABAJO. 

En México, de acuerdo con la Ley Federal del Traba 

jo vigente; tenemos que la jornada de trabajo se divide princi 

palmente en tres perfodos: 

A) La Jornada Diurna; vemos que es aquella, cuya 

duracién es de 8 horas al dfa y comprender4 de ias seis de la 

mMafiana a las ocho de la noche. (Art. 60). 

B) La Jornada Nocturna; es aquella, la cual vemos 

gue dura 7 horas y abarcar4 de las ocho de la noche a las 

seis de la mafiana. (Art. 61). 

C) La Jornada Mixta; es aquella que observamos, 

comprende perfodos de tiempo de la jornada diurna y nocturna, 

durando: 7 horas y media. (Arts. 60 y 61). 

A continuacién, podemos ver que se derivan otras 

clases de jornada; a las que llamaremos secundarias. 

a) Jornada Reducida; es aquella, que veremos que 

estar4 constitufda por un lapso de tiempo menor de lo que 

comprenden la duraci6n de las jornadas diurna, nocturna y 

mixta. 

b) Jornada Emergente; tenemos que ser4 aquella
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jornada, cuyo lapso de tiempo laboral; se exceda por causas 

justificadas de emergencia o siniestro. (Art. 65). 

c) Jornada Especial; vemos que es aquelia jornada 

en que tanto el trabajador y 21 patrén, bajo comin acuerdo po 

dr&n repartirse las horas de trabajo, sin rebasar el m&éximo 

legal, para permitir el reposo sabatino. (Art. 59). 

a) Jornada Continua; es aquella jornada ininte- 

rrumpida en la que observamos, siempre se concederé al traba- 

jador un descanso obligatorio de media hora mf{nimo. 

Analizaremos a continuaci6n, la m4s importante de 

las jornadas, de las que llamamos secundarias. 

ea) Jornada Extraordinaria; el tiempo extraordina- 

rio, en las jornadas legales establecidas, tenemos que signi- 

fica un lapso adicional. Es decir, una prolongacién de la jor 

nada ordinaria por causas econémicas, debidas al aumento de 

ja oferta y la demanda en la producci6én en las empresas entre 

otras, las circunstancias extraordinarias. (Art. 66). 

f£) Jornada Inhumana; para efectos de nuestra inves 

tigacién, la Constitucién y la Ley Federal del Trabajo, no de 

finen la jornada laboral inhumana; pero sf{ la prohiben. Ade- 

mas dichas leyes; la autorizan bajo circunstancias econémicas 

o extraordinarias, argumentadas en las empresas. En consecuen 

cia, dichas jornadas son manipuladas por los patrones. 

 



25 

En relacién a la jornada inhumana, el artficulo 57 

de la Ley Federal del Trabajo; nos dice: "El trabajador podr4 

solicitar de la Junta de Conciliacién y Arbitraje la modifica 

cién de las condiciones de trabajo; cuando el salario no sea 

remunerador o sea excesiva la jornada o concurran circunstan- 

cias econémicas que la justifiquen. 

El patrén podrA& solicitar la modificacién cuando 

concurran circunstancias econémicas que la justifiquen”. 

En tanto, sostenemos que ila jornada inhumana; es 

aquel lapso de tiempo, que rebasa el limite establecido por 

la ley laboral o también aquella disposicién del trabajador 

ante el patrén que se prolongue, m&s all4 del tiempo extraor- 

dinario permitido legalmente. 

Entonces, la jornada laboral que abarque las once 

horas o més al dfa, sea por cualquier motivo es una jornada 

inhumana; como ocurre actualmente en gran parte de las empre- 

sas en México, como si existieran siempre esas circunstancias 

econémicas o extraordinarias y de allf, nuestro tema de estu- 

dio. 

Mientras, tenemos que las empresas estadouniden- 

ses, canadienses, las mexicanas y en general; todas las empre 

sas extranjeras bajo el marco del Tratado de Libre Comercio y 

que se establezcan en México, deberdn reajustarse a la legis- 

tacién mexicana para cumplir con 1a jornada de las 8 horas.
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1.5 TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

El Tratado de Libre Comercio, es un convenio tri- 

lateral que a nuestro entender, debe reestructurar las rela- 

ciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadé. El 

objetivo fundamental ser4 ampliar el mercado y la industria 

interna hacia el exterior, asegurar las inversiones; para me- 

jorar el poder adquisitivo salarial y mejorar las condiciones 

laborales. Entre ellas, la jornada de nuestros trabajadores. 

Alberto Athié, nos dice que el Tratado de Libre 

Comercio, desde el punto de vista 4tico-cultural; no s6élo es 

un asunto exclusivamente econémico. Al relacionarlo entre las 

opciones culturales, religiosas y sociales; cuestiona que si 

a mayor .riqueza, habr& mayor libertad individual con el fin 

de justificar el libre mercado y la explotacién laboral.22 

Dicho autor, nos dice que la doctrina social~cris 

tiana; sostiene que el hombre debe estar por encima de toda y 

cualquier estructura social. Es decir, el asunto de conseguir 

m4s riqueza, pero no a costa de la deshumanizacién del hombre, 

en la jornada de trabajo; como ha estado ocurriendo. 

Siempre hemos reflexionado que la desigualdad ya 

no permite a la mayorfa de los trabajadores de los pafses, de 

los llamados subdesarrollados; alcanzar las condiciones econé 

  

22. ATHIE GALLO, Alberto. El Tratado de Libre Comercio a la 
Luz_de la Opcién Cultural Propuesta por la Doctrina Social de 
Tqlesia. Indosoc. México. 1991. p.20
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micas y laborales para vivir con dignidad y aspirar al ejerci 

cio efectivo de sus derechos. 

Jaime Serra Puche, nos menciona que el Tratado de 

Libre Comercio es: "Un instrumento a largo plazo, que rebasa 

coyunturas y se inscribe en una estrategfa mucho mas amplia 

de modernizacién econémica".23 

Por lo tanto, vemos que el Tratado de Libre Comer 

cio, implicar4 medidas para erradicar en cierta medida el mo- 

delo proteccionista que rigi6é la actividad productiva de nues 

tro pafs, durante décadas y reformar posiblemente, algunas le 

gislaciones. Entre ellas, la Ley Federal del Trabajo. 

Por ello, comprenderemeos la vital importancia en 

disminuir la migraci6n de trabajadores talentosos y con ganas 

de laborar en el extranjero. Adem4s porque representar4, la 

exigencia de algunos sectores del pafs. 

Genaro Borrego, nos dice que el Tratado de Libre 

Comercio es: "Un instrumento contemporaéneo para promover la 

justicia, la soberanfa y para integrarse a las nuevas realida 

des del mundo”. 24 

  

Z3. DAVILA AGULLAR, Jose Anvonio. “La ingenierfa Civil ante 

ta Apertura Econémica". EL NACIONAL. Afio LXIII. Tomo VIII. 

Nim. 22,596. M&xico. Martes 17 de diciembre de 1991. p.3 

24. BAEZ RODRIGUEZ, Francisco. “Conferencia Permanente de Par 

tidos Politicos de America Latina y el Caribe". EL NACIONAL. — 

Afio LXIV. Tomo III. Nim. 22,817. México. Sébado 15 de agosto 

de 1992. p.7 
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Observamos que el Tratado de Libre Comercio, debe 

ser una estrategia fundamental, para brindar més oportunidades 

a una creciente poblaci6én trabajadora en los niveles de esco- 

laridad m&s altos, mejores empleos y jornadas razonables de 

trabajo; por lo menos, la sefialada en la Ley Federal del Tra- 

bajo y por la Constitucién. 

De este modo, entendemos que la esperada aspiraci 

én para los trabajadores mexicanos, en torno al T.L.C., sera 

favorecer a una distribucién de la riqueza m&s justa y equita 

tiva. 

Y de allf{ que Nicholas Brady; que nos dice que el 

Tratado de Libre Comercio sean "El instrumento para alicanzar 

reglas justas y equitativas, sin cerrarse a otras regiones y 

4reas econémicas del mundo, que contribuyen a fomentar un de- 

sarrollo m&s diversificado del comercio internacional en bene 

ficio de todos los paises que tienden a integrarse a los paf- 

ses m4s desarrollados a través de compromisos que permitan 

conjugar un crecimiento econémico con beneficios compartidos 

en materia de empleos y e1 mejoramiento de los niveles de in- 

gresos".25 

Con el Tratado de Libre Comercio, debemos estimu- 

jar la modernizacién de la planta productiva mexicana y el 

  

25. DAVILA AGUILAR, José Antonio. "T.L.C., Importante para Ele 

var la Competitividad de E.U.". EL NACIONAL. Afio LXIV. Tomo 
JII. Nim. 22,829. México. Lunes 27 de agosto de 1992. p.24 
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aumento de la produccién, del capital y de la fuerza de traba 

jo, con ello; e1 aumento de las fuentes de trabajo y generar 

los recursos econémicos para elevar la capacidad de la fuerza 

laboral a través de una eficiente educacién, capacitacién y 

un salario remunerador para mejorar las condiciones de traba- 

jo del proletariado y con ello, la jornada laboral. 

El texto aprobado por el Tratado de Libre Comercio 

no contiene referencias laborales, pero no dudamos que impacta 

r& @de manera importante en la economia y repercutir4 en el sis 

tema de relaciones laborales en México. Aunque, desde hace va- 

rios afios; se viene afectando la jornada laboral de los traba 

jadores mexicanos. 

Para nosotros, el Tratado de Libre Comercio; es un 

conjunto de normas que implicardén un fuerte reto a la producci 

én, calidad, eficiencia y competencia laboral. Es decir, un 

acuerdo comercial que complementar4 el desarrollo que tanta 

falta hace en México, en beneficio de la clase trabajadora. 

Por eso, con el T.L.C.; es indispensable atraer 

el capital, por su aportacién al desarrollo en todos los aspec 

tos; que ver acrecentar la pobreza en nuestra clase obrera. ES 

to, sin descuidar los derechos y condiciones laborales estable 

cidos en la legislacién mexicana. 

Es importante que hayamos analizado, los conceptos 

fundamentales del presente cap{tulo; puesto que forman parte y
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representan la problem4tica de nuestro tema de investigacién. 

Adem4s de otros problemas, que en el Gltimo cap{tulo; se abor 

dar&n. 

Brevemente, diremos que el trabajador es la perso 

na quién presta el servicio; del cu4l se apoya el empresario, 

para los fines de la empresa a través de su iniciativa, el ca 

pital y su facultad de subordinacién; en el lapso de tiempo 

establecido por ia legislacién, esto es la jornada de trabajo. 

Ante, el Tratado de Libre Comercio; como un conjunto de reglas 

no s6élo para comerciar, sino para competir laboralmente. 

En el siguiente cap{tulo; analizaremos los antece 

dentes hist6ricos y jurf{dicos en relacién a la jornada de tra 

bajo. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES DE LA JORNADA DE TRABAJO 

A través de las distintas etapas de la humanidad, 

la guerra y la esclavitud; fueron los medios impuestos por la 

fuerza a los viejos, adultos y nifios. Los cuales, eran obliga 

dos a prestar sus servicios y agotadores esfuerzos en las 

enormes construcciones de las grandes ciudades y templos de 

la antigtiedad. Adem&s en la decoracién de los monumentos, los 

palacios, las artesanias y las joyas que adornaron a la reale 

za y a la nobleza; se requirieron de largas e@ inhumanas jorna 

das de trabajo y la vida de miles de esclavos, quienes labora 

ban en las canteras y en las oscuras y asfixiantes minas o ga 

lerfas, improvisados 0 convertidos en los diversos oficios y 

especialidades. As{ fue aplicado el sistema de trabajo en los 

griegos, los romanos y de los colonizadores evropeos en Améri 

ca y el resto del mundo, que nos relata la historia en la for 

ma maS espantosa y conmovedora que ha transformado por siglos, 

la jornada de trabajo. 

En cambio, nos sorprende que en la construccién 

de las pirdmides egipcias; no se utilizaron grandes turbas de 

esclavos maitratados, mévidos por los ldétigos de brutales ca- 

pataces, sino por ordenadas cuadrillas de trabajadores casi 

profesionales, magnificamente organizados y estimulados adecu 

adamente con reducidas jornadas de trabajo y con incentivos 
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econémicos y morales. As{ vemos que impulsaron una rivalidad 

de {ndole deportiva entre las cuadrillas y se fijaban recom— 

pensas a quienes mejor y m&s pronto cumplieran sus metas labo 

rales. Por eso, es probable que esas grandes obras se hayan 

realizado en plazos mucho m4s breves de lo que imaginamos en 

la historia moderna. 2® 

En esta etapa antigua, caracterizada por la escla 

vitud; no tenemos algém antecedente jurfdico exacto de la jor 

nada de trabajo. 

Aunque es importante, tomar en cuenta que fue en 

la tierra de los faraones; donde encontramos los testimonios 

de las actividades cotidianas, reflejadas en los murales y en 

las ruinas arqueolégicas. Adem4s revelan que los trabajadores 

tuvieron un trato laboral y humanitario por parte de sus pa- 

trones, pues actualmente no se hailado ninguna inscripcién re 

ferente a algin cédigo laboral. A pesar de ello, podemos afir 

mar que si hubo una relacién favorable, atin en forma verbal 

respecto a la jornada de trabajo; porque las teorfas histéri- 

cas as{ lo confirman. 

2.1 ROMA. 

La jornada romana del trabajo, vemos que fue el 

dfa solar, era dividido en doce horas; pues no se conocfa la 

26. MENDEZ ACOSTA, Mario. "El Verdadero Secreto de los Egipci 
os”. EL NACIONAL. Afio LXI. Tomo XI. Nim. 21,971. México. 
viernes 16 de marzo de 1990. p.32
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fragmentacié6n de la jornada laboral, porque la norma general 

del trabajo era de sol a sol. En la practica, notamos que la 

duracién de la jornada de trabajo variaba si se trataba de 

trabajadores libres; la jornada de los esclavos era conforme 

a la voluntad del duefio y para los libertos, era con las res- 

tricciones en los servicios piblicos. 

Entonces, 10s escliavos trabajaban unas 15 horas 

diarias, que eran repartidas entre el trabajo industrial, las 

labores agr{colas y el servicio doméstico y atin en verano, se 

aumentaban 2 horas mas. 

En cambio, la jornada laboral de los libertos, es 

decir, aquellos esclavos liberados legalmente; duraba 8 horas 

al dia. 

Por 10 que se refiere a los hombres libres; se es 

tablecio la jornada de trabajo, que no pasarfa de 8 horas al 

afa.27 

En los servicios piblicos; la norma general, fue 

la jornada de sol a sol, dependiendo de los usos locales, de 

la situaci6n del mercado y de la mano de obra. Por otra parte 

sabemos que hubo normas que implicaban modificaciones en la 

jornada laboral para diversos casos, por ejemplo: se prohibfa 

  

27. PETIT, Eugéne. Tratado Elemental de Derecho Romano. 

Trad. José FerrA4ndez Gonzaléz. Epoca. México. 1977. p.86
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el trabajo nocturno en la agricultura y en la minerfa.28 

Durante el apogeo del Imperio romano; fue donde 

los emperadores, @l senado y los cénsules constantemente deli 

beraban en cuanto a las legislaciones, en las cliudades de sus 

extensos dominios y de acuerdo a las costumbres de las diver- 

sas regiones a cargo del edil pretor y los gobernadores. 

Por ello, en la aplicacién del Derecho; empezaron 

a las agobiantes condiciones de trabajo a que estaban someti- 

dos los esclavos. Para dar paso a la semiesclavitud, a la 1li- 

bertad y a la ciudadanfa. 

Aungue los romanos no tuvieron una legislacién la 

poral; los historiadores nos dicen, como empez6 a organizarse 

el origen de las 8 horas de trabajo. Es por eso, que lo consi 

deramos un antecedente jurf{dico de la jornada laboral y este 

sistema legal; influyo en las leyes bdérbaras. Es decir, en 

las razas latinas europeas, entre ellos: los visogodos de la 

Peninsula Ibérica 0 los futuros conquistadores espafioles de 

América. 

2.2 EDAD MEDIA. 

Durante el afio 476, tras la cafda del Imperio Ro- 

mano de Occidente; encontramos que la jornada de trabajo en 

  

28. NOUGIER, Louis-Rene et al. Historia General del Trabajo. 

"prehistoria y Antiguedad". V.I. Trad. Joaquin Romero Maura. 

Grijalbo. Espafia. 1965. p.459
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la europa barbara fue ruda, agotadora y practicamente abarca~ 

rfa hasta altas horas de la noche en los pequefios reinos esta 

blecidos. 

Por elio, el emperador Carlomagno; rey de los 

francos promulga en el afio 789, la “Admonicién Generali" en la_ 

que se dirigfa, como veremos a la clase trabajadora y la cual 

nos describe una vibrante imagen: "No debe realizarse en do- 

mingo ningtin trabajo servil, y en dfa tan sefialado los hom- 

bres deber4n abstenerse de todo trabajo. En el campo no culti 

varén el vifiedo, no labrar4n los campos, no segarén, no se 

ocuparfén de los piensos, no habr4n de vallar los campos, no 

desbrozar4n los bosques, ni talarén 4rboles, ni tallarén pe- 

dernales, tampoco edificar4n casas, absteniéndose asimismo de 

laborar en sus jardines, no acudir4n a los procesos, ni caza- 

r4n tampoco. Solamente se autorizan en domingo tres tipos de 

acarreamiento: los acarreos para el ejército, los acarreos 

para el abastecimiento y en caso de que tal ocurra e1 enti- 

erro del amo. Las mujeres se abstendrén igualmente de los tra 

bajos textiles: no cortar4n, ni coserén con la aguja, ni es~ 

cardar&n e1 lino, ni tampoco lavar4n ia ropa en pibtico’.29 

Nos interesa saber que el rey Carlomagno; se dio 

cuenta de los grandes sufrimiontes y sacrifietioc one so causa 

pan entre sus sibditos por la jornada de trabajo en todos los 

29. Cfr. WOLFF, Phillippe et al. Historia General del Trabajo 
"La Epoca dei Artesanado". (S. V-XVITT). V-IT. Trad. Joaquin 
Romero Maura. Grijalbo. Espafia. 1965. p.82
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dfas de sol a noche. Estableciendo el descanso dominical a to 

dos sus dominios territoriales, para casi todas las activida- 

des; salvo excepciones necesarias y asf vemos, que fue de las 

primeras manifestaciones de conciencia laboral; en lo que se 

refiere a la jornada de trabajo. 

Aunque la Admonicién General; no era una legisla- 

cién laboral, la ubicamos como un antecedente jur{dico de la 

jornada de trabajo, porque se permite un dfa de descanso. 

2.2.1 La Jornada de Trabajo en la Europa Cristiana. 

Siguiendo nuestro recorrido en la Edad Media; en- 

contramos que durante los siglos XI al XIII, en los Estatutos 

-redactados por los olleros de estafio en Parfs, en que manifes 

taron al preboste Esteban Boileau; en el articulo 2, lo sigui 

entexs "NingGn ollero de estafio puede trabajar de noche ni los 

dfas de fiesta, salvo durante los dfas en que se celebre la 

feria urbana. Quienquiera (Sic.) que lo haga, se estarA a 5 

sueldos de multa que deberd pagar al rey; porque la claridad 

de la noche no es bastante para que puedan durante ella hacer 

un buen trabajo aiguno de su oficio bueno y reai" °° 

Notamos que la conciencia laboral de los alfare- 

ros franceses a pesar del arduo perfodo de trabajo que impera 

pan en aquellos reinos, hizo posible suspender el trabajo en 

  

30. Ibidem p.164 
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la noche; debido a que la oscuridad no permite laborar eficaz 

mente. 

Observamos como los olleros parfsinos; comprendie 

ron los riesgos del trabajo nocturno, en raz6n de que perjudi, 

caba la calidad de la produccién. Entonces dicha prohibicién, 

empez6 a tener el car4écter de norma y pronto se encuentra in- 

ecluida en otros estatutos y en la mayorfa de los oficios. 

AGn con toda la luz de las antorchas y candiles; 

no eran suficientes para la ejecuci6n de una obra con preci- 

si6én, la duracién de la jornada laboral estaba limitada a las 

interrupciones de las comidas. Entonces el trabajo, iniciaba 

al amanecer hasta que las campanas tocaban la vispera de la 

noche y variaba con las oscilaciones de las estaciones de ca- 

da afio. Sin embargo, las costumbres de celebrar los afas fes- 

tivos, eran al menos de 60 dfas al afio y las celebraciones co 

menzaban desde el mediod{a del dfa anterior al dfa sefialado; 

como sucede en nuestros tiempos.?! 

Hemos notado que las razones que permiten la re- 

d@uccién de la jornada sons la oscuridad del anochecer y la in 

clusién de los dfas de fiesta, entonces los Estatutos; decla-~ 

rados por los artesanos galos no fueron un cédigo laboral, en 

cambio si fue una reglamentacién del trabajo y lo podemos con 

siderar como un antecedente de la jornada laboral. 

  

31. Ibidem p.167
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Por lo tanto, bajo el sistema gremial en las anti 

guas regiones francesas y del resto de Europa, los litigios 

respecto a las condiciones de trabajo; entre las cuales, los 

problemas en la jornada laboral que surgian en las relaciones 

de maestros, oficiales y aprendices estaban reservados a la 

jurisdiccién de los jefes de las corporaciones y a las autori 

dades urbanas o prebostes quienes empezaron a dirimir y juzga 

ban dichas controversias y vigilaban el cumplimiento de las 

ordenanzas en la materia en cuestién. Los historiadores, nos 

dicen que los tribunales de arbitraje en Estrasburgo; estaban 

compuestos de 5 maestros, 5 oficiales y presididos por un fun 

cionario con poder municipal o Amm4n, quién otorgaba el voto 

de desempate. 32 

2.2.2 El Baillis y sus funciones. 

En el siglo XIII, aparecen los Baillis o Bailes; 

en la antigua regién francesa de Senechaux. Los reyes, los 

elegfan y nombraban de entre la pequefia nobleza fiel y segu- 

ra, desde las zonas mas apartadas de sus territorios y por 

ellos removidos. Las funciones del antiguo inspector laboral 

o Baile; eran de transmitir las ordenes reales en diversos 

dialectos, velaba porque fuesen conocidas y cumplidas las or- 

denanzas de trabajo, hacfa de 4rbitro entre los sefiores feuda 

les y del Baile, dependfa el buen orden pibiico.33 

32. Ibidem p.219 
33. Ibidem p.284 
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Los obreros tenfan el derecho de apelar ante el 

Baile; contra ias disposiciones de trabajo adoptadas por los 

gobernadores de las minas, en raz6n del abuso patronal en las 

jornadas laborales. A pesar de ello, el trabajo de los mine- 

ros como nos damos cuenta; segufa siendo tan valioso que el 

gobernador, capataz o duefio de la mina, ponfan cierto esmero 

en cuidar y conservar a sus trabajadores, puesto que a cambio 

les otorgaban buena alimentacién y casas calentadas por chime 

neas.34 

Al intervenir los Bailes o antiguos inspectores 

en cuestiones laborales y solucionar las disputas entre los 

trabajadores y los patrones; la mayorfa de estos filtimos se 

concientizaban en mejorar las condiciones de trabajo para con 

sus obreros. 

Aunque, no encontramos una referencia jurfdica o 

alguna ley laboral, si es un antecedente entre las primeras 

autoridades del trabajo; porque vigilaban y sancionaban los 

abusos patronales en la jornada de trabajo. 

2.2.3 La Civilizacién Azteca. 

Lucio Mendieta y Nufiez; nos describe en relacién 

al Imperio Meaxiva: “Wada oe subw respecto ee las horas de tra 

bajo entre los obreros y patrones, no obstante debieron esta- 

plecerse esas relaciones con artesanos y obreros libres pese 

34. Idem.
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a la existencia de la esclavitua".35 

Sin embargo, afirmamos que fue un hecho el esta- 

blecimiento de algunas leyes laborales en forma verbal; simi- 

lares a las del antiguo Egipto, puesto que la mayorfa de los 

esclavos entre prisioneros de guerra y delincuentes eran sacri 

ficados en los templos. Entonces, los hombres libres fueron 

quienes ejercfan 0 se dedicaban a las relaciones del trabajo, 

como patrones y trabajadores; segiin los grabados y testimo- 

nios que asf, reflejaban sus actividades cotidianas. 

Un relato que deseamos afiadir, es la referencia 

que hiciera Hern&n Cortés, el conquistador de México; en su 

Segunda Carta de Relacién dirigida al Emperador Carlos V, res 

pecto de lo que observa y encuentra en la Gran Tenochtitlan: 

“Hay en todos los mercados y lugares piblicos de la dicha ciu 

dad, todas ios dias, muchas personas trabajadoras y maestros 

de todos los oficios, esperando quién los alquile por sus jor 

nales" 36 

Consideramos que dicho testimonio, refleja acerta 

damente la actividad laboral indfigena y fue un hecho la impo-~ 

sicién de una jornada m&éxima de trabajo razonable y convenida 

entre obreros y patrones, con excepcién de aquellos oficios 

  
  

35. Cfr. MENDIETA Y NUNEZ, Lucio. El Derecho Precolonial. 

Porrfa. México. 1937. p.52 

36. Cfr. CORTES, Hern4n. Cartas de Relacién de ja Conquista 

de México. Porrfa. México. 1971. pp.41-91 
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de necesidad prioritaria, en que la jornada era de sol a sol 

o hasta el anochecer, pero con muy buenas remuneraciones y la 

autorizacién de dfas de descanso especiales, que les permitfan 

a los obreros el reposo y la diversién. 

Sin embargo, nuestros antepasados no dejaron algfin 

cédice que hubiera acreditado la existencia de leyes laborales 

y adem4s la imprudencia de los hispanos; quienes destruyeron 

la abundante y valiosa informacién sobre la legislaci6én azteca 

en diversas materias. 

Por lo tanto, la escasa aportacién en materia labo 

ral; obtenida por los historiadores, nos permiten deducir que 

la magnifica organizacién mexica fue un modelo a seguir entre 

otras importantes civilizaciones vecinas y que tanto impresio 

n6é a los expedicionarios y conquistadores espafioles. 

2.2.4 Las Leyes de Indias. 

Una vez derrotado y conquistado el grandioso impe 

rio azteca, los espafioles sometieron a todos nuestros pueblos 

indfgenas a 1a esclavitud. Es decir, al trabajo brutal y sin 

contemplaciones, las jornadas laborales fueron tan extenuantes 

y en condiciones deplorables que dichos informes pronto ilega~- 

ron a Espafia e influyeron para establecer sus ieyes en la Nue 

va Espafia. 

De esta manera se iba a proteger a nuestra pobla-
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cién y se impuso el orden legal en la ciudad, cada vez mas 

interesante e importante: México. 

Tenemos que la condicién laborali del peén mexica- 

no, durante esta &poca era semejante a la esclavitud. Segtwr 

las ordenanzas, se imponfan las jornadas de trabajo de sol a 

sol; provocando que 1a mayorfa de aquellos trabajadores mal- 

gastar4n su escaso ingreso y quedarén en pésimas aptitudes al 

trabajar, ante los injustos castigos que les aplicaban los ha 

cendados. 

Precisamente en las Leyes de Indias; un Cédigo re 

dactado en Madrid en 1593, vemos que fue la recopilacién de 

las disposiciones legales para gobernar a la Nueva Espafia y 

tuvieron el mérito de sefialar la idea de la reduccién de la 

jornada de trabajo en 8 horas al dfa.37 

De alif, 1a importancia de esta legislacién, pues 

no fue propiamente una ley labecral; pero si la podemos ubicar 

como el principal antecedente jurfdico de la actual jornada 

de trabajo. 

Por esta 4poca, Alejandro de Humboldt; un viajero 

alem&én infatigabie, especialmente por el continente americano 

Ds
 

sambién nos ha @ejadc plasmados cn cus escritos el testimonisa 

  

37. VAZQUEZ, Genaro. Prélogo a Doctrinas y Realidades en la 

Legislacién para los Indios. Era. México. 1940. p.10 
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de sus okservaciones al describir e1 ambiente de los obrajes 

© talleres en la Nueva Espafia, nos da una imagen conmovedora 

de la jornada y las condiciones de trabajo de la siguiente ma- 

nera: "Hombres libres, indios y hombres de color, est4n confun 

didos como galeotes que la justicia distribuye en las fdbricas 

para hacerles trabajar a jornal. Unos y otros est4n medio des- 

nudos cubiertos de andrajos, flacos y desfigurados. Cada ta- 

ller parece una oscura ca4rcel: las puertas, que son dobles, 

est4n constantemente cerradas, y no se permite a los trabaja- 

dores salir a casa; los que son casados s6lo los domingos pue- 

den ver a su familia. Todos son castigados irredisiblemente 

si cometen la menor falta contra el orden establecido en la 

manufactura". 38 

Al relatarnos estas opresivas condiciones labora- 

ies, este explorador prusiano, nos confirma que el trabajo en 

obrajes; fue una de las condiciones de trabajo, que mas preo-~ 

cuparon a las autoridades novohispanas, por el sufrimiento de 

los obreros, privados con frecuencia de su libertad por medio 

de la prdctica del encierro, sujetos a castigos corporales y 

a la servidumbre por deudas que el patrén les cargaba con el 

propésito de asegurar su permanencia en el trabajo.39 

  

38. Cfx. DE HUMBOLDT, Alejandre. Dnsajo Poiftico Scure el 
Reino de la Nueva Espafia. Segunda edicion. Porrua. México. 

1973. p.463 
39. ZAVALA, Silvio. El Servicio Personal de ios Indios en la 

Nueva Espafia. T.I. El Colegio de México-El Colegio Nacional. 
México. 1984. p.318



44 

A pesar de la bondad y e1 contenido de las Leyes 

de Indias; estas ne eran acatadas en las fdbricas durante la 

&poca de la colonia en México. La situacién era de esclavitud 

Y por @llo, tras largos afios de sufrimiento, se transformaron 

en ideales de libertad, empezando con los movimientos indepen 

dentistas en Awérica, Asia y Africa. 

2.3 LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

En los inicios de la Revolucién Industrial, nota- 

mos que las fabricas europeas se caracterizaron por las exten 

sas jornadas de trabajo a que somet{an a sus trabajadores, la 

boraban mientras la luz del dfa lo permitfa. En Etruria; anti 

gua regi6én italiana, ailf las fAbricas de Wedwood, comenzaban 

a trabajar cuando las campanas tocaban a las 5 de la mafiana y 

el trabajo prosegufa hasta el anochecer con un m{nimo de doce 

horas diarias, pero algunos patrones liberales como el inglés 

Arkwright; no permitfa que sus obreros trabajar4n m&s de doce 

horas, cuando la medida laboral era de 14 horas, m&s por razo 

nes humanitarias que econémicas. 49 

En realidad, la revolucién industrial iniciada en 

Inglaterra, luego del establecimiento de sus dominios colonia 

les sobre vastas extensiones del mundo y seguido por otras po 

tencias europeas. Tenemos que provoco, entre otras consecuen- 

cias; un capitalismo basado en la explotacién de la mano de 

  

40. FOHLEN, Claude et al. Ob cit. p.33
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obra del proletariado industrial que cundié por toda Europa y 

de ah{, se traslado al Continente Americano. 

A continuacién, narraremos algunos sucesos impor- 

tantes de la jornada laboral en dicha etapa; al afiadirlas por 

orden cronolégico y ubic4ndolas en el lugar en donde sucedie- 

ron. 

En los talleres franceses del siglo XVIII; los 

obreros trabajaban sin pérdida de tiempo, durante diez horas 

diarias. Entonces, los patrones razonables, les permitfan una 

interrupcién en su jornada para los alimentos.4! 

Durante las primeras manifestaciones del sindica~ 

lismo en los Estados Unidos que aparecieron en el afio 1790, 

en una etapa pre-industrial. Tenemos que se trataban de orga- 

nizaciones de trabajadores de las ciudades de la costa ubica- 

da al Este, quienes negociaban las horas de trabajo y los sa- 

larios para poder dar, la afiliacién obligatoria. 42 

As{ vemos, que se trataban de los primeros sindi- 

ecatos o grupos de trabajadores organizados y comenzaron a bus. 

car su reconocimiento legal por el gobierno estadounidense. 42 

Otro factor interesante que deseamos afiadir es la 

  

41. Idem. 

42. PETERSON, Florence. El Sindicalismo en los Estados Unidos. 
"Historia, estructura y funcionamiento". Depalma. Argentina. 
1954. p.21
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invencién del alumbrado de gas; creacié6n del ingl4s Willian 

Murdock en 1792. De alli, notamos que la jornada de trabajo; 

vuelve a alargarse y al iniciar el siglo XIX, con el uso gene 

ralizado del alumbrado artificial en todas las f&bricas, estu 

vieron funcionando durante gran parte de la noche y fue cuan- 

do las condiciones de trabajo, caracterizadas por la rudeza y 

cubiertas las jornadas nocturnas en su mayorfia, por los mis~ 

mos obreros matutinos. As{ vemos, reflejada la imagen inicial 

del segundo perfodo de la revolucién industria1.43 

Lo que ahora conocemos por tiempo extraordinario 

todavia no se pensaba, ni pasaba por las mentes de aquellos 

esforzados trabajadores. En cambio, empezaron a reflexionar 

sobre la reduccién de la jornada a 1f{mites m&s justos. 

La conciencia laboral y las graves consecuencias 

en la salud de los obreros a causa del enorme ritmo de traba- 

jo, empezaron a movilizar a la ciencia médica. Por eso, quere 

mos sefialar al médico inglés de apellido: Percival; quién en 

1796 formulé un informe de trabajo y salud. Entre sus investi 

gaciones nos menciona que el trabajo nocturno y las prolonga- 

das jornadas de trabajo, tienden a disminuir la cantidad de 

vida y de actividad del ser humano para su perjuicio. Alteran 

do las fuerzas y destruyendo tn oncrcfa vital de tas futures 

generaciones y también las extensas jornadas favorecen a la 

43. FOHLEN, Claude et al. Ob cit. p.33
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prodigalidad y a la pereza. Adem4s, dicho galeno impuisé ini- 

ciativas de ley, para que fuesen aprobadas por el Parlamento 

brit&énico y de que se estableciera un régimen laboral razona- 

ble en todas las fAbricas para que contribuyeran a fortalecer 

el organismo de los trabajadores y hacer capaz al hombre de 

realizar un trabajo en las condiciones normales y cumplir sus 

deberes viriles.44 

Actualmente, vemos que estos estudios médicos con- 

tinuan siendo motivo de controversia, entre las peticiones de 

la clase trabajadora y las exigencias patronales. 

Tenemos que hasta los mismos patrones conscientes 

del pasado, optaron por defender las condiciones de trabajo 

del proletariado. Entre algunas excepciones, estuvo Robert 

Peel, destacado algodonero inglés, quién propuso un proyecto 

de ley, ante la C&mara de los Comunes; e1 6 de abril de 1802, 

cual fue aprobado. Entre sus puntos sobresalientes estaban: la 

limitacién de la jornada de trabajo, 1a cual no deberfa exce- 

der de doce horas y el nombramiento de inspectores del traba- 

jo. quienes garantizarfan el cumplimiento de esta ley. Al suge 

rir que los jueces de cualquier Condado, deberfan estar facul- 

tados para elegir y nombrar a los inspectores laborales 6 los 

"Beitfos", similares a les frineeses yo menctonadas. Lor 

cuales pudieron ser sacerdotes y tuvieron facultades para visi 

  

44, Ibidem p.42
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tar y entrar a cualquier fabrica o establecimiento laboral y 

vigilaban e1 estricto cumplimiento de las disposiciones lega- 

les en vigeneia.45 

La duracién de la jornada de trabajo para los ar- 

tesanos y obreros independientes o domésticos, era semejante 

o hasta m4s extensa; pues laboraban de catorce a dieciocho ho 

ras al df{a. Tenemos a los fabricantes de clavos, segin el his 

toriador Thom4s Attwood; qui4n nos dice, que los obreros empe 

zaban a laborar a las cuatro de la madrugada y terminaban a 

las diez de la noche. Ello, ante ia gran demanda en la pro- 

duccién y la evidente explotacién eran un hecho, el desgaste 

fisico y emocional de aquellos trabajadores; con la finica ven 

taja, que la jornada era pagada a destajo en 1812.46 

En Inglaterra, notamos que aparecieron las prime- 

ras revueltas de obreros inconformes; quienes reclamaban la 

reduccién de las horas de trabajo. Sin embargo, fueron repri-~ 

midos cruelmente por la policfa y hubo matanzas en las regio- 

nes de St. Peters Field en 1819 y en Peterloo en 1820; ambas 

en la ciudad de Manchester.47 

Entonces, rapidamente los informes de las rebelio 

nes en las masas obreras; traspasan las fronteras y los idea- 

  

45. Idem. 
46. Ibidem p.43 
47. Ibidem p.61
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les empiezan a influir a toda Europa y hacia América en que 

el mismo objetivo laboral, comienza a unir a los primeros gru 

pos de trabajadores y la represién violenta del Estado; se 

convirtié en una forma de truncar las aspiraciones obreras. 

2.3.1 La Independencia de México. 

Durante la guerra y la consumaci6n de la indepen- 

dencia de México; los principales grupos insurgentes no plas- 

maron algo respecto a la jornada laboral a pesar de la reivin 

dicacién de la libertad del dominio espafiol y la abolicién de 

la esclavitud. Sin embargo, Guadalupe Rivera; nos sefiala que 

antes y durante los primeros afios del México independiente en 

1823, la condicién de los trabajadores mexicanos en relacién 

a la jornada de trabajo era de 18 horas diarias.48 

El ambiente y las condiciones laborales que exis- 

tieron en las minas; en donde los peones, pepenadores y los 

achichinques era que apenas ganaban unos cuantos centavos y 

trabajaban a destajo, con la ventaja de que su ganancia varia 

ba conforme a la cantidad del material extrafdo, después de 

la dura y extensa jornada laboral de sol a sol. El sueldo se 

pagaba en moneda y especie, adem4s el obrero que morfa o que- 

daba invAlido en el trabajo; su familia estuvo abandonada a 

gu suerte, sin recibir alguna prestacién patronal. 

  

48. RIVERA MARIN, Guadalupe. El Movimiento Obrero en México. 
"50 Afios de Revolucién". Porrfa. México. 1961. p.252
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Mientras la vida en las minas, era de una soledad 

espantosa; tenemos que las velas, fueron las fnicas compafifas 

de los trabajadores tanto para zlumbrar el trabajo como para 

medir el tiempo de la jornada diaria. 

Lo cual, nos recuerda; el ambiente y las condicio 

nes laborales en las antiguas minas griegas y romanas. 

A diferencia, encontramos a los empleados de las 

empresas; quienes recibfan buenos salarios, tenfan cémodos ho 

rarios de trabajo y diversas prestaciones. Adem&s, los duefios 

obtenfan magnificas utilidades; el personal era extranjero al 

igual que la propiedad de las minas. Entonces surgfa e1 con- 

traste, puesto que los empleados ingleses en la zona de Pachu 

ca; recibfan provisiones y hasta criados, sus casas estaban 

bien construfdas y disponfan de servicio médico. Por esto, re 

flexionamos como los duefies y los administradores de las com- 

pafifas mineras daban un trato distinto e injusto a los obre- 

ros mexicanos en relacién a las condiciones de trabajo en com 

paracién a los extranjeros.?? 

Sin tener algfin antecedente jurfdico importante de 

la jornada laboral, pues la clase patronal dominaba. 

En tanto a Europa; notamos la rfpida evolucién en 

  
  

49. GONZALEZ Y GONZALEZ, Luis. La Vida Social en la Historia 

Moderna de México. "La Repiblica Restaurada". Hermes. México. 
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relacién a la jornada de trabajo, tenemos que en 1830, las f& 

bricas francesas aplicaban como norma general; la jornada de 

trabajo de 16 a 18 horas al dfa.50 

En Inglaterra, tenemos nuevamente a la vanguardia 

a este pafs, cuyos obreros se mantuvieron en constante activi 

dad en sus esfuerzos por conseguir mejores condiciones de tra 

bajo. Porque al publicarse el reglamento: “Factory Act", del 

afio 1833; que disponfa la jornada laboral en 16 horas al dfa 

para todos los centros de trabajo. De inmediato, los obreros 

se opusieron y organizaron grandes mitines de protesta en la 

ciudad de Bradford.>! 

Mientras, que un decreto del gobierno francés del 

afio de 1840; reduce la jornada laboral de 10 y 11 horas al dfa 

en la capital gala y en sus provincias respectivamente. En la 

redaccién de dicho decreto, notamos que las autoridades dicta 

ron medidas para proteger la salud, cultivar la inteligencia 

y la dignidad de los obreros. Tenemos que en 1841, cuando la 

legislaci6én francesa impuso la jornada laboral de entre 8 y 12 

horas de trabajo al dfa y e1 descanso dominical.°4 

Entonces vemos que algunos Estados evropeos; empe 

garon a reconocer legalmente, la jornada laboral como parte 

50. FOHLEN, Claude et al. Ob cit. p.67 
51. Ibidem p.44 
52. ESTEVA, Adalberto. Revista Mexicana del Trabajo. "Boletin 

del Departamento del Trabajo". V.VI. Nim.2. Secretarfa del 
Trabajo y Previsién Social. México. 1986. p.511
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de las exigencias obreras respecto a las condiciones de traba 

jo. Esto, debido a la creciente presién de los grupos cada 

vez m&s numerosos y organizados de los trabajadores. 

También observamos como la Iglesia; tuvo un papel 

secundario, al intervenir en los asuntos laborales. A pesar 

de su enorme influencia en la industrializacién de muchos paf 

ses, el Cardenal italiano Peci; reconocié en 1846 ques "Cuén- 

tas lamentaciones y cuantos solemnes pesares no hemos ofdo, 

incluso en estos pafses que llevan 1a fama de ir a la cabeza 

de la civilizacién, con relacién al nfimero exagerado de horas 

de trabajo impuesto a los que deben ganar su pan con el sudor 

de sus frentes".93 

En referencia, vemos que este comentario fue diri 

gido a la clase proletaria explotada por el capitalismo indus 

trial, en sus inicios. 

Tenemos que a mediados del siglo XIX; la duracién 

de la jornada de trabajo se habfa reducido en Francia, puesto 

que variaban entre 11 y 12 horas diarias, segin en las ramas 

de la producci6én. En las minas de la regién de Loira; Georges 

Duveau, nos dice que los mineros pasaban doce horas laborando 

en el fondo de las galerfas. En ia regién de Laigle, las fabri 

cas de alfileres; tenfan los obreros jornadas de trabajo de 

53. Cfr. DE BUEN L., Nestor. Derecho del Trabajo. T.I. 
Octava edicién. Porrfia. México. 1991. p.191
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14 a 15 horas diarias. Mientras tanto, los obreros metalirgi- 

cos y textiles en las f4bricas de las regiones de Japy y de 

Beaucort; laboraban doce horas al dfa. En cambio, nuevamente 

vemos que era notable el contraste con los obreros independi- 

entes o por cuenta propia a quienes hallamos laborando de 14 

a 15 horas por dfa y en la regién de Beuf; la jornada laboral 

comenzaba a las siete de la mafiana, para terminar a las nueve 

de la noche, durante el invierno. En la primavera, la jornada 

empezaba a las cinco de la mafiana, para terminar a las siete 

de la tarde. En tanto, en otofio y verano; el horario laboral, 

era de seis de la mafiana a las ocho de la noche.°4 

Es decir, notamos que la jornada laboral, depen- 

dfa del cambio de -horario en las estaciones del afio; esto su~ 

ponemos era, para aprovechar al m4ximo la luz del dfa y en la 

mayorfa de las f4bricas; se rebasaban las doce horas de traba 

jo efectivo y se detenfan dos veces al dfa, para la comida.°? 

Tenemos en 1854, cuando ei Parlamento britdnico; 

aprobé una ley, para que la jornada de trabajo terminar4 los 

sA4bados al mediod{a. Dando origen a lo que conocemos, como la 

"Semana Inglesa". A partir de ese afio, contemplamos que ini- 

cia la reduccién de la jornada de trabajo, la cual seguiré va 

riando de acuerdo a la importancia de las labores entre las 

52 y 64 horas a la semana. 

  

54. FOHLEN, Claude et al. Ob cit. p.33 
55. Idem. 
56. Ibidem p.34 
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Durante el régimen conservador en M&xico, Lucas 

Alam4n; mantuvo una posicién liberal en favor de los jornale- 

ros, pues sabemos que al verse beneficiado en sus empresas de 

un pago reducido de impuestos a la produccién. Entonces vemos 

que respondié, creando la primera escuela piiblica; para los 

hijos de los trabajadores. Desafortunadamente, no todos los 

industriales de su época tuvieron esa visién y por el contra- 

rio; impusieron jornadas y condiciones laborales cada vez més 

duras a cambio de la obtencién de mayores utilidades en 1856, 

lo anterior se complico con la apertura a los inversionistas 

extranjeros y por eso que dicha situacién fuera criticada se- 

veramente por el pol{tico liberal; Ignacio Ramfrez. 

Durante 1864 en Lille, Francia; tenemos a las hi- 

landerfas de lino: "Descamps-Mahieu", quienes imponfan a sus 

obreros a laborar desde las cinco de 1a mafiana a las siete de 

la noche. Dicha fAbrica fue multada por las autoridades fran- 

cesas por haber impuesto jornadas agobiantesiy notamos, fue 

de las primeras sanciones a ios patrones de aqvella 4poca por 

parte de los inspectores laborales al vigilar los horarios.>? 

Por otro lado, veremos que en los Estatutos de los 

Estados esclavistas del Sur en los Estados Unidos, quienes es 

tablecieron la organizaci6én del trabajo, esta condicién varia 

ba de una plantaci6én a otra. La jornada laboral; forzada para 

——_—__——_ 

57. Ibidem p.33



  

  

55 

los esclavos alcanzaron las 16 a 18 horas; sobre todo en la 

&poca de las cosechas, siendo rigidamente castigados por cual 

quier tardanza, vemos que esta situaci6n termin6é cuando el 

presidente Abraham Lincoln; e1 22 de septiembre de 1862, decre 

to la abolicién de la esclavitud, que se reafirmara, luego de 

resultar vencedor en la "Guerra de Secesién", en 1865. 

A partir de 1865 en México, Ignacio Ramfrez "El 

Nigromante", expuso @¢1 punto de vista del liberaiismo social. 

En uno de sus discursos, advirti6é la situacién y la condicién 

de los trabajadores, sin una legisiaci6n laboral; que los pro 

tegieran ante los abusivos contratos de trabajo entre propir- 

tarios y jornaleros; era un medio de apoyar la esclavitud y el 

autorizar las prisiones para los obreros deudores, quienes asf 

quedaban vendidos al patr6n, como sucedfa en las haciendas.°% 

Este polftico mexicano; obervamos que argumento 

la libertad para los trabajadores, no debi6d abstraerse de lo 

fundamental. Es decir, la inclusién de la proteccién de los 

derechos laborales y una jornada de trabajo en la Constitucién 

y que no hubiera patrones que traficar4n con la vida y el tra 

bajo de millares de proletarios. En relacién a la explotacién 

de la mano de obra en las haciendas y fabricas. 

  

58. COLMENARES, Ismael et al. Del Arbol de la Noche Triste al 

Cerro de las Campanas. "“Lecturas de la Historia de México 

T.I1. Décima primera edicién. Pueblo Nuevo. México. 1985. 
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Ignacio Ramirez; sefialo que la c4rcel, la deporta 

cién y la leva; como medios para oprimir a los trabajadores 

inconformes de tan injustas condiciones de trabajo, llegarfan 

al punto de caerse abatidos en su propia miseria, podemos no~ 

tar que en esos momentos ya se estaba gestando ia idea de le- 

gislar la jornada de trabajo en la Constitucién de la época.99 

Sin embargo, tenemos que hab{a partidarios de la 

injusticia, entre quienes destacaba el diputado ccnservador 

Juan Morales Ayala; que abogaba por el derecho patronal para 

explotar en su jornada laboral a los obreros y campesinos sin 

contemplaciones. A Juan Morales; lo encontramos que pensaba 

que la libertad sagrada del hombre, era para contratarse como 

je diera la gana y el derecho dei patrén era exigirle el fiel 

y estricto cumplimiento del contrato de trabajo; sin tomar en 

cuenta la explotacién laboral. 

Por todo lo anterior, observamos que Morales Aya- 

la; afirmaba que no se debfa atentar contra la libertad de 

los individuos, pues el que los hombres se comprometieran al 

trabajo, era preciso obligarlos a cumplir sus compromisos por 

la fuerza. Una vez comprometido un hombre a trabajar; las le- 

yes deberfan atin contra su voluntad, obligarlo a laborar. Es 

dacir, corchivamerta; refleiando con ello, la postura de los 

duefios y patrones. Sin embargo, tenemos que son comprensibles 

59. Idem.



57 

algunos de sus argumentos, m&4s no se justificaban los abusos 

en las condiciones y derechos de los trabajadores estuvieran 

a la conveniencia patrona1. 60 

Ei acontecimiento, que creemos inicié definitiva- 

mente el movimiento laboral fue el 1 de mayo de 1866, en la 

ciudad de Chicago; cuando tiene lugar la primera huelga gene- 

ral de ios trabajadores estadounidenses, quienes demandaron 

la jornada laboral de ocho horas al dfa. La petici6n obrera 

fue rechazada por los patrones y el gobierno; la manifestaci- 

én, fue disuelta por la policfa y sus lideres asesinados. 

En tanto, durante la gestién presidencial de Don 

Benito Jufrez en México, notamos que fue admirado por su pa- 

triotismo y su obra jurf{dica. Sin embargo, ésta filtima a nues 

tro parecer resulto insuficiente, puesto que afecté los inte- 

reses de los trabajadores. Es decir, sin legislar los dere- 

chos laborales y reprimié todo intento de mejorar las condi- 

ciones de trabajo, entre ellas: la jornada laboral. 

En consecuencia, el 8 de agosto de 1868, se produ 

jeron las primeras controversias laborales entre los trabaja~ 

dores y los patrones de las f4bricas: "La Hormiga", "La Magda 

tena", "La Fama", "San Fernando", "La Colmena" y "Barrén"; lo 

calizadas en la Ciudad de M&xico. Los obreros se dirigieron 

al presidente Juérez; esperando un fallo favorable a sus pro~ 

60. Ibidem p.462
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puestas ante la dif{cil condicién de las abrumadoras jornadas 

de trabajo y la situacién de explotacién. Las gestiones no tu 

vieron &xito y los patrones impusieron sus normas laborales.61 

Gast6n Garcia, nos dice que las condiciones del 

trabajo eran fijadas por los administradores de las faébricas. 

Al presentarse los obreros a sus labores, desde ese momento; 

estaba aceptando las condiciones y horarios ya impuestos. Por 

lo tanto, era obligacién de los trabajadores, laborar la sema 

na completa; salvo causas de enfermedad grave. En caso contra 

rio, perderfan el importe de lo trabajado. Los operarios al 

presentarse, también tenfan la obligacién de velar en la f4bri 

ca y trabajar los dfas festivos; qui4n se negara era despedi- 

do, adem&s perdfa el salario de lo que habfa-trabajado. © 

La enorme expansi6én del capital monopolista ée In 

glaterra, Francia y Estados Unidos a través de sus empresas, 

buscaban por todos ios medios a su aleance; elevar sus benefi 

cios al m&ximo, dirigiendo la magnitud de sus operaciones ha- 

cfa los mercados, en donde tuvieran cabida sus crecientes vo-~ 

iumenes de produccién. A cambio de materias primas obtenidas 

a bajos costos. Uno de esos mercados, sabemos que fue América 

Latina, entre ellos; México, se caracterizo como provezdor de 

la mano 40 obra barata a través de las forzadas jornadas labo 

rales inhumanas. 

81. GARCIA CANTU, Gastén. El Socialismo en México, Siglo XIX. 
Era. México. 1969. p.18 
62. Idem.
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dico los intereses de la clase trabajadora. Adem4s el artf{cu- 

lo 295 del mismo Cédigo; imponfa sendos arrestos y multas de 

hasta 500 pesos de aquella Spoca, cantidad que ningfn trabaja 

dor no ganarfa en toda su vida y estaba prohibida la huelga, 

puesto que se le consideraba como un delito y cualquier recla 

maci6n laboral atin justificada. De esta manera vemos, como se 

truncaban los medios para los obreros al exigir mejores condi 

clones de trabajo y quedaban atados al patr6n; adem&s que pa~ 

gaban sus adeudos con largas jornadas laborales.°4 

Sin embargo, una vez fracasada la mediacién del 

presidente Ju4érez; entonces los l{deres de los trabajadores: 

Francisco Gonz4lez y Pedro M. Porrez: solicitaron al Congreso 

de la Uni6én mexicano, una ley laboral que aboliera las vela- 

das, las jornadas de sol a sol que abarcaban 18 horas diarias 

sin contar el tiempo para ios alimentos, el traslado al lugar 

de la faena y el tiempo para levantar ias herramientas y a me 

nudo para terminar a altas horas de la noche. Por lo que en- 

tendemos, que los obreros huelgistas; demandaban reglamentar 

las horas de trabajo. Adem4s exigieron el establecimiento de 

escuelas y el tiempo para acudir a ellas, con resultados desa 

lentadores y también tenemos que los periédicos: “El Deshere- 

dado" y "El Socialista", quienes apoyaron el movimiento y las 

peticiones obreras, fueron clausurados por las autoridades en 

el afio de 1875. Asi hemos visto, como se estaban gestando en 

64. Ibidem p.468
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México, los primeros movimientos obreros organizados.®° 

Mientras que la ley de Suiza en 1877, encontramos 

que la duracién de 1a jornada laboral era de once horas y en 

los domingos y dfas festivos serfa de diez horas. El Consejo 

Federal de aquella nacién helvética; tuvo facultades para dis 

minuir la jornada laborai en las industrias insalubres y pro- 

hibir la jornada dominical, excepto en las empresas de vital 

importancia y estas medidas legislativas, también influyeron 

en los grupos de trabajadores en e1 continente americano.©® 

A pesar de la influencia laboral europea; tenemos 

que la huelga del “Mayorazgo", ocurrida en México en 1877, la 

cual permitié aparentemente mejorar algunas condiciones de tra 

bajo. Entre las peticiones que esta fabrica de hilados; conce 

dio fueron: la jornada de trabajo era de cinco de la mafiana a 

nueve de la noche y en invierno fue de seis de la madrugada a 

nueve de la noche, con intermedios de media hora para el desa 

yuno y la comida, pago en efectivo de los salarios, la aboli- 

cién de multas y castigos arbitrarios, publicacién del pacto, 

admisién de los huelgistas, libertad de los obreros para acu- 

dir a los mitines laborales. Notamos que algunas prestaciones 

como en la jornada de trabajo; era afin insuficiente, pues las 

16 horas al dfa de labor, continuaba siendo un exceso.°? 
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Mientras en Europa; continuaba el mejoramiento de 

las condiciones laborales. En Rusia, un reglamento; proponfa 

la jornada laboral en ocho horas al dfa, para que los obreros 

pudiesen asistir a las escuelas. A pesar de la existencia le- 

gal de la servidumbre y la rotunda oposicién de la burguesia 

y algunos sectores del gobierno zarista en 1882.68 

Durante el afio de 1886, se formaba la Unién Nacio 

nal del Trabajo en los Estados Unidos, para luchar como un 

sindicato; por la jornada de trabajo de ocho horas al dfa. 

En Suiza, tenemos que la Segunda Asociacién Inter 

nacional del Trabajo en 1889, se establecio; la jornada labo~ 

ral oficial de las ocho horas al dfa y se reivindico el 1 de 

mayo, como el Dia Internacional del Trabajo; en honor de los 

trabajadores cafdos en Chicago. 

En cambié, encontramos que en el lejano oriente; 

los trabajadores de las grandes metalfrgicas y astillieros en 

Jap6n y China en 1900, laboraban en jornadas colectivas entre 

12 horas al dfa. Es decir, de seis de la mafiana a seis de la 

tarde, una semana de dfa y otra de noche; este cambio de tur- 

nos era para aliviar el intenso y arduo ritmo del trabajo y 

evitar el desgate fi{sico como emocional de los obreros.°? 

Tanemos que nuevamente es en Europa; donde princi 
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palmente los movimientos obreros y algunos empresarios impul- 

saron la reduccién de la jornada laboral. 

Ernst Abbe, un industrial alem4n; emprendio duran 

te el afio 1900, un experimento en sus fabricas. Al haber apli 

cado la jornada laboral de ocho horas al dfa y pagando a des- 

tajo los salarios entre sus obreros, logrando un progreso no- 

table en la produccién y la eficiencia en el trabajo. 70 

A principios del siglo XX; tenemos que los mine- 

ros brit&nicos y australianos, obtuvieron del Parlamento in- 

giés; la ley de las ocho horas para todos los trabajadores en 

una reivindicacién internacional.71 

Como hemos notado, que a partir de la revoluci6n 

industrial y las condiciones econémicas del capitalismo; hi- 

cieron a la clase patronal imponer la explotacién de la mano 

de obra, mediante sus propias leyes; basadas en el abuso de 

la jornada laboral. 

Es precisamente, en estos periodos cuando las ma- 

nifestaciones de los obreros y trabajadores; quienes reclaman 

la reduccién de la jornada de trabajo, entre otros derechos 

laborales y a la vez que dichas exigencias fueran reconocidas 

y vedactagas legalmonte. 

  

70. TOURAINE, Alain et al. Historia General del Trabajo. “La 
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A nuestro entender, los sucesos de la lucha obre- 

ra; ocurridos en Europa y en Chicago, reprimidos violentamen- 

te, no s6lo forman parte de los antecedentes histéricos de la 

jornada de trabajo, sino que van a influir en el desarrollo y 

fundamento de las flamantes legislaciones al incluir las cues 

tiones laborales. 

Hasta estos momentos, los antecedentes jur{dicos 

de la jornada de trabajo; los podemos ubicar con 1a declara~ 

cién legal, plasmada por la Asociaci6én Internacional del Tra- 

bajo y los decretos tanto ruso e inglés; quienes redactaron 

la ley de las ocho horas al dfa. 

Sin embargo, aunque no fueron cédigos laborales, 

si eran leyes que dieron origen y m4s tarde formarfan los pri 

meros Cédigos del Trabajo. Por esta raz6én, hemos decidido se- 

fialar dichos sucesos como los antecedentes histéricos y jur{f- 

dicos de la actual jornada de trabajo, en virtud de su impor- 

tante aportaci6én en materia laboral. 

2.4 LA EDAD MODERNA Y CONTEMPORANEA EN MEXICO. 

Hemes derivado situar en esta etapa a México, ya 

que en la época porfirista; fue cuando las inversiones extran 

jeras impulsaron la industria nacional y los acontecimientos 

laborales en el plano internacional. Sobre todo en Inglaterra 

y Estados Unidos; pues como tantas veces se ha mencionado, in 

fluyeron decisivamente en los grupos de obreros y campesinos
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mexicanos en iniciar y exigir mejores condiciones de trabajo 

a través. de protestas, huelgas y la lucha armada masiva. 

De allf{, comprendemos en que el presidente Porfi- 

rio Dfaz; decidiera abrir las puertas al capital extranjero, 

ya que debido a las frecuentes guerras que habf{a sufrido el 

pafs y al poco espfritu de inversién de los mexicanos, el ca- 

pital y los recursos internos eran escasos. 

La industria mexicana, estaba destrozada. Ello, 

creo las condiciones adecuadas para establecer un clima favo- 

rable a la inversi6én privada nacional e internacional en con- 

diciones 6ptimas de redituabilidad. Ambas pol{ticas permitie- 

ron la expansi6én de las inversiones extranjeras, subordinando 

el capital nacional y 1a mano de obra al exterior. 

John Kenneth Turner; escritor estadounidense nos 

relata las condiciones de trabajo de los obreros de México, 

durante aquella &poca: "La f4brica es grande, los salarios 

eran de 75, 50 y 4 centavos al dfa para adultos, nifios y muje 

res respectivamente, se hacen largas 13 horas diarias, desde 

las 6 am. hasta las 8 pm. Cuando se trabaja al aire libre y a 

la luz del sol, esas mismas 13 horas, entre el estruendo de 

la maquinaria, en un ambiente de pelusa y respirando ei aire 

envenenago de ius salas de tinte...jque iargas deben parecer! 

El terrible olor de las salas de tinte nos causaban néuseas, 

y tuvimos que apresurar el paso. Pues tales salas, son antros
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de suicidio, para los hombres que allf trabajan. Se dice que 

&stos logran vivir en promedio, 12 meses; sin embargo, la com 

pafifa encuentra a muchos a quienes no les importa suicidarse 

de ese modo ante la tentacién de cobrar 15 centavos mds al 

df{a sobre el salario ordinario". Y sigue diciendo: "En México 

no hay leyes de trabajo en vigor que protejan a los trabajado 

res; no se ha establecido la inspecci6n de las fabricas; no 

hay reglamentos eficaces contra e1 trabajo de los menores. El 

grado de explotaci6én obrero lo determina la empresa, Los seis 

mil trabajadores de la fabrica de Rfo Blanco no estaban con- 

formes con pasar 13 horas diarias en compafifa de esas maqui- 

nas estruendosas y en aquella atmésfera...Tampoco lo estaban 

con pagar a la empresa, de tan exiguos salarios, $2 por sema- 

na por concepto de renta por los cuchitriles de dos piezas y 

piso de tierra que liamaban hogares. Todavfa estaban inconfor 

mes con la moneda en que se les pagaba; esta consistfa en va- 

jes contra la tienda de la compafifa, que era el Apice de la 

explotacién, en ella la empresa recuperaba hasta el Gltimo 

centavo que pagaba en salarios"./2 

La situacién de los trahajadores indigenas en Yu- 

cat4n; nos comenta Gastén Garcfa, que el régimen de trabajo 

de los campesinos transformados en esclavos en las haciendas 

hnenequeras. Empezaban cuando la gran campana sonaba desde muy 

  

72. Cfr. KENNETH TURNER, John. México Barbaro. Quinto Sol. 

México. 1985. p.49
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temprano para despertarlos y la jornada era de las seis de la 

mafiana para texminar cuando ya no se podfa ver en la oscuri- 

dad y en el casco de las haciendas prosegufan las labores a 

veces durante la noche. 73 

Durante 1906, tenemos un cambio importante en la 

lucha obrera de México; cuando el Partido Liberal Mexicano, 

dirigido por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magén; lan 

zaron su programa que constituyo la base ideoiégica de ia Re-~ 

volucién Mexicana y el fundamento del artficulo 123 de nuestra 

Constitucién. De acuerdo con los acontecimientos en Chicago y 

sus experiencias en Yucat4n, sobre las jornadas y condiciones 

inhumanas de trabajo. En su programa, establecieron la jor- 

nada méxima de trabajo en ocho horas. 74 

2.4.1 La Huelga de Cananea. 

Los trabajadores mexicanos, s@ organizaron bajo 

la influencia internacional y de los hermanos Flores Magé6n; 

en el movimiento obrero de Cananea, Sonora. Los ifderes huel- 

gistas Manuel M. Diéguez, Francisco Ibarra y Esteban Baca Cal 

derén; fundaron en 1906, un movimiento que reclam6, por prime 

ra vez, la jornada laboral de 8 horas en México. 

Fn respnesta a la peticién de los trabajadores, 

  

73. GARCIA CANTU, Gastén. Ob cit. p.25 

74. SILVA HERZOG, Jesis. Breve Historia de la Revolucién 
Mexicana. “Los Antecedentes y la Etapa Maderista Porrtia. 
México. 1972. p.69 
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es que fue rotundamente rechazada por los duefios y para colmo, 

la huelga es reprimida por los paramilitares norteamericanos 

o "Rangers", quienes cruzaron la frontera para asesinar a los 

trabajadores mexicanos; con la complicidad del gobernador Ra- 

fael Iz4bal, los sobrevivientes son sometidos a una despia- 

dada cacerfa. 

Nestor de Buen, nos dice que la huelga de Cananea 

ha constitufdo un ejemplo que dié a nuestras leyes laborales; 

un contenido real y no histérico, al consagrar este movimien- 

to: la jornada de ocho horas, como un antecedente jurfdico. 75 

Entonces vemos que era injusto el que los extran- 

jeros ocuparén casas decorosas, alcanzaban un buen nivel de 

vida y dispusieron de fuertes sumas de dinero; que enviaban 

al pais vecino del norte. En tanto el aspecto de la poblacién 

mexicana y su condicién econémica ofrecfan un contraste evi- 

dente; por ello, notamos que los mineros mexicanos de varias 

categorfas se amotinaron a las puertas de la Oversight, gri-~ 

tando: "jCinco pesos y ocho horas de trabajo, viva México!" 76 

Tenemos que el programa de los Flores Magén; mejo 

raban y se ocupaban de las condiciones de trabajo y la jorna~ 

@a laboral. Al decir, que los trabajadores no eran bestias ma 

cilentas en las sociedades condenados a trabajar hasta ei ago 

75. DE BUEN L., Nestor. Ob cit. p.309 
76. Cfr, MEYER, Eugenia. La Lucha Obrera en Cananea. INAH. 

México. 1990. p.65
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tamiento sin recompensa aiguna, el trabajador que fabrica con 

SUS manos cuanto existe para beneficio de todos, era el pro- 

ductor de todas las riquezas y el obrero deberfa tener los me 

dios para disrcutar de tuyy aqueilu de que ivs dumds wlilica- 

ban. Por eso, una labor m4xima de ocho horas y un salario re- 

munerador; era lo ideal que pudiera pretender el trabajador 

para no caer en la miseria, para que la fatiga no lo agotaré 

y para que tuviera el tiempo y humor de alcanzar la educacién 

y la diversi6én para después del trabajo. 

Entonces, observamos que el mencionado programa; 

exigi6 al gobierno porfirista, de no permanecer indiferente 

ante la importante cuestién laboral y afirmaba que el trabaja 

dor nada ganaba, desempefiando rudas y prolongadas tareas para 

obtener, apenas lo estrictamente necesario; para no sucumbir 

de hambre e insiste en la necesidad de legislar y reducir una 

jornada de trabajo mas justa y equitativa./7 

Incluso ya existfa un Cédigo Sanitario de 1906; 

el cual disponfa que la jornada laboral no deberfa exceder de 

12 horas, incluyendo el tiempo para las comidas. 

Este Cédigo a nuestro parecer proponfa mejorar la 

jornada; aunque no era tomado en cuenta porque no tenfa caréc 

ter de una ley. Por lo tanto, tenemos que no fue respetado en 

77. NARANJO, Francisco. Diccionario Biogr4fico Revolucionario. 

Cosmos. México. 1935. p.253
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las fabricas y haciendas en México e incluso, en los domingos, 

las jornadas eran de 14 horas. Ante aquella exageracién patro- 

nal, el gobernador de San Luis Potosi; Don Alberto Fuentes, 

mediante un agecreco estatat y recnaau el 15 de septiembre ue 

1914, cabalmente instituye la jornada maxima de nueve horas al 

dia; entre otros derechos laborales, se determina la irrenun- 

ciabilidad de los beneficios para dicho sector en el Estado. 7° 

2.4.2 La Huelga de Rio Blanco. 

Otro suceso importante, en la historia laboral en 

México; lo tenemos en la huelga de Rio Blanco, Veracruz. Fue 

organizada por Jess Neira, ya que su preparacién como obrero 

textil y como idedlogo del movimiento obrero mexicano, lo ini- 

cié en la f4brica de hilados y tejidos: "La Fama", de la pobla 

cién de Tlalpan en la Ciudad de México. En donde padecié junto 

con sus compafieros el arduo trabajo y de alli se traslado a 

Veracruz; donde organiza protestas contra el reglamento patro- 

nal en las fabricas que incluian clausulas espeluznantes. Pues 

to, que el horario laboral era de seis de la mafiana a las ocho 

de la noche, exiguos salarios y las pésimas condiciones de tra 

bajo. Y se une al Gran Circulo de Obreros Libres, quienes con- 

vocan a cerca de 50 mil trabajadores de: Veracruz, Puebla y 

Tlaxcala. Por lo que vemos, que el movimiento fue un éxito a 

pesar de ser reprimidos violentamente por el ejército. ”? 

78. SILVA HERZOG, Jesis. Ob cit. pp.190-193 

79. Iden.
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Sin embargo, notamos que momentaneamente; los Ani 

mos de los movimientos obreros parecfan desmayar. Pero volvie 

ron a resurgir con m&s fuerza, para convertirse en rebeliones 

uxmadas fy E222 raveluctonaria de Taig,     

Mientras en Tabasco; tenemos al gobernador Luis 

F. Dominguez, quién se suma al movimiento obrero ail promulgar 

un decreto e1 19 de noviembre de 1914, para consagrar la jor- 

nada de ocho horas al dfa en el Ambito de trabajo astatai.®0 

La Ley dei Trabajo del Estado de Veracruz; fue a 

nuestro parecer, la primera a nivel mundial y la cual impuso 

la jornada laboral de nueve horas al dfa, el descanso domini- 

cal y los descansos en dfas festivos. Siendo promulgada por 

C4ndido Aguilar; el 19 de octubre de 1914, en los momentos de 

que el pais se encontraba en el conflicto armado de la revolu 

cién y se legisla a nivel estatal en un cédigo exclusivamente 

en materia de trabajo; dicha jornada labora1.°! 

El 26 de diciembre de 1916, La comisién del Con- 

greso de la Unién; agregé el paérrafo final al Proyecto en el 

que se sefialaba: "La jornada de trabajo obligatoria no exce- 

der& de ocho horas, aunque ésta haya sido impuesta por senten 

cia judicial", en la fraccién IT del art{culo 123 Constitucio- 

nal; creA4ndose un nuevo marco legal para regular las relacio- 

  

80. DE BUEN L., Nestor. Ob cit. p.330 

81. Idem.
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nes entre el capital y el trabajo en México. Se asumfa la de~ 

sigualdad entre ambos: el trabajador y el patrén; por io que 

se intentaba proteger a los asalariados con una pretensién tu 

Lelu. p Se egtidad social. Ti Congreso Cunstituyenle olivia 

a los trabajadores, los instrumentos legales para asumir su 

propia defensa. As{ como una serie de normas; que hemos obser 

vado, consagraban los derechos laboraies irrenunciables.82 

Los Constituyentes: CA4ndido Aguilar, Heriberto Ja 

ra y Genaro Géngora; entre otros quienes presentaron la ini- 

ciativa de ley, para limitar la jornada laboral en. 8 horas y 

un dfa de descanso obligatorio a la semana. 

En la Constituci6n del 5 de febrero de 1917, atn 

vigente. Es donde observamos; que se establecio definitivamen 

te, la jornada maxima de trabajo y fue la primera legislacién 

del mundo que’ sefialo la jornada laboral de las ocho horas al 

dfa a nivel federal en México. 

2.4.3 Organizaci6én Internacional del Trabajo. 

El Tratado de Versalles; di6é fin a la Primera Gue 

rra Mundial en 1918. En su art{culo 427, se adopta la jornada 

de 8 horas de trabajo al dfa y se funda en 1919, la Organiza- 

cién Internacional del Trabajo (0.1.T.) en Ginebra, Suiza. En 

tre sus objetivos: se reafirma la semana laboral de 48 horas 

82. Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 
1916-1917. T.I. México. p.972
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a la semana, de promover la justicia social y el mejoramiento 

de las condiciones de vida y del trabajo en el mundo. 83 

En Espafia, vemos que se suma a la reglamentacién 

laboral. A través de un decreto del 3 de abril de 1919; fijan 

dose la jornada laboral de ocho horas al afa, de esta forma 

se derogaban las anteriores jornadas de 9 y 10 horas. °4 

Después del triunfo de la revoluci6n bolchevique 

en 1921; el gobierno soviético de Nicol4s Lenin; impuso la 

jornada laboral de las 8 horas diarias para todos los trabaja 

dores, en la respectiva legislacié6n socialista. 

Durante la recesién estadounidense de 1929, causa 

da por la cafda de la Bolsa de Valores; afectando a todas las 

econom{as del mundo y a la vez, origino una serie de quiebras 

en las empresas. En consecuencia, tenemos que las fabricas re 

dujeron las jornadas laborales en 50, 40 y 30 horas a la sema 

na, para finalmente despedir a la mayorfa o la totalidad de 

los obreros. Tan sé6lo en los Estados Unidos; hubo m4s de vein 

te millones de desempleados. 

En cambio, el notable progreso de la economfa y 

la industria soviética; después de 1929, les permitieron esta 

blecer la jornada laboral de cinco dfas.85 

  

83. DE BUEN L., Nestor. Ob cit. p.440 

84. BOSCH, José Marfa. Derecho del Trabajo. "Contrato Colecti 

vo". T.II. Grijalbo. Espafia. 1960. p.386 ~ 
85. TOURAINE, Alain et ai. Ob cit. p.314
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2.4.4 Ley Federal del Trabajo de 1931. 

A partir de la vigencia de la Ley Federal del Tra 

bajo de 1931, las relaciones obrero-patronales en toda la Re- 

piblica mexicana se encontraron regidas por este cédigo finico 

en materia del trabajo; cuyas aplicaciones correspondfan tan- 

to al gobierno federal como a los locales o estatales. En la 

aplicacién de la Ley Federal del Trabajo de 1931; notamos que 

tuvo como efecto inmediato una elevacién en e1 nivel de vida 

de la clase trabajadora; proporcion6é una mejorfia constante en 

las condiciones laborales del asalariado, a través de la jor-~ 

nada méxima de 8 horas al dfa. Es decir, la semana laboral de 

48 horas y de otros beneficios. 

Durante 1931, pero en los Estados Unidos, vemos 

que las medidas impuestas por el presidente Franklin Delano 

Roosevelt; bajo el "New Deal" o la nueva propuesta para fre- 

nar la crisis y reimpulsar la industrializacién. Tenemos que 

obligaba a la clase patronal a pagar el importe de las horas 

que excedieran de la jornada laboral de 40 horas a los traba- 

jadores; con una tarifa suplementaria del 150 por ciento. 96 

También observamos, que desde 1945, la entonces 

Repiblica Federal Alemana; impuso la jornada de trabajo de 43 

a 41 horas a ia semana. A pesar de quedar completamente des- 

86. Ibidem p.129
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truida su economfa tras 1a Segunda Guerra Mundial, alcanzé un 

vertiginoso desarrollo tanto econdémico y labora1.87 

En 1959, en la Unién Soviética; durante el régi- 

men de Nikita Kruschov, la jornada laboral, variaba de 40 a 

50 horas a la semana y las horas extraordinarias eran objeto 

de un acuerdo entre la direccién de las fabricas y @1 sindi- 

cato de los trabajadores. Los conflictos de esta {ndole labo- 

ral y otras prestaciones, eran arbitrados por la célula del 

Partido Comunista en cada establecimiento. 88 

Durante 1960, algunas industrias estadounidenses 

laboraban 32 horas a la semana y los obreros aprovechaban el 

tiempo disponible para aprender o capacitarse y dedicarse a 

un nuevo oficio. Desde entonces, notamos que para los pafses 

altamente industrializados; el progreso té&cnico reduce la du- 

racién de la jornada de trabajo y no la ley. Por eso, los sin 

@icatos de otras industrias; planean generalizar la jornada 

de las 32 horas de trabajo, para nuestros éfas.°9 

Mientras tanto, en Cuba; durante sus relaciones 

con los pafses del bioque comunista, alcanzaron un desarrollo 

que les permitié tener la jornada laboral de cineo dfas, con 

bajos salarios. A pesar de la falta de est{mulos para los tra 

bajadores y el bloqueo no han quebrado al tenaz pueblo cubano. 

87. RAMOS ALVAREZ, Oscar Gabriel. Ob cit. p.28 
88. TOURAINE, Alain et al. Ob cit. p.315 
89. Ibidem. p.129
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Y tenemos desde 1970, en México; el entonces Se- 

crétario del Trabajo: Salom6n Gonzalez Blanco, impuisé un en- 

tusiasta proyecto de reformas a la legislacién laboral vigen- 

te, para implantar la semana laboral de 40 horas con paqo de 

56; notamos que esta propuesta atin sigue presente y ha sido 

motivo de controversias en el Ambito laboral. 

Los sucesos histéricos, ocurridos en la lucha de 

la clase obrera; fueron decisivos y fundamentales para dar 

origen y contribuir en la formacién de las leyes protectoras 

de las condiciones y la jornada de trabajo. 

De allf, que dichos acontecimientos est&n ubica- 

dos como antecedentes jur{dicos del tema en cuestién y dire- 

mos brevemente que atraés quedaron las etapas de la esclavitud, 

la servidumbre y e1 colonialismo; en que la jornada de traba- 

jo fue evolucionando y legislandose hasta los niveles mds hu- 

manitarios. 

Fue en Roma, en donde se inicié la reduccién de 

la jornada laboral por horas al dfa. En la Edad Media, con la 

prohibici6én del trabajo nocturno, la incorporacién del descan 

so dominical y la inclusién de los dfas festivos; también im- 

puisaron la disminucién de la jornada de trabajo. 

En las Leyes de Indias; encontramos legislada la 

jornada laboral en 8 horas al dfa, como parte de una ley gene 

ral. Durante la Revolucién Industrial; con la invenci6én de
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las m4quinas y el alumbrado artificial, hacen voiver las jor- 

nadas nocturnas y resurge la esclavitud en'el Colonialismo, 

para imponer la explotacién y el trabajo forzado, como jorna~ 

da laboral, recordando al sistema de trabajo de los antiguos 

griegos y romanos. 

En la ciudad de Chicago; cuando los obreros recla 

maron la jornada de las 8 horas, con tragicos resultados pero 

fue el comienzo del movimiento proletario. En Inglaterra; la 

clase obrera obtiene la semana de los cinco dias y medio. La 

Asociacién Internacional del Trabajo y los regiamentos ruso e 

inglés; sefialaron la jornada laboral de ocho horas al dfa. 

A partir del siglo XX; con el aumento de las huel 

gas y rebeliones obreras, influyen decisivamente en México; 

en donde se expiden las primeras leyes estatales del trabajo 

y la Constituci6én mexicana que reivindican la jornada laboral 

en 8 horas. 

Ademaés, la Organizacién Internacional del Trabajo 

derivada del Tratado de Versallies y la primera Ley Federal 

del Trabajo en México; forman parte de los antecedentes histé 

ricos y jurf{dicos, porque legislan la jornada de trabajo y 

otras cuestiones laborales. 

Adin en nuestros dfas, la tendencia en reducir la 

jornada de trabajo prosigue en los pafses de Occidente, pues 

el desarrollo capitalista les permite tal disposicién. Al pa-
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recer lo fue en algtn tiempo en los pafses socialistas. 

Actualmente; el neoliberalismo y 1a economia de 

libre mercado, ante el Tratado de Libre Comercio y las posi- 

bles repercusiones y perspectivas en relacién ala jornada 1a 

boral que se analizardn en el dltimo capftulo. 

De allf, nuestra investigaci6én de los anteceden- 

tes histéricos y jurfdicos; que tienen el propésito fundamen- 

tal de reivindicar la jornada m4xima laboral, para evitar que 

los trabajadores sean objeto de abusos y explotacién por las 

empresas mexicanas y la posibilidad de que las empresas inter 

nacionales, pretendan hacer lo mismo. 

En el siguiente cap{tulo; analizaremos el marco 

legal vigente de la jornada laboral en México y en otros paf- 

ses.
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CAPITULO TERCERO 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

    Una ved, Gue Lemus aufalicads leo eeecigtoa cf 

mentales y su enlace histérico de nuestro tema de investiga- 

cién. A continuacién, ubicaremos a la jornada de trabajo en 

el marco legal vigente; a nivel internacional y nacional. 

3.1 LEGISLACION INTERNACIONAL. 

Empezaremos reafirmando, que los movimientos obre 

ros y los ideales extranjeros; influyeron decisivamente en la 

formaci6n de los reglamentos, los estatutos y disposiciones 

laborales. Por lo tanto, México; fue de los primeros pafses 

del mundo en legislar la jornada m&xima de trabajo, en una le 

gislacién laboral estatal, en una, Constitucién Polftica y en 

poco tiempo después, en una ley laboral federal; sefialados en- 

el capftulo anterior como antecedentes histéricos y jurfdicos 

del tema en cuestién. 

Como un dato de trAdmite; deseamos enfatizar que 

algunas leyes laborales del exterior, no s6lo han ratificado 

la duracién de la jornada m4xima de trabajo; sino.que la han 

reducido. Ello, en raz6én del desarrollo econémico que a dife- 

rencia de nuestro pafs, este retraso ha sido evidente. 

Sin embargo, nuestro ideal laboral; ha estado y 

seguir4 influyendo en mejorar las condiciones de trabajo. En-
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tre ellas, la jornada de trabajo; para imponer el cumplimien- 

to, de los derechos y obligaciones laborales actuales y evi- 

tar que continuen proliferando los abusos patronales. 

Como sabemos, una de las primeras decisiones cele 

bradas y adoptadas por el Tratado de Versalles de 1919, fue 

la politica de reducir la jornada laboral; sefialada por el ar 

ticulo 427 y la fundacién de la Organizacién Internacional 

del Trabajo (0O.I.T.), para instituir la jornada de trabajo de 

ocho horas al dia. 

Los convenios de Derecho laboral, acordados en la 

Organizaci6én Internacional del Trabajo; con sede en Suiza, en 

tre los Estados miembros y de los cuales México; forma parte, 

han sido con el propésito de mantener vigentes las condiciones 

de trabajo y la reduccién de la jornada laboral. 

A continuacién, brevemente mencionaremos algunas 

legislaciones; que se refieren a la jornada laboral, entre los 

principales continentes. 

A) En el Continente Americano, tenemos: 

La Constitucién de la Nacién Argentina de 1957; 

sefiala en el articulo 196, la jornada de trabajo en 8 horas 

al dia y en 48 horas a la semana. 

La Constitucién de Bolivia de 1967; nos dice en 

el articulo 157, que la ley del Estado; regulara la jornada
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méxima de trabajo en 8 horas diarias, entre otras prestacio- 

nes laborales. 

La Constitucién de la Reptiblica Federativa de Bra 

sil de 1988; nos ubica en el artf{culo 7, en la fraccién XIII; 

que la duracién de la jornada ser4 de 8 horas al dfa y de 44 

horas a la semana. 

Tenemos que la jornada laboral en Canad&; es de 

40 horas a la semana o de las 8 horas al dfa. En general y es 

aplicable en las diversas provincias, puesto que las normas 

laborales en el pafs de la hoja del maple; son regionales y 

sin olvidar que tanto en la zona de Quebec, de influencia de 

las leyes francesas y en la zona inglesa, existen algunas va- 

riaciones respecto a la duracién de la jornada de trabajo. 

La Constitucién de la Rep&blica de Chile de 1980; 

basa la jornada de trabajo, en las 48 horas a la semana. 

La Constituci6én de Costa Rica de 1949; encontra- 

mos en el art{culo 58, que la jornada de trabajo es de 8 ho- 

ras al dia y de 48 horas semanales. 

La Constitucién de Cuba de 1992; nos sefiala en el 

art{culo 46, que la jornada laboral ser& de 8 horas diarias. 

El Cédigo del Trabajo, de la Reptiblica Dominicana; 

establece que la jornada de trabajo; es de 8 horas diarias y 

de 44 horas a ia semana.
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La Constitucién de la Repfiblica de El Salvador de 

1983; nos indica en el art{culo 38, que la jornada ordinaria 

de trabajo efectivo ser4 de 8 horas al dia y la semana labo- 

ral serA ae 44 horas. 

En Estados Unidos; la jornada de trabajo, es de 

40 horas a la semana. Aunque no lo sefiala la Constitucién es- 

tadounidense; en la mayorfa de las empresas, establecen la 

jornada de las 8 horas al dfa, pero estas varfan segin las ne 

cesidades de cada empresa ya que las normas laborales son lo-~ 

cales y no federales. Tenemos que son similares al de Canad4; 

y ambos forman parte del Derecho Consuetudinario o del Common 

Law inglés. 

La Constitucién de Guatemala de 1931; nos sefiala 

en el artf{culo 102, que la jornada laborai es de 8 horas dia- 

rias y de 44 horas a la semana. 

La Constitucién de Honduras; en vigor, nos esta- 

blece en el artfculo 128, que la jornada ordinaria del traba- 

jo, ser4 de 8 horas y de 44 horas a la semana. 

La Constitucién de Nicaragua; en vigencia, ubica 

en el art{culo 82, que la jornada de trabajo es de 8 horas al 

dfa y de 48 horas a la semana. 

El art{culo 66, de la Constituci6én de Panam4 de 

1972; nos dice que la jornada maxima de trabajo serf4 de 8 ho-
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ras al dfa y la semana laboral de 48 horas. 

La Constituci6n Nacional del Paraguay de 1992; 

en el artf{culo 91, establece la jornada de trabajo en 8 horas 

al dfa. 

La Constituci6n Polf{tica del Pert de 1993; en el 

art{culo 25, nos dice que la jornada ordinaria de trabajo es 

de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. 

En Puerto Rico; la legislacién vigente, dispone 

que la duracién de 1a jornada m4xima de trabajo serd de ocho 

horas diarias. 

La Constituci6n de la Repiblica Oriental del Uru- 

guay; en el art{culo 54, dice que la‘ jornada de trabajo, seré 

1imitada. Entonces suponemos que se adhiere a la jornada de 

las 8 horas al dfa. 

La Constituci6n de la Repfiblica de Venezuela; en 

el articulo 86, limita la jornada de trabajo en 8 horas al 

dfa y de 42 horas a la semana. 

B) En Europa. 

Tenemos que en la mayorfa de los pafses de este 

continente; la semana laboral es de 40 horas. A excepcién de 

Alemania y Francia; quienes debido a su gran desarrollo indus 

trial y laboral, tienen la jornada de trabajo de las 35 horas
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a la semana. 

C) En Africa. 

La explotacién a través del Colonialismo Europeo 

en el continente africano y las huellas del esclavismo pare- 

cen haber quedado atraés. La mayoria de los paises Africanos, 

después de alcanzar su independencia, se han visto forzados a 

aceptar sistemas industriales y laborales de tipo subcolonia- 

lismo. Aunque debemos aclarar que en los actuales protectora- 

dos franceses y la Comunidad Britdnica de Naciones; que la in 

tegran algunos Estados africanos y asiaticos y ain aquellos 

que no est&n adheridos; han adoptado y ratificado los conve- 

nios de la Organizacién Internacional del Trabajo (O.1.T.), 

relativos a la jornada maxima de trabajo de las 8 horas al 

dia y la semana de las 48 horas. 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que todavia 

algunos paises africanos; conservan fuertes tradiciones de 

sus antiguas costumbres tribales y monarquicas en relaci6n a 

las condiciones del trabajo. Lo anterior, aunado al subdesa- 

rrollo econémico, la extrema pobreza y la influencia islamica 

han hecho dificil establecer y conocer sus legislaciones labo 

rales. 

Y decimos que la explotacién, parecio haber que- 

dado atraés porque ain en Mauritania; hasta mediados de 1980, 

existia la esclavitud legal, la cual fue abolida hace unos
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cuantos afios. 

D) En Asia. 

bu China, tenemos que ia jutitada de trabajo; es 

de 8 horas al dfa, con un dfa de descanso a la semana. 

Para el Partido Comunista Chino; la jornada de 

trabajo, sabemos que es estrictamente protegida y vigilada en 

su cumplimiento desde Mao Tse Tung, hasta el dfa de hoy. La 

costumbre obligatoria, es suspender de inmediato las labores 

al cumplirse el horario de las ocho horas diarias; sin impor- 

tar que ios trabajos queden en fases incompletas o no se ter- 

minaron, salvo en casos de vital importancia. Cualquier demora 

o tardanza y abusos patronales, respecto a la jornada laboral 

entre otras condiciones de trabajo, son severamente castigados 

por las autoridades chinas. 

La Constituci6én de la Repfiiblica de Corea del Norte 

de 1975; leemos en el artfculo 28, el cual establece la jor- 

nada laboral de las ocho horas al dfa. 

Y también, observamos la Ley del Trabajo de 1975; 

para los obreros y los empleados de Corea del Norte, en el 

artfculo 1, establece la jornada laboral en 8 horas al dfa. 

En Corea del Norte, como hemos notado, es uno de 

los pocos bastiones del sistema socialista y de alli su ideo- 

logfa por la proteccién de la jornada de trabajo, establecida
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bajo la dictadura del proletariado. 

El Cédigo del Trabajo de la Repiiblica de Filipi- 

nas de 1979; sefiala que la jornada de trabajo, es de 8 horas 

al dia. 

El Cédigo Laboral del Japén de 1987; establece la 

jornada de trabajo en 8 horas al dia y de 40 horas semanales. 

Resulta que todos los trabajadores japoneses; la- 

boran jornadas que rebasan el maximo legal. A cambio, estan 

bien remunerados y gozan de las mejores prestaciones laborales, 

modelo que de aplicarse en México, seriamos mas competitivos. 

Y tenemos a los "Tigres del Pacifico": Singapur, 

Malasia, Taiwan, Corea del Sur y Hong Kong; en donde los tra- 

bajadores laboran de 10 a 12 horas al dia, puesto que en di-~ 

chos paises no existe la jornada maxima de trabajo legal. En 

relacién a este filtimo e importante puerto industrial y empre- 

sarial, actualmente paso a formar parte de la Repiblica Popu- 

lar de China y en consecuencia adoptard la ley laboral de las 

8 horas al dia. 

E) En Oceania. 

En Australia y Nueva Zelanda; tienen la jornada 

laboral de las 40 horas a la semana. Como hemos sabido, estos 

paises; también forman parte del sistema juridico inglés del 

Common Law; puesto que imperan las leyes britdnicas.
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3.2 LEGISLACION MEXICANA. 

En nuestro pafs, la vigencia de los convenios ce- 

lebrados y aprobados en el seno de la Organizacién Internacio 

nal del Trabajo (0.I.T.); han requerido la aprobacién del Se~ 

nado de la Repfiblica, siendo un requisito esencial el que es- 

ten de acuerdo con la Constitucién Mexicana, lo que significa 

que el Derecho Internacional dei Trabajo, no podrd estar en 

contra del artfculo 123 Constitucional, ni del art{culo 6 de 

la Ley Federal del Trabajo y con relacién al art{culo 133 de 

la misma Constituci6n para beneficio de la clase trabajadora. 

Actualmente, tenemos que existe inquietud sobre 

las posibles repercusionés que en el campo laboral traerd con 

sigo el Tratado de Libre Comercio (T.L.C.), de América del 

Norte; una vez que entr6é en vigor hace mAs de cuatro afios. El 

texto aprobado del T.L.C., no contiene referencias laborales, 

pero no dudamos que impactar4 de manera importante en nuestra 

economfa y repercutir4 en el sistema de relaciones laborales. 

Aunque en la jornada de trabajo, desde afios atrdés ya se viene 

afectando en este aspecto a los trabajadores mexicanos. 

Si recordamos, el miércoles 12 de agosto de 1992, 

se firm6é en la Ciudad de Washingt6n, D.C., el Tratado de Li- 

bre Comercio; entre los representantes de Canad4, Estados Uni 

dos y México. Dicho acuerdo ya habfa sido revisado por los 

Congresos respectivos y finalmente aprobado por los Jefes de
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Estado de los tres paises en cuestién; para entrar en vigen- 

cia el 1 de enero de 1994, 

Aunque sabemos que existen notables desigualdades 

entre las legislaciones laborales de Canad4, Estados Unidos y 

México. Las leyes del trabajo de las provincias y regiones ca 

nadienses y de los Estados de la Unién Americana; hacen m&s 

compleja la superioridad normativa federal de México. 

De allf, que los trabajadoreés estadounidenses y 

del Canadd; desconocen los beneficios laborales que se esta- 

blecen en los contratos colectivos y en la legislacién del 

trabajo de nuestro pafs. 

Mientras que el artfculo 133 de nuestra Carta Mag 

na, sefiala: “Esta Constitucién, las Leyes del Congreso de la 

Unién que emanen de ella y todos los tratados que est4n de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Pre 

sidente de la Repfiblica, con aprobacién del Senado, ser4n la 

Ley Suprema de toda la Naci6n. Los jueces de cada Estado se 

arreglar4n a dicha Constitucién, leyes y tratados, a pesar de 

las @isposiciones en contrario que pueda haber en las Consti- 

tuciones o leyes de los Estados". Es decir el T.L.C., se ajus 

tar& a lo sefialado en el artficulo'133 Constitucional, cuyo 

contenido; como notamos, establece los marcos legales para 

firmar tratados comerciales e intercambios con otras nacio- 

nes.
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A su vez, el art{culo 6 de la Ley Federal del Tra 

bajo vigente, en que leemos: "Las leyes respectivas y los tra 

tados celebrados y aprobados en los términos del art{culo 133 

de ia Constitucién serdn aplicables a las relaciones de tra- 

bajo con todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la 

fecha de la vigencia." 

Tambi4n tenemos el artfculo 17 de la referida Ley 

laboral; en que expresay "A falta de disposicién expresa en 

la Constituci6n, en esta Ley o en sus reglamentos, o en los 

tratados a que se refiere el art{culo 60., se tomardn en con- 

sideracién sus disposiciones que regulen casos semejantes, 

los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, 

los principios generales del derecho, los principios genera- 

les de justicia social que derivan del artfculo 123 de la 

Constitucién, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.” 

La Constituci6n Mexicana en su artfculo 123, la 

Ley Federal dal Trabajo, la Jurisprudencia, la Doctrina y la 

Costumbre; han fundamentado y enmarcado los derechos de los 

trabajadores nacionales. Entre otros, la jornada de trabajo; 

tema de nuestra investigacié6n, mientras que en Estados Unidos 

y Canad4, los principales reglamentos laborales; estén conte- 

nidos en sus diversos estatutos a nivel regional y estatal. 

Pensamos que el contenido del artfculo 123 de la 

Constitucién Mexicana es, todavfa hoy el conjunto de derechos
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que al cumplirse aseguran al trabajador un trato digno en su 

cotidiano quehacer y #1 acceso a una vida decorosa y con algu 

nas reformas en su favor; que proponemos, ser4n m4s beneficia 

dos, cuestién que se abordarAf en el cuarto y filtimo capftulo. 

A pesar de todo lo anterior, notamos que al tinico 

grupo que el Tratado de Libre Comercio, ha beneficiado, han 

sido las empresas estadounidenses y canadienses; quienes han 

obtenido grandes recompensas de los bajos costos laborales en 

México y afin antes de la firma del T.L.C., las compafifas de 

la Unién Americana ya habfan trasladado sus industrias a nues 

tro pafs para tomar ventaja de las condiciones laborales. De 

allf, la constante preocupacién en e1 medio laboral de prote- 

ger los derechos de los trabajadores mexicanos, establecidos 

en la Ley Federal del Trabajo vigente desde 1970; para preve- 

nir y evitar el abuso patronal en cuanto a la jornada maxima 

de trabajo en las empresas en general y en particular las que 

est4n, bajo el rubro del tratado norteamericano en mencién. 

Entonces, la Constituci6én Polf{tica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su art{culo 123, Apartado "A", fraccién 

I; nos dice: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente ftil; al efecto se promover4n la creaci6én de em- 

pleos v ta nraanizacién social vara el trahaio conforme a la 

ley. 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, do-
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México, sean sélidas, porque notamos que los capitales incier 

tos que emigran repentinamente; s6lo dejan las huellas de la 

incertidumbre y la desconfianza. 

Entonces, hemos visto que el Tratado de Libre Co- 

mercio ha beneficiado a la mayorfa de las empresas extranje- 

ras. Ello implica que debemos reivindicar la jornada méxima 

en nuestra clase trabajadora para impedir y prevenir que su 

explotacién con largas jornadas sea motivo para compensar las 

desventajas, como sucede en las empresas mexicanas. 

En Estados Unidos y Canad&, en cambié; contempla- 

mos que sus bancos les otorgan préstamos a sus empresas en 

funcién de los bienes acumulados. Es decir, de lo que se va a 

ganar en funcién del crédito recibido a una tasa de interés 

competitiva internacionalmente. Es a1l1{, en donde encontramos 

el obstAculo en el sistema bancario mexicano, pues a nuestras 

empresas, vemos como se les niegan y truncan las posibilida- 

des de conseguir créditos en condiciones competitivas, en su 

propio pafs. Al margen de esta situacién. estdn los intereses 

reales; los cuales son cobrados de dos a tres veces superio~ 

res en México, en comparacién a las redituables tasas de inte 

reses reales de Estados Unidos y Canadé. 

Por lo tanto, se ha dificultado la competencia en 

relacién a las empresas extranjeras, a pesar de que nuestra 

mano de obra sea barata y la abusiva jornada laboral.
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tre trabajadores y patrones." 

El art{culo 58 de la Ley Federal del Trabajo en 

vigor; establece: "Jornada de trabajo es el tiempo durante el 

cual el trabajador est4 a disposicién del patrén para prestar 

su trabajo.” 

El art{culo 61, del mismo ordenamiento laboral; 

nos dice: "La duracién m4xima de la jornada ser4; ocho horas 

la diurna..." 

En ello, implican a otros art{iculos de la Ley la- 

boral; que deseamos afiadir. 

En el articulo 59, leemos: "El trabajador y el pa 

trén fijar4n la duracién de la jornada de trabajo, sin que 

pueda exceder de los maximos legales. 

Los trabajadores y el patrén podrén repartir las 

horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo 

del sAbado en la tarde o cualquier modalidad equivalente”". 

S6lo se justificar& la prolongacién de la jornada 

m&xima de trabajo por circunstancias de fuerza mayor o por el 

horario extraordinario en que serdn remunerados conforme a la 

ley laboral, como lo sefialan los siguientes art{culos. 

El art{culo 65, nos dice: “En los casos de sinies 

tro o riesgo inminente en que peligra la vida del trabajador,
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de sus compafieros o del patrén, o la existencia misma de la 

empresa, la jornada de trabajo podré prolongarse por el tiem- 

po estrictamente indispensable para evitar males." 

Y las excepciones en la jornada laboral; también 

podrén ser: 

Art{culo 66, "Podr& también prolongarse la jorna- 

da de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder 

nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana." 

En el pdrrafo primero del artficulo 68, de la Ley 

laboral vigente; leemos: "Los trabajadores no est4n obligados 

a prestar sus servicios por un tiempo mayor que el permitido 

en este Capftulo." 

Los contratos que establezcan una jornada laboral 

inhumana, que rebase los l{mites legales establecidos; deben 

ser nulos, afin cuando haya sido expresado libremente por el 

trabajador, es notorio que es contrario a la Constitucién y 

la legislacién laboral. 

A este respecto, tenemos en la fraccién XXVII; de 

el art{culo 123, Apartado "A", Constitucional, que dice: "Se- 

r4n condiciones nulas y no obligar&n a los contrayentes, aun- 

que se expresen en el contrato." 

Al dar 4nfasis a la Constitucién y a la Ley Fede~ 

ral del Trabajo en el sentido de aplicar la jornada maxima la



94 

boral de las 8 horas, que tanto hemos sefialado y debe impo- 

nerse, de acuerdo a los estatutos laborales que podrfan esta- 

blecerse en el Tratado de Libre Comercio; para regir las rela 

clones y Cuhbdicivaes da trabajo entra los obreres 7 patrones 

en las empresas nacionales y extranjeras en M&xico. 

Por lo tanto, tenemos que la Suprema Corte de Jus 

ticia de la Nacién; constantemente ha ratificado y mejorado 

las tesis y criterios, derivados de los Tribunales Colegiados 

de Circuito en materia laboral, respecto a la jornada de tra- 

bajo, para heneficio de la clase trabajadora y son de utili- 

dad para reforzar el marco legal de nuestro tema de investiga 

cién, como lo establecen las siguientes tesis: 

LA JORNADA DE TRABAJO. COMO DEBE COMPUTARSE. 

La Constitucién y la Ley Federal del Trabajo previenen que ia 
jornada m&xima serA de ocho horas al dfa, por lo que el tér- 
mino que exceda de este tiempo se computar4 como extraordina- 
rio, independientemente de que la suma total de tiempo traba- 
jado durante una semana arroje un total de 48 horas, pues de 
acuerdo con la fraceién I del artfculo 123 Constitucional y 
en ei 69 de la Ley Federal del Trabajo, la jornada se cuenta 
por dfa y no por semana, nota el art{culo 69 corresponde al 
artfculo 69 de la Ley Federal del Trabajo de fecha 1 de mayo 

de 1970 y sus reformas de 1980. 

Quinta Epoca. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judi- 
cial de la Federaci6én. Tomo: LXII. P&gina: 155. 

Tomo LXII. Carbajal Marfa. P&g. 155. 3 De Octubre De 1939. 

3 Votos. 

Esta tesis, reafirma los ideales de la legislaci- 

6n extranjera y mexicana, en cuanto a la jornada laboral, es 

decir, #1 tiempo que exceda de las 8 horas de trabajo; seré
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jornada extraordinaria. 

JORNADA MAXIMA DE TRABAJO Y RENUNCIAS ILEGALES DE LOS TRABAJA 

DORES. 

El articulo 123 de la Constitucién Federal, en sus fracciones 
I y XXVII, establece: que la duracién de la jornada maxima, 
ser4 de 8 horas, y que ser4n condiciones nulas y no obligarén 
a los contrayentes aunque se expresen en el contrato, las que 

fijen una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, y 
todas las que impliquen renuncia de algtin derecho consagrado 
a favor del obrero, en las leyes de proteccién y auxilio a 
los trabajadores. Ahora bien, si se celebra un contrato de 
trabajo, en el cual se estipula una jornada de 12 horas, es 
indudable que tal estipuiacién viola la disposicién constitu- 
cional contenida en la fraccién I del artf{culo 123; por lo 
que, la resolucién de una autoridad, que estime vA4lida dicha 
estipulacién, no puede menos de ser violatoria de la citada 
disposicién, y, por ende, de las garantfas que otorgan los ar 
ticulos 14 y 16 constitucionales. 

Quinta Epoca. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judi- 
cial de la Federacién. Tomo: XXXVII. Pagina: 1148. 

Tomo: XXXVII, Pag. 1148.- Mart{nez Pioquinto.- 25 de febrero 
de 1933. 

Aqui tenemos, la jornada de trabajo inhumana, la 

cual es violatoria de las condiciones y derechos laborales; 

como hemos visto, no s61lo de la legisiacién laboral sino de 

da Constitucién. Por lo tanto, la misma jurisprudencia avala 

la proteccién de la clase trabajadora ante cualquier empresa 

nacional o extranjera en México; bajo el rubro del Tratado de 

Libre Comercio y ser4 nulo cualquier contrato que estipule la 

jornada laboral inhumana. 

PRUEBA TESTIMONIAL. CASO EN QUE ES IDONEA PARA DEMOSTRAR LA 

DURACION DE LA JORNADA DE TRABAJO. 

La declaracién de testigos resulta conducente para probar la 
duracién de ia jornada de trabajo, cuando de su informacién
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se obtiene que trabajan para el patrén demandado, lo que per- 

mite establecer que estuvieron en condiciones de percatarse 
de los hechos sobre los que declararon. 

Octava Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Ap4ndice de 1995. Tomo: V. Parte TCC. Tésis: 864. 
Pagina: 598. 

Es importante esta tésis, porque tenemos que el 

informe testimonial que aporten los compafieros del trabajador 

respecto a una controversia en la jornada laboral; podran ser 

indispensables para el cumplimiento de los derechos laborales 

en las empresas y consolidar los sindicatos, 10 cual benefi- 

ciar&é a la clase trabajadora en M&xico. 

JORNADA DE TRABAJO, AMPLIACION AUTORIZADA DE LA, EN CASOS DE 

URGENCIA. 

Si bien el artfculo 68 de la Ley Federal del Trabajo sefiala 
que los trabajadores no est4n obligados a prestar sus servi- 
cios por un tiempo mayor que el permitido por la propia ley, 
no menos cierto es que los art{culos 65, 66 y 68 del Cédigo 
Obrero autorizan la prolongaci6én de la jornada ordinaria 
hasta por tres horas diarias y tres veces por semana, inclu- 
sive, hasta por todo el tiempo que sea necesario, en casos 
urgentes e indispensables. 

sA4ptima Epoca. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judi 
cial de la Federacién. Tomo: 91~96 Quinta Parte. Pagina: 33. 

Amparo directo 2306/76. Eduardo N&jera Cisneros. 27 de septi- 
embre de 1976. 5 votos. ponente: Jorge Saracho Alvarez. 

La legislacién laboral vigente, ha prohibido la 

jornada inhumana; pero si la autoriza en casos de emergencia 

en las empresas o por circunstancias extraordinarias en la de 

manda y produccién de las mismas. Situacién que notamos, ha 

sido utilizada de argumento o excusa; para que los patrones
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abusen en la prolongacién de la jornada de trabajo de sus 

obreros, al no cubrirles {ntegramente las horas laboradas con 

forme a la ley; realidad encubierta bajo un irrisorio y obso- 

leto aumento salarial. Lo anterior, pone de relieve la expio- 

tacién a que son sometidos los trabajadores al cumplir dicha 

jornada urgente o extra; sin recibir la remuneracié6n corres- 

pondiente, lo que perjudica a la clase proletaria en general. 

JORNADA DE TRABAJO. TIEMPO EFECTIVO. 

Por trabajo efectivo debe entenderse el tiempo en que el tra~ 
bajador permanece en la negociacién a disposicién del patrén, 
y no el tiempo en que desarrollia el trabajo. 

Sexta Epoca. Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judi- 
cial de la Federacién. Tomo: VI, Quinta Parte. PAgina: 24. 

Amparo directo 19/57. Cia. Minera Nacional, S.A. Unidad Plomo 
gas. 4 de diciembre de 1957. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 
Gilberto Valenzuela. 

El simple hecho de estar a disposicién dei patrén, 

el trabajador estar& cumpliendo las indicaciones recibidas y 

su jornada laboral. Ante el Tratado de Libre Comercio; debera 

continuar y aplicarse esta tesis, en cuanto a la jornada de 

trabajo de las 8 horas vigente; a favor de la clase trabaja- 

dora en cualquiera de las industrias establecidas en México. 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO, ES DE MALA FE CUANDO LA JORNADA 

EXCEDE DE LOS MAXIMOS LEGALES. 

Si el actor sefialé en su demanda que laboraba de 9:00 a 19:00 
horas, de lunes a sdbado, y ese hecho no fue controvertido 
por la Ley Federal del Trabajo, ello basta para considerar de 
mata fe el ofrecimiento de trabajo, toda vez que se ofrecié 
con una jornada ilegal.
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Octava Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién. Tomo: XIV~-Septi- 

embre. Tesis: I.60. T.600 L. Pagina: 376. 

Amparo directo 4756/94. Nova Grupo Editorial, S.A. de C.v. 20 

de junio de 1994. Mayorfa de votos de las Magistradas Marfa 
dei Rosariv Nuta Cienfuegos y Carolina Pichardo Bia. en con- 

tra del voto del Magistrado J. Refugio Gallegos Baeza. Ponen- 

te: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Marfa Ramfrez Cerri- 
1llo. 

Se desprende que las empresas nacionales y extran 

jeras, bajo el rubro del Tratado de Libre Comercio y de cual- 

quier nacionalidad, que se establezcan en M&xico; adquieren 

el car&cter de patrones y al ofrecer empleo, deber4n cumplir 

con la jornada m4xima legal de las 48 horas a la semana. Con 

motivo de algGn conflicto laboral, por una jornada con dura- 

cién mayor a la anterior, resulta ilegal y ninguna relacién 

de trabajo puede pactarse en otras condiciones; ya que los 

derechos del trabajador son irrenunciables de conformidad en 

lo previsto por el artfculo 123 Constitucional; que nos men- 

ciona: "El Congreso de la Unién, sin contravenir a las bases 

siguientes, deber4 expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

  

regir4n:" y en el Apartado "A", fraccién XXVII; dices “Sern 

condiciones nulas y no obligar4n a los contrayentes, aungue 

se expresen en el contrato:" y en sus incisos, sefialan quex 

a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo 

notoriamente excesiva, dada la f{ndole del trabajo. 

h) Todas las dem4s estipulaciones que impliquen 

renuncia de algfin derecho consagrado a favor del obrero en 

las leyes de proteccién y auxilio a los trabajadores;
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A mayor abundamiento, tenemos al artfculo 5; de 

la Ley Federal del Trabajo, que indica: "Las disposiciones de 

esta Ley son de orden pfiblico, por lo que no produciraé efecto 

legal, ni impedir4 e1 goce y el ejercicio de los derechos, 

sea escrita o verbal la estipulacién que establezca:" y afiade 

en sus fracciones: 

II. Una jornada mayor que la permitida por esta 

Ley; 

III. Una jornada inhumana por lo notoriamente 

excesiva, dada la indole del trabajo, a juicio de la Junta de 

Conciliacién y Arbitraje;" 

Y notamos, que nuevamente el articulo 123 Consti-~ 

tucional; pero ahora en su Apartado "B", dice: "Entre los Po- 

deres de la Unién, e1 Gobierno del Distrito Federal y sus tra 

bajadores:" remarca la duracién de ia jornada laboral, en su 

siguiente fraccién: 

I. La jornada diaria maxima de trabajo diurna y 

nocturna seré de ocho y siete horas, respectivamente..." 

Se debe continuar fortaleciendo los pilares en la 

protecci6én laboral, contenidas en dicha legislacién: que esta 

blecen un conjunto de derechos mf{nimos, irrenunciabies y pro 

gresivamente crecientes para todo aquel que trabaje a cambio 

de un salario. Adem&s, el promover la accién eclectiva como 

forma de agilizar el cumplimiento de ios derechos laborales y 

conservar el papel tutelar del Estado mexicano; comprometido
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con los mas débiles. Es decir, los trabajadores para poder 

compartir la riqueza y equilibrar sus fuerzas con el sector 

patronal, pues el salario en México; es nueve veces menor al 

gue se paga en Estades Unidos y canada. 

JORNADA DE TRABAJO, LA PRUEBA TESTIMONIAL ES EFICAZ PARA ACRE 

DITAR LA DURACION DE LA. 

Cuando en un juicio laboral no existe controversia entre las 

partes contendientes en relaci6én a la inexistencia de un sis- 

tema documental de control de asistencias, la prueba testimo- 

nial es idénea para acreditar la duraci6n de la jornada de 

trabajo correspondiente; en raz6én de que el articulo 804, 

fraccién III, de la Ley Federal del Trabajo sélo obliga al pa 

trén a presentar en el juicio los controles de asistencia 

cuando se lieven en el centro de trabajo. 

Octava Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: V, Parte TCC. Tesis: 771. 

Amparo directo 13483/92. Agustin S4nchez Lara y otro. 3 de 

marzo de 1993. Unanimidad de votos. 

NOTA: Tesis I.90.T.J/3, Gaceta nimero 76, p&g. 39; véase eje- 

cutoria en el Semanario Judicial de la Federacién, Tomo XITI- 

Abril, pag. 273. 

La declaraci6én de los testigos o compafieros de 

trabajo; debe ser conducente para probar la mayor duracién de 

la jornada laboral, alegada por el actor. Siempre y cuando 

sus informes coincidan verazmente que trabajan también para 

el patrén demandado; lo que presume establecer que estuvieron 

al tanto de los hechos para acreditar su dicho y refuerzan la 

credibilidad sustentada en un juicio laboral. En tanto, el 

texto del articulo 804; de la Ley Federal del Trabajo y en su 

respectiva fraccién, exigen: "El patrén tiene la obligacién
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de conservar y exhibir en juicio los documentos que a conti- 

nuacién se precisan: 

III. Controles de asistencia, cuando se lleven en 

el centro de trabajo;" 

JORNADA DE TRABAJO. LOS RECIBOS DE PAGO DE SALARIO SON APTOS 

PARA JUSTIFICAR LA, CUANDO EN ELLOS SE CONTIENE EL HORARIO DE 

LABORES. 

De conformidad con lo establecido por el art{culo 776 de la 

Ley Federal del Trabajo, son admisibles en el proceso todos 

los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al 

derecho, por lo que si es ofrecido por una de las partes como 

medio probatorio, los recibos de pago de salario, mismos que 

contienen inserto el horario de labores y éstos se encuentran 

reconocidos y signados por las partes, es inconcuso que di- 

chos recibos son aptos para acreditar la jornada de labores. 

Octava Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuentes Apéndice de 1995. Tomo: V, Parte TCC. Tesis: 772. 

Amparo directo 104/92. Pedro Rodriguez Méndez. 25 de marzo de 

1992. Unanimidad de votos. 

NOTA: Tesis IV.30.d/41, Gaceta némero 86-2, P4ég. 47; véase 

ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federacién, tomo 

XV-II Febrero, p&g. 131. 

A continuacié6n, tenemos que los recibos de pago; 

forman parte de la prueba documental. Tal y como lo sefiala el 

art{culo 776; y su respectiva fraccién, en la Ley Federal del 

Trabajo: "Son admisibles en el proceso todos los medios de 

prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en 

especial los siguientes: 

II. Documental;" 

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. IMPLICA MALA FE CUANDO NO SE ACRE- 
DITA LA JORNADA LABORAL.
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Si el trabajador argument6 que su jornada laboral era supe- 

rior a la legal y la empresa demandada impugna la jornada re- 
ferida, y con las pruebas allegadas al juicio no acredité la 
jornada laboral que sefialé al contestar la demanda y con la 

cual hizo el ofrecimiento a la reinstalacién, por lo tanto, 
ai no comprobar dicha jornada como era su obligacién, dada la 

co puso, es de comprene 

cierto el horario de trabajo sefialado por la parte actora, lo 

que se traduce en que el ofrecimiento de trabajo fue hecho de 
mala fe, pues se pretende que el trabajador regrese con una 
jornada de trabajo ilegal. 

       que st le gee 235 

  

Octava Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: V, Parte TCC. Tesis: 811. 

Amparo directo 500/90. Viajes Carlos, S.A. de C.V. 15 de mayo 
de 1991. Unanimidad de votos. 

NOTA: Tesis IV.30.3/36, Gaceta nimero 77, p&g. 62; véase eje- 
cutoria en el Semanario Judicial de la Federacién, tomo XIII- 
Mayo, pag. 307. 

En México, si un propietario de una obra, nacio- 

nal o extranjero; conviene formalmente con los servicios de 

una empresa de cualquier nacionalidad, quién a su vez, obten- 

dr& los elementos de trabajo y contrata el personal. Es decir, 

ofrece empleos; la misma empresa establecida en territorio 

mexicano, tendr4 el carfcter de patrén y asumira la responsa- 

bilidad en relacién a los conflictos laborales que surgieran 

respecto al incumplimiento de la jornada maxima de trabajo. 

Adem4s, la carga de la prueba; siempre le corres- 

ponder al patrén o empresario demandado, para desvirtuar la 

ilegal jornada laboral que le ha sido reclamada y fundada por 

el actor como abusiva. Ante ello, debera demostrar o acredi- 

tar lo que a su derecho convenga; durante el juicio laboral.
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JORNADA, REPARTO DE LAS HORAS DE TRABAJO DE UNA, ENTRE LAS 

RESTANTES DE LA SEMANA, QUE NO CONSTITUYE TRABAJO EXTRAORDINA 

RIO. 

El art{culo 69 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la 

duracién m4xima de la jornada diurna para cada okrero no po- 

a@ré excederse de ocho horas y que, previo acuerdo entre pa~ 

tr6én y trabajadores, podrén repartirse las horas de trabajo 

en la semana sin que exceda de cuarenta y ocho horas, para 

conseguir el reposo del trabajador el s4bado en la tarde, 0 

cualquiera otra modalidad equivalente. Ahora bien, si es un 

caso un obrero trabaja nueve horas de lunes a viernes de cada 

semana, formando un total de cuarenta y cinco semanarias; 

esto es, que el nimero de horas es menor que la de la jornada 

maxima de trabajo, no puede considerarse que existan labores 

extraordinarias en los términos del articulo 24 de la Ley en 

cita. 

Quinta Epoca. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judi- 

cial de la Federacién. Tomo: CXXXII. Pagina: 476. 

Amparo directo 3298/56. Enrique Jiménez Garcfa. 26 de junio 

de 1957. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Diaz In- 

fante. 

A la vez que se laboran il horas, de lunes a vier 

nes y se dejar4 el s&bado libre; el tiempo trabajado por esa 

semana, arroja un total de 55 horas de trabajo, rebasando las 

48 horas semanales que exige la jornada mAaxima. Por lo tanto, 

las restantes 7 horas laboradas; deben ser cubiertas en hora~ 

rio extraordinario y en #1 caso de que se labore el sfkado 5 

horas como minimo, para permitir el descanso por la tarde y 

aquel lapso de tiempo del mediodfa laborado, igualmente debe 

ser cubierto integramente como horas extras de conformidad a 

las modalidades que sefiala el articulo 68; de la Ley Federal 

del Trabajo, que en obvia repeticié6n, nos dice: “Los trabaja- 

dores no est4n obligados a prestar sus servicios por un 

tiempo mayor del permitido en este Capitulo.
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La prolongacién del tiempo extraordinario que 

exceda de nueve horas a la semana, obliga al patr6én a pagar 

al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ci- 

ento m&s del salario que corresponda a las horas de la jor- 

nada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta 

Ley." 

Y por si a caso se laborase en domingo; con mayor 

raz6n el obrero, debe recibir el pago respectivo de las horas 

extras trabajadas, més una aut&ntica prima dominical. Esto, 

repetimos; siempre y cuando se rebase la jornada maxima de 

las 48 horas a la semana. Pues quién trabaja mas, debe reci- 

bir un salario remunerador. 

Por eso, en la actualidad; 1a mayorfa de los tra- 

bajadores, laboran jornadas ilegales y pagadas bajo un apa- 

rente y paupérrimo aumento salarial. Es decir, realmente se 

laboran horas extras, sin recibir el pago correspondiente de 

Ley. 

De allf que esta t&ésis, la cr{ticamos de parcial 

e insuficiente, pues al variar el reparto de horas de trabajo 

a la semana, ello puede constituir el horario extraordinario 

al exceder el mAximo legal. 

JORNADA DE TRABAJO, PRUEBA DE LA DURACION DE LA. EL CONTRATO 

DE TRABAJO NO ES EL MEDIO IDONEO. 

Es violatorio de garantias individuales e1 laudo que tiene 

por acreditada la duraci6n de la jornada laboral con el con-
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trato temporal de trabajo celebrado entre trabajador y patrén._ 
pues ese documento lo fnico que pone de relieve es que se con 

vino determinada jornada de labores, pero no que sea la real- 
mente desempefiada, misma que el patrén estuvo en aptitud de 

comprobar mediante las tarjetas de control de asistencia, 

dacs coma las satidas diarias 

del trabajador al centro de trabajo, o bien con cualquier 
otro medio de prueba idénea. 

donda se consigna tants las mrt    

Octava Epoga. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: andice de 1995. Tomo: V, Parte TCC. Tesis: 774 
Pagina: 530. 

Amparo directo 239/89. Juan Cuéllar Ruiz. 12 de junio de 1989. 
Unanimidad de votos. 

NOTA: Tesis IV.20.J/19, Gaceta néimero 66, pag. 37; véase eje- 
cutoria en el Semanario Judicial de la Federaci6én, tomo XI-Ju 
nio, p&g. 162. 

En la actual competencia neoliberal que implica 

el Tratado de Libre Comercio, se han descuidado algunos deta- 

lies en materia laboral, en particular a la jornada m&éxima de 

trabajo. Pues los inversionistas buscan el abaratamiento de 

la mano de obra para aumentar sus ganancias, lo que significa 

explotacién. En esto, rebajan los costos de produccién lo que 

perjudica a los obreros latinoamericanos, a los contratos de 

trabajo se les dan la vuelta por diversas maniobras aparente- 

mente legales. Entonces, a los obreros en México; que laboran 

mas, est4n mal pagados, se crea el desempleo, porque las fa- 

bricas se trasladan de un lugar a otro. Ademas, se impide el 

acceso de los trabajadores de paises pobres a las naciones ri 

cas; creandose los problemas de la migracién ilegal, la infla 

ci6én, la pobreza, el analfabetismo, etc. 

Por eso, cerfiticamos esta tesis; porque un contra-
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to de trabajo, redactado y apegado a Derecho; que estipule 

exactamente los datos que aporten las tarjetas de asistencia 

y los recibos de pago, como documentales y que forman parte 

de los medios de pruebas. Los cuaies, aeben ser decisivos en 

acreditar la probable jornada ilegal de trabajo; durante los 

conflictos laborales en juicio. 

Es Gtil, tomar en cuenta la actividad de los tra- 

bajadores estadounidenses de la empresa transnacional: "Ford", 

quienes se han unido a sus colegas de M4xico y Canadd; para 

solidarizarse, pues la polf{tica y e1 poder econémico que re- 

presenta el Tratado de Libre Comercio; intentan rebasar las 

leyes y los derechos laborales, como la jornada de trabajo. A 

tal grado, que la desigualdad social no permite a los obreros 

latinoamericanos alcanzar las prestaciones necesarias, esta- 

blecidas legalmente para vivir con dignidad y obtener el efec 

tivo ejercicio de sus derechos. 

De acuerdo, al Plan Nacional de Desarrollo, para 

el perfodo 1996-2000; encontramos que la parte fundamental: 

fija una estrategia para el crecimiento y el fortalecimiento 

de la clase trabajadora, como condicién para acceder a una 

etapa de estabilidad. Para ello; los planes industriales del 

comercio exterior, e@1 desarrollo econémico y tecnolégico de- 

ben ampliar las posibilidades de capacitaci6én en los obreros. 

Adem4s de extender, las empresas mexicanas a los mercados in- 

ternacionales; para la exportacién y crear una industria para
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producir y abastecer el mercado interno. 

Por lo tanto, notamos que la polftica neoliberal 

aplicada en México; con el fin de propiciar el crecimiento y 

el desarrollo econémico y atraer la inversién privada, no han 

dudado en hacer a un lado las leyes que protegen a los obre- 

ros. Ello, en relacién a las propuestas de reformar o derogar 

la Ley Federal del Trabajo; en beneficio a sus intereses. 

Mientras, en el Capitulo Quinto del Plan Nacional 

de Desarrollo; publicado en el Diario Oficial de la Federa- 

cién, e1 31 de mayo de 1995. En que sefiala: “Iniciar en toda 

apertura, un and4lisis profundo de los factores que afecten la 

absorcién productiva de la mano de obra, entre la cual des- 

taca la proteccién de la jornada laboral y sefiaiando que para 

alcanzar un crecimiento econémico que eleve e1 nivel de vida 

de la clase trabajadora y generar los empleos productivos, ne 

cesarios para promover las condiciones que alienten la maxima 

demanda de la fuerza de trabajo para la operacién eficiente 

del aparato productivo y coadyuvar a la elevacién sostenida 

de la productividad laboral..." 

Sin embargo, a finales de este siglo; derivamos 

situaciones de explotaciones de la mano de obra barata, en las 

naciones subdesarrolladas. Incluyendo en M@xico; donde los de 

rechos laborales, continuamente son pasados por alto. Es de- 

cir, con jornadas ilegales de trabajo y mal pagadas.
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Muchas de las veces; estos abusos patronales son 

consecuencia del temor de los obreros, ante las posibles re- 

presalias en quedar desempleados y la apremiante necesidad de 

trabajar en conaiciones desfavorables, aumentando el asentami 

ento de la pobreza en la clase trabajadora y de alif, el inte 

rés que aborda nuestro tema de investigacién. 

En breve, ubicamos a la jornada de trabajo; en la 

legislacién internacional, abarcando el Tratado de Versalles 

y la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

También, en la leqislacién mexicana; a través de 

la Constitucién, la Ley Federal del Trabajo, la Jurispruden- 

cia y el Plan Nacional de Desarrollo; los cuales reafirman la 

protecci6n de las condiciones y derechos del trabajador. 

En el siguiente y fltimo capftulo; analizaremos 

la problem&tica social y laboral, que ha venido afectando a 

la clase trabajadora en relacién a la jornada de trabajo. Es 

decir, las repercusiones y perspectivas ante el Tratado de 

Libre Comercio; propuestas y conclusiones.
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CAPITULO CUARTO 

REPERCUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL T.L.C. 

RESPeclO A LA JURNADA LABURAL EN MEXLCU 

Después de fundamentar legalmente la jornada de 

trabajo a nivel nacional e internacional, analicemos el pano- 

rama juridico que ha integrado el Tratado de Libre Comercio. 

Un Tratado se perfecciona, al agotarse las etapas 

integras y complejas de la negociacién, firma y ratificacién; 

establecidas en la “Convencién de Viena, sobre el Derecho de 

los Tratados." del 23 de mayo de 1979. 

En México; un Tratado, como sabemos tiene que pa~ 

sar por las mismas formalidades de la negociacién, firma y ra- 

tificacién que se encuentran sefialadas por la Constitucién en 

el Articulo 89, en su fraccién X: en donde se resaltan las fa- 

cultades y obligaciones del Presidente de la Repiblica, al ma- 

nifestar que dirigiré la politica exterior y celebrar tratados 

internacionales sometiéndolos a la aprobacién del Senado; se 

tendra como una funcién primordial. 

La politica mexicana, siempre se sujetara en rela- 

cién a los Tratados; en los siguientes principios: la autode- 

terminacién de los pueblos, la no intervencién, la soluci6n
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pacifica de las controversias, la proscripcién de la amenaza 

o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la 

igualdad jurf{dica de los Estados, la cooperacién internacio- 

nal para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad 

internacional; tal y como lo establece el mismo Articulo y 

fracci6én de la Carta Magna en referencia. 

4.1 EL PROCESO LEGISLATIVO MEXICANO Y EL TLC. 

El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio; y 

conocido por las siglas en inglés: "GATT" (General Agreement 

on Tariffs on Trade), fue firmado el 30 de octubre de 1947 en 

Ginebra, Suiza; y entré en vigor el 1 de enero de 1948 e inte 

grado por 123 paises. 

México, ingreso al GATT en 1986 y por ello, consi 

deramos al TLC, como el sucesor del GATT; aunque no se esta~ 

blecieron medidas laborales especificas, pues su funcién fue 

estrictamente mercantil. Es decir, un instrumento juridico de 

regulacién del comercio internacional y como un marco para la 

cooperacién comercial entre los paises del mundo. En los ini- 

cios del GATT; el ambiente industrial, tecnolégico y de la pro 

duccién mexicana eran insuficientes, para competir con los pai 

ses desarrollados, pero el ingreso a dicho acuerdo; fue parte 

de la apertura de libre mercado, que permitieron los cambios 

econémiceos.



111 

En 1989, el Presidente Carlos Salinas; inicia las 

negociaciones mercantiles con otros paises para tener acceso 

a la globalizacién, ya que el periodo hiperinflacionario era 

  

larmante. Los ia} 

objetivo de reducir la inflacién fueron insuficientes. Por es- 

to, México necesitaba internacionalizarse a través de abrirse 

a la comunidad mundial. Es decir, con la venta de empresas pa- 

raestatales a la iniciativa privada y las concesiones a los in 

versionistas nacionales y extranjeros que generarian divisas 

que controlaraén la inflacién, mantuvieran un crecimiento eco- 

ndémico y un superAvit fiscal aceptable para emprender las ges- 

tiones pertinentes con Estados Unidos y Canada. 

El Tratado de Libre Comercio, de acuerdo con la 

Convencién de Viena de 1969; sigue el mismo procedimiento de 

celebraci6én. El Ejecutivo de la Repiblica Mexicana, celebré el 

TLC, de América del Norte; con base en lo dispuesto por el Ar- 

ticulo 89 fraccién I Constitucional; que le concede la facul- 

tad de dirigir la politica exterior y celebrar tratados inter- 

nacionales, siempre que los someta a la aprobacién del Senado 

y el Articulo 76 fraccién I de la Carta Magna; resalta que es- 

tara investido de la competencia necesaria para aprobar o re- 

chazar los tratados que celebre el Presidente y el Marco del 

TLC, se adecua a los preceptos constitucionales que protegen 

los intereses de la Nacién y de los Estados, ante el reto que 

implica la competitividad.
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El TLC, se ajusto al principio de legalidad; que 

establece el Articulo 16 Constitucional y el Articulo 25 del 

mismo ordenamiento; que otorgan al Estado, la rectoria del de- 

sarrollo econémico en forma integra y fomentar 1 crecimiento. 

el empleo y la justa distribucién de la rigqyeza de conformidad 

con los Articulos 27, 28 y 32 de nuestra Constitucién. 

En la Repiblica Mexicana, el Tratado de Libre Co- 

mercio es una ley federal; puesto que durante nuestro proceso 

legislativo, se dan validez a las leyes federales y por lo tan 

to, se siguieron las mismas formalidades que sefiala la Conven- 

cién de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y la 

vigente Ley sobre la Celebracién de los Tratados. 

A) En la Iniciativa del Tratado de Libre Comercio; 

fue enviada por el Presidente Carlos Salinas, ante ambas CAma- 

ras: de Diputados y Senadores, el 11 de junio de 1990. 

B) En la Discusi6én; -ocurrida el 5 de febrero de 

1991, se celebraron las conversaciones formales, encaminadas a 

establecer el texto del TLC, entre los representantes comercia 

les de los tres paises en cuesti6n. 

Se incluyS un Pre&mbulo; en donde se sefiala a las 

partes: México, Estados Unidos y Canada; ademAs en la Exposi- 

cién de Motivos, se puntualizaron los propésitos en el texto
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de dicho tratado mercantil. En tanto, que los respectivos Se- 

nados; deliberaban las ventajas y desventajas en diversas mate 

rias. 

C) La Aprobacién; en México, el Congreso de la 

Uni6n analizo y aprob6é el proyecto de ley del Tratado de Libre 

Comercio, el 22 de noviembre de 1991. También se afiadieron va- 

rios anexos, entre ellos: los Acuerdos Paralelos en materia la 

boral; celebrados el 17 de marzo de 1993. 

D) En la Sancién; después de ser aceptado por los 

respectivos Congresos, el texto final del TLC; es firmado por 

firmado por los Presidentes: Carlos Salinas, George Bush y 

Brian Mulroney; con la ribrica "Ad referendum" de los represen 

tantes de México, Estados Unidos y Canada, para quedar: "Esta- 

blecido como definitivo y auténtico” el 17 de diciembre de 

1992. Por lo anterior, quedo manifestada la ratificacién; en 

que se expresé el consentimiento de los respectivos Estados, 

en obligarse por un Tratado y se dejé una clausula de Adhesién; 

que permitira el ingreso de otros paises. 

E) La Publicacién; una vez aprobado y sancionado 

el TLC, como Ley; sé da a conocer a quiénes deben cumplirlo y 

en México, se hizo publicar en el Diario Oficial de la Federa- 

cién ; adem&s en los Diarios de mayor circulacién en el pais, 

el 8 de diciembre de 1992.
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F) Iniciacién de la Vigencia; dicha iniciativa del 

Tratado de Libre Comercio, es una Ley Federal. Por lo tanto, 

debid entrar en vigor al tercer dia de su publicacién y un dia 

por cada cuarenta kitémetros o rraccién que exceda ae la mitead 

en lugares distintos, tal y como lo sefialan los Articulos 3 y 

4 del Cédigo Civil y 71 Constitucional. De alli; que por tra- 

tarse de un acuerdo comercial de gran envergadura, que deberia 

ajustarse por obvias circunstancias, entré en vigencia el 1 de 

enero de 1994. 

En la parte que nos interesa del TLC, se celebré 

el importante Acuerdo de Cooperaci6n Laboral de América del 

Norte; entre México, Estados Unidos y Canadd. Tenemos que se 

elaboré a raiz de que se promovié el mutuo apoyo y la transpa- 

rencia en la aplicacién de las leyes laborales, en los tres 

paises. El texto del Acuerdo, tiene plena vinculacién con el 

marco legal de la Organizacién Internacional del Trabajo; por- 

que México ha ratificado mas convenios laborales que Estados 

Unidos y Canad&; razén que ha demostrado un profundo interés 

por mejorar las relaciones obreras, tanto en el A4mbito juri- 

dico nacional como en el exterior. 

Los Acuerdos sobre la Cooperacién Laboral; implica 

que las partes, deben ampliar la difusién de sus leyes y regla 

mentos. Adem&s, de sus procedimientos y otras disposiciones de 

carActer administrativo. Por lo tanto, ningiin laudo laboral,
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ser§ objeto de revisién o de apelacién; en base a dicho trato 

y adem4s, tenemos que se crear& una Comisién Laboral; que es- 

tard compuesta por un Consejo Ministerial, un Secretariado 

Coordinador y tres oficinas nacionales administrativas con el 

objetivo de recabar informacién, estudiar y analizar los te- 

mas laborales interés trascendental y en caso de un posible 

incumplimiento de la legislacién nacional por parte de algu- 

nas empresas, 1a parte afectada podrd solicitar al Consejo de 

Ministros; la formacién del Comité de Expertos, quienes se en 

cargar4n especf{ficamente de proteger las condiciones de tra- 

bajo de la clase obrera, dentro del territorio de cada una de 

las partes, con las limitaciones que sefialan los Artfculos 

133 y 72 Constitucionales; referentes a que cualquier Tratado, 

celebrado por el Ejecutivo y aprobado por el Senado. En este 

caso,, el TLC; se ajustar& a la Carta Magna. 

Sin embargo, el informe presentado por el Comité 

de Expertos no solucione la controversia, entonces se podr& 

solicitar la intervencién y establecer un Panel Arbitral; in- 

tegrado por magistrados en materia laboral de cada uno de los 

pafses del TLC, la competencia de estos organismos abarcar4n 

la proteccién de la jornada de trabajo laborada y su efectiva 

remuneracién salarial, entre otras condiciones. De acuerdo al 

‘procedimiento y los mecanismos de ejecucién en las desiciones 

arbitrales, tendran un término de 60 dias para acordar un 

plan de accién o llegar a un convenio. En consecuencia, dicho 

mecanismo no podr& demandar al gobierno mexicano, tal y como
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lo dispone el Art{culo 27 Constitucional, en su fraccién 1; 

que sefiala que todo extranjero que adquiera bienes en territo 

rio de la Repfiblica Mexicana, no podré invocar 1a proteceién 

de su respectivo gobierno, bajo pena de perder en beneficie 

de nuestro pafs; lo adquirido si faltar@ al convenio a que se 

suscribié. 

Por lo tanto, para la solucién de controversias 

en materia laboral, en base a los Acuerdos Paralelos del TLC; 

tenemos que han quedado definidos los mecanismos, que a la 

vez, se transformar4n en Paneles o Comisiones de Arbitraje; 

sustentados en sus diversas etapas procesales, ampliamente re 

conocidas e incluso aceptadas por el Derecho Internacional Pi 

blico y Privado. También se respetar4 la competencia de los 

tribunales mexicanos, de acuerdo a lo estabiecido Constitucia 

nalmente por el Artfculo 104. 

4.2 REPERCUSIONES Y PERSPECTIVAS EN LA JORNADA DE TRABAJO. 

A decir, de los expertos laboristas; entre los 

evidentes problemas que enfrentan las naciones integrantes en 

el Tratado de Libre Comercio, es la falta de una moderna le- 

gislaci6én del trabajo en lo individual; misma que defienda y 

proteja los intereses de sus obreros en cualquier pais. Ante 

estas circunstancias, los Acuerdos Paralelos celebrados en 

1993; pretenden alcanzar o en el menor de casos, aspirar ios 

siguientes objetivos:
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A) En promover la aplicacién efectiva de las le- 

“yeas laborales en los tres paises integrantes del TLC; lo que 

notamos ha enfrentado diversas dificultades, pues la superio~ 

ridad normativa de la Ley Federal del Trabajo de México, en 

relacién a los cédigos laborales norteamericanos, ha sido ma- 

nifiesta; 

B) En mejorar las condiciones de trabajo y los ni 

veles de vida de los trabajadores en general. Es importante 

sefialar, que no se deberfn aplicar leyes extraterbkitoriales, 

en tanto no sean normas imperativas de carActer internacional 

y cada Estado aplicard su derecho; 

C) En reafirmar las condiciones y principios del 

Derecho del Trabajo; plasmados en el marco legal mexicano en 

relaci6n a la jornada laboral. Ante un conflicto entre los 

Acuerdos Paralelos y el Derecho interno de los pafses firman- 

tes del Tratado de Libre Comercio, no ser4 pretexto para apli 

car lo ratificado. En las controversias laborales; las presta 

ciones otorgadas deben ser acorde al Derecho de cada Estado, 

segin el domicilio en que este ubicada la empresa. De confor- 

midad con los Artficulos 12, 13, 14 y 15 del Cédigo Civil de 

nuestro pafs. También se tendr4n cuenta los Convenios vigen- 

tes de la Organizacién Internacional del Trabajo y de ser ne- 

cesario, se avocara a la Comisién de Expertos y Arbitraje. Es 

decir, los Acuerdos Paralelos del TLC, en materia laboral sin 

injerencia en los asuntos internos de los paises que 10 compo
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nen, como lo sefiala el Articulo 89, en su fraccién X; Consti- 

tucional. 

Por lo tanto; el Tratado de Libre Comercio, no so 

lamente implicar&é aspectos comerciales, sino que regulard la 

inversién en los miltiples 4mbitos en materia econémica, ade- 

mas incorpora los mecanismos de proteccién y mejoramiento de 

las condiciones laborales que nos interesan, puesto que los 

Acuerdos Paralelos en el aspecto laboral; incluyendo a los de 

rechos humanos, que forman parte del tema de investigaci6én y 

se integran al Derecho del Trabajo, aunado a la participacién 

organizada de los grupos de presién tanto nacionales e interna 

cionales a través de la intervencién de los sindicatos. 

Asi tenemos, al sector laboral canadiense; se opo 

nia a que su gobierno les impusiera a sus trabajadores enfren 

tarse a la doble competencia que representan los aspectos sa- 

larial y de jornadas gue provienen de sus colegas mexicanos y 

estadounidenses. Aunque terminaron aceptando el reto con bue- 

nos resultados, pues todos los obreros norteamericanos han sa 

lido beneficiados del TLC, hasta ahora, a excepcidn de los 

nuestros. 

En México; si bien persiste un ambiente de incerti 

dumbre y de opinién critica, notamos que los sindicatos en ge- 

neral estd4n interesados por las posibles consecuencias que el 

TLC, genere a aiferencia de Canad& y Estados Unidos. A su vez, 

el sindicalismo oficial mexicano; representado por la Ccon-
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federaci6én de Trabajadores de México (CTM); aunque era contra 

rio al acuerdo libre cambista, esta en rotundo desacuerdo con 

los argumentos asumidos por la Federaci6n Americana del Traba 

jo-Congraso Internacional Oryaniszada (AFL-CIO) y ol Congreso 

Laboral Canadiense (CLC); quienes han manifestado que los des 

leales incentivos que ofrece el gobierno mexicano, originan 

el cierre de empresas o la relocalizacién en un sistema de 82 

guridad d@ébil y un nivel de jornadas laborales y salarios que 

representan desventajas para sus agremiados. 

Sin embargo, tenemos que el sindicalismo mexicano 

representado por la CTM; resaita las caracter{sticas y conse- 

cuencias del Tratado de Libre Comercio, muy distintas a las 

de sus homologos norteamericanos en relaci6én al progreso cien 

tifico y tecnolégico que se traducir4n en oportunidades cuali 

ficadas y 6ptimas condiciones laborales para nuestros trabaja 

dores. A través de la industrializacién que significa el TLC, 

la Confederacién de Trabajadores de México ha otorgado su res 

paldo a dicho acuerdo; como respuesta al Ejecutivo nacional, 

con el propésito de obtener mayores prestaciones en las jorna 

das y salarios de la clase trabajadora local, atin analizando 

las probables p&rdidas que el libre comercio propicie para al 

canzar y cimentar el desarrollo tan indispensable. 

Ante la presencia de las empresas transnacionales 

en México; quienes se han fusionado, han adquirido a otras o 

se han relocalizado en forma acelerada. Mientras que las rela
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ciones de trabajo entre los sectores obrero y empresarial ti- 

enden como era de suponerse, de que al continuar una din&mica 

nivel internacional, originar&n conflictos de leyes laborales 

car
y 

sos amparades en tl rubra del TL an los pa 

Adem&s, el sector privado y empresarial han sefia- 

lado que ante el Tratado de Libre Comercio, se debe continuar 

reforzando la tendencia generada por la gesti6n del sexenio 

pasado; en el sentido de reformar la Ley Federal del Trabajo, 

para transformar las relaciones obrero-patronales, en relacio 

nes pol{tico-laborales de poder m&s amplias para la iniciati- 

va privada, sin la protecci6n tutelar estatal; cuestién que 

no compartimos, porque si bien el Estado, debe seguir conser- 

vando la.capacidad de arbitraje y.conciliacién entre los con- 

flictos de trabajo. Es’ necesario, que se continuen estableci- 

endo intercambios de informacién en asuntos laborales entre 

los respectivos representantes y autoridades, para consolidar 

una Comisién en materia de Trabajo, que aunada a los Paneles 

de Expertos y Arbitraje en los Acuerdos Paralelos del TLC; te 

ner un contexto adecuado entre los 4mbitos empresarial-obrero 

para analizar las reformas a la legislacién laboral y sus po- 

sibles efectos. 

Por lo tanto, ning&n laudo emitido, por las Jun- 

tas de Conciliaci6én y Arbitraje; tanto Locales como Federales 

en México, no serén modificados por las Comisiones de Exper- 

tos y de Arbitraje dei TLC, en materia laboral debido a la re
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conocida capacidad resolutiva en cuestiones de trabajo. 

4.3 RELACION ENTRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LA JORNADA 

DE TRABAJO EN MEXICO. 

Es. menester, sefialar que la Ley Federal del Tra- 

bajo de 1970; continua siendo el modelo de legislacién en ma- 

teria laboral hasta nuestros dfas, pero debido a la creciente 

competencia internacional parece quedar rezagada. Sin embargo, 

no es necesaria una nueva ley del trabajo; como algunos sugie 

ren, porque ello, creemos significaria un retroceso, atenta- 

ria al esfuerzo jurfdico de aquellos legisladores que en ella 

plasmaron los ideales de la justicia del movimiento obrero. 

Aunque, es indudable que consideremos algunas re- 

formas a la ley laboral; mismas que se adecuen a los cambios, 

pues se debe reafirmar el equilibrio social, legal y econé- 

mico entre los aSalariados y el sector empresarial o patronal 

al estar los cimientos que serdn de utilidad en e1 futuro. 

Y si a esto, le agregamos que el Derecho del Tra- 

bajo debera continuar coordinando los factores de la producti 

vidad; pues el trabajo sin capital es estéril y el capital 

sin trabajo es improductivo, ambos se complementan. Adem4s se 

guiré siendo un derecho t{picamente protector de la clase tra 

bajadora, ya que esta es su finalidad y la raz6n de su exis-~ 

tencia. 

En México, necesitamos la inversi6én y la tecnolo-
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gia para desarrollar las diversas 4reas de la industria nacio 

“nal y el Tratado de Libre Comercio; nos ofrece alternativas y 

al relacionar las consecuencias de reducir la jornada laboral 

es indispensable analizar 1a Tey Federal del Trabajo, la plan 

ta productiva y la Constitucién; cuestién interesante pero es 

asunto de otro tema. 

En tanto, las modificaciones a la Ley Federal del 

Trabajo; que vamos a proponer, est&n encaminadas para adecuar 

las a los tiempos actuales y siendo necesario reivindicar las 

conquistas laborales alcanzadas. Esto, implicaré que todo el 

sector empresarial; deber4 reajustar sus sistemas productivos 

para tener mayor productividad, lo cual deber& redundar en be 

neficios efectivos para los cbreros en sus jornadas de tra- 

bajo. 

Tenemos, que la agenda laboral del fin de siglo 

en el proceso de la integraci6n econémica; tiene que incluir 

temas como la protecci6én y vigilancia de la jornada laboral. 

Entre otras prestaciones, que impliquen reformas a las leyes 

del trabajo que actualicen y fundamenten un pacto social que 

reconozca el importante elemento de la fuerza humana ante la 

inversién. Por lo anterior, las iniciativas tendr4n que estar 

acorde a la institucionalidad obrera; a través de comisiones 

‘supranacionales representativas de los trabajadores para su- 

pervisar la normatividad del trabajo y crear las institucio- 

nes que reflejen las nuevas realidades que representaran los
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desaffos del futuro. 

4.3.1 Problem4tica Laboral en México. 

La Constitucién, la Ley Federal del Trabajo, la 

Jurisprudencia, la Doctrina y la Costumbre; han protegido y 

reglamentado la jornada m4xima de trabajo, anteriormente sefia 

lada. Sin embargo, analizaremos la problemA4tica social para 

establecer que de alguna forma ha influido en el deteriodo en 

la jornada legal, en las condiciones laborales y de vida en 

la clase trabajadora. 

Desde que se inicié el libre mercado, en los paf- 

ses en vfas de desarrollo; ha dado lugar a que se descuiden 

algunos aspectos en materia laboral, en particular a la jor~ 

nada de trabajo. Pues los inversionistas buscan la mano de 

obra barata para incrementar sus ganancias; lo que llamarfa- 

mos esclavitud moderna o explotacién, para ello rebajan los 

costos de produccién, lo que perjudica a los obreros. A los 

contratos de trabajo, se les invatidan por diversas maniobras 

aparentemente legales. En consecuencia, el trabajador que la- 

bora m&s, esta mal pagado; adem&s se impide el acceso de los 

trabajdores de pafses d&biles a las naciones industrializadas 

para aumentar los problemas de la migracién ilegal, la infla- 

cién, la pobreza, e1 corporativismo sindical, etc. 

En la actual competencia neoliberal que implica 

el TLC, es oportuno mencionar que estos factores se han agra-
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vado, que dan como resuitado el estancamiento del nivel de 

vida en la clase trabajadora. Por ello, relacionaremos como 

han influido los mencionados aspectos en la jornada de traba~ 

jo ante el Tratado de Libre Comarcio do Norleamérica. 

Brevemente diremos, que la problematica social; 

esta estrechamente ligada a la cuesti6n laboral. Es decir, la 

existencia de jornadas ilegales de trabajo en M4xico, han ori 

ginado una deficiente educacién, la mala capacitacién, los al 

tos {Indices infiacionarios, e1 aumento de la pobreza, crecen 

las dificultades salariales, un corporativismo sindical y la 

masiva migracién ilegal. son algunos de los problemas que ha- 

brn de enfrentar los asalariados del siglo XxI, y ser la lu 

cha entre la modernizaci6n y el rezago. Es cierto, que todos 

obreros deberfn adaptarse a las nuevas tecnologfas; aunque el 

nivel de cualificacién entre los trabajadores es bajo, como 

para competir con los norteamericanos representan desventajas 

y por otra parte, las novedosas técnicas industriales despla- 

zar&n pronto a la mano de obra o se continuardn imponiendo la 

jornada ilegal y barata ante el Tratado de Libre Comercio por 

lo que las condiciones laborales conquistadas, podrfan quedar 

al arbitrio de la iniclativa privada nacional o exterior.
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4.4 PROPUESTAS. 

En base al an4lisis realizado, consideramos nece- 

sario plantear las siguientes propuestas: 

PRIMERA. En reformar el Art{iculo 540 de la Ley 

Federal del Trabajo; respecto a las funciones esenciales de 

Inspectores del Trabajo y reafirmar el cumplimiento de vigi- 

lar la jornada maxima de trabajo. 

A) Modificacién del Artf{culo 540, en su fracci6én V 

Actualmente dice asf: 

La Inspeccién del Trabajo. 

ARTICULO 540. La Inspecci6én del Trabajo tiene 
las siguientes funciones: 

I. Vigilar e1 cumplimiento de las normas de 
trabajo; 

II. Facilitar informacién t4cnica y asesorar a 
los trabajadores y a los patrones sobre la manera m&s efecti~ 
va de cumplir las normas de trabajo; 

III. Poner en conocimiento de la autoridad las 
deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que 
observe en las empresas y establecimientos; 

IV. Realizar los estudios y acopiar los datos 
que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente 
para procurar la armonia de las relaciones entre trabajadores 
y patrones; y 

V. Las dem4s que le confieren las leyes. 

Los Inspectores del Trabajo; deben reasumir la vi 

gilancia en todos los lugares de trabajo. Es decir, en las 

empresas y establecimientos para la efectiva observaci6n de 

las disposiciones y condiciones de trabajo. También observa- 

r4n que se cumplan la ley y los reglamentos en materia labo~ 

val. Adem&4s de que se hagan valer ios derechos y obligaciones
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de los trabajadores y patrones para el efecto de que sean apli 

cadas las sanciones consignadas en la Ley Federal del Trabajo 

¥Y garantizar las buenas relaciones entre los patrones y obre- 

ros, respecto a la jornada de trabajo. 

De acuerdo a nuestra propuesta, modificaremos di- 

cho articulo al agregar otra fraccién; para quedar asi: 

La Inspeccién del Trabajo. 

ARTICULO 540. La Inspeccién del Trabajo tiene las 

siguientes funciones: 

1. Vigilar el cumplimiento de las normas de tra- 

bajo; 

II. Facilitar informacién técnica y asesorar a 

los trabajadores y a los patrones sobre la manera mas efecti- 

va de cumplir las normas de trabajo; 

III. Poner en conocimiento de la autoridad las de 

ficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que 

observe en las empresas y establecimientos; 

Iv. Realizar los estudios y acopiar los datos que 

le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente 

para procurar la armonia de las relaciones entre trabajadores 

y patrones; 

Vv. Exigir y ordenar al patrén, la efectiva remune 

racién por el horario extraordinario laborado y acreditado 

por el trabajador; y 

vi. Las demas que le confieren las leyes.
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SEGUNDA. En proponer una Iniciativa o Proyecto de 

Ley, para la creacién de una Comisién Nacional de Vigilancia 

del Horario de Trabajo; en funcién como Autoridad de Trabajo. 

Para los efectos de nuestro tema de investigacién, 

el Art{iculo 523 de la Ley Federal del Trabajo; actualmente 

dice asf: 

Autoridades del Trabajo. 

ARTICULO 523. La aplicacién de las normas de tra- 

bajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: 
I. A la Secretarfa del Trabajo y Previsién Social; 
II. A las Secretarfas de Hacienda y Crédito Pfibli 

co y de Educaci6én Péblica; 
III. A las Autoridades de las Entidades Federati- 

vas y a sus Direcciones o Departamentos de Trabajo; 

IV. A la Procuradurfa de la Defensa del Trabajo; 
Vv. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitaci6n 

y Adiestramiento; 
VI. A la Inspecci6én del Trabajo; 
VII. A la Comisién Nacional de los Salarios Mfini- 

mos; 
VIII. A la Comisién Nacional para la Participaci- 

én de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; 
IX. A las Juntas Federales y Locales de Concilia- 

eién; 
X. A la Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje; 
XI. A las Juntas Locales de Conciliacién y Arbi- 

traje: y 
XII. Al Jurado de Responsabilidades. 

De conformidad con el Artfculo 123 Apartado "A" 

fraccién I; de la Constitucién Polf{tica de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Art{culo 61 de la Ley Federal del Trabajo quie 

nes fundamentan la jornada maxima de trabajo en 8 horas dia- 

rias. Por las razones que expusimos durante el tema de inves 

tigacién y estamos en una condicién de incertidumbre a causa
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de las dificultades que enfrentan los trabajadores, ante el 

efecto que ha significado el neoliberalismo y el Tratado de 

Libre Comercio. 

Por ello, sugerimos la creacién de una Comisién 

de Vigilancia del Horario de Trabajo; la ubicaremos como Auto 

ridad del Trabajo, en el Artfeulo 523, en la fraccién IX; de 

la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente forma: 

Autoridades del Trabajo. 

ARTICULO 523. La aplicacién de las normas de tra- 
bajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: 

I. A la Secretarfa del Trabajo y Previsién Social; 
II. A las Secretarfas de Hacienda y Crédito Pibli- 

co y de Educacién Pfiblica; 
III. A las Autoridades de las Entidades Federati- 

vas y a sus Direcciones o Departamentos de Trabajo; 
Iv. A la Procuradurfia de la Defensa del Trabajo; 
V. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitacién 

y Adiestramiento; 
VI. A la Inspeccién del Trabajo; 
VII. A la Comisién Nacional de los Salarios Mini- 

mos; VIII. A la Comisién Nacional para la Participaci- 
én de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas; 

IX. A la Comisién Nacional de Vigilancia del Hora- 
rio de Trabajo; 

X. A las Juntas Federales y Locales de Conciliaci- 
én; 

XI. A la Junta Federal de Conciliaci6én y Arbitra- 
je; XII. A las Juntas Locales de Conciliacién y Arbi- 

traje; y 
XIII. Al Jurado de Responsabilidades. 

Ante la creacién de la Comisidén Nacional de Vigi- 

lancia del Horario de Trabajo; que proponemos para el cumpli- 

miento de la jornada laboral y su efectiva remuneracién por 

el tiempo laborado, en todas empresas y establecimientos en 

México ante la vigencia del Tratado de Libre Comercio.
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Brevemente, diremos que en teoria y juridicamente 

la esclavitud est& abolida. Los gobiernos han firmado numero- 

sos tratados que la convierten en una practica ilegal. Aunque 

en 1998, la Organizacién Britanica “Anti-Slavery Society" (So 

ciedad Anti-esclavista), pionera mundial en la defensa de los 

derechos humanos; afirma que actualmente hay més esclavos que 

nunca antes. 

La esclavitud moderna; viola los derechos humanos 

en diversas formas. Estamos de acuerdo con dicho andlisis pues 

tanto adultos como nifios en los paises subdesarrollados; son 

sometidos a trabajos forzados en f&bricas, plantaciones, tela 

res, imprentas, etc. con jornadas de doce horas y recibiendo 

un salario minimo o menor. 

El Articulo 23 de la Declaracién Universal de los 

Derechos Humanos; nos dice: "Toda persona gue trabaja tiene 

derecho a una remuneracién equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, asi como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana". 

Desafortunadamente; como dice el Comite de Aboga- 

dos en favor de los Derechos Humanos en Nueva York, E.U.: "Al 

acabar la temporada tras semanas Oo meses de trabajo agotador, 

no tienen nada en el bolsillo. No han ahorrado nada, y apenas 

han sobrevivido a la temporada". Por ello, creemos lo ante- 

rior para impedir la explotacién o esclavitud moderna; medi- 

ante jornadas ilegales y mal pagadas.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La Jornada de Trabajo en México; debe 

cumplirse tal y como lo establecen: la Constituci6én, la Ley 

Federal del Trabajo, la Jurisprudencia, la Costumbre, la 

Doctrina y los Principios Generales del Derecho y la Justicia 

y Equidad. 

SEGUNDA. Ante la vigencia del Tratado de Libre 

Comercio; las empresas nacionales y extranjeras no deben apro 

vecharse de la mano de obra barata del trabajador y la gran 

demanda de empleo para explotar con mayores e ilegales jorna- 

das de trabajo, mal pagadas y con ello, contrario a la Legis- 

laci6én Mexicana. 

TERCERA. Las excesivas jornadas de trabajo; 

afectan al trabajador, pues provocan el bajo rendimiento en 

el ambiente laboral, fomentan la incompetencia y lo predispo- 

nen a los accidentes. 

SUARTA. Una educaci6én exigente y de calidad; 

permitira a los trabajadores mexicanos, laborar jornadas lega 

les ms justas y equitativas, como lo sefiala la legislacién 

vigente. 

QUINTA. La capacitaci6én, entre la clase obrera; 

es indispensable para la economia productiva del pais, para 

que estén en condiciones 6ptimas de producir. A través de la
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OCTAVA. El salario minimo; desde que se fijo, ha 

servido como punto de partida para que nuestros trabajadores, 

continuen luchando por un sueldo remunerador, porque el sala~ 

rio minimo justo o injusto de algo sirve. Aunque en realidad, 

cada vez se ha deterirado. Por eso, es injusto que los traba- 

jadores que laboran jornadas de m4s de ocho horas al dfa; re- 

ciban dicho salario pauperrimo y obsoleto. 

NOVENA. Necesitamos una renovaci6én general del 

sindicalismo, pero debe ser de acuerdo con la modernizacién 

del pafs y con el Tratado de Libre Comercio; por ello, es 

itil una aut4éntica representacién de los trabajadores, sin 

corporativismos para tener una autoridad moral y jurfdica 

para la proteccién de los derechos y prestaciones laborales 

de la clase obrera; en lo relacionado a la jornada laboral y 

su debida remuneraci6én de ley. 

DECIMA. En rechazar todos los sistemas que inten- 

ten utilizar el trabajo como una funcién social y lo supedi- 

ten a la idea de un servicio; que sea exigido por un desarro- 

1lo t&cnico y planteado por la producci6n capitalista, porque 

deshumanizan y desalientan el esfuerzo del trabajador a tra- 

vés de excesivas e ilegales jornadas de trabajo, sin recibir 

la remuneracién correspondiente. Lo anterior para evitar es- 

tas condiciones, ante el Tratado de Libre Comercio; en las 

empresas establecidas en México.
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..DECIMA PRIMERA. En reafirmar, la funcién especf- 

fica del Inspector del Trabajo; quién debera vigilar en el 

estricto cumplimiento la jornada m4xima laboral, en todas las 

empresas de México. Ademas de imponer multas a los pabroues, 

apego a Derecho e indemnizaciones para los trabajadores que 

hayan laborado jornadas ilegales, sin haber recibido la justa 

y debida remuneraci6n. Es decir, quién trabaja mas, debe ga~- 

nar m4s. y de alif, la modificacién que proponemos de la 

fraccién V; del art{culo 540 de 1a Ley Federal del Trabajo. 

DECIMA SEGUNDA. En plantear, la iniciativa de Ley; 

para la creacién de una Comisién Nacional de Vigilancia del 

Horario de Trabajo, como Autoridad del Trabajo: en la efecti- 

va proteccién de la jornada laboral, en las empresas estable- 

cidas en México ante et Tratado de Libre Comercio. La modifi- 

cacién que proponemos, en la fracci6n IX; del articulo 523 de 

la Ley Federal del Trabajo vigente, aunque existe el riesgo 

de caer en el burocratismo, se busca como objetivo una autén- 

tica remuneracién por la jornada del trabajador.
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