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PROLOGO 

El hombre se encuentra dotado de una voluntad que le permite desen

volver sus facultades. Pero en sociedad, su voluntad se limita por el re~ 

peto de la voluntad de otros, derivandose la necesidad de.crear reglas -

que garanticen a cada miembro del cuerpo social, con una medida el ejerc.!_ 

cio de su facultad, esto, constituye el derecho, que implica una regla de 

conducta. 

La gran transfonnaciOn de los pueblos ha hecho manifiesta a canse -

cuencia de su desarrollo, t~nto demogr4fico -como econOmico, la preponde -

rancia que ha adquirido el movimiento sindicalista, la generalización de

los descubrimientos cintfficos y la tendenci~ cooperativa cada vez más -

asentuada, que ha producido una crisis en todas las disciplinas sociales, 

y el derecho, que es un fenOmeno social, no puede dejar de sufrir influe!!. 

cia de esa crisis. 

El cambio de las condiciones sociales de la vida moderna. impone la 

necesidad de renovar la legislaciOn y el Derecho del Trabajo que forma -

parte de ella no puede pennanecer ajeno al colosal movimiento de transfo!:_ 

maciOn que la sociedad experimenta en nuestros dfas, pues los anhelos de

emanctpaciOn econOmica de las clases populares que alent6 nuestra Oltima

revoluci6n social, cristalizaron en los articulas 27, 28 y 123 de la Cons 

tituci6n Federal de 1917. ·< 

Al hablarse de Derecho del Trabajo, se habla de la justicia social, 

pues se trata de energfa hmanaen el sentido material e intelectual, qu~-
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exige respeto para la libertad y dignidad de quien lo relaiza, debiendo -

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y sobre todo un

nivel de vida decoroso para el trabajador y su familia. 

Es por eso que nos vemos motivados a realizar el presente trabajo, 

en el que tratamos de hacer manifiesta la desigualdad jurfdica de la era-

. se social trabajadora independiente con la asalariada, la que también en

un gran nOmero de casos queda desprotejida al darle el patrón un enfoque

de prestaciOn de servicios independientes sin que exista aparentemente la 

relación laboral, tratando de simular lo establecido por el articulo 123-

Constitucional ast como el verdadero esptritu del Constituyente al elabo

rar dicha norma, pues conforme a dicho precepto, el que presta un servi -

cio a otro es un trabajador que debe gozar de su protecciOn jurtdica asi

como de su ley reglamentaria. 

Esta investigaciOn la hemos dividido en cuatro ·cap[tulos, el prime

ró .de ellos nos muestra someramente como se desarrolló el trabajo en la -

antigüedad y la evoluctOn que ha tenido paulatinamente: el segundo se re

fiere a la remuneración de la clase trabajadora asi como la denominaciOn

q~e reciben sus Ingresos, segOn la fonna en que se realice el trabajo, ya 

sea como dependiente econ&nico de un patrOn o como prestador de servicios 

independientes; en el tercero senalamos la reglamentaciOn jurtdlca de los 

trabajadores, lu prestaciones que les corresponden y las obligaciones -

que lesi111pone la ley de la materia y, por OltilllO, en el cuarto capitulo -

hacemos iwanif iesti la simutaci&i de que son objeto gran parte de trabaja

dores que debiendo gozar de todos los beneficios consagrados por la Cons

tltucl6n Polftica en su arttculo 123 y su ley reglamentaria, no se ha lo

grado cabalmente, stn embargo, la lucha de la clase social trabajadora --

-· 
' 

'.:.·;. 
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unificada creando asociaciones, sindicatos y agrupaciones con fines comu

nes que tiendan al mejoramiento de su nivel de vida, ha logrado una mejor 

y más justa distribución de Jos beneficios de la producción, dando mayor

fuerza a su expresión como clase social, no sólo en el ambito laboral, -

sino también en el económico y polftico. 

Consideramos preciso que las autoridades competentes en la materia, 

enfoquen su mirada a los trabajadores independientes y les otorguen los -

mismos derechos y obligaciones que existen para los asalariados, ya que.

como senalamos anterionnente, toda persona que presta a otra un servicio

personal no tiene como Onico derecho el percibir una remuneración, sino -

gozar de todas y cada una de las prestacionés de car3cter social que la -

lucha de la clase trabajadora ha obtenido plasm4ndose en la evolución del 

Derecho del Trabajo acorde a sus necesidades, con lo cual, ademas se evi

tara que el propio asalariado siga siendo objeto de Ja simulación de la -

relación de trabajo al tratarsele como un prestador de servicios indepen

dientes. 

JUAN RAMIREZ LEON. 
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A.- INTRODUCCION. 

En este primer capitulo haremos brevemente un estudio de los antec~ 

dentes del trabajo, es decir, los orlgenes del mismo, sin profundizar en

él los, concientes de Que su aspecto histórico es ámplio y por lo mismos~ 

lo habremos de limitarnos a se~alar las caracterfsticas sociales del tra

bajo de aQuellos pueblos cuya evoluciOn nos han dejado muestras de su 

gran cultura. 

Trataremos la transfonnaciOn que ha tenido en el correr del tiempo

en su aspecto social el trabajo y su Orden jurfdico Que, si bien en la a~ 

tlguedad no era considerado como hoy en dta se entiende dicha disciplina

en el lenguaje jurfdico, ~1 observamos que se han obtenido grandes logros 

en la lucha de la clase social trabajadora desde el entonces llamado - -

esclavo hasta el ahora considerado obrero. 

El esclavo ve favot-ecida su situaciOn en la época de la Edad Media

ª ralz de la dlvisiOn de trabajo asr como con la creación de Jos gremios, 

ademas de la aq>liaciOn de los mercados de trabajo, independientemente de 
los acontecimientos econ~icos de las naciones, el mercantilismo, el libe 

ralismo econOmico, el industrialismo etc. 

Sabemos que en Ja ~a precortesiana existiO como en Roma el trab! 

jo forzoso, esto es, el realizado por esclavos y el des~nadopor hom -

bres ll bres. Con la llegada de 'tos espaftoles, el trabajo forzoso se real.!_ 

za a través de la Encomienda y el Repartimiento, siendo Fray Bartolom~ de 

las Casas quien se ocupa de los naturales· y con su intervención surgen -

normas protectoras para los indtgenas sobre todo en lo relativo al traba-
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jo; hasta que, Oon Miguel Hidalgo y Costilla decreta la abolición de la -

esclavitud. 

"La insurrección ya no se restringe a los criollos letrados. A la -

voz del cura ilustrado, estalla sObitamente la cólera contenida en los -

oprimidos. La primera gran revolución popular de la. América Hispana se ha 

iniciado". ( 1 ) 

Posterior a esa etapa histórica, se legisló en materia del trabajo, 

sin embargo, ello no resolvió el problema laboral por lo que, la clase -

trabajadora como ente eminentemente social, realizo multiples mantfesta -

ciones de descontento, siendo hasta 1917 cuandc reunido el Congreso Cons

tituyente de Queretaro y despufs de un debate acalorado, se logro plasmar 

en la Constitución, precisamente en su artfculo 123 el mfnimo de garan -

tlas sociales para los trabajadores mexicanos, entre otras, la jornada -

mhima, el salar.io mlnimo, prohibición de trabajo a menores de edad, pro

tección al salario, pago de horas extraordinarias de trabajo, reparto de

uti lidades, etc. 

Una disposlclOn del derecho no es justa porque haya sido promulgada 

por el Estado; de serlo, 1 as leyes arbi trari.as hechas por ti ranos habrlan 

de ser consideradas como justas. Para ser justa una ley, tiene que estar

de acuerdc. c::m los postulados morales fundamentales del derecho natu ..; __ 

ra l. ( 2 ) 

Renard dice que el derecho nitural es ldfntico a la idea del bien -

comOn y la justicia, que comprende aquellos que derivan directamente de -

la naturaleza del hombre en cuanto ser de razOn. ( 3 
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John Austin, fundador de la escuela analftica, trazo una linea ta-

jante entre la ciencia del derecho y la ciencia de la ética. Consideraba

la primera como la· teorfa autónoma e independiente del derecho positivo,

"la ciencia de la jurisprudencia se ocupa de leyes positivas, o simpleme~ 

te de leyes en sentido estricto, sin considerar su bondad o maldad". De -

otro lado, la ciencia de la legislación para él era una rama de la ética

tenla como función determinar el patron con arreglo al cual habla que me

dirse el derecho positivo y los principios en los que deberla basarse pa

ra rnerécer su aprobación. El derecho positivo, en opinión de jurista ana-

1 ltico, es cosa por completa distinta del derecho justo o ideal. Según la 

teorta de Austin, el derecho positivo es un mandato del soberano. "Todo -

derecho positivo, o simplemente todo derecho· en sentido estricto, es est! 

blecido por una persona o cuerpo soberano par~ un miembro o miembros de -

la sociedad polttica independiente donde aquella persona o cuerpo es sobe 

rano.o supremo•.( 4 ) 

El maestro Trueba nos dice que el Derecho del Trabajo es parte int~ 

grante del Derecho Social Positivo, el cual se identifica y conjuga con -

ese, en el arttculo 123 Constitucional, siendo ast como el Derecho del -

Trabajo se elevó a norma social de la mas alta jerarquta jurtdica en est! 

tuto c~nstitucional protector y reivindicador de los trabajadores y de la 

clase ~brera y en punto de partida para hacer extensiva la seguridad so -

cial a todos los hombres, origfnandose una nueva idea del derecho y del -

Estado estableciendo las bases fundamentales no s6lo del Estado polftico, 

sino del Estado de Derecho Social, en un s6lo cuerpo de leyes que inte -

gren conjuntamente la ConstituciOn Polttica Social, con nuevos estatutos

que comprenden las necesidades y aspiraciones de los grupos humanos de -

trabajadores, campesinos y econOmicamente débiles, en correlaci6n de fue~ 
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zas pollticas y sociales que tienen expresión en las normas fundamenta -

les. ( 5 ) 

B.- CLASES SOCIALES DE TRABAJADORES EN LA ANTIGUEDAD. 

En las paginas de la historia encontramos que en la antigUedad imp~ 

ro como sistema social el régimen esclavista, cuya sociedad se formaba -

por hombres libres y esclavos. Estos sistemas sociales de explotación del 

hombre aparecieron primeramente en Egipto y Mesopotamia en los Milenios -

111 y IV. a.c.; de los trabajos realizados en la anttgaedad, sin duda po

dríamos considerar como los mas interesantes los que se realizaron en Ro

ma. 

Roma como una m4s de las sociedades esclavistas que existieron en -

la antigüedad, donde la mano de obra abundaba, resulta uno de los antece

dentes m!s lejanos del movimiento de la clase social trabajadora. ( 6 ) 

La estructura social de ese cuerpo se componta, por los patricios -

que constitufan el pueblo romano, siendo Onicamente éllos los sujetos del 

derecho que tenfan facultades para administrar el Estado y a la vez con-

trotar la riqueza; en dicho pueblo existieron hombre libres que no eran -

patricios por no pertenecer a la nobleza y como esa clase social general

mente no posera bienes materiales, buscaba la protecci6n de los patricios 

a los que se les permitta se incorporaran a la fami lla a cambio de obedi

encia y prestaciones de servtcios personales. Estos hombres libres reci -

bieron el nombre de clientes y llamaban a los patricios patrones. 

También encontramos dentro de la estructura social en Roma un nume-
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roso grupo de personas conocido con el nombre de plebe, de quienes se di

ce eran aventureros, refugiados, prisioneros de guerra que fueron lleva-

dos a la ciudad. Junto con los clientes de familias patricias que se ha -

btan extinguido y las familias sin culto religioso, eran polttica, econó

mica y socialmente inferiores a los patricios. 

Los patricios velan al trabajo en la sociedad romana como indigno -

de su condiciOn, sOlo realizable por los esclavos, m3xime si se trataba -

de trabajos manuales. 

En Roma se fue formando el trabajo servil y material, despreciado y 

subordinado a otros valores y actividades, sobre todo frente al trabajo -

intelectual ensalzado y mucho 114s considerado que, generalmente se reali

zo por los varones, pues el trabajo manual era regulado a través de la lo 

caciOn o arrendamiento de servicios. 

El trabajo material o servil, se reglamentaba por el derecho de los 

duenos sobre los 'esclavos, ya que la esclavitud fue la ~ondición sobre --
. . 

las personas que estuvieron bajo la propiedad de otr.a. En todos los pue -

blos antigUos ésta instituci6n fue considerada como el derecho de gentes, 

siendo un elemento esencial de las sociedades antigüas, pues incluso los

grandes filOsofos aceptaban ese principio como natural y necesario. 

115egOn AristOteles la esclavitud' es natural y legftima. Ciceron pa

rece aceptarla como un hecho inseparable de las necesidades de la vida. -· 

seneca, en una carta adnlirable, recomendaba a los duenos tener humanídad

sobre los esclavos. PlatOn aunque admitiendo la necesidad de la esclavi -

tud en la sociedad, segOn la veta.organizada, reconoce que no es natural, 

.. ·; 
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no d4ndole sitio ninguno en una sociadad ideal. Otros filósofos Griegos -

citados por AristOteles, pero sin darnos el nombre, repudian la esclavi -

tud. ( 7 ) 

El régimen jurldico en Roma se encuentra en los esquemas tradicion! 

les en el &mbito del derecho pablico, cuya materia estaba reglamentada·.-

por la praxis administrativa. 

En la época del imperio se comenz6 a hablar del honorarium, que de

berla mandarse por via extraordinaria. Las multlples disposiciones lega -

les de la etapa poscl3slca y·de Justiniano, anque no presentaron verdade

ro sentido organlco, exaltaron y dignificaron al trabajo. 

Se declara expresamente y con singular insistencia que el acceso a

las altos oficios del Estado debe ser a base de meritas personales y de -

trabajo. 

También se piensa que los atributos en el desarrollo del trabajo, -

deben considerarse como trtulo de preferencia en el caso de varios aspi -

rantes, lo que es tomado en cuenta para evitar .abusos y favoritismos. 

El COdigo de Teodosio y otras leyes imperiales de la época, insis -

ten· sobre la absoluta necesidad de la retribuctOn al trabajo; sin ninguna 

distinciOn se habla de fructus praemium y merxlaboris. Desaparece la dis

ttnclOn clhica entre la merxlaborts al trabajo que se podfa fonnar del -

contrato y honorarll.111, el cual sOlo podrfa exigirse a trav~s de la cogni

tlo extraordinaria. 

..' 
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Hemos se~alado que los trabajos manuales fueron objeto del contrato 

de alquiler de servicios: locatio conductio, es decir, un contrato conse!:!_ 

sual por el cual las partes se obllgan a prestar una serie de servicios y 

una renta como contraprestación r.elativa, el nombre locare significa con

ducir. 

La romanfstica moderna tradicional, distingue en la locación romana 

tres tipos distintos: La locación de cosas no consumibles, locatio rei. -

La locaciOn de servicios, locatio operarum y la locaciOn para obra deter

minada, locatio operis. 

Los romanos no distinguieron ni clasificaron los diversos tipos de

locaciOn. Consideraban las operae como culquter tipo de esfuerzos o acti

vidad en el trabajo ht.111ano de una persona libre, sin hacer diferencias de 

las cosas arrendables. 

Dentro del latln es importante senalar la falta del·ténnino Que co

rresponde a la palabra en castellano "trabajo". La voz 11 labor11
, significa 

la fatiga o la pena propia del 11trabajo 11 y la palabra opera es la idea -

del resultado del trabajo, es la obra misma que se ha realizado. 

Como hemos indicado, es natural que la a~terior concepciOn sea pro

pia en una sociedad en la que los seres humanos se encontraban clasifica

dos como esclavos y holllbres libres, de una sociedad que obtenta del trab! 

jo de los esclavos la fuerza principal para mover la energta Industrial y 

agrtcola. 

El trabajo material era poco considerado, podriamos decir que era -
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despreciativo, como excepciOn en cierta fonna, fue el agrtcola, al que se 

le tenla en buena estima, quiz! entre otras cosas, por cumplir con una 

funciOn econOmico social que los romanos consideraban fundamental. 

La idea del trabajo en Roma, se entendta m!s bien como la del traba

jo servil y la de los hijos de familia. Sus titulares podlan disponer di

rectamente de dicha fuerza y de sus resultados o negociarla en forma one

rosa y en ocaciones gratuita; asl se comprende f!cilmente como, frente a

estas posiblidades, los juristas romanos se encaminaron a configurar la -

· actividad del trabajo. 

Varios ·autores coinciden en afinnar que en la Edad Media, la ecano -

mra era de ciudad; le llamaban asl, porque solamente era ona sociedad co!!_ 

sumidora, este fen&neno se presenta debido a las distancias tan enormes -

que existlan de una poblaciOn a otra. 

Los trabajadores que Intervienen en la praduccian son generalmente -

ciervos, no obstante ello, nace la divisiOn del trabajo, trayendo como -

consecuencia la fonnaclOn de gremios y corporaciones que se presentan co

ma la estructura social de ·la @poca. Estas se forman por patrones y maes

tros; posterionnente se permitiO el acceso a los oficiales y compai'leros,

luego a los aprendices. Esas organizaciones tenlan sus reglamentos de tr! 

bajo llamados ordenanzas y llegaron incluisive a impartir justicia, lnflu 

yendo en la vida pQblica. 

C.· EL TRABAJO EN LA EDAD MEDIA Y MODERNA. 
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La ampliación de los mercados de trabajo trajo como consecuencia -

que se produjeran conflictos sociales entre compañeros y maestros los que 

a consecuencia de ello se organizan separadamente de acuerdo a sus pro -

pios intereses. 

Las ordenanzas estuvieron influidas por el espíritu ·cristiano que -

imperaba en esa ~poca y gracias a ello, los compañeros y aprendices reci

bieron un trato mas humano que los esclavos en la antigüedad. 

La decadencia de las corporaciones, se debió. al fortalecimiento de

las corrientes filOsOficas, al descubrimiento de ArnArica, a la Revoluci6n 

Industrial y al Intervencionismo del Estado: Todos los acontecimientos -

marcaron una nueva etapa en el desenvolvimiento.histOrico y con ello de -

clina la Edad Media, abriendole paso a la Edad Moderna en la cual surge -

la prohibiciOn de que tanto los trabajadores como los patrones se asocien. 

El Estado debfa de acrecentar sus reservas de metales preciosos y adoptar 

una polftica encaminada a adquirir m4s y dejar salir menos de ellos, dan

do nacimiento con ello al mercantilismo. ( 8 ) 

El Estado estaba obligado a mantener una balanza favorable, mayores 

exportaciones contra un mfnimo de importaciones; para realizar estos fi -

nes la industria y el comercio tenfan que ser objeto de una organizaci6n, 

la cual era impuesta por el Estado. 11El principio de ella era la riqueza. 

El fin edonista se anteponfa al h1111ano; el ate~oramiento por sobre todas-

las cosas 11
• ( 9 ) 

Asf tenemos que a fines de la primera mitad del siglo XVI, en Ingl~ 

terra el Parlamento desconoce la validez jurfdica de las corporaciones; -
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en Francia Roberto Turgot, inspirado por los fisiocratas, en el ano de --

1776 por medio de un edicto logra que se prohiban las corporaciones y en-

1817 .siendo diputado Rennes Chapelier, logra que la Asamblea Nacional 

Francesa vote una ley que prohibe este tipo de organizaciones. 

lQué pretende el Estado con prohibir las corporaciones?. Todo obed~ 

eta a que eran organizaciones a las que no cualquiera tenfa acceso; te -

nfan el monopolio de oficios, el de la producción y ademas constitulan -

una fuerza polftica que se traducfa en una seria amenaza para el Estado. · 

A ratz de este hecho, es cuando nace la preocupacion· de establecer la li

bertad de trabajo y entonces es cuando se pretende producir m!s y con la

ayuda de la marina mercante asl como con la intervenciOn de los comercia~ 

tes, se lucha por conquistar nue~os mercados, dando origen al mercantili! 

mo, "Teorta del enriquecimiento de las naciones, mediante la acumulaciOn

de metales preciosos". ( 10 ) 

Con el Mercantilismo el Estado procura exportar mas y se preocupa -

por lograr un mfnimo de Importaciones; se pensaba que para alcanzar estos 

objetivos era necesario ratificar la libertad de trabajo y es ast que en

Francia en la Asamblea Constituyente de marzo de 1871 se acordO que a par: 

tir del primero de abril, toda persona serla libre de hacer cualquier ne

gocio o ejercer cualquier profesiOn, arte u oficio. 

Fue la RevoluciOn Francesa la que influyo en forma determinante pa

ra que no volvieran a reorganizarse las corporaciones, proclamando la li· 

bertad de trabajo, polfttca y social. 

La catda del rtgimen corporativo era inevitable, las necesidades de 
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la Edad Moderna propiciaron el cambio. En esta etapa de la historia es -

cuando germina el Capitalismo y la industria se transforma con el m~qui -

nismo, que agiganta la PJ:Oducci6n y desplaza a los trabajadores, abaratan 

dose la mano de obra. 

Se caracteriza el Industrialismo por los salarios mi·serables y la -

escacés de trabajo propiciado por el maquinismo. La critica situación -

obliga a mujeres y niños a vender su fuerza de trabajo, por lo que, ante

tan grave situación nace la idea de legislar en favor del trabajador y es 

entonces cuando los trabajadores se unifican para hacer frente a la expl~ 

taciOn industrial. Es en esta época donde se dan verdaderamente los orfg~ 

nes del sindicalismo. Aparece el proletariado, se robustece el espfritu -

de lucha de esa clase social en virtud de que los trabajadores aspiran a

mejores condiciones de vida. 

Los empresarios por su parte. solamente tenlan un objetivo, el lu -

ero sin limite y, para lograrlo, aplican la ley del costo mfnirno; ante es 

ta situaci6n oprobi~sa · en que se debatfa el trabajador, las fabricas no -

hubiesen sido exhibidas. pero era evidente la jornada de trabajo agotado

ra no sOlo para los varones, sino tambifn· para mujeres y ninos. Si la te~ 

nica de la producciOn hubiese sido mas h1111ana, probablemente las leyes t~ 

telares del trabajo no hubieran irr1111Pido en el progreso jurfdico de la -

humanidad. ( 11 ) 

Ante ese panor1111 social tan desequilibrado. nace la revoluciOn en

Francia. ·donde los antagonlslllOs sociales se ponen de manifiesto, logrando 

' la clase trabajadora !twanciparse aun cuando no logra sacudirse el yugo d~ 

f i ni ti vamente. 

.· ·.· 
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Los desposefdos que constituyen el nOcleo m~s poderoso de la pobla

ción, son los trabajadores a los que también se les denomina proletarios. 

Por proletarios se comprende a la clase trabajadora asalariada que priva

dos de medios de producción propios se ven en la necesidad de vender su -

fuerza de trabajo para poder existir. ( 12 ) 

Con los adelantos técnicos se perfeccionó la industria, quedando en 
• manos de la burguesta, quien proporcionaba al cliente los productos bara-

tos para fortalecerla y asfixiar a los talleres de artesanos, los cuales

se verran obligados a ofrecer su trabajo a los industriales, sometiendo -

. los a horarios de trabajo inhumanos y percibiendo salarios de miseria. 

El descontento que existla en la clase trabajadora, producto de la

explotación de la cual era objeto, motivó la unificación del proletario.

quien se convirtió en una amenaza para la paz social. La burguesfa ~co!!!. 

prendi~a como la clase de los capitalistas modernos, propietarios de los

medios de producción que emplean a trabajadores asalariados ( 13 ), ~ t~ 

merosa de ver arruinadas sus conquistas y sus privilegios para controlar 

los medios de producción, hace una concesión al proletario para tranquil.!. 

zar sus inquietudes, con ello se da pauta al nacimiento del Derecho del -

Trabajo en un clima en el que imperaba el industrialismo durante el Libe

ralismo Económico, corriente doctrinaria cuya esencia es la no interven -

ciOn del Estado en la vida econOmica, actitud que los franceces sintetiz! 

ron en la famosa formula lalssez-falre y su complemento laisses- passer. 

( 14 ) 

Como senalamos anteriormente el Derecho del Trabajo naclO como una

concesiOn de la burguesra frente a la lucha de la clase social trabajado-
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ra, sin embargo, ese derecho no resultaba operante para el trabajador, ya 

que resultaba más benéfico para el empresario. Al respecto el maestro de

la Cueva nos dice: "la justicia ponra tales obstáculos al desarrollo de -

las reclamaciones de los obreros que, en la practica, les cerraban sus -

puertas con obstkulos como procesos extraordinariamente largos y costo -

sos, con recursos y ardides que consigna el procedimiento.civil y que ha-
·;-t 

cen dificil una expedita administración de justicia. ( 15 ) 

Tambi~n en Francia se mostraba la conciencia de la clase trabajado

ra formando agrupaciones secretas influidas par las Logias Masónicas. En-

1831 y 1834 surgen los primeros movimientos de los trabajadores en defen

sa de sus intereses, logrando en 1841 que et Estado interviniera dando -

una ley que habrla de reglamentar los servicios personales de las mujeres 

y nii'los. 

D.- EN MEXICO ANTES Y DESf>UES DE 1917. 

Al hablar de la legislación laboral en México, debemós hacerlo to -

mando como punto de partida la época precortesiana, concretamente la que~ 

se refiere al pueblo azteca, ya que era el mas importante antes de la lle 

gada de los conquistadores. 

La organizaciOn social de los aztecas se componfa de tres tipos: La 

clase comQn del pueblo ll1111d1 111sehuales entre los que se encontraban e~ 

merciantes, artesanos y agricultores; la guerrera y la sacerdotal, estas

Oltimas eran ociosas y las que gobernaban. 

En esa etapa histOrica en que viviO la sociedad prehisp4nica en Mé-
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xico, no nos dejaron datos concretos sobre la fonna de trabajo. Las noti

cias que nos fueron allegadas, son las que escribieron los conquistadores 

y por ellos sabemos que los guerreros y los sacerdotes no realizaban m~s

funciones que las indicadas por sus nombres. 

Al analizar los testimonios de los misioneros, se ha sabido que ·en

e! pueblo azteca existiO la libertad de trabajo. Los trabajadores acudfan 

al mercado de Tlaltelolco a ofrecer sus servicios y ahf eran contratados

directamente por quienes necesitaban de ellos. Que las condiciones de tr! 

bajo eran fijadas de mutuo acuerdo entre el prestador del servicio y de -

quien lo recibfa. 

Si bien es cierto que existiO la libertad de trabajo, también lo es 

que existiO el trabajo forzoso. Ese lo realizaron los hombres que eran d!_ 

lincuentes al caer en·esa situaciOn, también existieron hombres libres -

que se hicieron esclavos por su propia voluntad, impulsados por el deseo

de ingresar a las familias nobles a las cuales servfan, aqut podemos con

siderar a los mayeques, personas trabajadoras del campo que de una manera 

forzada trabajaban en beneficio del dueno de la tierra. 

Existieron personas que recibieron el nombre de tamemes, eran hom-

bres que tenfan la condici6n de esclavos y realizaban actividades de car

gadores, ademas de constituir el medio de transporte de personas y cosas. 

Con la llegada de los conquistadores, la vida social. polftica, es-
.f 

piritual y econOmica de los indfgenas se transfonna; el crepQsculo de la-

cultura azteca llega de la mano con la presencia de los espaftoles. La cu1 

tura mexicana que se encontraba en plena via del florecimiento, se empte-
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za a desmoronar cuando se produce la conquista, al respecto Spengler dice: 

"Fue tronchada a la mitad de su existencia por otra cultura que contaba -

con mayor madurez; sin lógica histórica ninguna, fortuitamente, como un -

transeúnte corta con su vara una flor que encuentra en su camino". ( 16 

Los portadores de esa cultura que contaban con mayor. madurez, come

tieron en nuestros antepasados los más grandes abusos, la explotación in

humana y bestial; ast fue el trato que dieron al pueblo indfgena. 

En la época de la Colonia, al trabajo forzoso se le conoce con el -

nombre de la "encomienda" que fue una forma de esclavitud a la cual estu

vo sometida la poblaciOn aut6ctona. La encomienda era una concesiOn otor

gada por mandato directo del rey de España a los conquistadores, los cua

les cobraban un tributo a los nativos que se les encomeñdaba; los indlge

nas a cambio de ese tributo que se traducf a en la fuerza de trabajo requ~ 

rida por los encomenderos, reci.bfan doctrina y protecciOn. 

Otro sistema de trabajo forzoso fue el repartimiento, que consistfa 

en la reparticiOn de los indfgenas para los trabajos agrfcolas, mineros o 

de construcciOn. Este sistema permitfa tener a los nativos en carceles P! 

raque no huyeran y se les pudiera obligar a la realizaciOn de esas labo

res. 

Fray Bartolomé de las Casas, fue quien conmovido por el despiadado

trato que se daba a los indfgenas se preocupo por la creaciOn de un cuer

po de disposiciones que diera protección a los naturales. 

Enterados los reyes catOlicos de los malos trátos y de los abusos -
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que se cometfan con el pueblo azteca, dictaron las leyes de Indias, que -

tuvieron como finalidad tutelar y proteger a los indfgenas. 

No hay duda de que los reyes católicos tuvieron muy buena voluntad

con los indios, pues la ley mencionada contenta disposiciones tan impor -

tantes como la jornada de trabajo, el salario mlnimo, pago en efectivo, -

prohibición de tiendas de raya etc., sin embargo, dice el maestro de la -

Cueva: 11a pesar de su grandeza, las Leyes de Indias, llevan el sello del

conquistador orgulloso aunque de acuerdo con el pensamiento de Fray Bart~ 

lomé de las Casas, se reconoció a los indios la categorla de seres huma -

nos, sin embargo en la vida social económica y polftica, no eran iguales

ª los vencedores". ( 17 ) 

Eran mas bien concesiones otorgadas por el remordimiento de concie~ 

cia que no era mucha, pues no obstante de que se establecieron sanciones

ª quienes violaran la mencionada ley, ésta no tuvo aplicación para la --

cual fue elaborada. Asi los indlgenas continuaron. sumergidos en la mas in 

famante explotación por parte de los conquistadores. 

En la.misma época en que se pretendió aplicar la referida ley, sur

gieron también las ordenanzas de los gremios; leyes secundarias destina -

das a reglamentar los oficios que se conocfan. Estas medidas de protecci

On beneficiaban mas a los espanoles, a quienes se les reservavan determi

nados oficios distintos· de los realizados por los naturales. 

Las ordenanzas formaban parte de un cuerpo legislativo que se cono

ció con el nombre de "ordenanzas de la ciudad de l*xico", a cuyo tenor se 

regulaba la vida de toda la ciudad. ( 18 ) 
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En esa situación se presentan los albores de la Revolución de Inde
pendencia, cuando el cura Miguel Hidalgo y costilla decreta la abolici6n
de la esclavitud, imponiendo la pena de muerte a los dueños de esclavos -
que se reusaran a ponerlos en libertad; por el mismo decreto quedaron ab~ 
lides los tributos que eran pa~ados por las castas. 

Don José Ma. rt>relos y Pavón, en su histórico documento "Sentimien
tos de 1 a Nac i On 11

, producto de 1 Congreso de An3huac insta fado en la e i u -
dad de Chilpancingo, logró plasmar: "Que la esclavitud de proscriba para
siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y, so
lo se distinguira a un americano de otro por el vicio y la virtud". ( 19 ) 

Otro de los puntos mas importantes del doc1111ento referido establece: 
"Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicten nuestro
Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen 
la opulencia· y la indigencia, de tal suerte que aumenten el jornal del P2. 
bre para que mejore sus cost1111bres, aleje su ignorancia, la rapifta y el -
hurto. ( 20 ) · 

La ConstituciOn de Apatzingan no tuvo aplicaciOn practica, la liber 
tad de trabajo quedo consagrada y en ella quedaron los g~nnenes de la ex
plotaciOn •. 

La ConstituciOn de 1824 inf_lulda por el Liberalismo y el Individua
lismo, no se ocup6 de dar una soluciOn al problema social que imperaba en 
el pars. 

La explotaciOn y la miseria seguf a pesando sobre la clase trabajad2. 
ra, para aliviar esta situaciOn, Don Ignacio Comonfort expidiO en 1856 el 
Estado Org4nico Profesional de la RepOblica Mexicana, que toco el fondo -
del problema laboral • 

•• 
En la ConstituciOn de 1857, no se encuentra tampoco el remedio a -

los males que aquejaban a las masas trabajadoras; al igual que la Consti
tuciOn de t824 ignoraba la sltuaciOn de quienes constituyen la verdadera
fuente primordial de la producci6n y no se ocupG de dar protecciOn a la -
clase econOmicamente dfbi 1. No hay que negar que hubo quienes se preocup! 
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ron por la emancipación de los trabajadores; vgr., podemos senalar la --
egregia figura de Don lgnacio Ramfrez "El Nigromante", quien en el Congr~ · 
so Constituyente de 1856-1857 dijo: "El pueblo no puede ser 1 ibre ni rep~ 

blicano, ni mucho menos venturoso, por mas que cien constituciones y un -
millar de leyes proclamen derechos abstractos, ·teorfas bellfsimas, pero -
impracticables como consecuencia del absurdo sistema econOmico de la so -
ciedad". ( 21 ) 

Ignacio Ramfrez siempre se mostró partidario de que los derechos de 
la clase trabajadora fueran recogidos por la ConstituciOn; lucho porque -
se reconocieran esos derechos segan se desprende de sus intervenciones en 
el mencionado congreso, donde proclam6 que el verdadero problema social -
era emancipar a los jornaleros de los capitalistas, anadiendo que dicha -
resoluciOn era muy sencilla, que se reducla a convertir el capital en tr! 
bajo. Esta operación exigida imperiosamente por la justicia social, aseg!!_ 
rarfa al jornalero no sOlo en su salario, conveniente a un adecuado medio 
de subsistencia, sino a un derecho de dividir proporcionalmente las gana!!_ 
clas del empresario. 

En el ano de 1865 Meximiliano de Habsburgo, consióerO la necesidad 
de que se legislara sobre los problemas laborales y es asf cuando en ese
mismo ano nace el "Estatuto Provictonal del Imperio Mexicano" en el que -
se consigne la libertad de trabajo y creo la junta protectora de la clase 
menesterosa, buscando elevar las condiciones laborales de los trabajado -
res a trav~s del decreto del primero de noviembre del mismo ano, por me-
dio del cual se liberaban las deudas de los trabajadores del campo. 

El COdigo Civil de 1870, reglamentaba las condiciones laborales con 
el nombre de contrato de obra, siendo estos los siguientes: servicio do-
méstico, servicio por jornal, contrato de obra a destajo.y precio fijo, -

contrato con porteadores y de alquiler, contratos de aprendizaje y hospe
daje. 

En el ano de t872 nace el Circulo de Obreros Libres, integrado por
obreros textiles, carpinteros, artesanos, tipOgrafos etc. Esta organiza -
ción estuvo influida por doctrinas socialistas y anarqufstas extendlendo
en todo el pafs las ideas de organtzaciOn de la clase trabajadora. 

,'i 

•. 
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Sin embargo todo esto no dió una solución al problema laboral y so
cial, ya que los lideres terminaron aliandose con el gobierno del General 
Porfirio Diaz. 

Ante el clima de miseria e inicua explotación de que era vfctima la 
clase trabajadora, surguen los primeros movimientos obreros de desconten
to, los mineros de Cananea declararon la huelga en 1906 pidiendo mejores
salarios; a ese movimiento le siguen en importancia la huelga de trabaja
dores textiles en Rio Blanco. Estos movimientos fueron ahogados en sangre 
por Porfirio D~az; debemos mencionar que los movimientos sociales de esos 
trabajadores fueron influidos por las ideas liberales de Ricardo Flores -
Mag~n, verdadero precursor de la Revolución Mexicana. 

~ª~múltiples manifestaciones de descontento de los trabajadores y
de los movimientos annados de grupos de cam~esinos, eran una amenaza para 
la paz social en nuestro pats, creando verdadera intranquilidad en Porfi
rio oraz y sus "cientrficos" que lo apoyaban. 

La legislación laboral que precedió a la contenida en la Constitu -
ci6n de 1917, fueron cuerpos legales que nacieron en diversos Estados de
la RepGblica, siendo las leyes m~s importantes por su aparición cronológj_ 
ca: 

La ley de Jos~ Vicente Vil lada; Gobernador del Estado de México, 
prom~lgada en 1904, es la primera que en el pafs se ocupó de imponer obl.!_ 
gaciones al patrón para que respondiera de accidentes de trabajo y muerte 
del obrero ocacionada por enfennedades profesionales. 

El General Bernardo Reyes; Gobernador del. Estado de Nuevo León, pro
mulgó el 9 de noviembre de !906 la ley que trato sobre los accidentes de -

trabajo y enfennedades profesionales de los trabajadores, implantando nor
mas para que el trabajador pudiera reclamar sus prestaciones. 

Ley de Manuel M. Dieguez; Gobernador del Estado de Jalisco, que se
promulgO el 12 de septiembre de 1914 en donde se estableciO el descanso -
dominical, descanso obligatorio, vacaciones, jornada de trabajo de las -
ocho a las diecinueve horas con dos descansos. 
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Ley de M~nuel Aguirre Berlanga, promulgada el 28 de diciembre de --
1915 que reglamentó la jornada maxima de nueve horas con descanso de una
hora, salarios mtnimos, protección para los menores de edad, protección -
al salario,_ protección a la familia del trabajador.creación de las juntas 
de conciliación y arbitraje ast como diversos servicios sociales. 

En el Estado de Veracruz, se decreta el 4 de octubre de 1914 la Ley 
de Manuel Pérez Romero que estableció el descanso semanal obligatorio; el 
19 de octubre del mismo año se promulgó la Ley de candido Aguilar, que se 
refirió a consideraciones similares a las leyes mencionadas agregando ad~ 
mas descanso obligatorio en los dtas de fiesta nacional, establecimiento
de escuelas, inspecciones de trabajo, tribunales de trabajo y sanciones -
para infractores a la ley; el mismo año se promulga la Ley de Agustín Mi-
11an que trato sobre asociaciones profesionales. 

El 12 de abril de 1915, siendo Secretario de Gobernación el Licen -
ciado Rafael Zubaran Capmany, se formuló el proyecto de Ley sobre el Con
trato de Trabajo, la cual no ofreció mejores prerrogativas al trabajador, 
pues las de Veracruz y Yucatan estaban por encima del citado proyecto. 

Yucatan uno de los Estados que mejores aportaciones hizo al Derecho 
del Trabajo, el 14 de mayo de 1915 promulga la ley que crea el Consejo de 
Conciliación y el Tribuanl de Arbitraje; el 11 de diciembre del ese año -
se decreto la Ley del Trabajo. Estas leyes fueron emitidas por el Gral. -
Salvador Alvarado y en ellas se encontraron los principios basicos que -
posteriormente configurartan el arttculo 123 de nuestra Constitución. 

Antes de la promulgación de la Constitución de 1917, legislaron en
materia del trabajo adem~s de las entidades ya enunciadas, los Estados de 
Coahuila en 1912 y 1917 y es ese mismo ano, los Estados de Hidalgo y Zac! 
tecas. 

Ya en el ano de 1916, eran varias las entidades federativas QUe ha
bfan promulgado leyes laborales, pero los capitalistas poderosos, con su
riqueza. continuaban burlandose de ellas y la explotaclOn de los trabaja
dores parecta no tener fin. 
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., El 14 de septiembre de 1916, Don Venustiano Carranza quien era jefe 
" del Ejercito Constitucional, convocó al pueblo para que eligiera diputa -

dos y acudiera a una asamblea constituyente que diera a la Nación una nue 
va Constitución. 

Fue en la Ciudad de Queretaro donde se reunió el Congreso Constitu
yente, con una asistencia de 151 diputados, abriendose el periodo de se-
sienes el 6 de diciembre fecha. en que se dió lectura al pr.oyecto de Cons
titución que decepcionó a los congresistas, porque los problemas, sobre -
todo los laborales, los tocaba superficialmente. Habla gentes que no asp.!_ 
ravan a una simple reforma, sino que pensaban en un cambio total, sustit~ 
yendola por una constitución mas progresista; dos corrientes de ideas se
distinguieron en el congreso, las modernas y las de ideas avanzadas con -
influjo magonista, llamada de los jacobinos. Los Constituyentes mas nota
bles fueron: Lic. Manuel Rojas: José Nativid~d Macras; Felix Fulgencio P! 
lavicini; Francisco J. MGjica: Heriberto Jara; Luis G. Monzón; Hector Vi~ 
toria; Pastor Ronaix; Carlos L. Gracidas; C4ndido Aguilar; Victoria E. -
G6ngora; Froylan Manjarrez; Oionicio· Zavala; Rafael Marttnez de Escobar: 
Fernando Lizardi y Alfonso Cravioto. 

Refiriendose al Congreso Constituyente de 1916-1917, el maestro --
Trueba en su obra "El articulo 123 11 expresa : "pero ya previsores y preca
vidos quisieron que quedase en la ConstituciOn General de l~ República, -
en nuestra ley fundamental, en el capitulo de garantras sociales. Con es
te hecho, los Constituyentes Mexicanos de 1917, se adelantan a todos los
del ~ndo" ( 22 ) 

Nuestra ConstituciOn de 1917, al establecer en su articulo 123 las
bases fundamentales sobre trabajo y previsiOn social, -derechos socia -
les -diO un ejemplo al mundo, ya que mas tarde constituciones extranje -
ras consagraron también los nuevos derechos sociales de la persona humana. 
La l la.11cida incultura mexicana. fue paradigma en los pueblos de cultura -
occidental y despu~s insptractOn para los legisladores de América Latina. 

La .tribuna del Teatro de la RepOblica, sede del congreso, fue ocup! 
da por figuras que m4s tarde recojerf a la historia por la importancia de
sus intervenciones, como Cravtoto que exclamo: "Asf como Francia, después 
de su revolucl6n ha tenido el alto honor de consagrar :en la primera de --. 
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sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, asf la Revolución -
Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la primera 
en conseguir en una consti tuc i6n, los sagrados derechos de 1 os obreros". 
( 23 ) 

Otra brillante intervención fue la del Diputado Veracruzano Heribe!:_ 
to Jara, quien dijo: "Pues bien, los jurisconsultos, los tratadistas, en
general las eminencias en materia de legislación, probablemente encuen -
tren hasta ridfcula esta propOsiciOn de una jornada máxima de trabajo y -

se preguntaran, ¿como se va a se~alar allf que el individuo no debe trab! 
jar mas de ocho horas al dfa?, porque eso, segQn ellos, es imposible por
pertenecer a la reglamentacion de las leyes; pero precisamente senores, -
esa tendencia, esa teorta, lQué es lo que ha h~cho?, que nuestra Constit_l! 
ción tal liberrima, tan amplia, tan buena, haya resultado como le llaman
los se~ores cientrficos, "un traje de luces para el pueblo mexicano", --
porque falto esa reglamentaciOn, porque jamas se hizo. Se dejaron consig
nados los principios generales y allt concluyo todo. Después, lQuién se -
encargará de reglamentar?, todos los gobiernos tienden a consolidarse y a 
mantener un estado de cosas y dejan a los innovadores que vengan a hacer
tal o cual reforma; de allf ha venido que, no obstante la libertad que -
aparentemente se garantiza en nuestra Carta Magna, haya sido tan restrin
gida; de allt ha venido que los hennosos capftulos que contiene la refer!_ 
da Carta Magna queden nada mas como reliquias histOricas _allf en ese li -
bro. ( 24 ) 

El Diputado Hector Victoria, obrero yucateco fue a quien correspon
dió sentar las bases de .los derec~os de la clase trabajadora al decir~ 
"Los trabajadores estamos enteramente cansados de la labor pérfida que en 
detrimento de las libertades pOblicas han llevado a cabo los académicos.
los ilustres, los sabios, en una palabra, los jurisconsultos; seilores di
putados, un representante obrero del Estado de Yucatan viene a pedir aqul, 
se legisle radicalmente en materia del trabajo. ( 25 ) 

Froylan Manjarrez, fue quien pidlO que la constituciOn tuviera un -
capttulo espedal para el problema de los trabajadores en virtud de que -
eran muchos los puntos que se fratartan con relac10n a la cuesti6n obrera. 
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Carlos L. Gracidas, tuvo una intervención no menos importante que -
los dem~s al decir: "Soy partidario de que el trabajador, por precepto -
constitucional, se le otorgue el derecho de obtener una participación en
los beneficios del que lo explota". ( 26 ) 

Los constituyentes mencionados, son una muestra de las personalida
des que participaron eri la configuración de nuestro m~ximo ordenamiento -
jurfdico, que como Ley fundament~l surgió el 5 de febrero.de 1917 a la v.!_ 
da constitucional, siendo en su artfculo 123 donde quedaron establecidas
las normas de protección a la clase social trabajadora -fuente importante 
generadora de la riqueza nacional- sentandose las bases sobre jornada -
maxima, salarios mfnimos, descanso obligatorio, higienización de talleres, 
fabricas minas etc., prohibición de trabajo a menores de edad, asociación 
profesional, derecho de huelga, seguros e indemnizaciones, protección al
salario, pago de horas extraordinarias de t~abajo, creación de habitacio
nes cómodas, centros de estudio, capacitación y adiestramiento, reparto
de utilidades, organismos para la defensa de los derechos del trabajador, 
etc. 

En general el contenido del articulo 123 de nuestra Constitución, -
es un mlnimo de garantlas para los trabajadores mexicanos, cuyo fruto fue 
logrado por dicha clase a través del. Congreso Constituyente de 1916-1917, 

en el que participaron hombres que realmente conocran los problemas y las 
necesidades de los :trabajadores, porque las hablan sufrido en carne pro -
pta. 

E.- COMPOSICION SOCIAL TRABAJADORA EN MEXICO. 

En Mfxico siempre se ha tenido la necesidad y mas aun en la actual.!_ 
dad de contar con cifras que indiquen el nQmero de habitantes que se ded.!_ 
quen a actividades remuneradas, pues constituyen el sector de la pobla -
tiOn que directamente impulsa las actividades productivas de la nación, -
lo que obliga a clasificar la composición de la población para obtener -
una cuantificación adecuada. 

Por ello, 'junto con otros motivos también importantes, se justifica 
la cuantificación del factor trabajo en la economfa nacional. De acuerdo-
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con los datos de los censos de población que se llevan a cabo cada diez -
anos, los habitantes se clasifican en población económicamente activa e -
inactiva. La primera comprende a los mayores de ocho años y declaren po -
seer alguna ocupación remunerada y la segunda a quienes no cumplan esas -
condiciones. 

La población económicamente activa se clasifica en fuerza de traba
jo y desocupada; la fuerza de trabajo se integra por quienes desempeñan -
una ocupación remunerada en el momento en que se efectae el censo o que -
han dejado "de ejercerla en un plazo no mayor de doce semanas, hasta el 
dta de efectuar el censo. ( 27 ) 

Empezaremos a hablar de la composiciOn social trabajadora en México 
tomando como punto de partida la época precortesiana y en forma concreta
la referente al pueblo azteca, ya que como hemos señalado anterionnente -
era el mas importante antes de la ! legada de los españoles. 

a) Antes de 1917. 

Cuando el pueblo azteca dejO de ·ser nómada, entro en un periodo de
asentamiento agrtcola y de fabricación de implementos do~sticos, lo que
repercutió en sus relaciones de trabajo, En esa etapa el trabajo fue co -
lectivo: común en la agricultura, caza y obras pOblicas, mientras que la
artesanta fue simple y generalmente de finalidad consuntiva. 

Posteriormente el trabajo agrfcola evolucionó, pues ya no sólo lo -
realizó el campesino libre, sino también aparecen dos nuevas clases: el -
campesino de los pueblos sojuzgados y, en menor proporción, los esclavos. 

El artesano ya no es el campesino que manufacturaba sus propios in! 
trumentos de labranza, los hilados y tejidos, las armas y, en general, t2_ 
da clase de utensi Uos para su consumo, sino que e~iezan a crearse agru
paciones con oficios especializados como orfebres, joyeros, escultores, -
amantecas, etc., lo cual requiere de cierto aprendizaje y t@cntca que no
pueden ser realizados por cualquier persona; su producciOn es objeto de -
lucro, inictandose el comercio por los llamados pochtecas, quienes perma
nentemente se dedicaron a esa actividad. 
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El trabajo de la mujer fue factor importante para la vida de las -
tri bus, ella llevó consigo el peso de la casa y cooperó lealmente no sólo 
en los quehaceres domésticos, sino en todo trabajo que el padre, el espo-, 
so o el hennano desempeñaban. Trabajó colectivamente repartlendose por --
igual la tarea. Se tiene noticia que los niños también participaron en el 
trabajo, sin embargo para ellos no fue agobiante y aunque generalmente se 
gulan el oficio de su padre, ello nunca fue obligatorio. 

Se tiene noticia por Hernán Cortés, en sus cartas de relación, que
Tenochtitlan co~taba aproximadamente con trescientos mil habitantes; de -
tal manera que aunque la agricultura fue importante para los aztecas, no
tenlan una verdadera dependencia de ella. 

También se desarrollaron actividades de tipo artesanal siendo sus -
instrumentos rudimentarios: se sabe que tenl~n arte y pericia en ello, -
prueba de ello es la artesanla de lujo que apareció entre los mexicanos -
cuando lograron afirmar su poderlo militar y.polftico. 

Respecto a los precios de sus artfculos y a los salarios que se pa
gaban, se sabe muy poco, ya que en la mayor parte de los casos se calcul! 
ba con base en granos de cacao, mantas, hachuelas de cobre y otros produf_ 
tos que fungfan como medio de pago, siendo los propios comerciantes quie
nes fijaban los precios a las mercancfas que vendfan en los 'Tlercados. 

Cabe decir que habfa trabajadores,generalmente artesanos esparcidos 
por la ciudad y en los mercados de México y Tlaltelolco principalmente, 
donde ofrecian sus servicios en espera de que se les ocupara. 

El obrero y el artesano en general, empezaban como aprendices y so
lamente quedaban autorizados para ejercer el arte correspondiente después 

.de haber sido examinados y aprobados, ya que se necesitaba permiso para 
ejercer un oficio. 

Otra actividad de importancia que se desarroll6 en esta época, fue
la minerfa, pues se sabe que los aztecas trabajaron los metales como el -
oro, la plata, el cobre el estai'lo el plomo y el mercurio. Con excepc!On -
del plomo y ~el mercurio, los metales mencionados se obtenlan en estado -

'r 
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nativo. El oro lo recogfan en pepitas en las arenas de los dos, con un -

alto contenido de plata y casi completa ausencia de cobre. La plata con -

algunos vestigios de cobre la extraían de las minas de Taxco y Zumpango,

princ!palmente. El cobre cuyas impuresa·s eran hierro y plata, provenfa g~ 

neralmente de las minas del Cerro del Aguila en Guerrero y otros yacimie!!_ 

tos enclavados en la regiOn zapoteca de Oaxaca. 

No se tiene noticia de la mano de obra ocupada en la extracción de

minerales, pues sOlo se menciona de la existencia de yacimientos, de mét~ 

dos de extracct6n y del trabajo artesanal de los minerales, sin haberse -

obtenido informaciOn de la producciOn. Los cronistas que hablan de las d!_ 

ferentes · clases de trabajadores aztecas no mencionan la existencia de un

grupo detenninado ocupado en la minerta y mucho menos el porcentaje que -

de la poblaci6n representaba, ello lo consideramos en virtud de que los -

aztecas rec!bfan todo el metal en fonna de tributos de. los pueblos domin! 

dos, los cuales seguramente st tentan cierto nC&mero de trabajadores que -

se dedicaron a la minerla. 

Habla tambi~n trabajadores dedicados a las comunicaciones y el - -

transporte, dada la falta de animales de carga y el desconocimiento de la 

carreta, siendo la transportación de artfculos por seres humanos, por !o

que el hombre fue el principal transportista y se creo el trabajo de car

gador generalmente de.sarrollado por el esclavo. 

Para realizar la actividad de cargador, se constitutan caravanas de 

mercaderes llevando sus mercanctas por propios cargadores, lo que les ha

cta costHble el transporte, en ocasiones también se empleaban en esta 1! 

bor, habitantes de los pueblos tributarios; las mercanctas se llevaban en 
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arcas tejidas de ca~as fuertes o en armazones adecuados cargados a cues -

tas de los llamados tamemes. 

El paynami o correo humano, consistió en un trabajo muy es~cial -

que se efectuó a base de relevos teniendo un doble carácter: económico y

pol itico-mi litar, siendo los gobernantes quienes más los utilizaban. Esta 

ban organizados con normas determinadas y realizaban este trabajo natura-

les con gran inteligencia y de gran condición ftsica capaces de correr --
1 

grandes distancias sin descanso. Por este conducto llegaban a recibirse -

en 'un mismo dta mensajes orales o escritos desde puntos distantes de en-

tre doscientos y trescientos kilómetros. 

Existe poca información respecto de los conflictos laborales de los 

aztecas en lo que hoy conocemos como patr6n y trabajador, por lo que con

sideramos que no puede asegurarse la existencia de choques violentos en -

tre los diferentes trabajadores frente a las clases mas poderosas, pues -

en general no hubo problemas por parte de esos trabajadores. 

La conquista espanola enfrentó a dos culturas, a dos sistemas econQ_ 

micos y con ello también a dos técnicas y sistemas de trabajo; los con -

quistadores implantaron el sistema de expansiOn mercantilista que tenta -

aun mucho de feudal, sobresaliendo el uso forzado y gratuito de la fuerza 

de trabajo. 

Los naturales fueron objeto de discriminaciOn racial, dependencia -

polttica, inferioridad social, segregación residencial, sujesi~n económi

ca y a la incapacidad jurldica; la ai:MriciOn de las castas y la aparición 

de esclavos, s6lo contribuyo a engrosar al grupo de explotados. 
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La importación de esclavos del Africa, se justifica para substituir 

a los indios en los cultivos de las tierras calientes, en donde estos se

agotaban rápidamente a consecuencia del clima y de la explotación a que -

se les sometf a. 

Posterionnente se estableci6 el trabajo del peón, que fue una cons~ 

cuencia de la expansión de la propiedad privada, que siempre se hizo a e~ 

pensas de la propiedad comunal indlgena; fluctuando los salarios del pe6n 

entre uno y dos reales diarios, que apenas bastaba para vivir. La jornada 

de trabajo era de doce horas diarias menos dos de desc~~so. 

Es claro que la actividad m4s importante durante la ~poca que come!!. 

tamos, esto es, la virreinal, fue la minerfa debido al pensamiento merca!!. 

tilista dominante en esa ~poca, que consideraba la riqueza de los pueblos 

y de los hombres segan la cantidad de metales preciosos que poseyeran, e!!. 

tonces la industria minera constituyo el objeto b4sico del gobierno espa

nol y de los hombres que llagabtYla Am~rica, con afan de enriquecerce en -

el menor tiempo posible. 

Precisamente un factor que favoreció esta actividad fue el hecho de 

que ~n ella se empleara un gran namero de indtgenas producto de los repar:. 

timientos, quienes debido al sistema de esclavitud, realizaban el trabajo 

sin costo alguno para el explotador. 

Los trabajadores denominados "Naborfas" fueron los primeros asala

riados y su trabajo fue altamente calificado, al grado de ser reputados -

por los mismos españoles como elemento humano indispensable para el tra - • 

bajo minero. 
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Posteriormente durante el periodo independiente de 1821 a 1880, la

Revolución Industrial que se inició en Inglaterra y posteriormente sigui~ 

ra con gran exito en Francia, se presentó con diferentes caracterfsticas

en cada uno de los países, pero en todos fue importante el auge que logró 

darles, pues la maquinización elevó en forma notable la productividad de

la industria. 

México,. 110 obstante las convul sienes poltticas en las que se deba -

tía, no permaneció al margen de tal acontecimiento. pues tanto los parti

culares como el gobierno se avocaron a introducir en el pafs las ventajas 

que la Revolución Industrial proporcionó a los paises que la iniciaron. 

Como señalamos anteriormente, los caudillos de la Independencia de~ 

tacaron por la forma en que concibieron los problemas a los que se enfre~ 

taban los indlgenas y al lanzarse a la lucha de emancipaci6n, hicieron p~ 

sible la abolición de la esclavitud y posteriormente la independencia. 

SegOn estimaciOn hecha por Garcfa Cubas, la población total de la -

RepOblica en el afio de 1884 ascendla a nueve millones trescientos cuarenta 

y cinco mil cuatrocientos setenta habitantes, de los cuales cerca de las -

cuatro quintas partes se dedicaban a la agricultura; se carece de infonna

ci6n acerca del total de la población econ6micamente activa de ese año, p~ 

ro se tiene noticia de que cerca del cuarenta porciento de la poblaciOn.-

eran campesinos, lo que da una idea de la fuerza de trabajo que tenla esa

actividad. ( 28 ) · 

Las inversiones extranjeras se Iniciaron en Mtxlco a partir de la 

Independencia, pero la influencia que en el progreso económico de la na 
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ci6n representó fue muy escasa, pues la finalidad de ella fue corregir el 

desequilibrio económico y regularizar la caótica situación financiera por 

la que atravezaba el pats, motivada por la prolongada lucha de liberación 

es por ello que puede considerarse a la minerfa como la representativa de 

las actividades capitalistas en esa época. 

No se tiene noticia exacta de la población total dedicada a la min~ 

rfa, pero para dar una idea de su magnitud, basta señalar que sólo nueve

de los principales estados mineros del pafs ocupaba a doscientas mil per

sonas aproximadamante; esta cifra se eleva en forma considerable si se t~ 

ma en cuenta que con excepción de la región sureste de la RepOblica, todo 

el resto del territorio nacional posee minas y durante la RepOblica res -

taurada estaban laborando tres mil explotaciones establecidas en cinco mil 

vetas de minerales, La población minera sólo era inferior a la agrfcola y

comercial. 

A los trabajadores mineros de esa época se les puede agrupar en as~ 

lariados y gambusinos o pequenos mineros Independientes; los primeros re

presentaban la mayorfa frente a un reducido nOmero de los segundos. 

Los artesanos, que durante el gobierno colonial gozaban de ciertos

privilegios, con la Independencia perdieron la protección que tentan den

tro de sus gremios, pues los gobiernos que le sucedieron obligaron a mu -

chos de ellos a incorporarse a las fábricas como asalariados, bajo lasº!:. 

denes de person&·que no tenfan frecuentemente relación ni conocimiento -

acerca ·de la actividad que explotaban. En esa fonna el obrero se viO obl!_ 

gado a realizar su trabajo en f4bricas y talleres, donde recibió mal tra

to, bajos salarios, jornadas agotadoras que inclufan domingos, dfas festl 
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vos y ello impulsó a los obreros y artesanos a buscar su legítima defensa. 

En 1843 los artesanos, con el objeto de presentar un frente común -

contra los productos extranjeros, fundaron la justa de fomento de artesa

nos, en la cual se agrupó a todos los gremios dispersos, con el tiempo y

debldo al descontento de ese tipo de frabajadores se formaron las socieda 

des mutualistas. 

Con el fin de propagar las ideas imperantes, a partir de 1871 come!!_ 

zó a destacar la prensa obrerista; entre los principales periOdicos figu

raron el Socialista fundado en ese año, la Comuna en 1874 y el Hijo del -

Trabajo, en 1876. 

Muy poco numerosos eran los trabajadores que se dedicaron a las co

municaciones y servicios de transporte, actividades que sufrfan la esca-

ces de mano de obra, los jornales eran en terminas generales reducidos, -

ademas los trabajadores de esta rama de empleo se enfrentabdn al problema 

de que los envfos de dinero no llegaban a tiempo para su raya o bien se -

.satisfacfa primero el sueldo de los administradores o directivos. Los tr~ 

bajadores de los transportes estaban mejor pagados, pero también era ma -. 
yor el peligro a que estaban expuestos por la inseguridad que privaba en-

los caminos. 

El namero de trabajadores que se dedicaba a los transportes en 1895 

era muy reducido, apenas ocupaban él 1~1i del total de la población econ~ 

micamente activa del pats. 

Los arrieros representaban una profesión independiente de gran tra-

" 

' ' ~ . : 

. } 
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dición en el pafs, pues realizaban con su recua de mulas, el medio de --

transporte más común para una gran variedad de mercancfas. 

Los empleados de correos eran 586 en 1870 distribuidos entre la ad

ministración general, a ellos se les suman otros trabajadores utilizados

para. el traslado de la correspondencia que en 1876-1877 !Legaban a mil -

ciento setenta y siete. 

Durante el periodo independiente de 1881 a 1910 hubo poco cambio en 

el desarrollo de las .actividades productivas del pals, en la agricultura

los jornaleros constitulan la mayor parte de la población. pues en esta -

actividad se encontraba el 60.2% de la población econOmicamente activa en 

1895, porcentaje que se elevo a 64.2% en 1910. 

La poblaciOn dedicada a la industria extractiva represento el 1.84% 

de la población econ6micamente activa en 1895 y el t.94% en 1910 perdien

do importancia en este Oltimo ano en relación con 1900. 

En el periodo que comentamos aumento considerablemente el número de 

trabajadores de la industria y los artesanales, empeorando las condicio -

nes en que se desarrollaban, ocacionandose en muchas regiones del pafs un 

retroceso en c~anto a los pequenos beneficios concedidos, entre 1895 y --

1910 aumento de 553,000 a 606,000 el nOmero de trabajadores dedicados a -

la industria, elevandose el volumen de ocupación en esta actividad entre-

· el periodo senalado a una tasa media anual del 7.2% 

En cuanto a comunicaciones y transportes, la situación era crftica

Y muy precario el ambiente en el que se desenvolvlan; frente a los privi-
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legios que se les otorgaba a los trabajadores extranjeros, especialmente

ª los ferrocarrileros. La fuerza de trabajo dedicada a los transportes, -

en las diferentes zonas del pats, registró una secuencia muy variable; en 

1895, el mayor nQmero de ellos se concentraba en la zona central seguida

en importancia por la zona norte. 

En el comercio era reducido el nQmero de trabajadores, pues en este 

periodo sólo se Incremento en un 17.68% o sea un ritmo medio anual aproxi 

madamente del 1.13. 

En el cuadro nQmero uno veremos la composición social trabajadora -

en México correspondiente a los anos de 1895 y 1910 partiendo desde cero, 

hasta tres millones quinientas mil personas. 

b) Después de 1917. 

En el ano de 1910, el 71,91 de la población ocupada se dedicaba a -

las actividades primarias; para 1921, el porcentaje se elevó en 75.2% con 

3,490,000 personas como consecuencia de una mengua en la población causa

da por el movimiento armado. 

En cuanto a la minerla o industria extractiva, resulta interesante

mencionar que para 1910 se calculaba que 97,000 personas se dedicaban a -

la minerfa o sea el 211 de la población econ6micamente activa; en 1921 -

por su parte, sOlo 28,000 personas laboraba en las minas, lo que represe!]_ 

to el 0.61 de la población econOmicamente activa, como causa justificada

de esta baja se senalO al igual que la agricultura, la lucha armada. 



CUADRO NUMERO UNO. 34 

:J!o; ICO ES íiWCTURA CUPACIONAL EN 1895 Y f900 

- 1895 

D 1900 

AGRICULTURA: Incl ye ganaderia, silvicultura y 
pese • 

MINERIA: Incluye anteras, salinas, explotación 
de p trOleo crudo. 

INDUSTRIA: rncluy construcción, transfonnaciOn 
gene ación y distribución de ener
gfa léctrica. 

GOBIERNO: Incluye fuerza annada. 

Miles de personas. 
3 500 

--- 3 000 

--- 2 000 

.....__ __ 1 ººº 

o 

'·- Actividades no 
• 2.- Otros servicios. 

3.- Gobierno. 
4.- Servicios priva os. 
5.- Comercio. 

FUENTE: ·Estadisticas econO 
micas del porfiriato. Fue!. 
za de trabajo y actividades 
econllmicas por sectores.E! 
Colegto ·de México. s/f 

6.- Comunicaciones transportes. 
7.- Industria. 
8.- Minerta. 
9.- Agricultura. 
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Los obreros ocupados en la int:Wus:.· '. 1, e~ :.:·'"'lltnos generales, trata

ron de consolidar sus agrupaciones atll :im.:.:ro :F. .: naciente libertad poi!_ 

ti ca que se inició con la Revoluci6rl'fl, l';r .. : . '.i-:!nos a los electricistas 

que en 1914 organizaron su primer sirinc::1:c; :.,.,:•;asto de 1916 el pres.!_ 

dente Don Venustiano Carranza encarlael~ 1 '.;'..:S .. ~:~ , .. :3 por declarar una --

huelga que considero de caracter poln:ft l~ : . 

En las comunicaciones y transpo10rtt':- iuran::~ = ~ año de 1910, cincue!}_ 

ta y cuatro mi 1 personas eran ocupada$S. i'l1~ :r:tt~ 1 ::::: ·8llunerados, para el -

ai'\o de 1921 en ese mismo rubro, se re~is::·.~1ban "'s:?r:a y cinco mi 1, repr~ 

sentando el 1.1% y 1,6i respectivamentlte, :P. '.: ;::::: :.clón econOmicamente -

activa. 

El personal ocupado en los Ferrotricin··" · '.~s Na.: .:ne: les de México para-

1917, era de 32,796 personas, de las cua1"lt-: ;;9 e··::~ :xtranjeros y, en --

1921 habta 47 ,486 trabajadores con 71 e)(l~tn11;~;a: . ...:: :nterior significa

que m~s del 60% del personal ocupado en,n:: h.:: :::mur: !_:::::: :.: :nes y transportes

pertenecra a la empresa de los Ferrocarr.t'i1t-:- 'lac: i :: : -~ .... ;,s de ~xico • 

. Si en suma el personal de la Cia~"i'Ót' ·,·~;· v::.:.~ :e México, el Ferro

carri 1 Mexicano, el Ferrocarri 1 SudpaclfiíictC'<' !P. ~¡:·. = Jnidos de Yucat4n

Y otros, es posible considerar que mas ·dft'l fü~'> ·j~; ::=.-:-:nal ocupado en -

las comunicaciones y transportes, laborabtba i'l'. l: a::-~' · ·_,rad ferroviaria. 

En cuanto a· los trabajadores de l'a ;'.'f.•¡1'..'. :;:ra: !~ lQbl tea, durante-

la primera decada de este siglo. tentan a·~t ·liJrn l ~u!' :::-Js sectores asal! 

riadas del pats, un ambiente de opresion :' ~~r ¡1H-c.e ~ ~ jefes de todas

las jerarqutas, lo que lnfluta definitlv·t~ Jan r:z 1c se observara -
. j.;_~ ::" 
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ningún movimiento tendiente a organizarlos dentro de algún sistema. Es -

obvio que en esas condiciones, los empleados de la administración pública 

de nuestro pafs no recibiera ninguna prestación social o económica fuera

de su salario; entonces no había escalafones, las designaciones y el mon

to del sueldo se fijaba al libre arbitrio de los jefes. 

Es hasta el movimiento armado de 1910, cuando en fonna esporadica y 

aislada los trabajadores al servicio del Estado participaron en la lucha, 

entre ellos sobresalen los maestros y los telegrafistas, de ese año a --

1917 la inestabilidad polftica volvió a impedir cualquier tentativa de -

asociación de los servidores pOblicos. 

Fue a principios de 1918 cuando empezar~n a unirse los maestros en

grupos aislados mas bien con un criterio mutualista cooperativo o de - -

club social, sin embargo estas organizaciones pronto adquierieron concie!!_ 

cia de clase y, frente a la demora del pago de sueldos que las autorida -

des locales y municipales prolongaron por meses, se dan los primeros pa -

sos para transformarse en grupos de defensa de los derechos de los maes -

tras. 

En el cuadro número dos, veremos la composición social trabajadora

en ~xico correspondiente a los años de 1910 y t921. 

De acuerdo con el censo general de 1970, la poblaci6n econ6micamen

te activa estaba compuesta de cerca de trece millones de hombres y muje -

res, aproximadamente el 29% de los cuarenta y ocho millones de mexicanos

registrados ese ano. Cinco años después, la población económicamente act.!_ 

va habrfa alcanzado los diecises millones y medio, a un ritmo simil'ar al-



CUADRO NUMERO DOS. 37 

K:XJCO ESTRUCTURA OCUPACIONAL EN 1910. Y 1921 

- 1910 
c:::J 1921 

AGRJCULTURA: Incluye ganaderia, silvicultura y 
pesca. 

MINERIA : Incluye canteras, salinas, explo-
tación de petróleo crudo. 

INDUSTRIA : ·Incluye construcción, transforma
ción, generaciOn y distribuciOn
de energfa elactrica. 

z 3 4 5 6 7 

Hiles de personas. 
4 000 

,_ __ 3 000 

--- 2 000 

,___ __ , ººº 

8 
o 

1.- Actividades no especificadas. 
2.- Gobierno. 
3.- Servicios privados. 
4.- Comercib y finanzas. 
5.- Comunicaciones. 

FUENTE: México 50 ai'los de -
RevoluciOn Mexicana en ci -
fras.- Nacional Financiera, 
S.A., México 1963. 

6.- Industria. 
7 .- Minerta. 
8.- Agricultura. 
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aumento de la población total. 

En la vida social, económica y polftica del pafs hay que considerar 

también la cantidad de mexicanos que, con edad y aptitudes para trabajar, 

no tiene empleo. El nOmero de desempleados actualmente es impreciso, pero 

la magnitud de ese problema es abrumadora. Aqut deseamos aclarar que los

datos que se contienen en esta investigación fueron los más actualizados, 

ya que aun cuando ya ha sido realizado el censo correspondiente al ano de 

1980, no fue posible obtener la informaciOn mas actualizada debido al 

atrazo a los programas de computaciOn respectiva. 

El 8 de noviembre de 1978, en la revista Siempre. se publico un ar

ticulo al respecto, en el que se senala por encima de los 1,5 millones de 

personas, sin que se incluya a los subempleados que, en las zonas urbanas 

forman un creciente y explosivo ejercito de marginados. 

En un documento reciente se afirma que: "Segan estimaciones elabor! 

das por la Secretarta del Trabajo y Previsión Social, la tasa de desem -

pleo abierto se incremento del 7% en julio de 1976 a más del 10% durante

el tercer trimestre de 1977. Si la población econ6micamente activa del -

pafs es de 18millones de personas, esto equivale al millón ochocientas -

mil personas desocupadas. Por otro lado, el Centro Nacional de Informa -

ci6n y Estadisticas del Trabajo estima que la tasa de subempleo es del --

47% de la población económicamente activa, que sumado a lo anterior alca!!_ 

za el trágico nivel de 10 millones 250 mil personas total o parcialmente

desocupadas hoy en el pats ( 1977 )". ( 29) 

La gran cantidad de personas aptas para trabajar que se encuentran-
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desempleadas o subempleadas, constituye una fuerza no organizada, pero de 

importancia y peso crecientes frente al resto de los sectores sociales -

del pafs. Esto agrava la crfsis económica que ha conducido en algunas ra

mas de actividad al cierre de pequeñas y medianas empresas y al reajuste

de millares de obreros aQn en las grandes empresas las que también se han 

visto amenazadas con el cierre o que han cerrado temporalmente debido a -

las huelgas de que han sido objeto por parte de sus trabajadores en dema!!_ 

da de mayores salarios y prestaciones. 

c) Efectos que se produjeron. 

Los principales efectos resultan ser la transfonnaci6n de la vida -

social del pueblo mexicano desde la llegada de los conquistadores hasta -

nuestros dlas, pues paulatinamente se extingui6 la explotaci6n inhumana -

que se diO a los indfgenas, fueron abolidos los gremios y se inici6 la -

verdadera libertad de trabajo, decretandose la abolici6n de la esclavitud 

asi como la obligaci6n del pago de tributos. 

El movimiento legislativo respecto del Derecho del Trabajo introdu

jeron poco a poco refonnas que tornan en la vida ff sica del hombre como a 

la satisfacci6n de sus necesidades. En 1865, con la llamada Ley del Trab! 

jo del Imperio, se otorgó libertad a los campesinos para que se separasen 

en cualquier tiempo de la finca en la que prestaban sus servicios, pago -

de salarios en efectivo, jornada de trabajo de sol a sol con dos horas i!!_ 

termedias de reposo, libre acceso de los comerciantes a los centros de -

trabajo, supresión de las c3rceles privadas y de los castigos co,rporales, 

escuelas en las haciendas donde habitaran mas de veinte familias, inspec

ción de trabajo, sanciones pecuniarias por la violación de las normas que 
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anteceden y algunas otras disposiciones complementrias. 

No obstante lo anterior, los abusos y la explotación de los hombres 

de mujeres e incluso niños, seg~ra su marcha hasta la llegada del momento 

histórico en que reunido el Congreso Constituyente de 1916-1917 logró pa

ra la clase trabajadora las bases fundamentales para el trabajo, plasman

do efectivos derechos sociales y de previsión social, normas protectoras

no sólo a obreros, jornaleros, em¡jeados de cualquier naturaleza, .artesa -

nos, profesiQnistas y actividad~s libres, en general a todas las ramas de 

la producción económica. 

Se estableció la duración de la jornada de trabajo máxima deacuerdo 

con cada actividad especial, segOn fuese el turno diurno, nocturno o mix

to, lo mismo que una jornada especial para las mujeres y los menores de -

edad; el pago de las horas extraordinarias de trabajo y la duración de -

estas; el derecho a huelga. 

En todo el orbe la huelga ha pasado por diversas etapas: represión, 

tolerancia y derec~o de los trabajadores. En nuestro pafs el Código Penal 

de 1871 sancionaba las coaliciones y las huelgas en el arttculo 925, no -

obstante dicha sanción, durante el porfiriato tuvieron lugar muchos movi

mientos de huelga tolerados por el r~gimen, aunque en general fueron re -

primidos violentamente como sabemos ocurrió en Cananea y Rio Blanco. Más

tarde, al triunfo de la RevoluciOn Mexicana, la huelga se consagró como -

un derecho en el artfculo 123 de la Constitución de 1917, cuyo fundamento 

de esa consagración la precisó en e! Congreso de Queretaro el Diputado J2_ 

s6 N. Macfas. 
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En general, se crea el derecho del trabajador, estatuído por normas 

que tienden a proteger a todo aquel que pone a disposición su fuerza de -

trabajo, haciendo extensiva la seguridad social a todos los hombres, di -

chas normas tienden a comprender las necesidades y aspiraciones de los -

grupos humanos de trabajadores, campesinos y de económicamente débiles, -

lo que ha propiciado la transformación del Estado moderno.para ejercer no 

sólo funciones pollticas, sino sociales, a fin de lograr a través de la -

legislación gradual el mejoramiento de los grupos humanos hasta alcanzar

algún dia la transformación de las estructuras económicas por medio de la 

acción tutelar y reivindicatoria de la administración burguesa, influlda

por el Estado de Derecho Social en favor de los trabajadores. 
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C A P I T U L O I I 

INFLUENCIA SOCIAL DE LA REMUNERACION EN LA ANTERIOR 

Y NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

A.- Introducci6n. B.- Reglamentaci6n del 
salario en la antigOa y nueva Ley Fede -
ral del Trabajo. C.- Los honorarios y el 
salario. a) Concepto de honorario. b) Co!}_ 
cepto de salario. e) Tipos de salario. 
D.- DistinciOn social de los trabajado -
res en base a su remuneración. 
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A.- INTRODUCCION. 

Desde que se promulgó la reforma al arttculo 73 de la Constituci6n

General de la República se vino haciendo cada vez m~s inaplazable la exp~ 

dici6n de la Ley Federal del Trabajo. Las relaciones entre obreros y pa-

trones continuaban gobernadas por las bases establecidas · por el propio a~ 

tfculo 123 Constitucional y por un conjunto de normas elaboradas por la -

costumbre en nuestros medios industriales asr como por la jurisprudencia

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje. Pero dichas reglas, un tanto imprecisas y en ocasiones con-

tradictorias no podrfan suplir indefinidamente a la ley, porque resultaba 

indispensable que, tanto trabajadores como.empresarios conocieran de man~ 

ra inequfvoca las normas que habrían de regir la relación laboral, lo que 

únicamente podrfa alcanzarse por medio de la ley. 

El gobierno de aquel entonces, por su origen y por su convicción, -

no podta formular la ley que normara la actividad del capital y del trab~ 

jo, sino en un sentido ampliamente social con carácter protector para los 

trabajadores. El artfculo 123 de la Constitución que se habría· de regla--
, 

mentar senalaba ya una dirección definida al respecto y la sombra de las

bases consagradas en él, las organizaciones obreras en nuestro pafs ha -

bfan logrado definir y afianzar un conjunto de derecho, que el gobierno,

emanado de una revoluciOn que tuvo como bandera la defensa de la clase so

cial trabajadora, no podfa desconocer. 

Sin embargo, se tuvo presente no solo el interés del trabajador por 

preponderante que es, debido a que no es eJ Qnico que esta ligado a la -

legislaci6n del trabajo, pues también lo est3 el inter~s social que abar-
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ca otras energ1as no menos necesarias y otros derechos no menos merecedo

res de atención. Preciso era conceder su debida importancia a los intere

ses de la producción tan fntimamente vinculados a la prosperidad nacional 

y tan necesarios para multiplicar las fuentes de trabajo, sin las cuales

ser1a ilusorio pensar en el bienestar de los trabajadores. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 expedida por el Congreso de la -

Uni6n fue promulgada el 18 de agosto de 1931 y se publicó en el Diario -

Oficial de la Federación el 28 del mismo mes y año, entrando en vigor el

dta de su publicaci6n. 

A partir del 1v de mayo de 1970, surge en nuestro pats a la vida j~ 

rfdica una nueva Ley Federal del Trabajo en sustituci6n de la Ley Federal 

del Trabajo de 1931; la nueva Ley supera a la anterior, principalmente -

porque se inspira en la idea de justicia social y proteccionista del art!_ 

culo 123 Constitucional en favor de los trabajadores de acuerdo con el -

concepto universal que se tiene de la misma, especialmente con el del Pro 

fesor Gustavo Radbruch que dice: 

"La Justicia Social busca afanosamente un equilibrio y una justa ª.!:. 

monizaci6n entre el capital y el trabajo, estando fntimamente vinculado -

al bien común". ( 1 ) 

La nueva Ley Federal del Trabajo ha ofrecido en este campo jurfdico 

un nuevo panorama en el cual se pueden distinguir nuevas prestaciones - -

otorgadas a la clase trabajadora tales como, descanso obligatorio en la -

jornada continua; prim~s adicionales; participaci6n de utilidades; prima

de antigüedad; preferencia y ascenso; derechos habitacionales y de inven-



47 

c16n; aguinaldo; pago directo al trabajador, etc., entre otras cosas de -

relevante importancia en nuestra nueva Ley Federal del Trabajo, encontra

mos una serie de diferencias con nuestra Ley anterior en lo referente a -

la re~~raci6n, que es el punto esencial a tratar en el presente capitu

lo y del cual haremos un breve estudio. 

También hemos observado que entre los honorarios ~ ténnino de rem!:!_ 

neraci6n que generalmente se ha aceptado en la prestación de servicios -

profesionales ~y el salario existe un aparente divorcio, sin embargo, -

uno y otro constituyen el ingreso económico de quien presta a otro un se.!:_ 

vicio personal, que se traduce en un sueldo ~del latfn sol idus, moneda 

antigüa de distinto valor segón los tiempos y pa[ses, conocido también. c~ 

mo jornal, pago o retribución, remuneración o estipendio.~ ( 2 ) 

Desde la antigüedad se distinguió el honorario del salario según la 

naturaleza y fonna del trabajo a desarrollar, dándose denominación dife-

rente a las partes que ahora conocemos como integrantes de la relación l! 

boral, ya que actualmente por tradición se sigue conservando el pensamie.r:!_ 

to de la diferencia que constituye dicha forma de remuneración. 

Pensamos que independientemente del nombre que se de a dichas retri. 

buciones ambas tienen un fin comQn para todo aquél que preste a otro un -

servicio personal, esto es, obtener un ingreso que satisfaga las necesid! 

des de subsistencia como son las alimenticias, de habitaciOo, vestido, -

culturales y de placer para quien presta el servicio y su familia, el 

cual les permita vivir con dignidad y decoro. 
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B).- REGLAMENTACION DEL SALARIO EN LA ANTIGUA Y NUEVA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 

Se ha dicho muchas veces que el único patrimonio del trabajador es

su salario; .para cumplir con su misión debe satisfacer con amplitud gene

rosa las necesidades de toda lndole del trabajador y su familia . 

El salario constituye la retribución a la fuerza de trabajo, por -

el lo en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Constituci6n de ~ 

1917, en su articulo quinto pc1rrafo inicial se estableció: "Nadie puede -

ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 

su pleno consentimiento". En la lucha por un nuevo derecho del trabajo -

que respondiera mejor a los principios de la justicia social; la batalla

por concepto de salario fue de las que dejaron una más honda huella en la 

conciencia de losqueen ella participaron, ya que sin un ingreso remune

rador ademc1s de justo, nada se habrfa ganado. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 se estableció la definición -

del salario de la siguiente manera: "Salario es la retribuci6n que debe -

pagar el patrón al trabajador por virtud del contrato de trabajo"; apre-

ciamos de esta definición la ausencia de la consideración directa al tra

bajo en cuanto al desempeño por la clase trabajadora porque se referla -

exclusivamente a lo que se estableciera en · el contrato de trabajo. 

Lo anterior· implicaba que el salario se fijara por mutuo acuerdo -

entre el trabajador y el patrón, ademh porque el arttculo 85 de la ley -

que comentamos decta que "el salario se estipular! libremente entre el -

trabajador y el patrOn", dlsposiciOn enraizada ttplcamente en el contrae-



49 

tualismo individualista y liberal del derecho civil. Lo curioso de la dis 

posición citada es que en la siguiente se decra: "para fijar el importe -

del salarie se tendrén en cuenta la c~n:idad y calidad del tribajo", lo -

que significa que si bien las partes ::~tratantes podfan o no llegar a un 

acuerdo, para determinar el monto del salario tenían que tomar en cuenta

algunas circunstancias, de tal suerte que si no las observaban y el sala

rio no resultaba remunerador, podfa el trabajador entonces demandar la n~ 

!!dad del acuerdo. 

En cuanto a la forma de salario la ley que nos ocupa en su artfculo 

24 fracción Y decta que: "el contrato escrito de trabajo contendrá: el -

sueldo, salario, jornal o participación Q!.le habrá de percibir el trabaja

dor; si aquellos se deben calcular por unidad de tiempo, por unidad de -

obra o de alguna otra manera". La primera parte de este precepto era una

reminiscencia de denominaciones que se usaron en tiempos pasados; la par

te segunda, considero dos formas de salario, por unidad de tiempo y por -

unidad de obra concluyendo con una fOnnula de la que se infiere que la -

enumeración no era limitativa, sino enunci:tiva; la parte tercera del ci

tado precepto señaló una forma más, el contrato de trabajo a precio alza

do. 

Es bien sabido que la generalidad de la clase trabajadora, sobre -

todo la obrera, "viven al dfa", por lo que resultaba de suma importancia

que el pago de los salarios se realizara en plazos breves, estableciéndo

se en la anterior Ley Federal del Trabajo Que serta de una semana para -

las personas que su trabajo fuese desempenado en fonna material y de qui~ 

ce dtas para los empleados domésticos y dem!s trabajadores. 
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Con respecto al pago del salario, ese deberta de realizarse enmone 

da de curso legal, sin que fuese permitido que se hiciese en vales, fi--

chas o cualquier otro signo representativo. Lo anterior tenia como final.!_ 

·dad lograr la desaparición de las famosas tiendas·de raya que en un tiem

po lograron beneficiar aún m~s al patrón en detrimento de sus trabajado-

res quienes de esa manera resultaban mayormente explotados. 

También se establecta que el pago de los salarios deberta realizar

se en dta laborable fijado de común acuerdo entre el trabajador y el pa~

trOn durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su termina

ción. Lo anterior obviamente se basaba en los principios sobre la jorna-

da, o sea, para que ésta no fuese prolongada quedando el trabajador a di~ 

posición del patrón, lo que impl.ica que el trabajador no debe asistir al

establecimiento en dfa no laborable para recibir el pago, ni esperar va-

rías horas después de haber concluido la jornada de trabajo para que se -

le cubra su salario. 

El pago del salario debera hacerse exclusivamente al trabajador y -

sólo por causas verdaderamente excepcionales en que éste se encontrare -

imposibilitado para recibir directamente su salario, podta entregarse a -

persona distinta debidamente facultada para ello mediante la suscripciOn

de carta poder ante dos testigos. 

En relación a las retenciones, quedo estrictamente prohibido hacer

las, sobre todo si se trataba por imposiciOn de multas como en cierta - -

época se acostumbro, la única justificaciOn para dicha prohibiciOn la --

constituta el descuento que el patrón hiciera por concepto de salarios -

anticipados en calidad de préstamo cuyos descuentos debertan estar fija-

dos de comOn acuerdo y siempre que no fuesen superiores del 30% del exce-
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dente del salario mtnimo, también se podfan efectuar descuentos dando cu~ 

plimiento a lo ordenado por la autoridad judicial competente y en la pro

porción o porcentaje que la misma hubiese fijado para el pago de pensio-

nes de carácter alimenticio asf como las retenciones que establece la Ley 

del Impuesto sobre la Renta cuando se esté en las hipótesis nonnativas -

que prevé para el pago de impuestos. 

Con respecto al salario relativo al pago de las horas extraordina-

rias, se estableció que no sertan obligatorias y sólo podrta prolongarse

la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, pagándose al -

trabajador dicha jornada con un ciento porciento más del salario asignado 

para las horas de la jornada nonnal, siempre .que no se rebasara el ltmite 

de nueve horas de jornada extraordinaria en una semana, ya que superando

dicho lfmite, se obligaba al patrón a pagar el tiempo excedente con un 

doscientos porciento m4s del salario que corresponda a las horas de la 

jornada normal. En esas disposiciones se observa la protección al trabaj~ 

dor desde el punto de vista econOmico, sin embargo al no haberse estable

cido un m4xtmo de horas de trabajo en la jornada extraordin2ria, ftsica-

mente el trabajador quedaba desprotegido, pues no sólo es importante la -· 

retribución mayor como compensación al esfuerzo excedente, sino la salud

que es un privilegio invaluable monetariamente hablando. 

Por lo que lo correspondfa a los dfas de descanso y vacaciones, los 

trabajadores recibfan su salario tntegro y cuando el salario se pagaba 

por unidad de obra, se promediaba con el percibido el óltimo mes. 

Tambl~n se establecfa nula la cesiOn de salarios en favor de terce

ras personas, ya sea que se hiciera por medio de recibos para su cobro o

que se empleara cualquier otra fOnnula. 

•._. 

. ~ ·.". . 
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Otra forma de protección al salario del trabajador fue que se esta

bleciO, para la validez de todo acto de compensación, liquidación o conv~ 

nio celebrado entre el trabajador y su patrón, que se realizara ante las

autoridades del trabajo, a las que se imponra la obligación de observar -

que los convenios respectivos no fuesen en contra del derecho o en perju.!_ 

cio del trabajador. 

La Ley anterior al referirse al salario mfnimo, lo establecta como

la cantidad menor que se podfa pagar al trabajador; sin embargo, no esta

blecfa cual era la cantidad que se debfa pagar, lo cual ahora sr es men -

clonado por la nueva Ley. ( 3 ) 

El 10. de mayo de 1970, nace a la vida jurfdica de nuestro paf s la

nueva Ley Federal del Trabajo, legislación que amplía en gran proporción

Jos logros ya obtenidos por la clase social trabajadora asf como una pro

tección mayor para los mismos; en esta parte haremos un breve estudio de

lo expresamente determinado en el nuevo ordenamiento legal, cuyas normas

comparadas con la ley anterior denotan la amplitud protectora y reivindi

cadora sobre todo en lo que a salario se refiere. 

El salario en la nueva Ley Federal del Trabajo se define de la si -

gu lente manera: "Sa !ario es la retri bue iOn que debe pagar e 1 patrón a 1 -

trabajador por su trabajo"; como observamos, en la nueva definición se t~ 

ma en cuenta el trabajo desarrollado por el trabajador y se abandona la -

tradición civilista de lo pactado por las partes en el contrato de traba

jo con respecto a la retribuciOn, independientemente del trabajo realiza

do. Asimismo se estableció que ~l salario puede fijarse por unidad de -

tiempo, por unidad de obra, por comtslOn, a precio alzado o de cualquier

otra manera. 
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En caso de que el salario se fije por unidad de obra, además de es

pecificarse su naturaleza, se haré constar la calidad y cantidad de mate

rial, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, pr2_ 

porcione al trabajador para ejecutar la obra y el tiempo por el que los -

pondr~ a su disposición, sin que pueda exigir cantidad alguna por concep

to de desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia de su -

uso durante el desarrollo del trabajo. { 4 ) 

El maestro Trueba en uno de sus comentarios respecto del salario -

nos dice: "Es conveniente aclarar que los pagos hechos al trabajador por

concepto de horas extras, asf como cualquier otra prestación en efectivo

º en especie que se le entregue por su trabajo, también fonna parte del -

salario mfnimo para todos los efectos legales". ( 5 ) 

El salario que se pague al trabajador debe ser remunerador y nunca

menor al fijado como mfnimo de acuerdo con las disposiciones de la ley, -

por lo que, para fijar el importe del salario deber4 tomarse en cuenta la 

cantidad y calidad rte trabajo; sin que esa percepción para el trabajador

resulte menor a la establecida como salario mtnimo. 

La nueva Ley Federal del Trabajo establece con car4cter obligatorio 

el pago de un aguinaldo anual, cosa que la antigua ley no establecta, di

cho aguinaldo deber& pagarse antes del df a 20 de diciembre debiendo ser -

equivalente por lo menos a quince dfas de salario. También se establece -

que para los trabajadores que no hayan cumplido un ano de servicios, ten

dr!n derecho a que se les pague el aguinaldo en proporciOn al tiempo que

hayan trabajado. El aguinaldo de acuerdo con el arttculo 84 de la Ley Fe

deral del Trabajo en vigor, es parte integrante del salario. ( 6 ) 
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Al igual que la anterior Ley, se establece que el pago del salario

debera hacerse semanalmente para los trabajadores que desempeñen trabajo

material y de quince dfas para los demas trabajadores. 

Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a 

los trabajadores, se tomara como base el salario que corresponda al dfa -

en que nazca el derecho de indemnización incluyendo, desde luego, la cuo

ta diaria y la parte proporcional de las prestaciones establecidas en el 

artfculo 84 de la ley en comentario. 

Cuando el salario sea variable como en los casos de unidad de obra

º de cualquier otra fonna, se tomara como salario diario el promedio de -

las prestaciones obtenidas en los df as correspondientes al mes trabajado

antes del nacimiento del derecho. Si durante ese lapso de tiempo hubiera

habido un aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las -

prestaciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. 

En relación al salario mfnimo, la nueva ley nos da un sentido mas -

amplio, diciendo al respecto: "Salario mtnimo es la cantidad menor que d~ 

be recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una -

jornada de trabajo. 

El salario mfnimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesi

dades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cult~ 

ral y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones 

y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten -

el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores". Lo ante -

rior, lo encontramos en el artfculo 90 de la ley laboral. 
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e-= ac~erdo con la definición que señala la ley para el salario mfn.!_ 

mo, obse,.·.a'7GS que hasta cierto punto es muy pobre, el maestro Trueba en

uno de S~5 :2.-centarios nos dice: "De acuerdo con la definición del sala -

río mlr.:-c, el derecho a percibir éste no es estrictamente por una jorna

da de e:~: :-:ras, sino por la jornada que por costumbre o por contrato --

1 leve e c:oo el trabajador al servicio del patrón. Por otra parte, el pa

trón que ~~ !e cubra a su trabajador el salario mfnimo general o profesi~ 

nal est:biecido al respecto, no sólo falta al cumplimiento de preceptos -

laborales, s~no que puede incurrir en la comisión del delito de fraude al 

salario, ;; ·.ie se encuentra tipificado en el artfculo 387 fracción XVI del

Código f'en¿J ~ara el Distrito Federal, por lo que, el trabajador cuando -

no le se: cubierto su salario mfnimo, deber~· ocurrir ante el Ministerio -

Público, ~L~ es la autoridad encargada de perseguir los delitos, denun -

ciando t: l si:uaci6n violatoria, independientemente de que promueva ante

la Junta ~e CrnciliaciOn y Arbitraje la reclamación respectiva. ( 7 ) 

c.- LOS HC.S~~~ros y EL SALARIO. 

Sin d:..•j.: que sólo el trabajo produce el valor de las cosas. El tra

bajo hace c;~~=r al capital y únicamente su socialización recupera lo que 

le corres.p:r-ü:? en el _ fen6meno de la producción. 

Las r:e~:,nctas satisfacen las necesidades humanas y la utilidad de

ésas, se transforman en valor de uso. El capital es la expresión de la -

fuerza de trat·~jo. La esencia de la teorfa radica en la división social -

del trabajo :fl que los diversos productores crean distintos productos, -

equiparandose 1'.:-s unos a los otros a través del cambio. En consecuencia,

lo que toa~s i~s mercancfas tienen de coman no es el trabajo concreto de-
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una detenninada rama de producción; no es el trabajo de un género determ.!_ 

nado, sino el trabajo humano abstracto, el trabajo humano en general. Ju~ 

guese pues la importancia decisiva que tiene la transformación del valor

Y precio de la fuerza de trabajo en el salario, es decir, en el valor y -

precio del trabajo mismo. ( a ) 

Sea cualfuera la forma de percibir un ingreso para la clase social

trabajadora, ya sea por honorarios, salarios o como se le llame a su re -

tribución, ésta tiene una función eminentemente social, pues se destina -

al sustento del trabajador y de su familia; es la remuneración de servi-

cios que nunca equivale a la compensación real que corresponde al trabaj! 

dor, lo que origina la plusvalta. ~esto se debe la lucha de los trabaja

dores para la reivindicación del derecho a obtener el pago real que les -

pertenece por el trabajo real izado, tal es el origen del llamado "salario

di ferido" que en el fondo no es mas que una reivindicación del trabajo no 

remunerado como ocurre en los casos de jubilación, primas de antiguedad y 

otras prestaciones legales y contractuales. ( 9 ) 

El arttculo 85 de la nueva Ley Federal del Trabajo establece que el 

salario que perciba el trabajador debe ser remunerador y de ninguna mane

ra inferior al que se haya fijado como mfnimo por la ley y que para deter_ 

minarse la remuneración habrá de tomarse en cuenta la cantidad y calidad

de trabajo. 

La remuneración consiste en otorgar una recompensa por el trabajo -

desempenado, de aht que se adopte esta palabra a Ja retribución que los -

trabajadores perciben por el esfuerzo realizado en las labores que se les 

encomienda. 

. ' ~ .·. 

•' 
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Dentro del socialismo, el pago llamado salario, corresponde a la r~ 

muneración que se concibe como la renta nacional que p~rciben los trabaj~ 

dores de las empresas y organizaciones estatales proporcionalmente a la -

cantidad y calidad de trabajo invertido. De acuerdo con esa definición, -

esta remuneración presenta las siguientes particularidades: 

Existe una relación entre las empresas estatales y cada trabajador, 

considerado a éste como miembro de la sociedad y en igualdad de derechos. 

Al trabajo no se le considera como mercancla. 

La remuneración y renta nacional no están en conflicto, debido a -

que ésta es patrimonio de los trabajadores. 

El monto de la remuneraciOn está en función tanto de la productivi

dad del trabajo, como del incremento de la renta nacional. 

En la esfera de la producción, la remuneración representa la parte

de los costos de producción que se invierten al retribuir el trabajo. En~ 

cuanto a la distribución, la remuneración es Id parte de la renta nacional 

que se distribuye de acuerdo con la cantidad y calidad de trabajo. 

A mayor productividad del trabajo, corresponde una menor proporción 

de la remuneración en el costo de producciOn. 

El Estado calcula el nivel medio de la remuneraciOn para cada una -

de las categorfas de trabajadores como obreros, ingenieros, técnicos, pr~ 

fesionlstas, empleados, etc. 
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Parte de la remuneración se destina a un fondo para un perfodo de-

terminado. Este concepto comprende los recursos monetarios que el Estado

destina para ese periodo (un a~o. un mes, etc.), a efecto de distribuir

lo de acuerdo con el trabajo realizado. 

Existen dos formas principales de efectuar la remuneraci6n: a jor -

nal y a destajo. A su vez, este se divide en las siguientes modalidades: 

a) Remuneración directa por obra realizada.- Es un trabajo individ!:!_ 

al Que se paga de acuerdo con una misma tasa. De ahf que la remuneraciOn

sea directamente proporcional a la producción, es decir, a un mayor nOme

ro de piezas elaboradas corresponde una remuneración mayor. 

b) Remuneración progresiva por obra realizada.- Como es necesario -

aumentar la producción considerablemente, por encima de las normas esta-

blecidas en la fabricación, se estimula al trabajador pag4ndole de acuer

do con tarifas mas elevaqas, las cuales aumentan progresivamente. 

c) Remuneración por obra realizada con pago de prima.- En este sis

tema. el salario directo aumenta cuando se superan los fndices estipula-

dos ·para la obra. El trabajador se hace acredor al pago del premio si ah2_ 

rra materia prima, combustible y energta eléctrica; también si reduce el

costo de producción por cualquier otro medio, eliminando o disminuyendo -

el nOmero de piezas rechazadas, mejora la calidad del producto, cumple y

supera el plan, etc. Económicamente, este sistema se justifica si se red!!_ 

ce el costo de producción y si las primas no superan la economfa obtenida. 

d) Remuneración indirecta por obra realizada.- Este tipo de remune-
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ración priva en aquellos obreros que realizan trabajos auxiliares y comp~ 

mentarios; su monto estA en función de la remuneración que perciban los -

operarios a quienes ayudan. 

e) Remuneración de grupo por obra realizada.- Dentro de esta retri

bución, el pago se efectl'.ia de acuerdo con los resultados del trabajo de -

la caudrilla o brigada. Cada integrante de ella recibe una parte del sal! 

rio colectivo tumandose en cuenta el trabajo ·y tiempo realizado así como

la capacidad demostrada. 

En cuanto a los Koljoses, cada dta se afirma m3s el sistema de pa-

gar al operario en efectivo, tomando en cuenta las normas de trabajo est! 

blecidas asi como la tarifa que para cada una de las clases sociales tra

bajadoras existe. ( 10 ) 

La presencia de diversos factores, tanto internos como del orden i.'}_ 

ternacional, se han reflejado en diversas alteraciones de la vida económl 

ca del pats; su manifestación m3s evidente es un agudo proceso inf lacion! 

río. Tal situación repercute de manera mas notoria y negativa, en las cl! 

ses sociales de mas bajos recursos, también de una manera generalizada P! 

ra la mayorra de los trabajadores, sobre manera especial para aquellos 

que perciben salarios fijos y mfnimos como aquellos trabajadores indepen

dientes en que sus ingresos son muy variados. 

Un an4lisis profundo de las implicaciones que el fen6meno ha tratdo 

consigo, ha llevado al Ejecutivo Federal a disenar y poner en marcha, di

versos instrumentos para dar fonna a una nueva polftica remunerativa, so

bre todo de protecci6n al consumo del trabajador. 
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No se trata de trata de resolver problemas de fndole circunstancial. 

Se desea ante todo, crear vehfculos eficientes de redistribución del in -

greso y que su acción permanente, permita enfrentar situaciones especia -

les que, por sorpresivas, pueden tener efectos aón mAs desfavorables en -

los ingresos de lps grupos mayoritarios. 

Las necesidades de adecuar los beneficios del desarrollo econ6~ico, 

a las exigencias del bienestar social, plantea la urgencia de mejorar en

ferma sustantiva los sistemas nacionales y regionales para fijar la canti . -
dad que habra de percibir el trabajador como ingreso remunerador a las ne 

cesidades propias de cada regiOn. 

Para evitar, en etapas de raptdo crecimiento de encarecimiento, asi 

como posibles enfrentamientos originados en la ausencia de mecanismos - -

apropiados para establecer el equilibrio de los factores productivos e i!!!_ 

pedir, particularmente que graviten sobre los nOcleos de ingresos fijos.

se han estudiado diversos sistemas para ajustar los salarios en consecue!!_ 

cia con los cambios registrados en los precios, pero lo cierto es que es

tos estudios no han dado resultados positivos en cuanto al ingreso remun~ 

radar para la clase trabajadora. 

Con fecha 3 de abril de 1974 quedo integrado el Comit~ Nacional Mix 

to para la Protección del Salario, organismo de colaboración social crea

do a iniciativa del Congreso del Trabajo, con la cooperación y asesorfa -

del Gobierno Federal. 

Su creación responde al deseo de defender el patrimonio de la clase 

trabajadora contra su perjuicio". o menoscabo; luchar contra la especula --
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ción y el acaparamiento de los satisfactores necesarios para los trabaja

dores, estudiar y proponer la adopción de medidas o la creación de insti

tuciones que protejan los ingresos e incrementen su capacidad adquisitiva; 

organizar la colaboración entre los sindicatos, obreros y las autoridades 

competentes, para la vigilancia y el adecuado cumplimiento de las dispos.!_ 

ciones que hagan al ingreso remunerador y protejan el niv~l de vida del -

trabajador; promover medidas y disposiciones que coadyuven directa o ind.!_ 

rectamente al mejoramiento de los niveles de vida de la clase obrera y, -

en general, de las clases populares, establecer nexos de cooperaciOn en-

tre los sindicatos y las autoridades, asf corno mantener estrecho di~logo

con otros sectores de la poblaci6n para la correcta observancia de estas

medid.as y vigilar el cumplimiento de los prfncipios de justicia social. 

La protección al consumo de los trabajadores tiene, desde luego, as 

pectas sumamente diversos. Su finalidad no ·es s6lo evitar que aumenten 

las tasas de inflación, sino que, al mismo tiempo, se incremente el poder 

adquisitivo de los salarios. 

El estudio de la carestfa de la vida no abarca la totalidad del pr~ 

blema¡ debe incluir, entre otros factores, la propagaci6n de sfmbolos de

status social que lo encausan hacia moldes irracionales de imitación, asr 

como la implantación y vigilancia de normas que pennitan regular las rel~ 

ciones obrero patronales y protejan la remuneraci6n de la fuerza de trab~ 

jo. En slntesis, es preciso que incluya mecanismos que protejan al sala-

rio tanto en su fuente de percepci6n cano en el !mbito del gasto. 

El Gobierno de la RepGbl i'ca ha considerado necesario dar acceso a -

los trabajadores al crédito barato y oportuno, con la intención de evitar 
~ 
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intermediaciones comerciales y financieras lesivas a sus economtas. Se -

pretende, de esta manera, favorecer la integración del patrimonio fami-

liar complementarlo de la vivienda; fomentar el ahorro de los asalaria-

dos; coadyuvar a corregir las distorsiones del consumo mediante una me-

jor distribución del gasto familiar y ampliar el mercado interno para -

asegurar la plena expansión de la capacidad productiva, en particular· la 

de bienes de consumo necesario. 

En el espfritu del articulo 123 esta prevista la necesidad de tomar 

diversas medidas para hacer frente al problema de la carestta de la vida

Y evitar su incidencia desfavorable en la economla de los sectores con in 

gresos fijos. 

Por iniciativa de la diputación obrera se hicieron algunas reformas 

a la Ley Federal del Trabajo, a fin de ajustar las disposiciones legales

existentes a la necesidad de establecer mecanismos ffnancieros de fomento 

para el desarrollo de tiendas y almacenes, como lo expresa el artfculo --

103 de la misma Ley. El propósito ha sido también garantizar los créditos 

institucionales destinados a la adquisición de bienes por parte de los -

trabajadores. 

Se adicionó el arttculo 103 Bis, que se~ala la forma en que el Eje

cutivo Federal deberá reglamentar la organización y los t~rminos de cons

titución de un fondo de fomento y garantra para el consumo de los trabaj! 

dores, y se modlflcO el texto del articulo 103 de la misma Ley, con el -

fin de facilitar la creación, por convento entre trabajadores y patrones, 

de centros de ofertas y consumo, almacenes y tiendas de arttculos indis

pensables de consumo. 

') 
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Se pretende de esa forma, dar acceso a los trabajadores a ese tipo

de establecimientos aún cuando por las dimensiones de las empresas en do~ 

de prestan sus servicios, éstas no estuvieran en posibilidad de operarlos 

individualmente. 

Después de un largo perfodo de consultas sobre sus caracter!sticas

técnicasy su forma de operar, se procedió a crear por Decreto Presiden--

cial del ¡g de mayo de 1974, el Fondo de Fomento y Garantfa para el Consu 

mo de los Trabajadores. 

Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la Constituci6n

del Fideicomiso para la operaci6n del Fondo de Fomento y Garantta para el 

Consumo de los Trabajadores fueron las siguientes: 

Que la legislaci6n laboral, ademas de prescribir normas de protec-

ción al salario que aseguren su percepciOn, considera de utilidad social

el establecimiento de instituciones y medidas que protejan su capacidad -

adquisitiva y faciliten a los trabajadores el acceso a los satisfactores

que requieren como jefes de familia en el orden material, social y cultu

ral y para proveer asimismo, a la educación de sus hijos; 

Que la vivienda y los bienes que la hacen habitable constituyen el

nGcleo b4sico del patrimonio familiar y que, por lo mismo deben ser obje

to de protección que promueva el desarrollo econOmico a través de la am-

pliaciOn de la demanda interna y del impulso al sistema productivo rnedia.!l_ 

te la vigorizaciOn del consumo necesario para el bienestar: 

Que las condiciones del mercado al que los trabajadores acuden, en-
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su caracter de consumidores, los ha mantenido aislados y desprovistos de

apoyo para obtener un trato equitativo en las transacciones comerciales.

lo que contrarresta la lucha social y prolonga sistemas de explotación -

contrarios al mandato constitucional; 

Que la ausencia de instituciones y medidas eficaces de protecci6n -

en las operaciones comerciales y crediticias que realizan los trabajado-

res propician, a menudo, practicas lesivas que vulneran su economta y -

que. en consecuencia, es necesario pugnar por la concesión de créditos -

socialmente justos para la adquisici6n de los satisfactores indispensa-

bles al decoro de la vida de los trabajadores y de sus familiares; 

Que el Congreso de la Unión dispuso en las Reformas a la Ley Fede-

ra l del Trabajo del 30 de diciembre de 1973, la creación de un Fondo de -

Fomento y Garantta para el Consumo de los Trabajadores y que, confonne a

esa norma, compete al Ejecutivo Federal determinar la forma y términos de 

su establecimiento y proveer lo necesario para administrar la institución; 

Que es propósito del Gobierno de la República promover una pol(tica 

de participación y ce-responsabilidad en la solución de los problemas na

cionales y que ésta ha encontrado un cause eficaz en los sistemas de org! 

nizací6n tripartita, que prevén diversos ordenamientos de nuestra legisl! 

ciOn y que, las medidas a que se ha hecho referencia requieren l~ coordi

nación de los factores productivos y del Gobierno. ( 11 ) 

a).- Concepto de honorario. 

Dentro del Derecho Romano, se distinguió la locatio operarum y la -
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locatio operis. Hab[a locatio operarum, ·cuando el locator en lugar de pr~ 

curar el disfrute al conductor de una cosa por la que debe la merces, le

presta servicios determinados. Todos los servicios lógicamente, no podían 

ser indistintamente objeto de arrendamiento, excluyendo los que eran diff 

ciles de valuar en dinero. De esta forma resultan las operae liberales, -

como los retóricos, gramáticos, geómetras, médicos, abogados y otros mu-

chas, admitiéndose sin embargo que estas personas podtan recibir una rem!!. 

neraci6n llamada honorarium, y no podfa ser'reclamada en justicia m~s que 

por la cognitio extraordinaria. 

Habla locatio operis cuando el que prestaba sus servicios recibta -

de otra parte, la tradición de una cosa sobre la que realizarta su _traba

jo, asr al entreoarse al trabajador lo que debla hacer, se consideraba -

por los romanos ya la operaci6n,para ser realizada como la cosa arrenda-

da. 

Llamaban locator al que entregaba la cosa o mandaba ejecutar el tr~ 

bajo y conductor al que debta ejecutar el trabajo. El contrato obligaba a 

una de las partes a realizar los servicios prometidos; a la otra, a pagar 

el honorario convenido; debiendo soportar los riesgos en la locatio opera 
f -

rum el conductor, pero si por caso fortuito o de fuerza mayor no podfa -

ser realizado el trabajo prometido, el honorario quedaba debido en princ.!. 

pie. En la locatio operis el honorario no era debido sino después que la

obra habfa sido terminada y aprobada por el locator y si es_ta ejecución -

de trabajo perecfa antes de haber sido aceptada, el conductor operis no -

podta reclamar su honorario y debfa soportar los riesgos, a menos que la

pérdida sobreviniera· después de la recepción y aprobación de los trabajos, 

el locator debe el honorario y los riesgos son para él. ( 12 
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El Código Civil vigente para el Distrito Federal establece que, el

que presta y quien recibe los servicios profesionales, pueden fijar la r~ 

tribución debida por ellos, y si hubiese convenio, los honorarios se reg.!:!_ 

lar4n atendiendo juntamente a las costumbres del lugar; a la importancia

de los trabajos prestados; a la del asunto o caso en que se presentaren -

etc., si los servicios prestados estuvieren regulados por arencel, éste -

servir4 de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. El P! 

go de los honorarios se har4 en el lugar de la residencia del que ha pre~ 

tado los servicios profesionales inmediatamente que preste cada servicio, 

o al fin de todos cuando se separe quien los realiza o haya conclufdo el

negocio o trabajo que se le confió. 

Si varias personas encomiendan un negocio o trabajo, todos ellos s~ 

r4n solidariamente responsables de los honorarios del ejecutante y de los 

anticipos que hubieren hecho. Las personas que ejecuten los trabajos o m! 

nejen el negocio, tienen derecho de exigir sus honorarios independiente-

mente del éxito de ése, salvo convenio en contrario. 

Si no es posible continuar con el trabajo o negocio, el trabajador

º ejecutante debe avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedan

do obligado a satisfacer los danos y perjuicios que se causen cuando no -

diere este aviso con oportunidad, siendo responsable hacia las personas -

a quienes sirve por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las -

penas de otra fndole. ( 13 ) 

Guillermo Cabanellas nos define a los honorarios como una remunera

ciOn, estipendio o sueldo que se concede por ciertos trabajos. "General-

mente se aplica a los profesionistas liberlaes, en que no hay relación de 
• 
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dependencia económica entre las partes, y donde fija libremente su retri

bución el que desempeña la actividad o presta los servicios. Se aplica -

sobre todo a abogados, médicos, notarios, arquitectos, procuradores, es-

cribanos, etc". ( 14 ) 

b),- Concepto de salario. 

La palabra salario deriva de la voz latina salarium, que sign!fica

sal, extensiOn de un sueldo (del lattn salidus). se afinna que el sala--

rium se fonna de sal o sale, representando el sustento cotidiano, provi-

niendo su aceptaci6n de la antigüa RepOblica Romana, ya que primitivamen

te salarium significa la paga al soldado romano para que comprara sal. 

Actualmente no es problema definir lo que es el salario, los auto-

res en su mayorla lo que realizan es cambiar palabras y asr nos encontra

mos diversos conceptos. Vgr., para Garriget, que es una remuneraciOn; pa

ra Bry, es el rendimiento que corresponde al obrero; para Fushs, es una -
' . 

cantidad satisfecha; para Marx, es el producto de la inversiOn de fuerza

que hace el obrero al trabajo; para la incfclica Rerum Novarum es el pre

cio que da el patrOn al obrero y la Ley Federal del Trabajo, en su art!c!:!_ 

lo 82 establece que el salario es la retribuciOn que debe pagar el patrón 

al trabajador por su trabajo. En general estas definicion~s son algunas -

de las maltiples existentes para darnos a entender lo que es el salario.

Y al observarlas, todas tienen en el fondo un mismo principio, el de oto!:_ 

gar al trabajador una retrtbuciOn, precio, producto, etc., a cambio del -

servicio prestado a un patr6n. 

c).- Tipos de salario. 
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Las variadas y diferentes formas que adopta el desarrollo del es--

fuerzo humano encaminado a una actividad productiva, han determinado que

Ias formas de retribuir, son igualmente variadas, por lo que existen ter-

minologtas diferentes. 

En consecuencia, de acuerdo con las definiciones adoptadas y lo ·pr~ 

visto por nuestra legislaciOn laboral, el salario no sOlo se integra par

lo metálico que recibe el trabajador por su tarea ordinaria, sino también 

por todas las ventajas de tipo econOmico que le sean entregadas a cambio

de su labor las que en ocasiones pueden determinarse en asistencia compo

niéndose de habitaciOn, alimentos, etc., sistematización desparramada en

las diferentes partes de nuestra Ley Federal del Trabajo, lo que en ténn.!_ 

nos generales mencionaremos y refiriéndonos con posterioridad a cada una

de ellas segOn el caso: 

1) Salarlo en dinero o ~specie. 

2) Salario por unidad de tiempo o unidad de obra, por tarea o pre--
cio alzado. 

3) Salario de aprendtz. 

4) Gratificaciones como salario. 

5) Salario extraordinario. 

6) Salario real. 

7) Salario mtnimo general. 

8) Salario mlnimo profesional. 

9) Salario del campo. 

1).- Salario en dinero o especie. 

El salario debe pagarse por regla general en efectivo, es decir, lo 
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que según las prestaciones que al respecto mencione la Ley monetaria de -

curso legal sobre emisión de moneda, por lo que todo pago debe ser en mo

neda, como se establece en la fracción X del artículo 123 Constitucional, 

donde se ordena que el salario deberá pagarse precisamente en moneda de -

curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, vales,

fichas ~cualquier otro signo representativo que pretenda·substituir la -

moneda. 

Aparerytemente la nonna que referimos prohtbe el salario en especie. 

pero nos damos cuenta que sólo se trata de simple tenninologla, ya que el 

principio fundamental consiste en evitar la explotación de la clase trab~ 

jadora al hacerle el pago de su salario excl'usivamente en especie, es de

cir, en alimentos, habitaciOn, vestido, etc. 

Nuestro derecho adopta un sistema unitario con respecto al pago del 

salario y eventualmente el sistema mixto por excepción, pero ademas, ba-

sándose en el principio ~onstitucional, no sOlo debe pagarse en dinero al 

trabajador sino que en ocasiones tambi~n deberá pagarsele en especie. 

2).- Salario por unidad de tiempo o unidad de obra, por tarea y a precio
alzado. 

La Ley Federal del Trabajo, nos habla de la duraciOn del contrato,

el cual puede celebrarse por tiempo indefinido, para obra determinada o a 

precio alzado. 

El salarlo por unidad de tiempo se establece por el simple transcu!:_ 

so del tiempo, independientemente de la labor realizada, cuya forma común 
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de obtener esta percepciOn puede ser quincenal, semanal y aOn mensual o -

inclusive pertodos mayores. 

El salario por unidad de tiempo es aquél en que la remuneración se

mide precisamente en función del número de horas durante.el cual el trab! 

jador pone a disposición del patrón su fuerza de trabajo; en caso de exi~ 

tir reducción de tiempo en la jornada de trabajo a la máxima permitida -

por la ley, el salario debe ser el mismo por ser esa su caracterfstica. 

El salario por unidad de obra, conocido también a destajo, es aquel 

en que la retribuciOn se mide en flllciOn de los resultados del trabajo -

que preste el trabajador: consiste no en la fonna especial de la duración 

de la jornada, sino se atiende a la obra que se realiza, para lo cual se

presentan algunas modalidades, tomandose en cuenta la terminación de la -

obra, Vgr. En la construccHln de ventanas de aluminio, se puede convenir

que el pago de hará al entregarse el nQmero total de la mercancfa encarg! 

da por el patrón. otra modalidad es que al realizar la obra, el pago se -

haga de acuerdo con los métodos que se utilicen o por el número de piezas 

realizadas, modalidad llamada y conocida con el nombre de trabajo a dest! 

jo. 

De ese tipo de salario se han recibido varias crfticas, entre ellas 

se encuentra fundamentalmente la de Carlos Marx, la que puso de manifies

to que este sistema, mejor que ningún otro, se presta a la explotación de 

los trabajadores ( 15 ); el salario por unidad de obra se fijaba al trab! 

jador d4ndosele una remuneración inferior a la que reciben los obreros -

que trabajan por unidad y tiempo; por otra parte, el trabajador ilusiona

do de que de él depende el aumento de su retribución prolonga en muchas -
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ocasiones su trabajo, existiendo exceso del mismo, sobre todo en la jorn~ 

da para obtener un número mayor de piezas, lo que al final resulta una ma 

nera de destruir el principio de la jornada m~xima. 

La crftica anterior en el fondo es exacta, de ahf que el movimiento 

obrero contemporáneo tienda a acabar con esta forma de salario y que sólo 

se debe aceptar en casos absolutamente indispensables, ya que los efectos 

de este sistema se han dejado sentir sobre todo en el trabajo a domicilio. 

El maestro Mario de la Cueva nos dice al respecto: "Si bien es cierto que 

en algunos renglones como la ropa para hombres, los antigüos oficiales y

los trabajadores a domicilio han logrado organizarse sindicalmente, son -

muchos los campos, especialn~nte en los trabajos de las mujeres, donde la 

explotaciOn continúa, dándose con un sentido inhámano indescriptible". --

( 16 ) 

Independientemente de io anterior, el trabajador puede solicitar de 

la junta respectiva, que determine si el salario fijado permite obtener -

en ocho horas una c~ntidad de dinero equivalente al salario m(nimo. ( 17 ) 

El salario por tarea es la retribuciOn que obtiene el trabajador -

considerando el tiempo, pero con la obligaciOn de que dentro de él se te~ 

ga un rendimiento m(nimo determinado, empleándose este sistema sobre todo 

en trabajos mineros y en la industria de la construcciOn. 

Podemos decir que el salario por tarea es un sistema mixto, es de-

cir, el resultado de la conjugaciOn del contenido del salario por unidad

de obra y el salario por unidad de tiempo. 
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El salario a precio alzado, lo encontramos semejante con el mencio

nado del mismo nombre en nuestro Código Civil para el Distrito Federal, -

el cual detalla en sus artfculos 2616 y 2617 lo siguiente: Artfculo 2616. 

"El contrato de obra a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra 

y pone los materiales, se sujetar! a las reglas siguientes: ••• " Artrculo 

2617. "Todo el riesgo de la obra correr! a cargo del empresario hasta el

acto de la entrega, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de

la obra en recibirla o convenio expreso en contrario". 

La diferencia persistente en ambas materias se encuentra marcada -

por los elementos laborales de dependen~ia y dirección del patrón al obr~ 

ro y ademas en la materia laboral· dentro de las obligaciones del trabaja

dor, ése tiene ademas entre otras, la de restituir los implementos Qtiles 

que se le hayan facilitado para el desempeño de su trabajo; podemos ver -

que el trabajador por regla general no utiliza sus propias herramientas -

para el desempeño de su oficio y, en materia civil, la prestación de ser

vicios es un empresario de carácter independiente y, como tal, dirige ra

obra poniendo inclusive los materiales, desde luego al trabajador se le -

excluye de la responsabilidad del deterioro de _las herramientas ocasiona

dos por el uso normal en el desempeño del trabajo. 

En la obra Derecho dei Trabajo del maestro de la Cueva se sena la al 

respecto: "Otra forma usual del salario, es a precio alzado, que se flja

en aquellos casos en que se utilizan los servicios de una persona por to

do el tiempo indispensable para la construcci6n de una obra, y a cambio -

de los cu4les se le paga una cantidad global. ( lá ) 
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El contrato de obra corresponde a distintas prestaciones de servi

cios, según hemos indicado, en Roma se conoció como locatio conductio -

operarum y locatio conductio operis; de ahr que fueran las ideas romanas 

las que sirvieron para clasificar esas diversas prestaciones de servi--

cios, distinción que fue consignada por nuestro Código Civil de 1870 y -

que paso al de 1884 con los nombres de servicio por jornal y contrato de 

obras a destajo y a precio alzado. 

La .•apariciOn del derecho del trabajo hizo surgir el problema que - · 

aan no se encuentra definitivamente resuelto. ( 19 ) 

El derecho del trabajo nacfO en la f&brica, donde la fonna usual de 

contratación era la locatio conductio operarum, o sea, el servicio por -

jorna 1. 

Como apuntamos, el derecho del trabajo, es el derecho del trabaja

dor asalariado, de quien en forma permanente pone su fuerza de trabajo -

al servicio de otro y no puede entenderse su extensiOn al trabajador li~ 

bre, esto es, a quien se compromete a entregar una obra cuya construc--

ciOn no necesita, en ocasiones, sino de unos cuantos dlas, transcurridos 

los cuales quedan nuevamente desligados de la empresa. 

La vida del trabajador asalariado depende de la empresa, puesto -

que el salario que ahf percibe es su anica fuente de ingreso; el trabaj! 

dor libre por el contrario tiene una existencia independiente y la remu

neraciOn que obtiene por una obra no es sino un ingreso entre otros. Ad~ 

mas la naturaleza misma del derecho del trabajo hace imposible su exten

siOn a estos trabajadores, pues, ¿ce.no va a fijarse una jornada m~xima -

. i 

:.¡ 
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de trabajo para el operario libre?, siendo ast que no existe control s~ 

bre las horas que dedica a la construcción de la obra y ¿como va a en-

tenderse la responsabilidad por riesgos profesionales cuando no puede -

ejercerse vigilancia alguna por la persona que encarga la obra?. ( 20 ) 

3).- Salario de aprendtz. 

En la antigüa Ley, el salario de aprendizaje era el que percib{a -

el aprendtz durante su instrucción, sin embargo ahora en la nueva legis

lación se reglamenta como salario mlnimo o salario coman. 

Lo anterior constituye una· protección al trabajador por percibir -

el mtnimo de ingreso que le pennita vivir con decoro, principio que se -

extiende a todos los trabajadores, sin embargo este principio no es - -

igual al de la jornada maxtma, ya que aqul el principio es mas rfgido -

por cuanto que la limitación de la horas de trabajo es la misma en todo

el territorio nacional para todos los hombres y los salarios mtnimos va

rtan en razOn de las diferencias económicas que se dan en las distintas

regiones del pats. 

Podrtamos decir que aOn ast, existe una diferencia en cuanto al P! 

go del salario de aprendtz si tomamos en cuenta que adem~s existe el sa

lario mlnimo profesional que es mayor al salario mlnimo general que se -

paga a todo trabajador que no tiene una especialidad espectfica en el d!t 

sarrollo de su trabajo. 

El arttculo 96 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Los sala--

rios mtnimos profesionales regiran para todos los trabajadores de la ra-
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ma de la industria o del comercio, de la profesión, oficio o trabajo es

pecial considerado, dentro de una o varias zonas económicas". 

Las reformas de 1962 ordenaron la división de la RepOblica en za-

nas económicas, a fin de que en cada una se fijara el salario mfnimo ad~ 

cuado. La Comisión no q'uiso ·definir el concepto, sino que prefirió, se-

gOn se desprende del artfculo 561 fracción I de la Ley citada que la Di

rección Técnica de la Comisión Nacional para la fijaclOn de los salarios 

mfnimos realizara los estudios técnicos necesarios y apropiados para de

tenninar la división de la RepOblica en zonas económicas, fonnulara un -

dictamen y lo sometiere a la consideración del Consejo de representan--

tes. ( 21 ) 

4).- Gratificaciones como salario. 

Como su nombre lo indica, constituye una recompensa distinta al s! 

!ario que el patrón entrega al trabajador por la prestación del servicio, 

esto es, un ingreso que se percibe extraordinariamente respecto del cuaJ 

no existe obligación de pago, puesto que su naturaleza es de car4cter l.!_ 

beral con pacto o sin ~l de acuerdo con las circunstancias, sin embargo~ 

cuando este tipo de percepción se torna habitual, pasa a fonnar parte de 

un derecho adquiridp por el trabajador, siendo entonces parte integrante 

del salario consideradas ya por la Ley como obligatorias. 

En un buen nOmero de servicios respecto de los cuales el patrón e~ 

tarta obligado a retribuirlos, los usuarlos de ~stos acostumuran donar -

u obsequiar .al trabajador una cantidad de dinero conocida como 11propina", 
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la cual generalmente fluctaa entre el diez porciento o m4s. 

La nueva Ley Federal del Trabajo consigna como parte del salario -

en los artfculos 346 y 347, para los trabajadores de bares, hoteles y -

otros establecimientos de naturaleza an4loga, la _ llamada propina, la - -

cual puede ser objeto de convenio entre los trabajadores y el patrOn, -

misma que tendr4 que tomarse en cuenta para los efectos de las indemniZ! 

clones. La teorla tiende a generalizarse en toda prestaciOn de servicios 

en ·que el trabajador realice una atención personal a la clientela del -

patrOn. ( 22 ) 

5).- Salario extraordinario. 

Este sistema de remuneración va muy ligado al tiempo en que el tr! 

bajador pone a disposición del patr6n su fuerza de trabajo, esto basado

desde luego en la jornada máxima. 

La jornada de trabajo a trav~s de los tiempos, ast como los sala-

rtos, son factores detenninante.s de la din4mtca del movimiento obrero. -

En MAxtco entendemos como jornada, el tiempo que la clase trabajadora p~ 

ne a disposición del patrón su fuerza de trabajo. 

La jornada puede ser diurna, nocturna o mixta, la primera es la -

que s~ realiza entre las seis y las veinte horas del dta sin que exceda

de ocho horas, la segunda se desarrolla entre las veinte y las seis ho-

ras con una duración m&xtma de siete horas y la jornada mixta cornprende

los dos periodos anteriores, siendo su duración mlxima de siete horas y

medta, componi~ndose el tiempo abarcado cuando comprenda menos de tres -
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horas y media de la jornada nocturna, pues en caso de exceder, dejarfa -

de ser mixta convirtiéndose en nocturna. ( 23 ) 

.De lo anteriormente señalado, apreciamos que la jornada de trabajo 
-~ 

tiene un tiempo máximo determinado en la Ley, el cual no deberá ser exce 

dido por el trabajador en virtud de que el desgaste de energlas ha lleg! 

do a un lfmite y por lo cual en algunos casos existe imposibilidad y en

otros dificultad para reponer las energfas perdidas, aunque en nuestra -

legislaciOn es aceptado que el trabajador se exceda de la jornada máxima, 

Onicamente en circunstancias especiales de la empresa. asf como en los -

casos en que ésta tenga un siniestro, caso en el cual el trabajador est! 

rá obligado a laborar mayor tiempo a la jornada ·maxima establecida; en -

el primer caso cobrará al cien porciento de lo que perciba en las horas

norrnales y en el segundo caso. la obligación será del trabajador y, por

consiguiente, en esta ocaslOn no tendrá derecho a percibir salario doble. 

Veamos lo que la fracci6n XI del artfculo 123 Constitucional esta

blece al respecto como principio fundamental: "Cuando por circunstancia~ 

extraordinarias, deban aumentarse las horas de jornada, se abonara como

salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas

normales. En ningOn caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias ni de tres veces consecutivas. los menores de dieciseis -

anos no serán admitidos en esta clase de trabajos". 

6).- Salario real. 

Este tipo de salario abarca la totalidad de los beneficios o post-

•' 

. : .. 

.. .< 

.... :. 
·¡_~ 

··~ 
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bles beneficios susceptibles de percibirse con motivo de la prestación -

del servicio tomando en cuenta la jornada de trabajo y las condiciones -

en que éste s~ realice. La remuneración como se~alamos con anterioridad

debera efectuarse en moneda de curso legal y los beneficios distintos de 

dicha remuneraciOn econOmica de conformidad con lo convenido por las Pª!:.. 

tes, es decir el trabajador y su patrón. 

Se integra con todasy cada una de las prestaciones que se obtengan 

en concepto de salario diario asf como cualquier otro tipo de retribu--

ciOn que se de al trabajador cuya finalidad sea extinguir su explotaciOn. 

Aan cuando el articulo 123·Constitucional al limitar la jornada de 

trabajo, establecer condiciones favorables para los trabajadores con ga

ranttas mtnimas de salarios que se consideran remuneradores;. jamas lo-

gran una verdadera remuneración completa del trabajo, de ahf que como e! 

presa el maestro Trueba, el mensaje de dicho artfculo constituye la rei

vindicaciOn de los derechos del proletariado que no sOlo implica comba-

tir la explc'aciOn del trabajo, sino llegar a la socialización de los ~ 

dios de la producciOn mediante el ejercicio de los medios de asociaciOn

Y huelga. ( 24 ) 

Para Carlos Marx, la plusvalta depende en primer término al grado

de explotaciOn de la fuerza de trabajo diciendo:" La economfa polftica -

atribuye tanta importancia a este factor, que a veces identifica el fenº

meno de la acumulaciOn·mediante la intensificación de la fuerza de rendi 

miento del trabajo con el fomento de la acumulaciOn mediante la explota

ciOn redobt'ada del obrero. Al estudiar la producciOn de la plusvalta, -

partimos siempre del supuesto de que el salario representa, por lo menos 

,'.i 
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el valor de la fuerza de trabajo. Sin embargo, en la práctica la reduc-

ci6n forzada del salario por debajo de este valor tiene una importancia-

demasiado grande para que no nos detengamos un momento a examinarla". --

( 25 ) 

7).- Salalij,o mfnimo general. 

Correlativa a la obligación del trabajador de poner a disposición

del patrOn su actividad o fuerza de trabajo, éste contrae la obligación

de pagar un salario mfnimo. 

La Secretarfa del Trabajo y PrevisiOn Social, considero que la de

pendencia econOmica de la clase trabajadora era un elemento esencial en

la relaciOn de trabajo, idea que no compartirnos pues en un sin namero de 

casos en que hay una relaciOn de trabajo .no existe la dependencia econó

mica como es el caso de un trabajador independiente que se encuentra re

gistrado en la Secretarfa de Hacienda y C~ito POblico como tal y, sin

embargo, nos encontramos ante la presencia de la relación laboral. 

Desde el punto de vista jurfdico, econOmico y social, el salario -

es un elemento importantfsirno dentro del contrato de trabajo, sin el - -

cual éste, no podrfa tener vigencia, siendo como lo senala Rafael Calde

ra al estudiar la remuneraciOn como una consecuencia necesaria del traba . -
jo, elemento utilizado para decidir sobre la existencia de un .contrato 

de trabajo. ( 26 ) 

La Ley, mientra tanto, suponfa que la contrataciOn de trabajo era

fruto del acuerdo de voluntades entre patrones y obreros, realizado en -

··: ... :: 
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condiciones de libertad e igualdad; era el triunfo del principio de la -

autonomf a de la voluntad dentro de la letra de los códigos. Pero la rea-

1 idad era, claramente otra. Lá desigualdad económica de los contratantes 

producta como consecuencia la inmediata desigualdad jurtdica, social y -

tambi~n polttica. ( 27 ) 

La desigualdad precisamente de la tradición contractual obligó al

legislador a fijar en concepto de remuneración un salario mlnimo que - -

tienda a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 

orden material y social para proveer la cultura y la educación obligato

ria de los hijos, siendo dicho salario la cantidad menor que debe reci-

bir en efectivo la clase trabajadora por la prestaciOn de sus servicias

en una jornada de trabajo. 

El maestro de la Cueva, al hablarnos del mfnimo de garanttas que -

otorga el derecho al trabajador, al referirse al salario mtnimo nos dice: 

"La reforma constitucionál (1962) devolvió a los salarios mlnimos el es

ptrit~ de la DeclaraciOn de los Derechos Sociales y los lanzó a la bata-

1 la por la erradtcaciOn de la miseria: Deberán ser suficientes para sati~ 

facer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden mate--

rial, social y cultural ••• Al suprimirse la mezquindad de la frase que

hablaba de las necesidades mlnimas, se quitó a los salarios aquella ca-

racterlstica de mtnimo vital estricto. Sin duda continQa siendo un mfni

mo vital, .pero no el puramente biolOgico, sino uno que asegure una vida

material, social' y cultural conveniente y los elementos adecuados para -

proveer a la educación obligatoria! de los hijos. ( 28 ) 

Los salarios mtnimos se fijaran por Comisiones Regionales. integr! 
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das con representantes delos trabajadores, de los patrones y del gobier

no y ser~n sometidos para su aprobación a una Comisión Nacional que se -

integrar~ en la misma forma prevista para las Comisiones Regionales. - -

( 29 ) 

La Ley Federal del trabajo no prevé procedimiento álguno para que

las Comisiones Regionales y la Comisión Nacional de Salarios Mlnimos, f.!_ 

jen los salarios mfnimos profesionales, ya que éstos se pueden fijar in

dependientemente de la existencia de, un contrato colectivo de trabajo -

de la zona económica o un contrato ley. 

Podemos resumir, que el salario mlnimo no es el justo pago a la -

clase trabajadora, pues es lo menos que puede recibir, implicando los -

constantes aumentos de los precios, aOn de los arttculos de consumo bas.!_ 

co, que dicha remuneración deje de cumplir rapidamente con su finalidad, 

sobre todo Oltimamente en que el efecto inflacionario se ha dejado sen-

ti r sin la esperanza de que en breve se detenga. 

8).- Salario mlnlmo profesional. 

El salarlo mfnimo profesional se integra por las cantidades que d~ 

ben percibir Jos trabajadores por los oficios ·y trabajos especiales que

expresamente senala la ComisiOn respectiva. para ramas de actividad en -

la industria, comercio y profesión. 

Nuestra ConstituciOn en su articulo 123 fracción VI, nos habla al

respecto de los salarlos m(nimos profesionales sei1alando las considera--
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clones b&sicas que han quedado precisadas anterionnente. El maestro de -

la Cueva nos dice al respecto: "Las comisiones frecuentemente no se int~ 

graban, pensando tal vez que las juntas de conciliación y arbitraje ten

drtan que actuar en todos los casos; y cuando se integraban, carecran de 

elementos y de la preparaciOn técnica necesaria para realizar estudios -

econOmicos. Por otra parte, pudo comprobarse que en los municipios limf

trofes de los estados, se abatran los salarios para facilitar una compe

tencia desleal". ( 30 ) 

Mario de la Cueva define al salario mlnimo profesional de la si--

guiente manera: "Son la cantidad menor que puede pagarse por un trabajo

que requiere capacitación y destreza en una rama detenninada de la indu~ 

tria, del campo o del comercio, o en profesiones, oficios o trabajos es

peciales: y cuya misión, segOn lo expuesto, es elevarse sobre los sala-

rios mtnimos generales para constituir el mtnimo remunerador de la prof~ 

s iOn". ( 31 ) 

9).- Salario del campo. 

El salario del campo en la actualidad no esta regido por nuestro -

ordenamiento laboral, siendo este un salario especial. 

La nota caracterfstica del salario mfnimo para el campo, es qu~ el 

campesino tiene menos exigencias que el trabajador de la ciudad, las di~ 

_posiciones referentes al salario del campo se deben aplicar a los campe

sinos dependientes de un patrOn. 

El salario mfnimo del campo debe llenar asimtsm0 el objetivo del -
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derecho de los demás trabajadores, que su pago sea en efectivo, por con

cepto de una jornada máxima de trabajo y que tienda a satisfacer las ne

cesidades de un jefe de familia para que junto con ésta, le permita vi-

vir con decoro en todos los ordenes apuntados para los dem~s trabajado--

res. 

En el campo sobre todo, este tipo de salario mfnimo ·por muy insfp.L 

do, trajo consigo que estuviera sometido a las reacciones de la polttica 

y que no existiese un principio técnico para su fijaciOn ya que la divi

sión polttica de nuestra RepOblica no coincide con las necesidades econ~ 

micas de este tipo de trabajadores, pues ocurre que en dos municipios l.L 

mftrofes las necesidades de los trabajadores son las mismas asl como las 

condiciones de la industria son también an4logas y sin embargo se se~a-

lan distintos salarios. 

D).- OISTlNCION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES EN BASE A SU REMUNERAClON. 

Los principios de lucha de clases y de reivindicaciOn fueron apro

bados por la soberana asamblea, creando un nuevo derecho del trabajo que 

no sólo tiene por objeto proteger y redimir al trabajador industrial, -

obrero o del campo, sino a todo trabajador en general, incluyendo al au-

. tOnomo, a todo prestador de servicios, ya sea.~ico, abogado, ingeniero, 

artista, deportista, etc., modific4ndose el pre4mbulo del proyecto del -

artfculo 123 Constitucional, en los tfnninos siguientes: "Toda persona -

tiene derecho al trabajo digno y socialmente Ottl; al efecto, se promov! 

ran la creación de empleos y la organizaciOn social para el trabajo, con 

forme a la Ley". 
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"El Congreso de Id Unión, sin contravenir a las bases siguientes, -

deberá expedír leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los

obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera g~ 

neral, todo contrato de trabajo". ( 32 ) 

Asl quedaron protegidos todos los trabajadores, en la producción -

económica y fuera de ésta, en toda prestación de servicios, comprendiendo 

a los trabajadores libres o autónomos, además de la extensión del derecho 

del trabajo para todos los trabajadores, al amparo del principio de lucha 

de clases y frente a las desigualdades entre propietarios y desposetdos,

se crearon derechos reivindicatorios de la clase obrera. 

La clase social está detent1inada por una combinación de factores -

culturales y económicos. Podrtamos decir que las clases sociales son gra!!_ 

des conjuntos de personas que se distinguen por los rasgos es~eclficos de 

su cultura y de su situación económica. 

La división de la sociedad en clases es muy antigua, Aristóteles -

dice: . "Existen en cada Estado tres clases de ciudadanos: los r iqu rs imos ,

los pobrlsimos y los que no son ni muy pobres ni muy ricos 11
• ( 33 ) 

La clasificación anterior corresponde a la que en la actualidad ge

neralmente se ha aceptado, segOn la cual toda la sociedad se divide en -

clase alta, medi~ y clase baja. 

La clase alta esta fonnada por los grandes propietarios de edifi--

cios urbanos, tierras dentro y fuera del territorio nacional, reciben de

unas y otros ingresos considerables o cuando menos suficientes para lle--
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var una vida de lujo; los grandes rentistas tienen generalmente su dinero 

invertido en acciones y valores de los que perciben también fuertes utili 

dades. 

El individuo de la clase alta suele ser propietario y capitalista a 

la vez, es decir, posee propiedades y tftulos de inversiones. A este tipo 

de clase social, generalmente se ha estimado como ociosa, que no trabaja. 

Este sector de gente ociosa que lleva una vida de ostentación y de

placer, Onicamente se didica a gastar su tiempo en reuniones sociales, -

viajes, diversiones etc., sin embargo no toda la clase ociosa esta dentro 

de la clase alta, ni toda es ociosa, pues hay un buen·nOmero que podrta -

mos llamar activa, constituida por .los grandes comerciantes, empresarios, 

Industriales o de otras actividades econOmicas que manejan directamente. 

De modo suficientemente general, es una parte de la sociedad que d~ 

bido a sus altos ingresos y trabajos remunerados generalmente en sus pro

pias empresas tienen caracterfsticas y caracteres distintivos como son: 

PosesiOn de la riqueza, bienes de fortuna, capital, poder; fonna refinada 

de vida material y moral; satisfacen sus necesidades humanas individuales 

y colectivas por medio del goce que les produce la obtenciOn de las mejo

res cosas; denotan un sentimiento de seguridad y orgullo de clase; refle

jo organico, en el aspecto ftsico: su comportamiento es dominado por las

convenciones sociales rigurosamente c1J11plidas; vida de frecuente relaciOn 

y trato dentro de los círculos reducidos, fonnados por gentes de la pro . 

pia clase alta con un propOsito definido de no mezclarse, por medio del-

matrimonio, sino con personas de la misma clase; tienen una preocupaciOn

constante por guardar las apriencias asf como un espfritu reaccionario y-

i _, 
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conservador. 

La clase media, uno de los problemas más importantes y dificiles de 

de la sociolog!a; presentandose la cuestión si se trata de una clase o de 

varias; senalar con precision los rasgos distintivos de la clase media, -

entrana dificultades. al parecer insuperables, precisamente porque es · me

dia y ello hace que exista una indefinición entre dos términos de los cu! 

les recibe cierta influencia que se concreta en una stntesis de contornos 

inasible. 

Caracterizar a la clase media, como a cualquier otra clase social ·, 

por el sOlo factor econOmico, resulta inadmisible. De acuerdo con la cla

sificaciOn cit,da, la definiciOn de clase media puede colocarse en el gr~ 

po de las que derivan la separaciOn de la sociedad en clases, de la divi

sión de trabajo. 

Muchas funciones son ejercidas por gente de la clase media, la que

principalmente desempena actividades técnicas, pero esta circunstancia no 

es su caractertstica detenninante y no puede serlo porque la actividad es 

el resultado de cualidades esenciales en el individuo y no a la inversa. 

Podemos senalar como caracteres especlficos de la clase media los -

siguientes: Imita las formas de vida de la clase alta que parece ser, en

este aspecto puramente formal, su ideal constante es la ropa, muebles, h! 

"bitaciones, espe·ct3culos, etc., la diferencia esU siempre considerando a 

la clase media en su gran masa, en la calidad de las cosas; concede gran

importancia a la cultura, a la ciencia, a la técnica, a las profesiones -

como medio para conseguir bienestar econOmico y satisfacciOn moral; tiene 
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un alto sentido ético y religioso; sus ambiciones se limitan a obtener-

el bienestar y satisfacción moral principalmente por medio del trabajo y

no se preocupa de acumular riqueza; se debate siempre en una contradic--

ción ideológica siendo conservadora por sufrir notable desviación de cri

terio ante el derecho de la propiedad privada a la cual ama por haberla -

adquirido con grandes esfuerzos y privaciones de los cuales gran parte de 

la vida se queja; la justificación de su derecho sobre ta· pequeña propie

dad que posee, la lleva a justificar todo derecho de propiedad sin fijar

se en que las enormes propiedades de l~ clase alta no tienen el mismo fu~ 

damento; exhibe una arraigada tendencia a cubrir las apariencias guardan

do las formas sociales aan a costa de tambi~n grandes sacrificios; se op~ 

ne a mezclarse a través del matrimonio con la clase baja, su relación so

cial es casi exclusivamente entre personas de su misma clase; tiene una -

base económica, un cierto bienestar material mlnimo derivado de la renta

de peque~as propiedades, de reducidos capitales en inversiones y del tra

bajo personal o de ambos elementos, este bienestar se acerca a la comodi

dad desahogada, al lujo de ciertos sectores de la clase media, sin llegar 

al lujo desorbitado y ostentoso de la clase alta. 

Generalmente la clase media se compone de pequeños industriales y -

artesanos, pequenos propietarios, los profesionistas, empleados de empre

sas privadas; en los casos anteriores la clase media realiza labores int~ 

lectuales y materiales que requieren cierta cultura y en la mayorfa de -

las veces, conocimientos cientfficos y tfcnfcos, facultades de direciOn -

y decisión, de organización y ejecuciOn. 

La clase baja esta integrada por los obreros calificados, los arte

sanos, los obreros dedicados a los trabajos en industrias determinadas,-



88 

los mineros, jornaleros del campo, los trabajadores que no tienen especi! 

lización alguna y que se alquilan para cualquier labor que se les enea -

miende. 

Este tipo de clase social, por el hecho de que se encuentra coloca

da en situaciOn inferior a la clase media y a la clase alta está consti-

.tutda por individuos sin patrimonio mas que su salario, en algunas ocasi~ 

nes llegan a adquirir objetos muebles en propiedad que tienen un escaso

valor, de tal modo que viven casi o exclusivamente del producto de su tr! 

bajo. 

Parece desprenderse que la caractertstica de la clase baja es de l,!l 

dole econOmico, pero en realidad como en las clases media y alta, la cul

tura es un signo determinante. 

Algunos rasgos distintivos de la clase baja son los siguientes: Su

instrucciOn es rudimentaria; grandes sectores de esta clase son analfabe

tas y cuando no lo son, sus conocimientos.son limitados a la educaciOn -

primaria obligatoria la cual en la mayorta de los casos no es terminada;

se dedica a trabajos manuales que requieren principalmente fuerza ftsica; 

su forma de vida es siempre limitada en cuanto a su indumentaria; alimen

taciOn de escaso valor· nutritivo, trata de imitar a la clase media ocupa!!_ 

do las localidades m!s baratas en los espect&culos pQblicos, generalmente 

de car&cter popular como medio de diversi6n utiliza en mayor proporciOn -

el baile; su manera de hablar y de conducirse es generalmente .burda; es 

muy religiosa, sin comprender en toda su profundidad y abstracciOn los -

principios de su religiOn; es imprevisora; no obstante la fuerza de su n-º. 

mero que le pennite realizar en un determinado momento una ·total subver--
.·.:; 
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si6n social, respeta el orden existente; es el más finne sosten de la di

vición de las clases y de la estructura jurfdica que mantiene las desi -

gua ldades y las injusticias sociales. 

La clase baja, por sf misma, generalmente es incapaz de organizarse 

en movimientos ideológicos, más bien podrfa decirse que e~ gente.que cree 

tener una conciencia de las cosas cuando tiene una ideologfa política de

j~ndose llevar por los ·dtrigentes quienes aprovechan la incultura de este 

cuerpo social, a pesar de su situación econ6mica acepta el estado de co -

sas existentes y sólo reacciona o se rebela cuando gentes de otras clases, 

especialmente la media, la dirigen y le dan un programa de bandera como -

causa de lucha. 

Podemos ver que la división de las clases sociales tienen diverso -

comportamiento humano; lo que se traduce en la seguridad que en un deter

minado momento proporciona el dinero, mismo que se obtiene de la remuner! 

ción de la realizaciOn del trabajo personal, el cual estA mejor pagado p~ 

ra aquél que se ha r.apacitado para el desempeno de un trabajo especializ! 

do en el que no solamente pone a disposición del patrón su fuerza ftsica, 

sino también la intelectual. 

"De la primera gran divisiOri social de trabajo, naciO la primera -

gran escisión de la sociedad de clases: Senores y esclavos, explotadores

Y explotados 11 
( 34 ) 

Al di-versificarse los oficios, en la ciudad, se produce la segunda

divis16n importante, es decir, el oficio manual se separa del de la agri

cultura. 
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La división social del trabajo remite directamente a las condicio-

nes poltticas e ideológicas de detenninación de las clases sociales y de

su reproducción. Bajo su,fonna de división social del trabajo en el seno

mismo del proceso de producción, remite directamente a esas condiciones -

pollticas e ideológicas. { 35 ) 

La estructura social de México presenta grandes desigualdades. es -

conveniente para su análisis hacer en primer· término una estratificaciOn

con categorlas muy grandes, que distingue en la sociedad a los que no ti~ 

nen de los que tienen, a los que no participan de los frutos del desarro-

1 lo de los que si participan. 

De acuerdo con el censo de 1960 la población analfabeta de seis o -

más a~os constituye el 38% de ese grupo de edad o sean to 600 000 habi -

tantes y a población alfabeta el 62% o sean 17 400 000; la población de -

seis a catorce anos que no recibe educaciOn es del 37% y la que recibe -

educación es del 63%; la poblaciOn que no usa zapatos asciende a doce mi-

1 lones setecientos mil o sea el · 38% de la población de uno o mas anos y -

la que usa zapatos es del 62% aproximadamente veintiun millones; la pobl! 

ción que no come carne, pescado, leche y huevos es del 24% aproximadamen

te echo millones cien mil personas y la que come uno o más de esos alime!!_ 

tos es el 76% aproximadamente veinticinco millones seiscientos mil. { 36) 

Desde el punto de vista de los ingresos. los resultados de una en -

cuesta que se hizo en t961-1962 pennite estatifica'f a la poblaciOn en la

sigutente fonna: 

. ' '..Í 



Niveles de ingreso mensual por 
persona que trabaja. En pesos. 

Hasta 300 

De 301 a 500 

De 501 a 750 

De 751 a 1000 

De 1001 a 2000 

Mas de 2000 

Total. 
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Proporción respecto del 
total. % 

41.5 

26.1 

12.5 

9.5 

7.5 

2.9 

100.0 

Si los ingresos familiares presenta una distribuciOn menos inequit! 

tiva que los ingresos mensuales por persona que trabaja, esto se explica

en virtud de que en una misma familia hay varias personas econOmicamente

activas, hecho m4s frecuente en los grupos de ingresos bajos. ( 37 ) 

' . ·.·. 

e· ·- , < 
·,. ' 
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C A P [ T U L O I 1 I 

LOS TRABAJADORES ASALARlADOS E INDEPENDIENTES 

A.- IntroducctOn. B.- Su reglamenta -

ción jurtdica. C.- Prestaciones a que 

tienen derecho. D.- Sus obligaciones. 
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A.- INTROOUCCION. 

Como se expuso en el capítulo anterior, todo trabajador debe gozar 

de un salario, y haciendo un eftudio respecto de dicha oarte integrante de 

la relación laboral, nos damos cuenta de que no solamente existen trabaja

dores asalariados, sino que además existen otro tipo .de tra~ajadores. Esos 

son los llamados independientes, los cuales reciben determinadas presta- -

ciones económica~ que pueden tomarse como salario o parte integrante de -

ése, sin embargo, sabemos que estas distintas remuneraciones obtienen un -

nombre diverso, talet como comisión, porcentaje etc., por el momento, en -

el capftulo que nos ocupa haremos el estudio referente al régimen jurfdico 

del trabajador asalariado seffalando como lo definfa la anterior Ley Fede-

ral del Trabajo y como se encuentra redactado dicho término en la nueva -

Ley Federal del Trabajo. 

Asimismo haremos menci6n tanto a los beneficios aue la Le.v concede -

con su car,cter proteccionista en aras. de c1111plir con lo establecido cor -

el artfculo 123 de nuestra Constitución, sin dejar de hacer i.1capie en sus 

obligaciones¡ igualmente haremos mención a las diferencias que existen con· 

los trabajadores independientes, los cuales también afrontan obli9aciones 

y gozan de derechos aun cuando éstos no se encuentren regulados en la ac-

tual leg1s1aci6n laboral, lo que serfa ideal de acuerdo con el espíritu -

del Congreso Constituyente de 1916-1917 plasmado en el numeral antes refe

rido. 
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B.- SU REGLAMENTACION JURIDICA. 

Cuando hablamos de trabajador en sentido general, comprendemos en - -

este concepto a toda persona que presta un servicio a las órdenes de otra 

en fonna directa o indirecta. 

En el presente trabajo no se hace distinción entre trabajador, obrero 

o empleado, dado que, en la legislación mexicana dicho vocablo no es acep

table, ya que la Ley Federal del Trabajo se refiere únicamente a traba.ia-

dores como una de las partes de la relaci6n laboral. 

Al hablar de trabajador haremos referencia exclusivamente a las oers~ 

nas físicas, pues no es posible encontrar a una persona moral como traba-

jador. Esto excluye, por lo tanto, a las sociedades, sindicatos y a todas

las denás personas jurfdicas colectivas mencionadas en el artfculo veinti~ 

cinco del Código Civil vigente para el Distrito Federal. 

La Ley laboral de 1931 sei'ialaba en su art1culo tercero: 11Trabajador -

es toda persona que presta a otra un servicio material, intelectual o de -

ambos géneros en virtud de un contra to de trabaj 0 11 
• ( 1) 

Como se observa, este precepto no aclaraba si el traba.iador era una -

persona flsica o moral, lo que hacfa factible la celebración del contrato 

de equipo, por medio del cual el traba.iador era una nersona moral. 

Al respecto Baltazar Cavazos comenta: "Dicho precepto fue sunerado ~ 

nuestro entender por el actual concepto de traha.jador, .va nue contenfa -

una inexactitud y atentaba contra la dignidad de los oro1>tos traba.1adores. 
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Inexacto porque afirmaba que trabajador era toda persona y jurídicamente

habl ando, las personas pueden ser físicas y morales y un trabajador no po

día ni puede ser una persona moral. Atentaba contra la dignidad del traba

jador porque establecía que el servicio prestado podía ser material, inte

lectual o de ambos géneros. y al mencionar ambos géneros. se entendía que 

el servicio pudiera ser bien intelectual o exclusivamente material, siendo 

esto inexacto, ya que por más material que en apariencia sea un servicio -

siempre tiene a1go de intelectual, y sostener lo contrario equivaldría a -

comparar al trabajador con una máquina". (2) 

La nueva Ley Federal del Trabajo, resolvió el problema acerca de la -

definici6n del trabajador al señalar en su artículo 8 que: "Trabajador es 

la persona f1sica que presta a otra ffsica o moral un trabajo personal su

bordinado ... ", lo que lleva a que afirmemos que sólo el ser humano puede -

ser trabajador .y entrar como tal en la relación laboral, quedando así sin 

posibilidad de existencia juridica el contrato de equipo. La prestación -

del servicio debe ser personal, es decir, que el trabajador tiene el deber 

de no substituir su trabajo con el de otra persona aún cuando sea por un -

procedimiento técnico. (3) 

La anterior Ley requeria que los servicios prestados al patrón se ori

ginaran en un contrato de trabajo. Actualmente con la nueva Ley basta que 

la prestación del servicio se realice para que su ap1icacf6n se haga oosi

ble independientemente de la existencia o inexistencia del contrato de - -

trabajo, pues 11 nonna antes referida establece la presunción del contrato 

de trabajo como fuente de la prestaci6n de servicios. lo cual resolvió el 

problema cuando no exf st1a formalmente el contrato de trabajo. 

. ... ·. ·. 
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Asimismo la Ley anterior señalaba que la prestación de ~ervicios de--

bia realizarse bajo la dirección y dependencia de un patrón. La Ley vigen

te ya no habla de dirección y dependencia, sino que señala el término su-

bordinación. 

A este respecto citando al tratadista de la Cueva dice: " ... sin duda_ 

de ninguna especie que el elemento subordinación o si se quieren emplear -

los términos literales.de la Ley {4), el sometimiento del trabajador a la_ 

autoridad del patrono, es la esencia de la relación de trabajo." (5) 

La Ley vigente nos define en el artfculo 20 lo que se entiende por -

relación de trabajo y por contrato individual de trabajo, fundamentándose_ 

en la prestación de un trabajo personal subordinado. 

Es entonces la subordinación una relación jurídica que dá origen a un 

derecho y a una obligación; primero del patrón por la cual dirige y enseña 

al trabajador para obtener un rendimiento mayor en el trabajo, y la segun

da del trabajador para obedecer las órdenes del patrón. 

El problema se presentaba en la Ley anterior, debido a que no se acl! 

raba el significado de "dirección y dependencia" motivo por el cual se es

peculó acerca del mismo, diciendo que la dirección se refería a la facul-

tad del patrón para ordenar que debfa nacerse y como debía realizarse el -

trabajo y, que la dependencia tenla un sentido económico, puesto que el -

trabajador estaba a expensas del patr6n por su salario. No obstante esta -

forma de resolver el problema suscitaba diversos problemas, siendo entre -

otros el de saber de quien dependta el trabajador cuando prestaba sus ser

vic tos simultaneamente con diversos patrones. 
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Guerrero dice: " ... en la práctica se habla de un contrato de trabajo_ 

cuando el patrón tiene el derecho de ordenar al trabajador que ejecute - -

ciertas labores, según los términos de la contratación y, el trabajador, -

por su parte, está obligado legalmente a obedecer las órdenes del jefe". 

(6) 

El artfculo 17 de la Ley de 1931 definió el contrato de trabajo di- -

ciendo: "Es aqu~l por virtud del cual una persona se obliga a prestar a -

otra, bajo su dirección y dependencia un servicio personal mediante una -

retribución convenida". Dirección aquf, designaba una relaci6n técnica - -

dada entre el trabajador y el patrón, que obligaba al primero a prestar un 

trabajo sirviendo las órdenes que recibfa, en· tanto que, dependencia se -

refería a las relaciones de índole pecuniaria que se daban entre el que -

prestaba el trabajo y el que lo utilizaba, ya que la supervivencia econó-

mica del trabajador depende de lo que reciba como salario. 

El maestro Pérez Botija sostiene: "La dependencia significa que una -

persona está sometida a la voluntad de otra, pero no a .través de una sumi

sión psicológica, de una vinculación social, de una obediencia personal -~ 

ciega, sino que es una sumisión funcional, por ·1irtud de la cual se unifi

can o coordinan actividades diversas. La subordinación y la dependencia 

implican por último, una potestad de mando. (7) 

El artfculo 20 de la Ley dice: "Se entiende por relación de trabajo -

cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestaci6n de un trabajo -

personal subordinado a una persona mediante 11 pago de un salario. 

'{. 
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Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su fonna o denomi

nación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el_ 

contrato celebrado producen los mismos efectos". 

Al respecto el maestro Trueba comenta en torno a la relación jurídica 

existente diciendo: 11 Unos sostienen la teoría contractualista y otros la -

relacionista. La primera tiene su origen en la tradición civilista, pues -

los códigos civiles reglamentaban el contrato de trabajo, en el cual impe

raban los principios de igualdad de las partes y de la autonomfa de la vo

luntad; pero a partir de la Constitución Mexicana de 1917, el contrato de_ 

trabajo cambió radicalmente en su concepto, convirtiéndose en un contrato_ 

evolucionado, como dijera el Constituyente Macfas. No se cambió el nombre, 

pero en el fondo no existe ya propiamente un contrato en el que imperen -

aquel los principios, sino que por encima de la voluntad de las partes es-

tán las normas que favorecen al trabajador, de manera que la Ley es quien_ 

suple la voluntad de las partes para colocarlas en un plano de igualdad. 

Efectivamente ~l artículo citado se identifica con el contrato 1ndi-

vidual de trabajo y la relación de trabajo, de manera que para efectos ju

rfdicos es lo mismo el contrato que la relación de trabajo, independiente

mente de los actos que lo originen. Pues el acto puede ser el convenio que 

se formaliza con la celebración del contrato o la prestación del servicio, 

que a su vez dá vida al contrato de trabajo y en otros casos quienes pre-

valecerán, serln las leyes protectoras de los trabajadores." (8) 
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Del párrafo segundo del art1culo 20 se desprende que el contrato de -

trabajo es el acto jurídico mediante el cual patrón y trabajador convienen 

en las condiciones sobre las cuales se deben prestar los servicios. 

La relación de trabajo no siempre tiene su origen en un contrato indi 

vidual escrito, pero ello no obsta para que no lo tenga en ~no tácito. Al_ 

respecto, la doctrina nacional y extranjera menciona que la relación labo

ral individual d~ trabajo está dividida en dos tendencias como se apuntó -

con anterioridad. 

No se entrará en materia y discutir quienes son los tratadistas que -

tienen la razón. pues lo importante es la situación jurfdica del trabaja-

dor. 

El articulo 26 señala el hecho de no existir el contrato -de trabajo -

escrito y esto. no priva al trabajador de los derechos derivados de las -

nonnas de trabajo y de los servicios prestados, pues es imputable al pa- - · 

tr6n la falta de esta formalidad. 

En la legislación laboral mexicana se exigt la obligación de que las_ 

condiciones de trabajo consten por escrito. y como se ha visto en el arti

culo que se comenta la falta de formalidad se imputa al patrón de manera -

que aún cuando no exista el documento en que consten las condiciones de ·

trabajo y prestaciones del trabajador, éstos se ven protegidos socialmente 

por el contenido del artfculo 123 Constitucional; la ley Federal del Tra-

bajo; la costumbre favorable a trabajadores asf COPIO la jurisprudencia en_ 

el mismo sentido. 
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Por ello se presume en la propia ley la existencia del contrato que -

da origen a la relación de trahajo en todo caso en que exista prestación -

de servicios, sin tomar en cuenta el acto que origine la prestación. 

El maestro f.uquerio Guerrero dice: "La 16gica debe imperar tanto al -

redactar la defin;c16n de las labores como al interpretarla, considerando_ 

que todos los cambios naturales en los sistemas de traba.10, que no afecten 

la esencia del mismo, deben de estimarse incluidos en la definición de la

bores. La energfa de trabajo que es la que contrata el patrón". (9) 

Difiero de la opin16n del jurista, en virtud de que la relación de -

trabajo no va simplemente a la contratac16n de una energfa, pues como se -

ha mencionado, no se trata de considerarlo como una máquina, pues además -

de su energfa, el patrón inclusive elige a su personal selectivamente - -

siendo el mis apto el que obtendr6 el trabajo, o bien imparte para ellos -

cursos de capacitación para que de una manera más inteligente o intelec- -

tual sus trabajadores rindan más y mejor. 

C.- PRESTACIONES A QUE TIENEll DERECHO. 

El derecho mexicano recogió dos instituticones los dfas de descanso .Y 

las vacaciones, cuyas finalidades son defender mejor la salud de los hom-

bres, contribuir a la convivencia familiar y conmemorar determinados acon

tecimientos o fiestas tradicionales. (10) 

Empezaremos haciendo alusi6n al descanso semanal, tuvo su princi~al -

antecedente en la iglesia cat611ca¡ desde .la edad media se pugnaba por el 

descanso domfntcal, y aún cuando no se encontraba seffalado en la ley, ésta 
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hacia que se observara en todas partes. 

En nuestros tiempos la influencia religiosa ha perdido importancia, -

sin embargo, en la actualidad se sigue observando esta norma, sólo que - -

ahora sí se encuentra determinada en nuestra legislación y ooera fundamen

talmente como lo expresa Garcfa Oviedo, meramente desd~ el punto de vista_ 

fisio16gico, pues el cuerpo humano necesita periodicamente un descanso - -

para reponer la fatiga como consecuencia del trabajo desempeñado¡ suraien

do también opiniones como la que dice que es necesario por razones cultu-

rales y de orden familiar. las cuales no son del todo eauivocadas. 

Nuestra Constituc16n Polftica no establtoe, desde luego, cual debe -

ser el dfa de descanso, sin anbargo se ha sugerido que se haga lo posible_ 

para que este dfa obligatorio coincida con el domingo; esta coincidencia -

resulta en ecasiones imposible. debido al tipo de trabajo que prestan de-

tennfnadas personas; sin embargo nuestra Ley al establecer que tanto el 

obrero como el patr6n pueden seftalar cualquier dfa de la semana para el 

descanso, está otorgando 1 ibertad para poder detennfnarlo con."orme a las -

necesidades del trabajo. 

La nonna constitucional que cre6 el descanso semanal no dice si debe_ 

ser o no. pagad~. tampoco la versión original de la ley de 1931 decidi6 la_ 

alternativa. El debate fue sumamente violento, pero en el afto de 1935 el -

presidente c•rdenas propuso al Congreso Federal que determinara en el ar-

tfculo 78 de la Ley, reproducc16n literal de la nonna constitucional, la -

obligacf6n de pagar a los trabajadores el importe de un dfa de salario en_ 

e1 de descanso. La Ley nueva transcr1b16 la d1spos1c16n de la refonna de -

1935. (11) 
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Posterior;:ente en el Diario Oficial de 20 de enero de 1936 se public6-

el decreto que refonnO el artrculo 78 de la Ley, señalando: "Por cada seis

dfas de trabajo disfrutar4 el trabajador un día de descanso, cuando menos.

con goce de salario íntegro". ( 12 ) 

Sin embar-;o vemos que existe una disposición en la cual se establece -

que cuando no sea laborada la semana completa, no es obligatorio el descan

so semanal, p~~s se supone que éste es para el restablecimiento de las fuer 

zas perdidas ain motivo del trabajo. Lo anterior es tomado en cuenta cuando 

la causa por la cual el trabajador deje de prestar sus servicios no sea por 

causas imputa~les al patrOn. 

Con respe-:to a este principio, existe un problema, pues se dice que C2_ 

mo es posible que el patrOn ya no otorgue al trabajador el mfnimo fijado ··

por la ley au¡, cuando el trabajador tenga la culpa de su inasistencia al lu 

gar de trabajo. 

Surge el oroblema de los trabajadores a destajo desde el punto de vis

ta de como se les pagar4 el dfa de descanso obligatorio, ya que es de so -

bra conocido ::ia la realización de su trabajo no es contrnua, inclusive en 

muchas ocacio~es ni el mismo trabajo tienen. 

Con rela:i6n al descanso obligatorio nos unimos al criterio del maes-

tro Mario de la Cueva quien opina que ese es el que se concede a los traba

jadores en de~rminados casos, o sea los dfas del ano en que se conmemoran

ctertos aconteoeimientos. 
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lo que concierne a este descanso obli~atorio, ha sido tema trillado, 

ya que han habido varias reformas al mismo; sin embargo, nuestra ley esta

blece como días de descanso obliaatorio el lo. de enero, 5 de febrero, 21 

de marzo, lo. de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, lo. de diciembre 

de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 

Federal y el 25 de diciembre. 

Nos damos '~enta que además de días de descanso obligatorio como ori

ginalmente podríamos pensar, estos dfas tienen también como finalidad que_ 

el trabajador pueda cumplir con sus obligaciones po11ticas y al mismo ti!!!!_ 

po, participar en algunas connemoraciones, cumpliendo con sus obligaciones 

social es. 

En.caso de que el trabajador no goce del descanso semanal debe oagar

se al trabajador independientemente de su salario normal, otro tanto, o -

sea. doble salario por cada dfa d~ descanso que no se le haya dado. 

Otra de las prestaciones obligatorias que se conceden a1 trabajador -

son 'las vacaciones, éstas tienen su fundamento esencialmente, también den-· 

tro del descanso obligatorio. 

El trabajador al desarrollar su trabajo sufre un desgaste físico y -· 

ernocional el cual no puede ser reparado solamente por el dfa de descanso -

semanal, ya que generalmente el laborante no puede abandonar el luqar don

de radica por causa del tiempo, es por esto que nuestra legislación, ~en-

sando en el bienestar del trabajador y sobre todo el de su familia ha es-

tablecido un perfodo de descanso obligatorio para ambas ~artes, el cual se 

le conoce con el nombre de vacaciones. 



106 

Como breve estudio histórico mencionaré que antes de la Constitución_ 

de 1917 no se encontraba reglamentación alguna con respecto a las vacacio

nes, ni en las legislaciones de los estados de Sonora y Veracruz que se -

consideraban las más completas. La primera reglamentación, referente a va

caciones se estableció en la ley del Trabajo del estado de Ourango el 14 -

de octubre de 1922, en cuyo artfculo 26 fracc16n IX, se obligó a los oa- -

trones a conceder a los trabajadores 15 dfas de vacaciones anuales con go

ce de sueldo fntegro. sisnpre y cuando tuvieran éstos como mínimo un año -

de servicios prestados. 

Posterionnente en la Ley Minera del estado de Guanajuato el 3Q de - -

agosto de 1924, establece una semana de vacaciones desriués de un afio de -

servicios sianpre y cuando el trabajador no hubiere faltado a sus labores_ 

salvo causas justificadas y que hubiere observado buena conducta. 

Después aparece la ley de Oaxaca el 21 de marzo de 1926, la de Zaca-

tecas el 17 de mayo de 1927 y la de Hidalgo del 28 de noviembre de 1928 en 

las que se establecían nuevamente perfodos de vacaciones de 15 días. 

El proyecto de Emilio Portes riil modificó los antecedentes de los Es

tados, estableciendo un sistema proporcional aumentando el período de va-

caciones con los al"ios de servicios prestados, pero reduciendo el número de 

días, y que actualmente se encuentra reglamentado en el articulo 76 de la_ 

nueva Ley Federal del Trabajo. 

De lo anterior se desprende que el periodo de vacaciones ser4 necesa

riamente de dfas laborables y no comprende, en consecuencia, los días de -

descanso semanal y obligatorios, pues si estos dfas se incluyer4n quedarfa 
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reducido el período de vacaciones. 

Dentro de la fracción XII del artículo 123 Constitucional, se establ~ 

ce para los patrones la obligación para sostener escuelas, enfermerías y -

demás servicios necesarios a la comunidad, siendo éstas también otras - -

prestaciones. 

Vemos que ~ste concepto es amplísimo, sin embargo nuestra Ley ha est! 

blecido la obligación de proporcionar escuelas elementales para los hijos_ 

de los trabajadores, cuando se trate de centros rurales establecidos a más 

de 3 Kilómetros de las poblaciones y siempre que el número de nfnos en - -

edad escolar sea mayor de veinte. 

Se presenta aquf un problema da mucha importancia al referirse a los_ 

beneffcfarfos de este servicio, pues la Ley lo limita en favor de los ni-

nos en edad escolar, olvid4ndose de los adultos, debiéndose esto fundamen

talmente a que si la empresa se encargara de proporcionar los medios para_ 

impartir clases a los fndfvfduos se daftarfa seriamente la cLndición econó

mica de la misma, obligada a sostener escuelas para todos los traba.jadores 

de la comunidad. 

Con respecto a las autoridades encargadas de aplicar la Ley y la - -

orfentacf6n de la ensenanza, la fracci6n XXXI del artfculo 123 Constituci.Q. 

nal, da a las autoridades Federales la facultad tJCclusfva de aplicar la -

Ley en materia de escuelas tipo artfculo 123 Constitucional, y nuestra Ley 

senala-que corresponde a la Secretarfa de Educac16n Pública la vfg11ancia_ 

encaminada a obtener de los patrones et c1111plfmfento de sus obligaciones -

en materia educativa, la ley autoriza a la Secretarfa de Educac16n ?úb11ca 
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a imponer sanciones en caso de incumplimiento. 

El origen de las escuelas tipo articulo 123 fue el artículo 10 de la_ 

Ley del Trabajo del Estado de Veracruz de 19 de octubre de 1914, donde - -

Cándido Aguilar dispuso: "Los propietarios instalarán y mantendrán escue-

las primarias •.. si no hubiere escuela pública a distancia.de la residen-

cia de los obreros, menor de dos kilómetros". (13) 

Posteriormente en el proyecto que se conoce con el nombre de Pastor -

Rouaix Macfas, se incluy6 en la fracción XII de la Dec1arac16n de Derechos 

de 1917, sin ninguna explicaci6n porque la necesidad era evidente. 

La Ley de 1931 en su artfculo 111 reg1ament6 dicha ob1igaci6n, que -

s61o se extenderfa a las anpresas que estuvieran ·situadas a más de tres -

Ki16metiros de las poblaciones y sianpre que el número de nfftos en edad es

colar fuese mayor de veinte. La fnstrucci6n se sujetarfa a los proqramas -

oficiales de la entidad donde se establecier•n las escuelas. 

La refonna Constitucional de ·1972 a la fracción XII del articulo 123~ 

constitucion6 la limftaci6n; el proyecto de la Ley de 1970, se resignó - -

frente a los hechos hist6rfcos en su artfculo 132 fracción XII. comnletan

dose la norma con el artfculo 526 de la Ley. 

La educaci6n profesional de los trabajadores depende de la Secretaría 

del Trabajo y Previsf6n Social imponiindose a travis de la Ley Federal del 

Trabajo a manera de capacitaci6n, estableciendo la obligaci6n a los patro

nes de que admitan a aprendices en un 5~ de la totalidad de los trabajado

res y de sostener las escuelas técnicas, industriales o prácticas en cen--
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tros nacionales o extranjeros de uno o más de sus trabajadores o hijos de_ 

éstos, cuando el número de trabajadores sea superior a 400 y menor de - --

2000, será un becado y si los trabajadores son más de 3~00 serán tres los_ 

becados. 

Interpretando esa disposición, la Junta de Conciliación y Arbitraje,_ 

sostiene que la obligacf6n de las empresas no se extiende a estudios pri-

marios, secundarios o preparatorios, sino técnicos y referidos principal-

mente a las actividades de la empresa afectada o a sus actividades cone- -

xas, soluci6n que parece suficientemente justificada. 

En los ténninos de la fracci6n XII del artfculo 123 Constitucional .V_ 

Capftulo III del Tftulo IV de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores 

tienen derecho a que los patr9nes les proporcionen también, habitaciones -

c6modas e h~giénicas. 

El artfculo 136 de la Ley Federal del Trabajo sePlala: "Toda anpresa -

agrfcola, industrial, minera o de cualquiera otra clase de traba.fo, está -

obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiéni

cas. Para dar cumplimiento a esta disposici6n, las anpresas deberán apor-

tar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre salarios 

ordinarios de los trabajadores a su servicio". 

Es claro que el artfculo 136 citado no precisa claramente una obliga

ci6n a los patrones en general, veáse que únicamente habla de detenninadas 

1111pr1sas y deja la puerta abierta para cualquiera otra clase, desde luego_ 

enpresa, no tocando a los patrones personas ffsicas, al respecto vemos so

lucionado el aparente problema con el artfculo 29 de la Ley d~l Instituto_ 
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del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores que nos habla de -

las obligaciones de los patrones y en su fracción segunda señala: "Efec- -

tuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivie~da para_ 

los Trabajadores, en los términos de la Ley Federal del Traba.Jo, de la - -

presente ley y sus reglamentos, y ... 11 

Con buen acierto el maestro Trueba Urbina comenta el artículo 136 de_ 

la Ley Federal del Trabajo al citarnos "se hace extensivo el derecho a go

zar del beneficio de que se les proporcione casa habitación a todos los -

trabajadores, sin hacer distinciones injustas¡ obligando no solo a las em

presas como unidades econ6micas o de explotación, sino a todo patrón, per

sona ffsica o moral, a aportar al Fondo _Nacfonal de la Vivienda el 5% so-

bre los salarios ordinarios de sus trabajadores. (14) 

Estas obligaciones que les 1mpane la ley, tienen como finalidad esta

blecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajado-

res obtener créditos bastante y suficiente para adquirir en propiedad ha-

bitaciones _cómodas e higiénicas; construir, reparar, ampliar o mejorar sus 

habitaciones y el pago de pasivos contraidos por los conceptos anteriores. 

Para logar estos fines el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, integrar~ su patrimonio, no sdlo con las aportacio

nes que los patrones están obligados a efectuar, sino también con las - -

aportaciones en numerario, servicios y .subsidios que proporcione el Gobie!. 

no Federal, as1 como con· los bienes y derechos que adquiera por cualquier_ 

tf tulo y con los rendimientos que obtenga de la 1nvers16n de los recursos_ 

citados. 
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Los trabajadores tienen derecho de acudir al Instituto del Fondo Na-

cional de la Vivienda para los Trabajadores en caso de que el patrón no -

cumpla con la obligación de inscribir al trabajador o de efectuar las apor 

taciones mencionadas, para proporcionarle los informes correspondientes; -

sin que ello releve al patrón de cumplir con su obligación y lo exima de -

las sanciones en que hubiere incurrido, asimismo a solicit~r en todo mo- -

mento obteniendo infonnación directa del Instituto o a traves del patrón,_ 

sobre el monto de las aportaciones a su favor o de los descuentos hechos a 

sus salarios para cubrir abonos de capital e intereses correspondientes a_ 

los créditos que le haya otorgado el Instituto. El trabajador ~uede ser 

inscrito en el Instituto sin previa gestión de éste o de los patrones. 

Otras de las prestaciones a que tienen derecho de no menor importan-

¡ cia, son las de Seguridad Social, aún y cuand.o en la Ley Federal del Tra-

bajo en su titulo cuarto, capftulo primero no se encuentre detenninada la_ 

.:obligación del patrón de 1nscr1bir a sus trabajadores en el Instituto Me-

xicano del Seguro Social, éste, a través de su Ley si obliga a los patro-

nes de que brinden este tipo de seguridad a sus trabajadores, y en sus ar

tfculos 11 y 12 de la Nueva Ley del Seguro Social, dis!)One el ré~imen - -~ 

obligatorio que comprende seguro de riesgos de trabajo enfennedades .v ma-

ternidad, invalidez, vejez, cesantfa en edad avanzada y guarderfas exclu-

sivamente para los hijos de las aseguradas. 

Se establece que las personas que se encuentran vinculadas a otras -· 

por una relación de trabajo, son sujetas al aseguramiento del régimen oblj_ 

gator1o que se trata, cualquiera que sea el acto que le de origen e inde-· 

pend1entemente de la personalidad juridic1 o de la naturaleza econ6m1ca 

del patr6n, aún cuando éste, en virtud o por disposicf6n de alguna ley, se 
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encuentre exento del pago de ;mpuestos o derechos. 

Asimismo el artfculo 19 de la Ley del Seguro Social obliga a que los_ 

patrones se registren, e inscriban a sus trabajadores ante el Instituto -

Mexicano del Seguro Social, comunicar las altas o bajas, modificaciones al 

salario dentro del plazo de cinco días, llevar registros de sus trabajado

res tales como nóminas, listas de raya, etc., enterar al Instituto Mexica

no del Seguro Social el importe de las cuotas obrero patronales; oroporci.Q. 

nar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, na

turaleza y cuantfa de las obligaciones a su cargo¡ facilitar las inspeccio

nes y visitas domiciliarias que practique el Instituo y cumplir con las -

demás obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social asf como sus-

Reglamentos. 

Es muy importante el articulo 12 citado, pues en él se detennina un -

vfoculo que nace por la relación de trabajo que para fi.far el grupo a que_ 

el trabajador quede comprendido, no necesariamente el trabajador debe ser_ 

asalariado. 

El artfculo 33 d~ la ley del Seguro Social establece: "De acuerdo con 

el salario base de cotización que perciban los asegurados, quedar4n com- -

prendidos en alguno de los siguientes grupos: (se citan del grupo K al - -

grupo N) ." 

En el caso de sujetos no asalariados comprendidos en el art1culo 12 -

la base de cotizaci6n se detenninará en raz6n al fngreso oromedio anual. 
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Uno de los principales fines de la política laboral es consequir un -

equilibrio cada vez más justo de los factores de la producción. 

Ello es la preocupación constante del Estado, sobre todo a partir de_ 

1917, de guardar una actitud vigilante, sin escatimar esfuerzos para que -

la clase trabajadora goce plenamente de la justicia social., considerando -

a ésta como el producto derivado del esfuerzo conjunto de la colectividad, 

para lograr mejJres conquistas de trabajo que le brinden satisfactores que 

les pennitan dignificar su condición y ser independientes. 

A partir del 15 de octubre de 1974, entró en vigor una nueva resolu-

ción para la Participación de los Traba.jadores en las Utilidades de las -· 

Empresas, que constituye un documento mucho más avan?ado y oerfeccionado -

que la primera resolución de 1963. 

Señalaremos someramente lo que es la partic1paci6n de utilidades: - -

Para contestar esta pregunta tenemos antes que precisar que es la utilidad 

de una empresa. 

Una empresa es la reunión de varios factot·es entre otros los princi·· 

pales trabajo y capital, con el objeto de alcan?ar determinados fines para 

obtener ganancf as. 

Para la dperacf6n de una empresa intervienen ios trabajadores, el Es

tado y los capitalistas. Los primeros aportan su actividad, el segundo los 

servicios públicos necesarios y los terceros su capital. 
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Para saber si una empresa obtuvo utilidad o pérdida bastar& restar a 

los ingresos obtenidos en un perfodo determinado, los costos y qastos au

torizados por la ley de la materia aplicable. 

Sf son mayores los ingresos que los costos·y gastos, se habrá obteni

do utilidad y si por el contrario, sf éstos superan a los ingresos, se .ha

brá sufrido pérdida. 

Cuando se llega a generar una utilidad o beneficio, los tres orinci-

·pales factores que participaron en su obtención, tienen derecho a tomar la 

porción que les corresponde, los trabajadores a través de la participación 

de utilidades, el Estado a través de los impuestos y los caoitalistas oh-

teniendo un .interés ~ un dividendo. En algunas ocasiones queda todavfa un_ 

remanente que sirve para reinvertirse en la empresa. 

Por lo tanto, la participaci6n de utilidades a los trabajadores con-

siste en el pago que les corresponde por su intervención en el oroceso - -

económico y que se calcula sobre el beneficio obtenido por la emoresa en -

un determinado periodo. 

El derecho a participar en las utilidades de las empresas se estable

ce en el arttculo 117 de la Ley Federal del Trabajó, de conformidad con el 

porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Particioaci6n de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; asf como el derecho en fa

vor de los trabaja~ores para formular objeciones a las declaraciones que -

presenten los patrones, para conocer todos los datos y anexos de las decl! 

raciones de ingresos y para intervenir ante la Secretarfa de Hacienda y -

Cr6d1to Público a fin de que quede debidamente precisada la utilidad repar. 
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tible y se haga el reparto de la misma en los términos que establece la -

Ley. (15) 

Las objeciones son las observaciones que hacen los trabajadores sobre 

la declaración de ingresos de una empresa, cuando p;·esumen que contiene -

irregularidades y dudan que lo declarado se ajuste a Ja realidad fiscal. 

Para que 1a Secretarfa de Hacienda y Crédito Público intervenqa, el -

Sindicato Titular del Contrato Colectivo de Trabajo en la empresa, el re-

presentante de la mayorfa de los trabajadores o en su caso el administra-

dar del contrato ley en la empresa, deber& formular un escrito de l)b,jecio

nes para que proceda la revisión de los estados financieros .Y fiscales de_ 

la empresa que se trate. Este escrito de objeciones será tomado corno una -

denuncia de irregularidades en materia fiscal y laboral, según el reqlame!!_ 

to de los artfculos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. 

Con el fin de que los derechos de los traba.1adores no sean hurlados._ 

se establece en el reglamento citado que que entr6 en viaor el 2 de mayo -

de 1975, que no procede desistimiento por parte de los mismos. Por ello el 

procedimiento de rev1si6n fiscal que realice 13 Secretaria de Hacienda y -

Crédito .Público deberi concluirse. 

Es decir una vez presentado el escrito de ob.ieciones con los requisi

tos indispensables para darle trámite. se continuará con el procedimiento_ 

hasta dictar la resoluci6n definitiva haciendo caso omiso del escrito de -

desistimiento que pudieran presentar el sindicato o la mayorfa de los tra

bajadores. 
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Esta resolución la dtctará la Subdirección de Particlpac!6n de Util.!_ 

dades o la Administraci6n Fiscal Regional, según corresponda a quien haya 

realizado los estudios contables y fiscales de la empresa. 

Si existieran irregularidades en la declaraci6n, asr se indicar~ y se 

emitirá resolución favorable a los trabajadores, indicandoles cual es la -

utilidad correcta .de la que se les debe participar; igualmente dicha reso

lución se notificará a las autoridades laborales para que vigilen el cum -

plimiento del pago. 

Si la utilidad declarada es correcta, Onicamente se notificará al si!!_ 

dlcato o al representante de la mayorta de los trabajadores que la declar! 

ci6n formulada por la empresa se elaboró correctamente y que .las observa -

clones hechas por los trabajadores resultaron improcedentes infonnandoles

cuales fueron las razones para concluir en ese sentido. 

Por costumbre, ya en muchas empresas daban a sus trabajadores un agu.!._ 

naldo a fin de ano, ahora la nueva ley en el artfculo 87 establece de man!_ 

ra ·defln!tlva como derecho de los trabajadores a percibir un aguinaldo --

anual de por lo menos quince dtas de salario, el cual debera pagarse antes 

del veinte de diciembre de cada ano para aquellos que tengan mas de un ano 

de prestaciOn de servicios. 

El articulo 87 de la ley de la materia se ha interpretado jur(dicame!!_ 

te en la ejecutoria del amparo A.O. 5942/73 diciendo: 

"AGUINALDO, DERECHO AL PAGO PROPORCIONAL DEL. La obl igaci6n de pagar

un aguinaldo anual a los trabajadores antes del 20 de diciembre, comprende 



1'7 

Gnicamente a aquellos que estan laborando en la fecha en que se liquide el 

mismo, en atenci6n a la final idadque dicha prestación se asigna a la expo

sición de motivos del articulo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en donde

se establece que se crea en virtud de que las festividades del aludido mes 

de diciembre obligan a los trabajadores a efectuar gastos extras que no -

pueden cubrir con su salario normal." (Ejecutoria contenida· en el informe -

de 1973 rendido por su presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Na

ci6n, 21 parte, 4• Sala, p. 29. A.O. 5942/73, Altex, S.A., 13/IV/73. u.). 

Compartimos la opiniOn del maestro Trueba de que esta interpretacf6n

es ilegal, ya que implica la perdida del derecho a recibir el aguinaldo -

por el solo hecho del que el trabajador no Jábore el dla en que se liquide 

el aguinaldo, independientemente de las causas que motiven la inasisten -

cia. ( 16 ) 

Otra de las nuevas prestaciones es la capacitaci6n y adiestramiento -

a los trabajadores, la cual es considerada por nuestra legtslaciOn como de 

interés social. ( 17 ) 

Los derechos e intereses sociales i~llcan, en substancia, los dere -

chos e intereses de todos y cada uno de los sujetos integrantes de la so -

ciedad, pues suponer que ésta tenga derechos· e intereses per-se, es decir, 

con independencia de sus miembros componentes en fonna individual' equiva.!_ 

drla a· deshumanizarla, o sea a considerarla como una mera ficci6n. No debe 

olvidarse, ademas, que el hombre antes que fuese campesino, obrero etc., -

es y sigue siendo un ser humano, cuya personalidad como tal no ·se altera -

por pertenecer a determinada clase social o econ&nlca. 

-. 
~ !. 
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"Si un rt1gimen jurldlco se estructura tomando exclusi,vamente en cuen

ta los intereses de los grupos mayoritarios de la sociedad sin considerar

los intereses individuales de todos y cada uno de sus miembros componentes, 

la persona humana, en todos los aspectos de su identidad, se diluye dentro 

de un contexto social sin tener mas slgnificaciOn y valla que las de una -

simple pieza de una gran maquinaria o los de un mero instrumento al servi

cio insoslayable de objetivos que se imponen coactivamente y se mantienen

con la represiOn gubernativa. Por otra parte, si los intereses sociales, -

pOblicos, nacionales o generales, se marginan por el derecho y por el go -

bierno, se entroniza y fomenta el individualismo, que a su vez origina gr! 

ves y. desastrozos desequilibrios socioeconOmicos· en detrimento de grandes

mayorfas humanas". ( 18 ) 

Teniendo tanta importancia la capacltaciOn y adiestramiento para el -

trabajador, ha sido modificada la ley Federal del Trabajo, para incíu~r en 

su texto·ese nuevo beneficio. ( 19 ) 

Una de las modi flcaciones de s1.1na importancia corresponde al Titulo -

XI relativo a las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales~ en su Capl 

tu lo rv, que anteriormente correspondta al Servicio POblico del Empleo, -

que venta a sustituir.a las bolsas de trabajo, siendo sus funciones no pO

blicas, sino de caracter social, prestando un servicio gratuito para resol 

ver el problema del desempleo. Ahora dicho capitulo se refiere al "Servl -

clo Nacional del Empleo, CapacltaciOn y Adiestramiento", teniendo los obj!_ 

tlvos siguientes:· Promover 1 supervisar la colocaclOn de los trabajadores; 

Organizar y promover la capacl.taclOn y adiestramiento de los trabajadores

Y registrar las constancias de habilidades laborales. 
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Asimismo se adicionó a la citada ley, el Capttulo III bis, el Tttulo

IV, dicho capitulo se refiere en especial a la capacitación y adiestramie~ 

to. 

El capitulo que comentamos, sella la el derecho de los trabajadores a r~ 

cibir capacitaci6n o adiestramiento proporcionado por su patrón, éste pue

de proporcionarse dentro o fuera de ta empresa, mediante convenio entre el 

trabajador y el patón, y puede otorgarse por conducto de personal propio.

instructores especialmente contratados, instituciones escuelas, etc., o -

bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan y se re 

glstren en la Secretarla del Trabajo y Previsión Social. 

Dicha capacitaciOn y adiestramiento deber! impartirse al trabajador • 

durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que, ate.ndiendo la natu

raleza de los servicios, patr6n y trabajador convengan que se imparta de -

otra manera; asf como el caso en que el trabajador desee capacitarse en ·

una actividad diferente a ta de la ocupación que realice, en cuyo caso, es 

ta capacitaci6n serA fuera de jornada de trabajo. 

El objeto de la capacitación y adiestramiento serán: Actualizar, per

feccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad;

ast como proporcinarle información sobre la aplicaci6n de nueva tecnologta 

en ella; Preparar al trabajador a ocupar una vacante o puesto de nueva 

cración; Prevenir riesgos de trabajo; Incrementar la productividad y en 9!. 

neral, mejorar las aptitudes que le pennitan elevar su nivel de vida. 

D.•SUS OBLIGACIONES. 

Las obligaciones del trabajador se encuentran reglamentadas en la nue 
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va Ley Federal del Trabajo, sabemos que el trabajador est~ obligado a cum

plir con las disposiciones de las nonnas del trabajo que le sean aplica -

bles, esto es, los trabajadores tienen la obligaciOn de someterse al Regl! 

mento interno de la empresa en donde prestan sus servicios. 

Deben observar las medidas preventivas e higi~nicas que acuerden ·ias

autorldades competentes ast como las que indiquen los patrones, siempre y

cuando estas Oltimas sean para la protecclOn y seguridad personal de los -

trabajadores; asimismo sabemos que deben desempenar sus servicios bajo la

direcci6n del patrón o de su representante y no a su libre voluntad, ade -

mas, deben atenerse siempre a su patrOn, estando subordinados a todo mame~ 

to relacionado con el trabajo bajo la voluntad del mismo. 

Sus·labores deber&n ser ejecutadas con intensidad, cuidado y esmero -

apropiados, y en la forma, tiempo y lugar convenidos; informando al patr6n 

Inmediatamente salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justi

ficadas que. le Impidan lr a su trabajo. 

Restt tu ir al patrón los materiales no empleados, asi como conservar· -

en buen estado l~s instrumentos y Otiles que se les hayan proporcionado P! 

ra el desempeno de su trabajo, no siendo responsable desde luego de los d!, 

terioros que se originen por el 1,1so normal asf como del causado por fuerza 

mayor. También vemos que deben observar buenas cost1.111bres durante el des~ 

peno de su labor. 

En casos de peligro, siniestro, riesgo inminente etc., deben prestar

auxl l io en cualquier tiempo que se necesite. Tienen la obllgaci~n de inte

grar los organismos ast como someterse a los reconocimientos mfdicos pre -
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vistos en el Reglamento Interior y demas normas vigentes de la empresa o -

del establecimiento. 

Si padecen de alguna enfermedad contagiosa, deben hacerlo del conoci

miento del patrón tan pronto tengan conocimiento de ello; deben comunicar

a! patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de -

evitar danos y perjuicios a los intereses de la empresa, asr como las vi-

das de sus companeros o patr6nes. 

Deber4n guardar los sec~eros técnicos, comerciales y de fabricaci6n

de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente; o 

de los cuales tengan conocimiento por raz6n ael trabajo que desempenan, -

asf como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgaci6n pueda 

causar perjuicios a la empresa. 

Tambi~n existen algunas prohibiciones para los trabajadores, siendo -

entre otras, faltar al trabajo sin causa justificada; substraer del esta-

blecimiento donde prestan sus servicio, Otiles de trabajo; 'asr como mate -

ria prima elaborada: ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su 

propia seguridad, la de sus campaneros de trabajo o la de terceras perso-

nas, la de los establecimientos o lugares donde se desempena el trabajo; -

presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de algu

na droga o narc6tico, al menos que exista prescripción médica; no .deberá -

portar annas de ntnguna clase durante las horas de trabajo, salvo que la -

naturaleza de éste lo exija. 

No debe suspender las labores-de trabajo, sin autorizaci6n del patr6n, 

asf como hacer colectas; usar los Otiles y erramlentas suminl strados por -
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el patrón para objeto distinto de aquel al que están destinados o de hacer 

cualquier clase de propaganda durante las horas de trabajo. ( 20 ) 

Los trabajadores a quienes se le imparta capacitación o adiestramien

to estan obligados a asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo

Y dem4s actividades que fonnen parte del proceso de capacitación y adies -

tramiento, atender las indicaciones de las personas que impartan la capac.!_ 

tación o adiestramiento y cumplir con los programas respectivos; asl como

presentar los ex4menes de evaluación de conocimientos y de aptitudes que -

sean requeridos. 

Lo anterior es con el objeto de que en el momento de que ocurra una -

vacante en la empresa, sea cubierta por el trabajador que haya dernostrado

ser mas apto y tenga mayor antigüedad. 

En igualdad de condiciones, ha de ser preferido aquel trabajador que

tenga a su cargo una familia y de subsistir la igualdad, al que previo ex! 

men acredite mayor aptitud. 

Sólo en el caso de crearse nuevos puestos para los cuales por su nat!!_ 

raleza o especialidad no existan en la empresa trabajadores con aptitud P! 

ra desempenarlos y no se haya establecido un procedimiento para tal efecto, 

el patrón podrá cubrirlos libremente. 

Por lo que hace a los.trabajadores independientes, el articulo se -

gundo del Reglamento para los Trabajadores no Asalariados del Distrito Fe

deral ( 21 ), los define como: "La persona ffsica que presta a otra perso

na ffsica o moral, un servicio personal en forma accidental u ocacional "'!. 
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diante una remuneración sin que exista entre este trabajador y quien re 

quiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula la Ley Fe

deral del Trabajo''. Actualmente existen una gran cantidad de dichos trdba

jadores, quienes fiscalmente son considerados como contribuyentes que eje!:_ 

cen libremente su profesión, arte, oficio, actividad técnica deportiva o -

cultural, como agentes de seguros, de instituciones de crédito o de fian-

zas que por la naturaleza de su actividad en ocaciones desarrollan su tra

bajo en fonna eventual y en otras permanentes quedando en ese caso sujetas 

a la relación laboral que contempla la Ley Federal del Trabajo. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que toda persona flsica

que ejerce libremente una actividad laboral que no dependa de un sólo pa -

tr6n o esté ligado a la relación obrero patronal que contempla le Ley Fed~ 

ral del Trabajo, debe inscribirse en el Registro Federal del Contribuyen -

tes como un profesinista independiente. 

Tal situaci6n debemos entenderla en la ley citada sólo para efecto de 

control en el pago d!!l Impuesto Sobre la Renta, s-in embargo tiene repercu

siOn de tndole laboral, al decir en su articulo 84 "Se consideran ingresos 

por la prestación de un servicio personal independiente, las remuneraci.:i -

nes que deriven de servicios cuyos ingresos no esUn considerados en el C! 

pitulo Primero de éste Título. Se entiende que los ingresos por la presta

ciOn de un servicio personal independiente los obtiene en su totalidad - -

quien presta el servicio". 

"Las personas que enejenen obras de arte hechas por ellas, asr como -

los agentes de instituciones de crfdito, de seguros, de fianzas o de valo

res, los promotores de valores y quienes obtengan ingresos mediante la ex

plotici6n de una patente aduana!, cuando no presten servicios personales - . 

:·. •. 
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subordinados, calcularan el Impuesto correspondiente en los términos de es 

te capitulo, inclusive cuando su actividad sea comercial". 

"Para los efectos de este Capftulo, los ingresos en crédito se decla

rar~n y se calculara el impuesto que les corresponda hasta el ano de calen 

dar io en que sean cobrados". ( 22 ) 

A las personas referidas en el precepto transcrito, se les considera

como independientes; desde su inscripciOn en el Registro Federal de Contr!_ 

buyentes cada que perciban un ingreso con nwtivo de su act.ividad deben ex

pedir un recibo foliado aprobado previamente por la Secretarfa de Hacienda 

y Crédito PQblico, aan cuando la empresa o persona que efectae la eroga -

clOn no lo exija; presentar cuatrimestralmente una declaraciOn de sus in ~ 

gresos, en la cual si existe un ingreso gravable pagar& provicionalmente -

determinado p9rcentaje de impuesto. 

Al terminar su eje0rcicio de un ano de calendario, durante el mes de -

abril siguiente al ano en que percibiO los ingresos, presentara una decla

raciOn en la que detenninara su ingreso global gravable, esto es, la s1111a

de los ingresos obtenidos durante el ano, restandole ciertos gastos eroga

dos para tal fin, ast como las deducciones autorizadas por la Ley. 

Una vez efectuadas las deducciones autorizadas, aplicar3 la tarifa e~ 

rrespJndiente a su régimen fiscal para detenninar el impuesto anual, acre

d i tandJ el pago del impuesto provicionalmente enterado por los ingresos -

percibidJs cuatrimestralmente, de lo anterior resultara un crfdito fiscal

ª favor de la .Hacienda POblica Federal o del contribuyente, cuando sea a -

favor de la Hacienda POblica, efectuar3 su pago y si resultare un saldo a

su favor pJdra solicitar su devoluciOn dentro de los cinco anos siguientes 
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a la presentación a la declaración o compensarlo dentro de dicho ténnino -

contra futuros pagos provicionales o definitiv0s. Si resultare pago a su -

cargo podrá solicitar que se le de la facilidad de cubrirlo en parcialida

des, en este caso deberá pagarse también el recargo que se genere. 

En el libro de ingresos-egresos, llevará su contabilidad simplificada 

anotando los ingresos que perciba haciendo referencia al número del recibo 

que se haya expedido para amparar la percepción del ingreso; los egresos -

se deberan clasificar por conceptos deacuerdo de la naturaleza de la erog! 

ción; tanto los ingresos como ios egresos deber4n quedar registrados den -

tro de los sesenta dfas siguientes a la operación respectiva. 

El libro de inversiones amortizables y depreciables deber4 contener -

por lo menos la fecha de adquisicJOn del bien; descripción de la inversiOn; 

costo de adquisiciOn; importe de la amortización o depreciación anual. 

·Toda la docll!lentaci6n relacionada con los ingresos de este trabajador 

deber& ser conservada por disposición de la ley, durante el término de cln 

co anos, en que las facultades del Fisco Federal prescriben o caducan se-

gQn sea el caso concreto. 

Los artistas cinematográficos, de radiodifusiOn, de teatro y de vari~ 

dades ast como los toreros y los deportistas, siempre que no se trate de -

residentes en el extranjero. para el pago de sus impuestos podr&n optar -

por efectuar las deducciones autorizadas o deducir la cantidad que resulte 

de aplicar la tarifa del articulo 87 de la ley que comentamos. En resumen

hemos anotado algunas de las obligaciones fiscales del trabajador autónomo 

en la prestaciOn de su servicio personal; este tipo de obligaciOn es de 

. ' . _ ... 

.··-. 



126 

gran Importancia, ya que quien percibe un Ingreso mayor al que se estable~ 

ca como salario mrnimo, se encuentra obligado a contribuir para los gastos 

póblicos, asr de la Federación como al Estado y Municipio en que residan -

de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ( 23 ) 

Al la por el siglo XV 11 'e considero en Europa que el pago de impu'es-

tos constitula un estimulo al trabajo, debiendo por ello gravarse fuerte -

mente el ingreso, a fin de obligar al hombre a trabajar más, ya que este.

al ver disminuida su capacidad adquisitiva, con motivo del gravamen ten -

drta que laborar mas con el objeto de recuperar la pérdida de su capacidad 

adquisitiva al mennarse sus ingresos con el pago del tributo y por ello -

los impuestos tendrtan el objetivo y el efecto de operar como un estlmulo

al trabajo. ( 24 ) 

Sin embargo dichos pensamientos no produjeron el efecto deseado, re -

sul tanda falsa su premisa, lo que se ha corroborado en la actualidad en -

los paises donde se grava fuertemente el ingreso personal, incluyendo el -

nuestro, ya que al rebasar detenninada cantidad al ano, se paga como m&xi

mv el 55 % • ( 25 ) 

·Hemos visto que los trabajadores al llegar a detenninada cantidad de-

lngreso no quisieran percibir uno mayor, ya que estiman que dejan de trab! 

jar en provecho personal para hacerlo en mayor proporciOn de la Hacienda -

PObl ica considerando que les serla mas ben~fico obtener otro tipo de pres

tac lones materiat·es y no como ingreso. 

De lo anterior se desprende que el efecto de los fuertes impuestos al 

ingreso personal hace que no constituyan para ningOn trabajador un estlmu-

.. .. ,:_ 
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lo al trabajo como equivocadamente se pensó hace tiempo. 

Desde luego que el trabajador independiente deberá desarrollar su tr~ 

bajo en forma oportuna y correcta ya que el no hacerlo asf le acarrearra -

consecuencias de responsabilidad por su descuido, negligencia o impericia. 

Quien desee prestar un servicio personal mediante la remuneración co

rrespondiente, debe estar capacitado para el desernpei'lo del mismo; sabemos

que generalmente el trabajador no asalariado realiza su trabajo en forma -

emplrica, tal es el caso de los mec4nicos, pintores de casas, edificios, -

automotrices, hojalateros. plomeros etc., lo que acarrea reclamaciones ya

sea durante el desempei'lo del trabajo o bien a su término al momento de su

entrega. 

El artfculo 9o. del Reglamento para los Trabajadores no Asalariados -

del Distrito Federal, obliga a esos a obtener una li~encia para el ejerci

cio de sus actividades, estableciendo como requisito para su obtención los 

siguientes: 

"a).- Ser mayor de catorce ai'los. Para que los mayores de catorce y m~ 

nores de deiciseis ai'los puedan laborar, se requiere autorizaci6n de los P! 

dres o de la persona que ejerza la patria potestad; la Dirección General -

de Trabajo y Previsión Social, har4 el estudio socioecon&nlco del caso y -

otorgara o negara la autorización correspondiente. Los mayores de dlecio -

cho anos ·deber4n presentar los doc1.111entos que acrediten haber cumplido o -

estar cumpliendo con el Servicio Militar Nacional, salvo las excepciones -

que establece la Jey de la materia". 
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11 b).- Saber leer y escribir. Si el solicitante es menor de dieciocho 

anos, debe haber conclutdo el ciclo de ense~anza primaria o presentará --· 

constancia de que asiste a un centro escolar". 

11 c) .- Presentar antecedentes de buena conducta". 

11 d).- Tener domicilio. Los cambios de domicilio deberán ser comunica 

dos a la Dirección General de Trabajo y PrevisiOn Social, dentro de los -

diez dtas siguientes a la fecha en que el traslado se hubiese efectuado". 

Para que el trabajador ~ndependiente o no asalariado compruebe los re 

quisitos anteriores deberS anexar a su solicitud de llcencia los siguien -

tes documentos: 

1.- Acta de nacimiento o en su defecto, alguna otra prueba fehaciente 

que demuestre su edad y nacionalidad. 

2.- Certificado de instrucciOn primaria o constancia de las autorida

des escolares, en el caso de estarla cursando. 

3.- Los mayores de catorce anos y menores de dieciseis deber&n preserr. 

tar dos cartas que acrediten su buena conducta; a falta de estas. sera su

ficiente el estudio socioecon~ico que practique la DirecclOn General de -

Trabajo y Previsi6n Social. 

El articulo 12 del referido Reglamento obl tga a los trabajadores no -

asalariados a resellar anualmente sus licencias ante la Direcci6n General

de Trabajo y PrevisiOn Social. 



129 

El articulo 34 del citado ordenamiento, obliga a esos trabajadores i!2_ 

dependientes y en especial a los denominados aseadores de calzado o limpi~ 

botas a estar siempre aseados y usar un uniforme que los distinga para -

efectos de identificación, el que previamente será aprobado por la Direc -

ciOn general de'l Trabajo y Previsl6n Social; ast como tener a la vista la

placa metálica autorizada por la dependencia mencionada •. 

Para los trabajadores no asalariados denominados estibadores, manio -

bristas y clasificadores de frutas y legumbres cuya actividad consista en

cargar o descargar mercancfas, equipajes, muebles u otra clase de objetos

simi lares, también existe la obligaciOn de usar un unifonne aprobado por -

la dependencia referida, asl como portar en·fonna visible la licencia co-

rrespondiente. 

Para los trabajadores denominados mariachis, mDsicos, trovadores, fi

lannOnicos, cantantes, organi lléros y en general artistas de la vta pGbl i

ca, el Reglamento referido les obliga a vestir los trajes o ropa tradicio

nal . de su gremio, los cuales también deben ser aprobados p~r. la dependen -

cia indicada, estando prohibido para estos trabajadores realizar sus acti

vidades en vehlculos de transporte pQblico de pasajeros. 

A los llamados lavadores y cuidadores de vehtculos, tambi~n se les· -

obliga a portar un unifonne el cual tambifn debera estar autorizado asr co 

mo la placa correspondiente y para los hojalateros y reparadores de carro

cerfas se les obliga a no desarrollar su actividad en la vfa pública, ya -

que et lo podrfa ocacionar transtorno al transito de vehlculos o peatones. 

. ,·. 

. ~ .. '· 
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C A P I T U L O I V 

SIMULACION DE LA RELACION LABORAL Y SUS EFECTOS. 

· , .· · . . 

A.- Introducción. B.- Concepto de simulaci~. 

C.- Protección jurfdica c~ntractual. a) Consi 

deraciones del Derecho Civil •• b) Consider~ -

ciones de Derecho del Trabajo. D.- Efectos s~ 

ciales ante la simulaciOn de la relación lato 

ral. a) La asociación de trabajadores., b) El

sindicalismo., c) Las Federaciones y Confed:-

raciones. 
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A.- INTRODUCCION. 

Hemos visto en el capftulo anterior como el legislador. quien forma -

parte de uno de los órganos de los poderes del Estado, ha tratado singular

mente de brindar a través de la legislación laboral protección al trabaja -

dor asalariado señalandole las prestaciones mlnimas a que tiene derecho co

mo las obligaciones derivadas de la relaciOn laboral; igualmente tratamos -

algunas diferencias que existen con los trabajadores no asalariados, rela -

cionados con el régimen jurfdico del trabajador sujeto a la dirección y de

pendencia directa de un patrón. 

En el presente capttulo haremos un breve· estudio de la situaciOn del -

trabajador no asalariado, qui~n en un gran namero de casos realiza su trab~ 

jo en condiciones y circunstancias iguales que un trabajador asalariado, -

sin embargo, debido a las tendenciosas acciones del patrón, nos ha tocado -

constatar personalmente que éste, ·simula la existencia de la relación labo

ra_l, d4ndole un enfoque jurldico de una prestaciOn de servicios profesiona

les independientes, ello en virtud_pe que nuestros ordenamientos legales -

permiten esa posibilidad, simulaciOn que le resulta conveniente, ya que se

Iibera de diversas obligaciones frente al trabajador e incluso con el Esta

do y Organismos Descentralizados. 

Lo anterior constituye uno mas de los motivos que nos llevo a la real!. 

zac\On de este trabajo, con la intención de hacer manifiesta la falta de -

protecciOn jurfdica de la clase trabajadora y mas aOn a los llamados inde -

pendientes que por el sólo hecho de prestar un servicio personal sujeto a -

una retribución, llamesele salario, sueldo, honorario, emol1111ento, retrlbu

ciOn,· estipendio, etc., deberfa gozar de Ja tutela del arlculo 123 Consti tu 
e tonal. 
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Actualmente se hace caaa vez más importante y necesario que la clase -

social trabajadora se unifique en sus intereses, ya no únicamente en lo re

lativo a sus derechos laborales, sino también a fomentar agrupaciones que -

tengan como finalidad obtener productos básicos de primera necesidad a mej~ 

res precios que los del mercado común, realizando compras por mayoreo que -

les pennlta un abaratamiento de la mercancfa, sobre todo cuando se adquiere 

directamente del productor o introductor. 

En efecto, el hombre como ser social no puede .vivir aislado y mantene.r::_ 

se al margen de los problemas que cotidianamente palpa en sr mismo y en los 

que lo rodean, por lo cual, tratando de luchar contra cualquiera de los ob~ 

táculos que solo no podfa vencer, se unifica para obtener fines y propOsi -

tos comunes que lo dignifiquen como persona humana, ya sea frente a la nat~ 

raleza o contra el mismo hombre que en ocaciones abusando del poder y del -

dominio los oprime sin darles oportunidad a una evolución más justa e igua-

1 itaria. 

B.- CONCEPTO DE SJMULACION. 

EtimolOgicamente la palabra simulaciOn viene del latfn -~ simulare, -

forma verbal de stmilis, semejante - en sentido amplio, significa represe!!_ 

taro hacer aparecer alguna cosa fingiendo o imitando lo que no es. ~dis.!_ 

mular ~ocultar lo que no es, teniendo en ambos casos el agénte, idéntico

fin, o sea, enga~ar. Ambos conceptos similares se manifiestan como diversos 

aspectos de un mismo fenómeno, esto es, la simulaciOn. 

·1· 
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identifica con ficción, imitación, hipocresfa, disimulación. Su objetivo -

consiste en engañar acerca de la verdadera realidad de un acto. Tiende por

lo común a evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones y puede constitu

ir un delito en caso de daño" ( 1 ) 

En otras palabras, la simulación significa hacer aparecer lo que no es, 

mostrar una cosa que no existe, Ja simulación no es realidad y contrario a

la verdad, en ocaciones lleva al falso concepto de aquella induciendo a las 

personas al error. 

Negocio simulado es el que tiene una apariencia contraria a la reali-

dad o porque no existe en absoluto o es distfnto de como aparece. 

En la relación contractual entre trabajadores y patrones interviene un 

acto jurfdico que consiste en la manifestación exterior de la voluntad, de

crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho y que

produce el efecto deseado por su autor, pues el derecho sanciona esa volun

tad. 

la palabra acto en la tenninologfa jurfdica tiene dos sentidos difere~ 

tes: designa en ocaciones una operación jurfdica, correspondiendo entonces

ª la palabra latina "negocium"; otras veces, designa un documento probato -

rio destinado a demostrar alguna cosa, respondiendo en este caso al ténnino 

la'tino 11 instrumentum 11
• 

Una venta, una donación, un pago~ una rescisión de contrato, una remi

sión de deuda, considerados en sf mismos y haciendo abstracción de su prue

ba, son actos jurídicos; los documentos notariales o privados en que se --
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hacen constar tales operaciones, son actos instrumentales. 

C.- PROTECCION JURIDICA CONTRACTUAL. 

En esta parte veremos como el Derecho del Trabajo brinda protección y

seguridad al trabajador, dandole al contrato un tratamiento distinto de la-

. seguridad jurfdica que brinda el Derecho Civil; sin embargo, podemos decir

que no se aparta del todo. de la tradición civilista; la falta de fonnalida

des no lo afecta y las estipulaciones contrarias al derecho o a las buenas

costumbres, se tendr4n como no puestas y por ende, no surtir!n efecto jurf

dico alguno inclusive la estipulaciOn que aunque no sea contraria al dere -

cho o las buenas costumbres, pero que trate de acarrear la perdida de cier

tos derechos que consigna la ley a favor del trabajador; toda renuncia a 

cualquier derecho, así como salarios devengados, indemnizaciones y dem4s 

. prestaciones que deriven de los servicios prestados; ser4n totalmente nulas. 

Por otra parte, para que algQn convenio o liquidaciOn en que participe 

el trabajador, para que sea v4lido, deber& reunir los siguientes requisitos: 

ser por escrito; contener una relación de los hechos que lo originaron, ser 

ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y que sea aprobado por 

ésta . 

Con estas medidas el legislador pretendió asegurar plenamente el cara~ 

ter social y proteccionista de las nonnas laborales en beneficio de los tr! 

bajadores. 

a) Consideraciones del Derecho Civil. 
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En la celebración de cualquier contrato está la presencia del acto ju

rfdico, el cual no sólo presupone la actividad del hombre, sino que requie

re además una actividad conciente y voluntaria. 

Todo acto jurfdico requiere para su validez la concurrencia de ciertos 

elementos indispensables, denominados esenciales o de existencia, porque -

sin ellos no hay legalidad en el mismo, estos elementos son : 

1.- Una manifestación de voluntad. 

2.- Un objeto ffsico y jurfdicamente posible. 

3.- Una norma de derecho que reconozca los efectos deseados por el au

tor del acto y 

4.- Una fonnalidad o solemnidad. 

El maestro Rogina Vi llegas en su criterio considera como otro requisi

to el que el acto jurldlco tenga por objeto crear, transmitir, modificar -

o extinguir derechos, obligaciones o situaciones jurldicas concretas. 

Se considera que el requisito mencionado por el maestro Rogina Vi lle -

gas es es0'lcial, porque realmente las consecuencias de derecho consisten en

la creación, transmisiOn. modificación o extinción de obligaciones o situa

ciones jurldicas, lo que viene a ser el objeto mismo del acto jurldlco. 

1.- Una manifestaci6n de voluntad. 

La voluntad es uno de los elementos de existencia del acto jurldico y

se le define como "el querer hacer algo", manifestado expresa o tácitamente 

al exterior, siendo el acto externo el que se toma en consideraciOn. 
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La declaración de voluntad puede ser expresa si se exterioriza por me

dio del lenguaje, oral, escrito o mlmico. 

La manifestación será tácita si se desprende de acciones u omisiones -

que revelan indubitablernente un determinado propósito, aunque la exteriori

zación no se lleve a cabo a través del lenguaje por su autor. 

La manifestación t4cita puede ser resultado de hechos inequfvocos, - -

practicamente incompatibles con una voluntad contraria a la que ellos deben 

reflejar. 

2.- Un objeto ffsico y jurtdicamente pasible. 

Otro de los elementos de existencia del acto jurtdico, lo consti~uye -

el objeto; mismo que debe ser Hsica y jurfdicamen.te posible; también la -

norma jurtdica es un elemento mas para la existencia del acto, pues basta -

el reconocimiento que haga la norma legal a los efectos deseados por el au

tor de dicho acto para que éste produzca consecuencias jurfdlcas, es decir, 

es necesario que los efectos que se pretendan producir con la realización -

del acto .• estén regulados por alguna norma. 

El objeto es posible cuand.o su reallzaci6n es compatible con las. le-:

yes de la naturaleza o con las normas jurtdicas que deben regirlo necesari! 

mente. La imposibilidad es ffsica, si la realizaci6n de una determinada --

prestaci6n, se opone a una ley de la naturaleza. ( 2 ) 

Se exige que sea determinado, en cunto que debe especificarse concret! 

mente en que ha de consistir la conducta del obligado. Este requisito se -- .. 
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establece con mayor riges, cuando el acto jurfdico da origen a derechos rea 

les, pues tratandose de derechos de obligación existe la posibilidad de 

constituir obligaciones genéricas o alternativas y aún puede estipularse 

que un tercero sea el que se~ale el contenido especlfico del acto • 

. 3.- Una nonna de derecho que reconozca los efectos deseados por el autor -

del acto. 

La nonna jurfdica impone a los sujetos que celebran el acto jurfdico -

una acci6n de abstención como conducta debida, Vgr., transmitir la propie-

dad de un mueble o inmueble detennlnado, prestar un detenninado servicio -- · 

concretamente establecido o abstenerse de rea'lizar uno o varios actos dete!. 

minados. 

En la relaciOn jurídica la prestaci6n del deudor y del acredor, se en

cuentran tuteladas por el derecho 'y su cumplimiento garantizado por la san

ciOn establecida en la norma jurtdica para lograr su eficacia; sanciOn que

tiene diversa naturaleza y puede lle9ar a la ejecuciOn forzada en contra de 

quien incumpla la obligaciOn contra!da. 

La tutela o protecciOn que el derecho objetivo confiere a la relaci6n

jurldica, tiene como finalidad y como motivaciOn, el reconocimiento de que

detenninados intereses econ&nfcos, sociales, morales, polfttcos etc., son -

valiosos y por lo tanto pueden o deben ser realizados por el hombre. 
. ·: 

Un ejemplo ttptco del acto jurfdico es el contrato. Los contratantes - . " 

deben querer realizar un detenntnado tipo de convenio para obtener los re -

sultados que la ley atribuye al contrato que se celebra. Las partes deben -
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ser capaces, la voluntad debe ser expresa, conciente y libremente, el con -

trato ha de revestir determinada forma, el objeto o la finalidad propuesta

por quienes lo celebran debe ser lfcita. 

4.- Una solemnidad. 

La solemnidad como elemento del cato jurfdico consiste en el empleo de 

formulas sacramentales o de formalidades especiales que deben observarse C2_ 

mo ocurre. La fonna constituye un elemento externo que viene a intregrar al 

acto jurfdico. En ella quedan comprendidos todos los requisitos de caracter 

extrtnseco que la ley senala co!"O necesarios para la expresiOn de la volun

tad que genera la decisión de quienes intervienen en el acto jurfdico. 

La falta de formalidad en el acto jurfdico puede producir su nulidad -

relativa, pero esta puede desaparecer a través de la confimaci6n. 

El arttculo 2232 del Código Civil para el Distrito Federal es muy cla

ro cuando ordena que a pesar de que el acto carezca de la fomalidad legal, 

si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable 

y no se.trata de un acto irrevocable, cualquiera de los interesados puede -

exigir que el acto ·se otorgue en la forma prescita por la ley. 

El acto jurfdico para que sea perfecto, necesita ademas de los elemen

tos de existencia ( voluntad, objeto, la nonna que reconozca los efectos y

la solemnidad ), que sea vU ido an.te la ley. Para que esto ocurra se requi!_ 

re que el mismo llene determinadas condiciones sin las cuales la ley no put 

de tomarlo en consideraciOn, sino para anularlo. 
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Estas condiciones son: Ausencia de vicios de la voluntad, capacidad de 

quienes celebran el acto, fonnalidades esenciales y licitud en el acto. 

La ausencia de vicios en la voluntad se traduce en que ésta, se expre

se o manifieste plenamente en fonna libre y espontanea, sin coacci6n ni Vi9_ 

lencia ( vis absoluta, vis compulsiva }, es decir, sin vicio alguno. Estas

circunstancias que en alguna fonna invalidan la voluntad y que se denominan 

vicios de la voluntad, son el error, el dolo, la violencia y la lesión. 

Se llama error a una creencia que est6 en desacuerdo con la realidad.

un falso concepto contrario a la realidad, que puede ser de hecho o de der~ 

cho; se esta ante el primero cuando la falsa treencia deriva de una inexac

titud con la realidad y ante el segundo cuando la falsa creencia, el desco

nocimiento ( ignorancia } contravienen lo establecido por la ley. 

En cuanto al dolo, el articulo 1815 del COdigo Civil para el Distrito

Federal establece: "se entiende por dolo en los contratos cualquiera suge -

siOn o artificio que se emplee para inducir a error y sieq>re que el error

sea motivo detenninante de la misma. 

La violencia es otro vicio del consentimiento, cuando se emplea de al

guna manera coacción en la celebración del acto jurfdico. 

En derecho se distinguen dos fonnas de violencia, la ffsica o vis abso 

Juta y la moral o vis canpulsiva. 

Existe violencia ffsica, cuando por medio de una fuerza ffsica irresi~ 

tibie proveniente del hombre, el sujeto realiza una conducta en determinado 
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sentido. Habr~ violencia moral o vis compulsiva, cuando por medio de amena

zas un individuo es inducido por.otro a realizar una conducta. 

La lesión se traduce en un dano de carácter pecuniario que un acto ju

rldlco causa a su autor. Es la desproporción que existe en un acto a titulo 

oneroso, entre las prestaciones derivadas del acto jurfdico ejecutado. 

Rogina Vi llegas define en el proyecto de reformas al COdigo Civil, la

capacidad de la siguiente manera: 11Artfculo 21.- la capacidad es la aptitud 

concedida o rP.conocida por la ley, para ser sujeto de derechos o de obliga

ciones; para hacer valer aquellos o cumplir ~stos, para otorgar directamen

te actos jurldicos y para comparecer en juicio como actor o como demandado. 

La capacidad puede ser de goce o de ejercicio 11
• 

La capacidad de goce consiste en la aptitud para ser titular de dere -

chas y obligaciones, se adquiere por la concepción del ser en lo que se re

fiere a las personas jurfdtcas individuales, o por disposici6n de la ley, -

respecto de las personas jurtdicas colectivas; si el ser concebido no nace

viable, se destruirá retroactivamente su capacidad de goce. 

La capacidad de ejercicio para celebrar actos' jurtdicos y hacer valer

derechos o cumplir obligaciones, se reconoce por la ley a los mayores de -

edad en pleno uso de sus facultades mentales, a ~os menores emancipados en

los casos declaradJs expresamente y a las personas jurtdicas colectivas cu

ya autonomta no esté restringida por disposiciOn legal o declaraciOn judi -

cial. La capacidad para testar se rige por las reglas especiales consagra -

das en el propio C6digo Civil. 
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La capacidad de ejercicio deberá estar expresamente establecida en la

ley. En C1>nsecuenci a a fa! ta de disposición expresa se reconoce en general d 

toda per5ona capacidad d~ ejercicio. 

Las fonnalidades esenciales se presentan cuando la ley exige detennin! 

da forma para la celebración de un contrato, dicha formalidad se convierte

entonces en un elemento de validez del propio contrato, puesto que la omi-

si6n de las formalidades exigidas por la ley, hacen que el contrato pueda -

ser impugnado de nulidad relativa. 

Acerca de la forma de los contratos, el Código Civil contiene disposi

ciones contradictorias, pues por una parte e1· legislador menciona a manera

de un enunciado teOrico y como un principio general, la consensensualidad -

en todos los contratos. y senala como una excepción tambi~n teórica, la far_ 

malidad para la celebración de detenninados contratos, sin embargo, la gran 

mayorra de los contratos reglamentados por nuestro COdigo Civil, son fonna

les. 

Actualmente el renacimiento o supervivencia del fonnalismo, obedece a

mativos diferentes a los que tenia el Derecho Romano. La fonna se exige en

nuestros dtas no porque se atribuya a las palabras en si o- a las formulas

escritas o pronunciadas, sino por otros motivos como son: Interés POblico-

en evitar litigas¡ Dotar de precisiOn a las obligaciones asumidas; Dar se

guridad a ciertos bienes o actos de mayor i~ortancia; Inducir a mayor re-

flexión a las partes contratantes; etc., ventajas que explican la fonnali

dad exigida en la mayor parte de los contratos reglamentarios. 

Al igual que el Código Anterior de 1884, el Código Civil vigente penn.!_ 

, ·,: 
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te también en un contrato el vicio de la falta de forma exigida por la ley

bien sea a través de la ratificación expresa, mediante la reiteración del-

contrato con las formalidades legales omitidas, extinguiéndose asf por con

firmación la acciOn de nulidad, o bien a través del cumplimiento voluntario 

de dicho contrato, mediante su ratificación t4cita. Sin embargo, en la con

finnaciOn o rattficaciOn expresa, como en la confinnaci6n t!cita o cumpli--

.mtento voluntario, son las dos partes, mismas que han convalidado el contr! 

to que se celebro sin la fonnalidad exigida por la ley. 

Finalmente la falta de formalidad exigida por la ley hace que el con -

trato pueda ser invalidado y que mientras no se revista esa formalidad le -

gal, no sera v4ltdo, sin embargo, tal defecto sOlo produce la nulidad rela

tiva del contrato y no impide que el mismo produzca provicionalmente sus -

efectos hasta que se declare su nulidad, razOn por la cual el cumplimiento

voluntario de ese mismo contrato entrana la ratificaciOn tacita del mismo y 

extingue la referida acción de nilidad. 

este respecto la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn, ha sentado

el criterio de que, cuando la ley exige que el contrato se otorgue en eser.!_ 

tura pQblica, la deficiencia se permite a pesar de la inobservancia da la -

forma, cuando voluntariamente lo cumplen los que lo celebran, dado.que el -

cumplimiento voluntario se tiene como ratificación y extingue la acciOn de-

.nulidad, por lo que cada uno de los contratantes puede exigir del otro el -

otorgamiento de la escritura respectiva. 

·, ' 
Licitud en el acto. Para la validez del acto jurfdtco, debe existir l.!. 

cttud en el mismo, sin llegar a confundir el acto ilfclto con el acto cuya

realtzaciOn es material y resulta posible, pero que est! reprobado por la -
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ley o las buenas CQStumbres. 

El derecho en la apreciación de los actos jurtdicos, puede aprobar o -

rechazar el comportamiento del sujeto que los realiza, como socialmente CO!!_ 

veniente o por lo contrario, inconveniente. 

En los actos ltcitos, el derecho atribuye a un comportamiento dado, -

los efectos bus~ados por la voluntad del sujeto que realiza el acto, en la

hip6tesis contraria, el derecho priva al acto ast realizado de los efectos

que buscan las partes al celebrarlo, porque el comportamiento del autor, es 

contrario al orden social establecido. 

No basta la disconfonnidad del acto con la norma para concluir sin m~s 

su ilicitud. Existen actos contrarios a la nonna que no son illcitos, lo -

que caracteriza a la Ilicitud no es la simple violaci6n de un precepto de -

ley, sino la transgresión del orden jurldico establecido, en sus principios 

b4sicos. la sanci6n propia del acto fllcfto en ·e1 derecho civil es el resar. 

cimiento del dano causado por el autor del acto. Existen actos disconfonnes 

.con el ordenamiento, que violan el deber general de ajustar nuestra conduc

ta al ordenamiento jurtdico, a los mandamientos postulados por el derecho -

( las normas del orden póblico y las buenas costumbres ) que no causan daño 

patrimonial y que son tambi@n actos illcitos. En este caso, la sanción con

que el derecho reacciona frente a esa disconfonnidad con las leyes, no es -

el resarcimiento, sino la nulidad del acto, prtvan<iolo simplemente de efec

tos jurldlcos. 

Podrfamos resumir lo expuesto, diciendo que existe una gradaciOn en -

éuanto a la correspondencia del acto con la nonna: a) actos indiferentes al 

., 
: • ' .. 
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derecho, b) actos confonnes con el ordenamiento jurtdico, c) actos contra -

rlos al orden público o a las buenas costumbres y d) actos contrarios al or 

demamiento y ademas da~osos. ( 3 ) 

b) Consideraciones del Derecho del Trabajo. 

La protección jurtdica en materia laboral, la brinda principalmente .el 

arttculo 123 Constitucional, en primer lugar, porque dicho precepto estruc

turo el contrato de trabajo sin tomar en cuenta la· tradlciOn civilista, qu~ 

dando debidamente precisado en el seno del Congreso Constituyente como un -

contrato evoluciona~o; eminentemente de car4cter social, en el cual no imp~ 

ra el r~gimen de las obligaciones civiles e inclusive la autonomfa de la v~ 

!untad, ya que las relaciones laborales, en todo caso deber4n regirse con -

forme a las normas sociales mtnimas creadas por la legislaciOn laborales e

inclusive la autonomfa de la voluntad, ya que las relaciones laborales en -

todo caso deber!n regirse confonne a las normas sociales mfnimas creadas en 

la legislac!On laboral. 

En consecuencia, la teorta del contrato de trabajo en la legislación -

mexicana se funda en los principios de derecho social cuya·aplicaciOn est4-

por encima de los tratados personales entre el trabajador y el patrOn ya -

que todo privilegio o beneficio establecido en las disposiciones sociales -

suplen la autonomfa de la voluntad, por lo que se considera al contrato de

trabajo un genus novum .en la ciencia jurtdico-social de nuestro tiempo. 

Vemos como la nueva Ley Federal del Trabajo contempla dos teorf as so -

bre los contrat'l'i, senalando en su artfculo 20 lo siguiente: "Se entiende -

por relaciOn de trabajo, cualquiera que sea el acto que le d~ origen, la -- ._ ... 
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prestación de un trabajo personal, subordinado a una persona, mediente el -

pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su fonna o denomina 

ción, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra -

un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, 

La prestación de un trabajo a que se refiere el p~rraf.o primero y el -

contrato celebrado producen los mismos efectos 11
• 

Del texto transcrito se desprende que en el fondo no hay diferencia e~ 

tre el contrato y la relación de trabajo. Vease que en la ley se define pr.!._ 

mero la relaciOn, que en todo caso provendr! del contrato individual de tr! 

bajo, ya sea expreso o Ucito, toda vez que l·a incorporaciOn del trabajador 

en la empresa requiere siempre el consentimiento del patrón, puesto que las 

relaciones laborales no se originan solo porque sf, ya que el propio precee_ 

to reconoce que una y otra producen los ismos efectos jurfdicos. 

Referente al concepto "subordinaci0n'1 que se encuentra relacionado con 

el artfculo 8 de la propia ley, se manifiesta que nuestra legislación si 

.guió el criterio de tratadistas extranjeros, para quienes el derecho del 

trabajo es el derecho de los trabajadores suborJinados o dependientes, en -

tanto que el derecho mexicano resulta mucho mas amplio, pues este derecho -

se extiende no sólo a los subordinados, sino a todo trabajador en general;

Y por lo mismo comprende toda relaci6n de trabajo, subordinado o no, a tra

bajadores autOnomos y en general a todo prestador de servicios, hasta aque

llos que trabajan por cuenta propia. 

Ahora bien, es manifiesta tambi~n la protección jurldica a todo el que 

preste un trabajo personal y el que lo recibe, pues por disposición expresa 
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del artfculo 21 de la ley, se presume la existencia del contrato y de la r~ 

lación de trabajo entre el que presta el trabajo personal y el que lo reci

be. 

En efecto, aan y cuando no exista un contrato de trabajo por escrito -

en el que consten las obligaciones y derechos entre patrón ..y trabajador., é~ 

te se encuentra protegido por la propia disposición de la ley, concretamen

te por el articulo 26 de la Ley Federal del Trabajo en el que se establece

que la falta de la formalidad de celebrar el contrato por escrito es imput! 

ble al patrón. 

D.- EFECTOS SOCIALES ANTE LA SIMULAClON DE LA RELACION LABORAL. 

La historial del derecho individual es una de las paginas mas bellas -

de la filosofta y de la ciencia jurfdica, porque en ~l se creó el ordena -

miento destinado a defender la salud, la vida, la libertad y la dignidad de 

los trabajadores, y se impuso la · tesis de que el derecho del trabajo no es

una mercancfa, lue.go, entendemos a la historia del derecho colectivo. como -

ia p!gina heróica pues las clases sin tierra y sin riqueza tuvieron que im

poner al régimen burgués y a su situación la igualación con los propieta -

rios de la tierra y de la riqueza, antigüos duenos de esclavos, patricios,

senores feudales, nobleza y burguesta, castas sociales que en el pasado se

reputaron a sf mismas de un rango superior al pueblo; igualación que estuvo 

precedida por los derechos de libre sindicación y de huelga, instrumentos -

de lucha para obtener a traves de la contrataci6n colectiva, un derecho in

dividual del trabajo que servirla para atemperar la explotaci6n del hombre

por el hombre y asegurar a los trabajadores una existencia decorosa que les 

pe.nnita elevarse sobre la vida puramente animal y compartir los beneficios-
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de la civilización y cultura. 

De entre otras, una fonna para que la clase social trabajadora logre y 

alcance los propósitos antes señalados, es la unión, esto es, la asociación 
-· 

como mejor forma de defensa de sus intereses comunes. 

Podrfamos de una manera general senalar los conceptos que dividen la -

uniOn de los individuos para diversos fines comunes como el de sociedad, -

reuni6n, asociaci6n coalici6n y asociación sindical, los que podemos divi -

dirlos en tres categorfas, consecuencia de la divisiOn del orden juridico -

en: privado, publico y social, constituida la primera por la sociedad ( en

esta categorfa se incluyen las asociaciones éiviles y mercantiles ), la se

gunda por las instituciones de derecho pOblico, la reunión y la asociación, 

y la tercera por las de derecho social, la coalición y la asociación sindi

cal. 

Los derechos de reunión y asociaciOn pertenecen a todos los seres huma 

nos, los de coalición y asoctaciOn sindical, son derechos de los trabajado-

.res. ( 4 ) 

El Derecho del Trabajo, en su conjunto tiene como finalidad suprema la 

persona del trabajador y su familia. El trabajador es considerado como au -

tor de un trabajo Otil a la comunidad y come ser que por cumplir una fun -

ct6n social tiene derecho a obtener los elementos que le pennitan conducir

una existencia digna a la persona hlJllana; el derecho colectivo del trabajo

conl Jeva a una doble naturaleza: Es un fin en sf mismo, porque procura sa-

tisfacer .el impulso natural del hombre a la uniOn con sus semejantes, pero

es tambifn un medio --.Y esa es su finalidad suprema~ para la creación y-
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cumplimiento del derecho individual del trabajo y la seguridad social, los

dos estatutos de nuestro tiempo .que se esfuerzan por asegurar al hombre una 

existencia decorosa, en el presente y en el futOro. 

a) La asociaciOn de los trabajadores. 

La asociaciOn de la clase social trabajadora atendiO desde el primer ~ 

mento esa forma evolutiva de ser de las relaciones sociales, por lo que se

hizo asi mismo un estatuto din!mico que intenta reflejar los cambios de las 

necesidades humanas y de la economfa. Desde ese punto de vista, la asocia -

ciOn de los trabajadores fonna la conciencia de clase y la convicciOn de -- . 

que su unidad es el camino que los conducir4 a una elevaci6n constante de -

sus niveles de existencia naciendo entonces la democracia de clases socia -

les , o sea, la igualdad jurídica del trabajo y del capital para la creaciOn 

. y aplicaciOn del derecho del trabajo y de la seguridad social que pretende

acabar con los privilegios del capital y hacer del trabajo la fuente prin -

cipal de una mejor relaciOn humana entre el patrOn y el trabajador, esto es, 

elevarse sobre la declaraci6n de derechos y las leyes laborales en un es -

fuerzo por igualar el derecho con la vida y sus transformaciones. 

La asociaciOn del trabajador no se contenta con la creaciOn de nuevas

condiciones de trabajo, sino de hacer efectivo su cumplimiento, como ejem -

plo citamos por su importancia el artrculo 450 de la ley Federal del Traba

jo el cual en diversas fracciones determina que la huelga deber4 tener por

objeto "exigir" y "obtenerº diversas prestaciones que tiendan a mejorar su-

. situact6n frente al patrOn, lo cual se consigue con el apoyo colectivo der.!.. 

vado de la asociaci6n. ( 5 ) 
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Las difiniciones del término asociación aplicado a ciertas organizaci~ 

existentes en Ja sociedad difieren ampliamente, pero, por lo general conti~ 

nen tres elementos clave: lograr un objetivo común la afiliación es volunt~ 

ria, en el sentido que ni es preceptiva ni se adquiere por nacimiento y es

independiente del Estado. ( 6 ) 

El maestro Mario de la Cueva al hablar de la asociación de los trabaj_a 

dores, la define como el derecho colectivo a que estos tienen derecho di -

ciendo: "Es el estatuto de la clase trabajadora que la faculta legalmente -

para organizarse en sindicatos y para intervenir en el estudio de los pro -

blemas laborales, en la creación de nuevas normas de trabajo y en la con 

quista de mejores condiciones de prestación dé los servicios". ( 7 ) 

b) El sindicalismo. 

Después de la Revolución de 1910 y tras la calda del regimen porfiris

ta, se intentaron diversos proyectos federales y estatales en que se sostu

vo el principio de la libertad de asociación pero fue hasta 1917 cuando la

constitución general estableció en la fracción XVI del articulo 123, el de

recho de los obreros y de los empresarios para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales etc. 

La propia Constitución consagró la libertad de asociación, antecedente 

del sindicalismo, en su arttculo 9o. disponiendo: "No se considerara ilegal 

y no podra ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer

una petición, o presentar una protesta por algOn acto de una autoridad, si

no se profieren· injurias contra ésta. ni se hiciere uso de violencia o ame

nazas para intimidarla u obligárla a resolver en el sentido que se desee" • 
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En 1931 se expidió la Ley Federal del Trabajo que vino a regular la º!:. 

ganlzaciOn de los sindicatos asl como las distintas formas que pueden pre -

sentar y los requisitos para su creación. 

La ley y la doctrina prevén la posibilidad de que se formen sindicatos 

de patrones o de trabajadores; pero la realidad en nuestro pals sé ha con -

cretado a estos Oltimos, a diferencia de lo que ocurre en los paises escan

dinavos. 

Para precisar la finalidad del sindicalismo en nuestro pafs, creemos -

preferible recurrir a la deflniciOn de la propia Ley, ello para evitar des

viaciones que conduzcan a entender mal la verdadera funciOn sindical; dice

el articulo 356 de la Ley Federal del Trabajo: ''Sindicato es la asociaciOn

de trabajadores o patrones, costituida para el estudio, mejoramiento y de -

fensa de sus respectivos Intereses." 

El estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trab,! 

jadores es algo a lo cual nadie puede oponerse y se entiende no sólo como -

una ambiciOn legítima, sino como una necesidad, ya que los obreros, por ese 

medio,conocerAn mejor sus derechos y obligaciones, obtendrAn una mejorfa -

en sus condiciones materiales e intelectuales y no permitiran que los patr~ 

nes lesionen sus derechos. 

Los sindicatos en nuestro paf s como en los demAs paises democr4ticos -

del mundo, han llegado a ser entidades muy fuertes dentro de la sociedad.-

Agrupan a miles de trabajadores y a donde se ha fomentado el sindicalismo -

en el transcurso de pocos anos han adquirido un poder enorme, mucho mayor -
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que el de los patrones y, en ocaciones tan grande como el que es el propio

Estado, causando profunda inquietud para este por ser una seria amenaza pa

ra el orden jurídico. 

Para formar un sindicato, segQn lo dispone la Ley en el citado articu

lo 356 es necesario que se reunan trabajadores o patrones, ~ctualmente a d.!_ 

ferencia de lo que establecta la ley de 1931 ya no se requiere la caracte -

ristica de que los integrantes del sindicato sean de la misma profesi6n,--

oficio o especialidad cuya f6nnula de la refonna parece correcta puesto que 

la mayor parte de los sindicatos que la ley reconoce no tienen las caracte

risticas que implicaron esos requerimientos. 

La ley reconoce cinco fonnas de sindicación, los gremiales, los de em

presa, los industriales, los nacionales de industria y los de oficios vari

os. Trataremos brevemente a ese tipo de sindicatos. 

El sindicato gremial es el que se integra por individuos de una misma-

" profesiOn, oficio o especialidad. Sus miembros se agrupan por la similitud-

de actividades y la semejanza de sus problemas, aan cuando la variedad de -

los centros de trabajo produzca la natural diversidad de caractertsticas. -

Esta fonna de sindicatos, aunque parece la mas natural, ha sido combatida -

porque se le acusa de crear divición entre los trabajadores. Cada especial_!. 

dad de obreros se preocupa por sus problemas particulares sin importarles -

los del resto. Trata de lograr las mejores condiciones para los companeros

de la misma labor y, en ocasiones, se llega a antagonizar con los trabajad~ 

res de otro gremio, pues resalta la importancia de trabajo que realizan com 

par4ndolo con el de otros. 
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El sindicato de empresa es el formado por los trabajadores de un mismo 

centro de trabajo, sin importar que sean distintas las profesiones, oficios 

o especialidades de sus miembros. En este tipo de sindicatos ocurre el fen~ 

meno precisamente opuesto al del sindicato gremial, pues da lugar a que los 

grupos minoritarios de alguna profesión u oficio se vean postergados, ante

la fuerza de las mayortas que por ello mismo se apodera de la direcciOn·del 

.sindicato. Es frecuente observar que en estos sindicatos, habiendo agremia

dos que son empleados de oficina y de otros que son obreros manuales; las -

mayores prestaciones las obtiene el frupo que detenta el poder y eso va --

creando un antagonismo inconveniente •. 

El sindicato industrial, en lugar de agrupar a los individuos de una -

sOla empresa, reane a todos los de diversas empresas; pero dentro de la mi~ 

ma rama industrial, el inconveniente que puede darse en este tipo de sindi

catos es que allandose establecidas las empresas en diversas localidades -

del pats, los problemas de cada una son muy distintos y el comité central -

del sindicato puede actuar en fonna equivocada por el desconocimiento de -

esas peculiaridades. 

Los sindicatos nacionales de industria est4n fonnados por trabajadores 

de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios a 

una misma empresa o a diversas empresas _de la misma rama industrial establ!, 

cidas, en uno y otro caso, en dos o m!s entidades federativas. En este caso 

se agudizan los inconvenientes para el sindicato comentado con anterioridad 

pues la mayor extensiOn del territorio que abarcan crea lOgicamente una ma

yor dificultad para captar los distintos problemas de s.us unidades. 

El sindicato de oficios varios, generalmente se establece en localida-
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des reducidas, aunque los trabajadores no sean del mismo gremio ni trabajen 

en la misma empresa. El fenómeno del sindicalismo, llevó al legislador a -

idear esta clase de sindicato, pues ocurre que en pequeñas poblaciones pue

de haber un escaso número de trabajadores de distinta profesión, oficio o -

especialidad; no menos de veinte que es un requisito importante para su --

constitución, adem~s de que las empresas existentes también· pueden ser pe-

queñas con un número limitado de obreros. 

En efecto, la ley exige un mfnimo de veinte trabajadores para la cons

titución de un sindicato los cuales deben estar en servicio activo o con -

tres patrones por lo menos. Para detenninar si existe el mfnimo_ de trabaja

dores señalado, se toman en consideración aquéllos cuya relación de trabajo 

hubiere sido rescindida o dada por tenninada dentro del periodo comprendido 

en treinta dlas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de r~ 

gistro del sindicato. El artfculo 364 de la ley de la materia, agrega una -
. 

frace un tanto confusa, pues también menciona la fecha en que se otorgue el 

registro, tratandose entonces de dos periodos, uno antes de la fecha de pr~ 

sentaci6n de la solicitud y otro anterior al otorgamiento del registro, al

respecto consideramo5 como lo dispone la ley anterior, el periodo de trein

ta dfas debe computarse entre la fecha de la presentación de la solicitud 

del registro y la de su otorgamiento, ya que entonces es cuando el patrón -

puede pretender, con el despido de trabajadores,.reducir a menos de veinte

el nOmero de aquéllos y, por ende, evitar que se cumpla con el requisito le 

gal referido. 

SegQn el articulo 363 de la ley citada, no pueden ingresar en los sin

dicatos de los demas trabajadores, los de confianza, sin embargo, dicha 

prohibiciOn no implica que dichos trabajadores.puedan fonnar sindicatos es-
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peciales. 

Los hombres y las mujeres trabajadores pueden fonnar parte de un sindl 

cato y participar tanto en su administración como en su dirección, con la -

sola taxativa de que los trabajadores menores de dieciseis aílos no pueden -

formar parte de la directiva de los sindicatos, ni tampoco pueden hacerlo -

los trabajadores que sean de nacionalidad extranjera. 

Los sindicatos ya una vez fonnados, adquieren una existencia y una re! 

lidad propia, lo cual da origen a nuevos derechos, a los que se les da el -

nombre de derechos colectivos, distintos de los de cada persona en oposici

On a la concepción individual de la vida social, de aht que se diga 9're' el

movimiento obrero creo la tesis relativa a que ademas de las realidades in

dividuales existan las colectivas. 

c) Las federaciones y confederaciones. 

El movimiento obrero nacional ha seguido un ritmo de unificación ere -

ciente, que se refleja en la legislación, y del que no puede decirse que e~ 

te concluido, como un eslabon mas de la sindicación tenemos a las federacio 

nes y confederaciones; observamos las tendencias que son a la vez ias fina-

1 ldades del movimiento obrero: En primer lugar la unidad de los trabajado -

res en la empresa, en las ramas de la industria y el comercio, para desemb~ 

car en el ideal obrero de la unidad nacional de la clase social trabajadora 

y en segundo lugar, la conquista del principio de la igualdad para todos -

los trabajadores, que se alcanza en grado cada vez m4s completo, en los co!!_ 

tratos colectivos y en los contratos Jey, parciales o nacionales, lo que -

implica que al irse abandonando el contrato individual de trabajo, el traba 
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jador se ve beneficiado pues paulatinamente se abate la simulación de la re 

!ación laboral de que en grandes ocaciones son objeto. 

En nuestro pars existen dos tendencias generales que han dejado de ve.!:_ 

se con claridad, una, cuya organización más fuerte es la Confederación de -

Trabajadores de México, constituida por sindicatos, federaciones y confede

raciones amalgamadas en el sector obrero del Partido Revolucionario Institu 

cional. 

El maestro de la Cueva opina : "Una organizaciOn que en el transcurso

de los afias ha perdido fuerza combativa; aquel esptritu que la llevo a ser

el luchador que hizo posible la expropiaci6n petroleta. Pero en esos anos.

la CTM era un cuerpo revolucionario, cuyo lema era el grito del combate --

marxista: por una sociedad sin clase, en tanto hoy su postura es conformis

ta de tal suerte que su preocupaciOn es el mantenimiento del orden social y 

econOmico actual, con las modificaciones, en beneficio de los trabajadores, 

que no impliquen cambios substanciales en el sistema capitalista en que vi

vimos". ( 8 ) 

La segunda tendencia constituye la corrienoe llamada independiente y -

libre que representa los anhelos de la clase trabajadora. Pero vive aherro

jada, por la negaciOn de registro de sus sindicatos, por declaraciones in -

justificadas de inexistencia de las huelgas y por las presiones que se eje!:. 

cen sobre sus dirigentes, supuestos lideres que son mas bien politices que

buscan acomodo en el gobierno. 

.Nuestra ley no nos da una definlci6n de las confederaciones y federa'-

ciones, pero podemos considerarlas como las organizaciones de uniOn de sin-

• , ' 

_. :., 

:¡ .' 
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dicatos cuya finalidad es el estudio, mejoramiento y defensa de los intere

ses de la clase social trabajadora. 

La ley de 1931 hablo en su arttculo 255 sobre las federaciones y conf~ 

deraciones diciendo: " ••• los sindicatos pueden fonnar federaciones y conf~ 

deraciones", la disposición anterior se trasplanto al artkulo 381 de la -

ley de 1970. 

Existen algunas diferencias entre los sindicatos y las federaciones y

confederaciones, pues los primeros tienen la facultad de exigir, negociar

Y celebrar los contratos colectivos y los contratos ley y de emplazar a --

huelga, en tanto que los segundos son mas generales dedicandose al estudio

de los problemas de trabajo, el apoyo moral y económico a cada sindicato en 

sus confltcos con la empresa y el senalamiento de las metas trazadas. 

Difieren tamb!énen cuanto a la fonnaciOn de los sindicatos pues estas

organizaciones se integran con personas ffsicas y aquellas con personas ju

rtdicas que actúan como miembros constituyentes. 

Para su formac!On, cada sindicato debe aprobar la medida. Por lo tanto, 

los trabajadores a través de los representantes de su sindicato si estan ~-

autorizados, deben reunirse en asamblea para decidir el ingreso a la federa

ciOn o confederación, por lo que se observa una base de democracia; la asam

blea aprobara los estatutos, los cuales segan el artfculo 383 de la ley, in

dependientemente de las cUusu.las estatutarias sindicales que sean aplica -

bles contendran: DenomlnaciOn y domicilio asf como el de sus miembros; cond.!_ 

clones de adhesi6n de nuevos miembros: y fonna en que sus miembros estarán -

representados en la directiva; en la asamblea etc. 
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Su registro deberá verificarse en la Secretarla del Trabajo y Previsi

ón Social por disposición del arttculo 385 de la ley, siendo el procedirnie~ 

to para ello el mismo que el de los sindicatos. 

Las organizaciones obreras, sus acciones, declaraciones y actitudes i!!_ 

cluso sus omisiones, han formado parte fundamental de la hf.storia del Esta

do Mexicano desde hace varias d~cadas, además el movimiento obrero ha teni

do recientes funciones crecientemente destacadas, podríamos decir que hay -

una "insurgencia sindical 11 indiscutible originada en la lucha pol ftica de -

los trabajadores, en las repercuciones salariales de la crisis econOmica y

del deterioro de numerosos organismos sindicales que han visto mermada su - . 

capacidad de control corporativo. 

Ni las agrupaciones campesinas ni el sector popular del Partido Revol~ 

cionario Institucional alcanzan el grado de representatividad del movimien

to obrero a pesar de la gran cantidad de trabajadores desorganizados y sln

empleo en el paf s. 

De acuerdo con el censo general de 1970, la población econOmicamente·

activa estaba c01T:púesta por cerca de 13 millones de hombres y mujeres, --

aproximadamente el 29i de los 48 millones de mexicanos registrados ese año. 

Cinco anos después, la población econOmicamente activa alcanzo los diecl -

seis millones y medio equivalente a un ritmo similar al aumento de la pobl~ 

ciOn total. 

En la vida social, econOmica y polftic.a del pafs. falta considerar la

enorme cantidad de mexicanos que, con edad y aptitudes para trabajar, no -

ftenen empleo. El namero de desempleados es sumamente impreciso, pero la --
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magnitud de este problema es abrumadora. 

El enonne nQmero de desempleados y subempleados es una fuerza no orga

nizada, pero de importancia y peso creciente frente al resto de los secto-

res sociales·del paf s. Esto agrava la crisis económica que ha conducido en

algunas ramas de actividad el cierre de pequenas y medianas empresas y el -

.reajuste de millares de obreros en grandes factorlas. Si los trabajadores -

sin empleo constituyen una legiOn considerable, no son menos quienes, suje

tos a una relación regular de trabajo asalariado, se hayan desorganizado~.

Con todo y su casi centenaria tradiciOn y a pesar de su importancia como -

bloque social, el movimiento obrero no agrupa siquiera a la tercera parte -

de los asaltados del pals. ( 9 ) 

La tasa de sindicalizaci6n sobre del total de la poblaciOn econOmica -

mente activa se mantiene al rededor del 14%. Esto no significa que ése sea

el porcentaje de asalariados organizados en el pals. El ténnino "poblaciOn

economicamente .activa" incluye uria cantidad muy heterogénea de individuos -

asalariados como un empleado fijo que por su cuenta, los que ayudan a su f! 

milla sin retribución y ejidatarios, rubros todos éstos de personas no su -

ceptibles de sindicalizaciOn. 

La poblaciOn ecOnomicamente activa de 1970 a asalariados activos des -

contando a aquéllos que no lo son constttulan 8 millones aproximadamente s~ 

bre una poblaciOn econOmicamente cercana a los 13 millones. 

Entre los trabajadores del campo la tradlciOn _de organizaclOn sindical 

ha sido escasa en tanto que allf el control de las agrupaciones corporati -

vas· ha descansado en la dispersión de los trabajadores. En la industria, y-
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: ::·- _ ::..c.o:rmente en los sectores más importantE-s se han concentrado los tra-

:-,: _ -=-::: .. ·:.:: m~s cai ifi ca'Jos, sometidos a procesos de producción cuyo carácter 

: ;;:.e:.-:-. ~¡ los ha.:e coiectivos y donde le organización gremial arraigó des-

:;= -:.·:.: '.O 1Jrias décadas. 

:~ r.otivo obrero tiene un gran peso dentro del sistema polftico mexi~~ 

n: _ ~ -:ud de la legitimidad que ha alcanzado entre sus representados. --

s~e ;.;: =~~ .:al ificarse, sin m!s, la capacidad de representación de la burocra 

e:::. : :7·:::-:::1 que esta hoy ai frente del movimiento obrero. 

-=~ Jrganizaciones obreras en México son resultado de una 
1
necesidad -

hi .s-:· :.: y objetiva de: los sectores m~s desa'rrollados del proletariado. -

Es-..r e:: :riginado la existencia de una legislación laboral que aunque con -
~ 

lir.t::=::_;nes, reconoce la función legal y social de los sindicatos, Ja con-

trc:::= :S :olectiva y las huelgas. 

__:: :¿i.alla entre el interés de las burocracias sindical y polftica y -

el e~ :::e :rabajadores ha sido razgo del motivo obrero mexicano. Por lo inls 

mo l~: = .--:ntamientos entre democracia y charrismo sindical han producido

tan:r za~antes logros democratizadores como escandalosas imposiciones -

qu= 1 ·~-~>="'."':.:n la decisión de los trabajadores • 

...i "".:.1i:i6n de los ltderes, como problema social especfflco, tiene re-

sulta:::::.: ::.n1 diferentes como importantes. No puede entenderse el desarro -

lle ne _ 1\!'::miento obrero en el Cardenismo y especialmente el nacimiento de 

la CTP, :::n ta figura de Vicente Lombardo Toledano. Ni el posterior desar~ 

llo de~ ~ntral sin Fidel VeUzquez. Ni para mencionar un ejemplo disti~ 

to, lé ~c-- ·lciOn del movimiento democrAtico electricista en las dos últimas -
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décadas sin Rafael Galván. En varios sectores dél movimiento obrero, parti

culannente en l•s organizaciones donde priva una estructura más gremista y

vertical, el papel del dirigente es fundamental. ( 10 ) 

La burocracia sindical es hoy, el sector más fortalecido, con mayor p~ 

der espectfico y propio en el interior del Estado. Tiene, respecto de la b~ 

rocracia polftica una relación mQtua convivencia. El Poder de los dirigen-

tes sindicales, su poder de intermediaci6n, se conserva gracias al entendi

miento con el gobierno y el gobierno a su vez, haya su mas amplia sustenta

ciOn en las masas obreras, organizadas bajo la hegemonla de las direcciones 

sindicales nacionales. 

La inflaciOn constante, la polftica de restricción de salarios y en -

terminos generales las orientaciones econOmicas dictadas por diversos orga

nismos como el Fondo Monetario Internacional agudizaron la desigualdad so -

cial que conlleva el modelo económico adoptado por el Estado. 

El movimiento obrero diO respuestas diversas y simultaneas a los pro -

blemas criginados por esas crfsis; en los sindicatos nacionales de mayor -

tradici~n y en los nuevos sindicatos, sectores significativos .de trabajado

res reivindicaron la función defensiva de sus organizaciones. Al poner en -

práctica esta decisión, en ocaciones se enfrentaron a las burocracias sindí 

cales y, eventualmente, al gobierno. Entre 1970 y 1978 la insurgencia obre

ra cobró un auge al que corresponde una serie de reajustes en el interior -

de la burocracia sindical y en las relaciones entre esta y otros sectores -

sociales y, por ende, en las posiciones del conjunto del movimiento obrero. 

Entre las respuestas ai deterioro del poder adquisitivo de la moneda y 

,.::; 

. ·: • ... 
. - , 1 
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a las medidas patronales destacaron también las estentorias actitudes de la 

burocracia sindical que, asumiendose como representantes de los intereses -

obreros, mantuvo a partir de 1972 una actitud muchas veces beligerante fre~ 

te a los empresarios y el gobierno ( por lo menos de manera declarativa). En 

las demandas salariales de 1973-1974 y en la campaña por la semana de 40 ho 

ras de 1973; para citar sólo unos ejemplos, diremos que la burocracia sindi 

cal se mostró unida ante los patrones. Los aumentos que se concedieron no -

fueron los exigidos por los sindicatos y, la semana de 40 horas no se ganO

para todos los trabajadores, pero la guerra de declaraciones públicas y en

enfrentamientos que se di6 en este nivel fueron notoriamente superiores a -

las de los a~os anteriores. Desde la década de los cincuenta la burocracia

sindical no mostraba una autonomfa de acci6n relativa pero real como la 

ejercida desde 1931. 

Hacia los primeros anos del gobierno de Echeverria, proliferaron nue -

vos sindicatos en diferentes ramas ·de la producciOn, aumentaron los conflic 

tos internos en varios sindicatos nacionales y se generalizaron los esfuer

zos de organizaci6n en sectores en donde el sindicalismo no habla tenido mu 

cha presencia. 

Conforme las organizaciones de masas adquieren mayor importancia y se

afinna la necesidad de fonna de defensa gremial, .nuevos sectores de trabaj! 

dores intentan sindlcalizarse. La busqueda de mejores condiciones de traba

jo conduce a la creación de sindicatos en sectores donde antes no los habta 

y. a su vez, enfrenta numerosas dificultades. 

Los trabajadores bancl'lrios fomdn parte de ese tipo de asalariados. E!)_ 

1972 se inicia un proceso d.e organizact6n entre los empleados de varios ba~ 
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cos de la Ciudad de México. Podrta esperarse que este intento fuera visto -

con simpatla en virtud de las injustas condiciones de trabajo y la inexis -

tencia de forma de defensa de los empleados. Aunque se constituyó un sindi

cato de trabajadores bancarios, las presione~ de la iniciativa privada y el 

riesgo de una organización democrática en ese sector, decidieron al gobier

no federal a impedir la sindlcalizaciOn de los empleados bancarios mediante 

µn reglamento anticonstitucional y atentatorio de la -Ley Federal del Traba

jo. ( 11) 

El Congreso del Trabajo reune centrales nacionales como la CTM, a Sin

dicatos de Industria como el Ferrocarrilero e inclusive a un Sindicato de -

Empresa. A continuación enunciaremos algunas organizaciones integrantes del 

Congreso del Trabajo durante 1978 en el que se incluyen en los Sindicatos -

Nacionales de Industria algunos que no reunen a todos los trabajadores de -

.un sector pero cuyo car&cter es Nacional. 

1. Confederación de Trabajadores de f.léxico. (CTM) 

2. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesina. (CROC) 

3. Confederación Obrera Revolucionaria. (COR) 

4. Confederación Regional Obrera Mexicana. (CROM) 

· 5. Confederac i On General de Trabajadores. ( CGT) 

6. Federación de Agrupaciones Obreras. (FAO} 

7. Confederación Revolucionaria de Trabajadores. (CRT) 

FEDERACfONES NACIONALES UNIGREMIALES. 

8. Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del . Estado. (FSTSE) 

9 •. Federación Nacional de Uniones Teatrales y EspecUculos Póbllcos. 

to. FederaciOn Nacional del Ramo Textil y Otras Industrias. 

11. Federación Revolucionaria de Obreros Textiles. (FROT) 



165 

12. Federación Nacional de Ca~eros. (FNC) 

13. Alianza de Uniones Sindicales de Artes Gráficas Centrales Locales. 

14. Federación de Trabajadores del Distrito Federal. (FTOF) 

15. Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de México. (COCEM) 

SINDICATOS NACIONALES DE INDUSTRIA. 

16. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República ~éxicana (STPRM) 

17. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. 

18. Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalurgicos y Similares de 

la República Mexicana. 

19. Sindicato Mexicano de Electricistas. 

20. Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 

21. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

22. Asociación Nacional de Actores. 

23. Sindicato de Trabajadores de la ProducciOn Cinematografica de la RepObl!. 

ca MAxicana. 

24. Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de Estudios y Laboratorios 

de la Producción Cinematogr!fica Similares y Conexos de la República Mé

xicana. 

25. Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. 

26. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. 

27. Uni6n Linotipografica de la República Mexicana. 

28. Alianza de Tranviarios de México. 

29. Sindicato Industrial de Trabajadores_ del Ramo de Lana y Conexos. 

SINDICA.TOS DE E"9>RESA. 

30. Sindicato de Trabajadores de Publicaciones Herrerfas. 
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e o N e l u s I o N E s 

PRIMERA.- En Ja antigüedad se dieron pocos movimientos sociales con -

respecto de los trabajadores cuando imperaba el régimen esclavista donde el 

trabajo material era despreciado a diferencia del intelectual desarrollado

por hombres libres. 

SEGUNDA.- f~é en la edad media cuando ocurre un cambio notable en el -

trabajador cuyo objetivo fue mejorar la condición del esclavo concediéndole 

el derecho a la remuneración por la prestaci6n de su trabajo, adem~s la di

vlsiOn de trabajo floreciente en esa época propició la fonnaci6n de los gr~ 

mios y corporaciones que eviílentemente lograron mejorar el trato de la cla

se social trabajadora. 

TERCERA.- A ratz del Mercantilismo se obtiene la libertad de trabajo -

del que nace el respeto al trabajador concediéndole derechos que aunque pr! 

carlas constituyeron el cambio de lo que hoy conocemos como derecho social. 

CUARTA.• En México, existió el trabajo forzado pero además la libertad

de trabajo. El trabajo forzado se acentOa en la conquista propici~ndose los 

m&s grandes abusos atenuados por la intervención de los frailes cristiani -

zantes. 

QUINTA.- El cambio social en el movimiento de Independencia conslstiO

en la aboltctOn de la esclavitud dando paso a la lucha por la igualdad y li 

bertad no sOlo del trabajador sino de toda su sociadad componente. 

SEXTA.- Uno de los logros de la. Independencia fue ·la preocupaci6n por-
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legislar en materia del trabajo tratando de unificar las leyes existentes al 

respecto en el interior del pafs. 

SEPTIMA.- Fué hasta 1917 cuando verdaderamente se inicia en México el-

cambio social para la clase trabajadora adelant~ndose el Congreso Constitu -

yente a todos los pafses del mundo al plasmar en la Constitución diverso~ -

preceptos que mostraron efectivas garantfas sociales. 

OCTAVA.- Se implantó en 1931 el régimen federal de la legislación labo

ral para que se diese un trato justo e igualitario a la clase social trabaj! 

dora aún cuando en México ha sido la agricultura la actividad que ha dado -

mayor ocupación a la población. 

NOVENA.- El ingreso del trabajador como remuneración por la prestación 

de sus servicios adquiere protección especial en la legislación laboral fi

jandose un salario mfnimo con el propósito que tanto el trabajador como su

familia vivan con dignidad y decoro. 

DECIMA.- Al reformarse la Ley Federal del Trabajo en 1970, el salario

adquiere, una conformación diferente tomándose en cuenta todos los ingresos 

que perciba el trabajador por su trabajo ya sea en efectivo o especie. 

DECIMA PRIMERA.- Los honorarios del trabajador no asalariado o indepe!)_ 

diente no tienen el mismo tratamiento que el salario aún cuando .la fuente -

.es la misma, existiendo una despq:itecci6n legal a ese tipo de trabajadores

por no gozar de una reglamentación especial, no consigui~ndose para esa el! 

se social trabajadora el f ln que persiguiO el legislador basado en los pri!)_ 

cipios del Constituyente de 1917. 
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DECIMA SEGUNDA.- El ingreso de todo trabajador, llámese salario u hono 

rario, marca la pauta para colocarlo dentro del estrato social conocido co

mo clase, distinguiéndose por ello un individuo de otro; generalmente el 

trabajador asalariado como el independiente conforman la clase media. 

DECIMA TERCERA.- El régimen jurfdico del trabajador independiente es -

practicamente nulo aan existiendo un reglamento especializado para esos tr! 

·bajadores, resultando inaplicado por las autoridades competentes además de

no ajustarse a los principios del derecho del trabajo, pues encuentran fre!!_ 

te al derecho público un mayor cQmulo de obligaciones que el asalariado. 

DECIMACUARTA.- El trabajador independiente se encuentra desprotejido

frente al derecho social del trabajo motivado por la simulación de la rela

ción laboral, lo que hace que hoy en dta no se hayan alcanzado plenamente -

los ideales del Constituyente de 1917 dandose a esos trabajadores en su cor!_ 

tratación un tratamiento civilista. 

DECIMA QUINTA.- La Asociación es· uno de los efectos sociales de la el! 

se trabajadora para lograr un tratamiento de equiparación del que pone la -

fuerza de trabajo como de quien la recibe. 

DECIMA SEXTA.- La asociación les permite alcanzar fines comanes condu

ciendo su existencia con dignidad y trato.justo e igualitario, ya que coles 

ttvamente tendra mas fuerza su expresión como clase social marginada frente 

al capi ta 11 sta poderoso. 

DECIMA SEPTIMA.- Tanto la coallciOn, sindicalismo, federación, confed! 

ración o cualquier otro tipo de asoclaciOn legal, tiene como propósito para 
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la clase social trabajadora evitar la simulación de la relación de trabajo y 

extinguir el contrato individual dando cabida al derecho social colectivo -

que tiende al estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. 

DECIMA OCTAVA.- El movimiento obrero organizado ha tenido un gran peso

Y fuerza no sólo para el trabajador sino tambfen dentro del ·Sistema p6litico 

mexicano. 

DECIMA NOVENA.- Las organizaciones de masas trabajadoras han adquirido

~ayor importancia afinnándose la necesidad de diversas fonnas de defensa gr~ 

mial, creándose nuevos sindicatos. 
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