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I N T R o D u e e I o N 

El aalario es une inst1tuc16n Funda -

mcnta1 =el derecho del trabajo. Cualquier mecida legal que ~e implan

te para protege~lo, se justiFica plenamente, porque mediante el tra -

bajo se acrecienta el capitel y por medio del salario que se l~s pa -

ge a los trabajadores, en alguna Forma se distribuye la riqueza. 

Cuando el salario es justo, compensa

torio del esruerzo físico o intelectual que realiza el trabajador en

la jornaca de trabajo, se eat~ obrando con justicia social, porque de 

esta manera no ve a parar a un solo factor de la producc16n. 

Si el trabajador participa con su 

trebejo en la producc16n de la i"'iQueza, j.1sto es que se le d~ la par

te que 1e corresponde. 

Pero las coses no son ten simples en

e1 sistema capitalista, porque e1 propietario de las medios de pro -

ducc16n, no 1e interesa hacer justicia social, 1o que 1e importa so-

bre todas las cosas, es obtener una ganancia, una utll~dad y entre -

mayor sea, mucho mejor, sin importarle que sea a costa de la explote

ci6n de los trabajadores. 

Por este mot1Vo se justifica la inter 

venci6n del estado para proteger al trabajador. Si el patr6n no paga

a1 trabajador un salario justo, que sea compensatorio del esfuerzo 

que realiza, se ve en la necesidad de intervenir el Estado para re 

g1ament~r el salario en bene~icio ~el trabajador y evitar que se le -

explo~ei. 

Dt esta manera se instituy6 el sala-

ria m!nimo, corno una conquista de los trabajadores que tuvieron que--



luchar para que Fuera incorporado en la Constituci6n d2 1917. Pero ne 

basto'que el salario mínimo ruera consagrado en la Ley Fundamental 

del pa!s, para que por e~e simple hecho se respetara en beneficio de

los trabajadores, porque se les s1gul6 explotando en la ciudad y en -

el campo. 

Fue asi como el legislador en le Lcy

Reglamentarie del artículo 123 , Tlp1Fic6 el delitc en contra del sa

lario mínimo. sancionando hasta con una pena de pris16n el patr6n que 

no pague el salario mínimo general al trabajador. 

De e3ta manera, el propietario de los 

medios de producci6n, tendrá que pensarlo dos veces. cuando pretenda

evadir el pago del salario mínimo general al trabajador. 

Deberá el patrón reducir 5US ganan -

eles si no quiere ir a parar a la carcel. 

Es desgarrador ver que una persona, -

pare no morirse de hambre, se ve en 1a necesidad de aceptar no ei sa

lario mínimo, sino cualquier cantidad suriciente para satisracer sus

necesidades vitales. 

Esta situación es muy común que suce

de en la ciudad de M~xico. en 1e que miles de campesinos se ven en -

le necesidad de emigrar de la provincia cargando a veces con e5posa -

e hijos, en busca de una vida mejor, enrrent~ndose con la des1lus16r.

de que no saben hacer nada y aceptan vender su ruerza de trabaja por

cualquier salario can tal de saciar su hambre y la de los úUyos y sen 

víctimas da muchos pa~rones de la ciudad de M~~ico que se aprovech~n 

de las circunstancias. como sucede con mucha rr2cucrcia en el ramo C2 

la construcci6n, en donde• los campesinos son empleados cerno al~aF.1 -



les y cespués de jornadas agobiadoras no les pagan e1 salario m!nimo

general. 

Esta situación tambi~n se observa-· 

con mucha frecuencia en el ramo de la induatria del vestido, en donde 

much{simas provincianas que sin ninguna preparac16n ni conocimiento -

de sus derechos son empleadas como costureras por los patrones quie -

nea despu~s de explotarlas no les pagan el salario mñimo, vi~ndose la 

obrera en la neceaided de aceptar ese mísero salario porque es lo ún.!_ 

ca ~ue sabe hacer para na morirse de hambre. 

Es muy rrecuente observar este 

mismo fen6meno en laD empleadas dcm~sticaa por el rumbo de las colo -

nias donoe vive la alta burgues!e de la Ciudad de M~xico en don~e 11~ 

gan a tocar las puertas mujeres desvalidas en busca de trabajo y al -

verles en esa situQci6n muchas " damas " de nuestra mejor sociedad se 

aprovechen de elles. 1as hacen pasar a eus casas y a veces las explo

tan por semanas y meses,inclusive y una vez que las han explotado las 

despiden sin haberles pagado el salario mínimo correspondiente. 

Al contemplar directamente esta 

situac16n, decid! analizar la Fígura del salario mínimo, su caráter-

penal, con el objeto de ayudar en alguna rormn a deFender a la clase

trebajadora, obrera y campesina, que es la que más c._tá surriendo el

peso de la crisis por la que atraviesa el país. 

Los que en alguna Forma conv1v1--

moS a diario con los problemas de trabajadores, senti~os la urgente-

necesidad, de na quedarnos can los brazoa cruzados ante el triste --

panorama que ofrecen las clases más desvalidas de nuestro pá!a, como

son le obrera, trabajadora y campesina, que a diario buscan niveles-



CE vida superiores o cuando menos mejores de los Gue abanconarun al ne 

jar la provincia y que además tienen derecho a ellos como mexicanos 

que sen. 
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L A T u T E L A p E N A L D E L s A L A R I a H I N I H a 

1.- D E F I N I e I a N 

Ei verdadero y auténtico patrimonio del -

traba~ador ea su energ!e humane, le cual presta el patr6n. quien le

utiliza mediante el pago de un salario, que le ha de servir para sa

tisracer sus necesidades rundementeles, así como las de su femilln-

en ei arden material y espiritual y alcanzar la plenitud como ser h!!, 

mano. 

"El salario ea la juste y necesaria com-

penseci6n al esruerza que realiza el tr~ 

bajada~, concepto que ha recibido diver

sas expresiones, coma salario, sueldo, 

jornal, retribuc16n, expresiones ~stas 

que loa uses han eco•~dedo pera a1gn1r1-

car el salario de los obreros, el suelda 

de los empleados, el jornal de los cBmp!!_ 

sinos y le retribuc16n en el caso de pa

go por unidad de obre• (1). 

La antigua Ley Federal del Trebejo. en-

su art!culo 84 deFiníe el salario como le retribuci6n que debe pegar 

el patr6n el trebajdor. por virtud del contrato de trabaja. (2) este 

concepc~6n del aelario. ea netamente contrectualiate, porque se le-

concibe como un elemento del contrato, de tal manera que si las par

tea no determinaban el monto del salario, en un momento preclsc,traía 

1.- Guerrero Euquerio. MANUAL DE DERECHO DEL TRABA~O.Editorial Porrua 

S.A. S~ptima Edici6n aumentada M~xico 1975 pag. 141. 

2.- Ley Federal del trabajo, rerormada y adicionada, Edici6n 64e. Ed!. 

toriel P•rrue s. A. Argentina 15 Ml!xico. 
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como consecuencia la inexistencia del contrato de trabajo, criterio-

que es absurdo, ya que el salario es una percepc16n obligada, connat~ 

rol al trabajo que se presta. Se pacte a ne, el patr6n que recibe los 

servicios de una persona, tiene la obl1geci6n de retribu!rloa a quien 

los presta. 

Le Nueve Ley Federal del Trabaja, super6 -

1e concepci6n contrectualisto del salario, el derinirlo en el articu

lo 82 como la retribuci6n que debe pagar el patr6n al trabajador por

su trabejo. (3) 

2.- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SALARIO. 

Loe sistemas con los que podemos CDft'l:JBrer-

hletorlcemente los salarlos aon : 

La esclavitud, 

La servidumbre, y 

El artesanado. 

Le esclavitud en la que el hombre era due

na del hombre. dign6ndose el amo tan s6lo dar1e de comer el esc1evo-

lo surlciente para recuperar su energía agotada durante las jornedas

de trebejo que eren de eol e so1, 1ogrondo el esclavo e veces sobre-

vivir en Forma mllegroae. 

En este sistema no había libertad, el es-

eleva solo ere tomado en cuente como objeto en tanto produc~s. quizas 

con el tiempo y e medida que eacaserar6n los esclavas, el amo se vi6 

en le necesidad de dar un trato más humano al esclavo por convenlen-

cia propia ya que al ayudar y dar un trato mejor a sus esclavos, se -

3.- Nueva Ley Federal del Trabajo reFormada edic6n JB actualizada --

Editor1B1 Porrue s. A. Argentina 15 Hl;xica. 
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1e permitia el esc1eva tener Familia aunque e~a Familia serviría para 

engrosar las Pilas de esclavos y raras ocasiones les era dada su 11-

berted. 

Servidumbre, e~te F!gura se origina en 

la Europa ~edieval, durante el feudalismo, en 1a que el siervo no 

pertenecie en persone al •senor", pero por derecho consuetudinario le 

debía ciertos servicios v estaba atado e la tierra de ~ste y con Fre

cuencia era motivo Ce trueque, hipoteca, aquí el ªsenor" reudal ere -

tantas"almas• como siervos tenía a su disposici6n. 

La artesanía o trabajador manual libre, -

se cerecterizebapor la disposic16n con la que contaba el trabajador -

el hacer uso de sus herramientas en su propio taller y de vender en 

el mercado sus propias productos. 

"De ahí que la deseperic16n de todas les

restriccicnes a la libertad del trabaja -

dor se halla generalmente en' la historis

como una de las condiciones previas a la

aparici6n de un sitema de salarios•.(4) 

El salario es la retribuci6n monetaria -

que recibe el trabajador par su fuerza de trabajo. 

•Para un trabajador; e1 aspecto m6a im 

portante de su empleo es el dinero que 

obtiene de ~l, su ganancia•.(S) 

4.- Oobb Haurice. SISTEMA DE SALARIOS Fondo de cultura Econ6mica.1Ja-

gea 1927 James Nisbet, Traducci6n ~e Emigdic Mart!nez Adame pag. 15. 

5.- Charnberl.ain Neil. l~. EL SEL;TOR L.-\BORAL Editorial. TEA. Traducci6n -

3orge Col.apinto y Anibal Leal. 1972 pag. 485. 
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3.- PERCEPCIONES INTEGRANT-5 CEL SRL~RIO. 

La Nueva Ley FcGeral de1 Trabajo en su ar

tículo 04 señale que el salario se"integra con los pegos hechos en 

efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habltac16n,

primas, comisiones. prestaciones en especie y cualquier otra cantidad

º prestaci6n que se entregue al trabajador por su trabajo. (6) 

Le antigua Ley Federal del trabajo. preci

~eba que el saiario comprendía •tanto los pagos hechos por cuot~ dia ~ 

r18~ como las grat1r1ceciones. percepciones, habltac16n y cualquier -

otra cantidad que sea entregada a un trabajador ~ cambio de su labor-

ordinaria ••• " De acuerdo con ~ste criterio el salario se restrlngfa -

exclusi~amente a la retribuci6n en erectivo y en especie recibida por-

1a labor ordinaria y no incluía las percepciones que obtenía el traba

jador por su labor extraordinaria. 

Esta concepci6n iba en contra de los inte

reses del laborante. porque al limlterse el 3alarlo a le retr1buci6n -

por e1 trabajo ordinario, producía el erecto, entre otros, de que las

pvrcepcionea por las horas extras laboradas no se computaban en el pa

go del salarie del d!e de descanso, ni para ~uentiricar 1 en un momento 

dedo, el salario.diario base que es necesario pare determinar el pago

el trabajador, por ejemplo del aguinaldo proporcional y de otras pres

taciones. 

La nueve Ley Federal del Trabajo, al 5upr!. 

mir le rrase que limitaba el salario a le percepci6n obtenida a cambio 

de la labor ordinaria, la extendi6 a la totalidad de percepciones Que-

6.- Nueva Ley Federel del Trabajo rerormada, actualizada, art. 84 

Editorial Porrue S. ~- Argentina 15 M6x1co. 
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puede c.t>tener el trabajador por su trebejo, comprendiendo todas y e!!_ 

da una de las ventajas econ6m1cee que recibe, ya 3ean de caráct~r p~ 

cuniar!~ o en especie, criterio que es el correcto. 

•v lo rue. porque 1a mutilac16n del con

cepto de salario era contraria a la ve.!:_ 

dBd objetiva y pesaba por alto que pue~ 

to que le energ!e de trabajo de un hom

bre es une sola, toda vez que procede -

de una Fuente indivisible, ~u retribu-

ci6n tiene que ser tambl~n una unidad -

iná1sc1ub1e'! (7) 

Es digno hacer notar que este cr~terio -

que revcrece a 1os trabajadores. lo plesm6 Le Suprema Corte de ..Jus-

ticia ~e le Nac16n y sirv16 de base e los legisladores de la Nueve-

Ley Federa1 áe1 Trebeje. 

Es así como vemos que el salario se in-

tegra. can une prestaci6n en erectivo, en dinero constante y sonante 

y otra en especie, que comprende todos los dem~s bienes y servicios

que recibe el trabajador por su trabajo y si se quiere determinar el 

monto =el salario diario, en un momento dado, se hace tomando en 

cuen;a el conjunto de todas ias prestaciones que recibe el trabajs-

dor y se divide su importe por el número de días laborados. 

4.- CC'..,.JETO DEL SALARIO, 

Las normas del Derecho del Trabajo pert~ 

cen al Verecho Social, el cual no pertenece al Derecho Público o al-

7.-0e 1a Cueva Mario. EL NUC:VO C..E:RECHO MEXICANO ~EL TRAtlA.JO Eáitcri

a1 For:ua, Segunda Edición, 1974, pag. 293 M'xico. 
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Derecho Privado, puesto que no Cú~tienen norma~ de subor=inaci6n o de 

coord1nac16n, sino que es un derecho de 102 núcleos má~ d~b~les a 

los cuales pretende oacarlon de su prostacl6~ ~acial y 2c~n6mlca, me

diante: la supreoi6n de la expl otaci6n del hombre por el hombre, 3~e-

gurfinrloles un legítimo biene~tor ~o=ial v econó~fcc. 

Lsta~ ideas de redenci6n para los ~rabajs

dorea, no son una importaci6~ Ex6tica de nue3tra leglslac16n sino que 

brotaron en el Constituyente de Quer~taro, con el persamiento social

de los Diputados: Macias, G6~gora, Manjarr~z, ~ara, Crawlotc, etc., -

quienes expresaron ideas relnvidicatorias pera todc aquel que vive de 

su trabajo, durante loa debates en ~orno al dictamen scbre el art!cu

lo 5o. que d16 lugar al artículo 123 Consttucional. que consagr6, por 

primera vez en el mundo, las garantias sociales en un ordenamiento de 

la m§xima jerarquía normativa. como es la Constituci6n. Esta manera -

de proceder tiene mucho de meritorio, pero se ju8tirica, puesto que 

el trabajo es la ruente de toda riqueza v si todos participan en su -

creaci6n, justo es a;egurar su correcta di~tr1buci6n a ced!:._Quien se-

gún sus necesidades por medios o instrumentos de rango CanstitucionaL 

El Diputado Pastrana ~aimes, mar.ire$tÓ du-

rante los debates en torno al Dictamen sobre el artículo So. ; 

" ••• que n1ng6n movimiento obrero en la Re

pública ha tenido un motivo distinto que-

la cuestión de salarios; no ha habido huel. 

g~s por ocho horas de trabajo¡ no ha habi

do huelga~ por ralta d~ un triounal para-

r~salver lo~ conrlicto~ dE len trab~ja~a-

res; no ha habido parque las mujeres y los 
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niños ~ayan a trabajar de no~he; no señores, 

toces las huelgas en la República han t~ni

do por única causa la cuest16n de los sala

rios, nuestros industriales. nuestros petr~ 

nes, siempre han tenido e los obreros a sa

larios de hambre, s salarios de muerte, a -

selarios de sed ••• imponiendo a los gobier

nos de los estados la obligac16n de dictar

leyes, hacienda que legislen sobre salarios 

en toda la República, que sean bastanteg no 

para Que el obrero pueda comer como un ani

mal, no para Que vegete como una planta, -

sino pera que subsista, para que puede mej~ 

rar y alcanzar su mejoramiento ••• es necea~ 

ria que los trabajadores sepan que su trab~ 

ja tiene que ser retribuido humanamente •• (8) 

El Diputado Macias, insisti6 en magistral --

discurso en que e1 sslario que obtenga el trabajador, sea euPiciente., 

uaara tener alimentaci6n, para ten=r casa, -

para tener placeres honestos, para mantener

d~cora~amente a la familia ••• "(9) 

El Derecho del Trabajo tiende a proteger y -

tutelar a los trabajadores e efecto de que lo~ren el respeto, su dign!_ 

dad humana y el biene~tar econ6mico y social, que haga posible el des!!. 

8 .. - Diario de los Debates =el COf-JGRESO C::DNJTITUVENTE, Tomo I, pag. 689 

y 690 E.cic:iones Gr6f'ico Lagt..:na M~::.cico. 

9.- Op. cit., Tomo I. pag. 727. 
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rrollo de su personalidad y en~ ~~ma insta~rta el logre ~e la reivin 

dlcaci6n ::e sus derecho~. 

E~ artículo 123 Frecc16n xxv~I ~e ~uestra

Carta Magna, precisa que el salario Que reciba el trabajador debe ser 

remunerador; ideas que se complementan can le dispuesto E~ el artícu

lo 85 de la Nueva Ley fed ~ral del Trabajo, que sef"iala que el salario

remunerador nunca dabe ser menor al fijado como mínimo, al cual por -

disposic16n Ccnstitucionel, deberá ser suficiente para satlsPacer laa 

necesidades normales ~e un jere de familia, en el orden material, so

cial, cultural v para proveer a la educación obligato~ia de los hijas. 

Interpretando les i~eAs del Constituyente

y las de la Ley rederal del Trabajo, respecto al salario, llegamos a

la conclusi6n de que el trabajador nunca ha ~ecib1Cc la retr1bu=!6n -

justa por su trabajo, puesto Que el aalario no ha sido remunerador, -

ni compensatorio del esruerzo que reariza, porque el petr6n se queda

pare si con une parte muy importante de la riqueza que le produce el

trabajador, ya que se queda con la plu5valía. que representa la parte 

que no cubr16 en justicia al trabajador, la cual reunida a la utili-

dad que le reportan los dem~s trabajadores que tiene a su servicio. -

constituye el acaparamiento Ce la riqueza en pocas manos, que Yormon

la clase privilegiada, que es la dueMa de todas les biEnes v serv~--

cioa. 

rrente a estas pocas manos, se encuentra -

la inmensa mayoría que s6lc cuenta con su energía de trabajo para so

brevivir. ~nte esta realidad de una ~lase r=ente a otra ~eparada= por 

un abismo de desigualdad econSrnica ••• L C6mo es pcii~le que se puedan 

legrar los postulados que se~ala la Nueva Ley Fed,=a! cel Trabajo en

au artículo 20 ••••• que pregona como ideal el logro ~e un equillbri~. 
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social. 

l Es posib1e que se pueda alcanzar el equi-

librio en las relaciones laborales, entre le clase capitalista y la el~ 

se trabajadora, es decir, entre los due"os del capital y los trabajado-

res que solo cu~nten pare subsistir con su energía de trabaja ? l Es -

ractible e1 equilibrio entre 1oa patronea y trabejadoree, donde unos e~ 

plotan a otros? En esta situoc16n no puede haber ningún equilibrio, 

porque la des~gualdad econ6mica que priva actualmente, no puede mante-

nerse en rorme inder1nlde. 

Es necesario que se le d& a cada uno lo que

le pertenece, que se rompe con ese aparente eQuilibrio en las relacio-

nes entre el capital y el trebejo, pare llevar a le justicie social, -

que es pcr la que se luch~ en la revoluci6n de 1910 y que quis1er6n 

hacer eFectiva nue~tros Constituyentes por medio del artículo 123. 

La justicie social se hará realidad una vez

que los trabajadores reciban la plusvalía que por años acrec~nt6 para -

s! la clase detentadora de la riqueza. 

5,- ShU:.ñIO REMUNERADOR• 

El artículo 3o. Ce la Nueva Ley Federal del

trabajo. dispone que el trabajo es un Oerechc y un deber sociales. Esto 

es: la sociedad tiene la potestad para exigir de cada persona apta el 

deserepeño de alguna actividad ~til pare si mismo y para la comunidad, 

pero tembién tiene la obl1gaci6n de proporcionarle las condir.iones rea

les al hombre para que este pueda ejercer ur. trabajo de acuerdo a su -

capacicad, de reali~ar sus aptitudes a erecto ce que alcance el bienes

tar material y espiritual adecuados a su condici6n humana. 

La sociedad tiene la obligación de proporci_e. 
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narle al hombre un trabajo para que sea útil as! mi~mo y a las dEmds,, 

que no coma el que no trabaja. El hombre tiene la ob11gaci6n de trab_!!. 

jar para la comun~dad• pero tiene el derecho. a la vez de que 1a so -

ciedad 1e proporcione un trabajo de acuerdo a sus capacidades. Si el

hombre tiene el derecho de trabajar. con más razón tiene el derecho -

de recibir una compensaci6n, una retribuc16n que sea remuneradora 

por la energ{a que gasta por los servicios que presta. es decir. que

el salario que recibe debe ser proporcional a la cantidad y calidad -

del trabajo que presta, tal como lo dispone el artículo es ~e lo nue

va Ley Federal del Trabajo. 

Si bien es cierto qua el patr6n tiene el -

derecho de recibir un interés razonable en virtud del capital que in

vierte, el trabajador tiene el derecho ~e recibir un pago compensato

rio del esFuerzo humano que realiza. 

Le determinac16n de un sal8rio remunerador 

rue una preocupación de nuestros constituyentes del 17, recordemos o

este respecto. las Freses que em1ti6 el Diputado ~lFonso Cravioto: 

• ••• La esp1raci6n grande• legitima de las

c1aaes popülares es llegar a un Jornal bB.!!, 

tente remunerador, Que les geranttce su d~ 

recho ind~scu~ible a vivir dentro de todo

lo buena. dentro de todo lo humanitario, -

dentro de lo útil, el problema del b~enes

tar ~e la3 clases populcres, es el prob1e~ 

ma de los jornale~ durante todo e! ~{e d~

trabajoa y sufrimiento~ p2ra elaborar una

p2Queña can~idad que les b3nte a c~brir t~ 

das sus necesidades. durAnte todos los ---
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días de su vide y para que les bQste aho-

rrar cantidades suPicientes a le Formaci6n 

a la constituc16n y sostenimi~nto de le F.9_ 

m111a ••• • ( 10} 

El Diputado Jost? Na ti vi dad Macias, en el -

seno del Congreso Constituyente, tambi~n se preocupó por el salario 

remunera=or, o bien sobrP. la ju~ta compensaci6n Cel trabajo: 

" ••• L Qu6 es la justa compensaci6n del tr!!_ 

bajo? ••• la cu=sti6n entre la clase obr•"?ra

y el capitalista, viene de esto: que el e~ 

pitali~ta 12 dá una contidad ~uy pequefta -

al trebejada=. de manera que el trabajador 

recibe, como la pa~te más débil, la parte

menor, lo más insigniPicante; saca luego -

el capitalista el cap!tal !ttvertida y paga 

e1 interee, que siempre Fija alto, paga al 

trabajador, da la prima al inventor por 

hacer muchos descubrimientos y todavía 

cobra ese excedente y ese excedente se lo

apllca al capitalistD, porque es e1 cepi -

taliste, corno en la rábula del león. dice: 

esto me toca a ~i a título de que soy el 

empresario, esto ne toca a título de que 

soy el inventor. esto me toca a t!tu1o de

que no me doblego, porque soy el más ruer

te y de aqui vienen constantemente los 

10.- Cisrio de 1os Debates del CONGRESO CDNETITCVENTE,Tomo I pag.758 

Ediciones GráFico Laguna M~x1co. 
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p1eitoG entre el trabajo y el capital; ~i

capita11sta exige que en el excedente que

queda tenga ~l una parte de manera que 

hay que ver que el capitalista no vaya e -

llevarse todo ese excedente, sino que 1e -

d~ una parte importante el trabajador en 

relac16n a 1a importancia Ce sus 5erv1cias. 

Aqu! tienen ustedes expuesta en rcrma sen

cilla, la causa eter~a de la cuestión o -

brere y el conFlicto eterno entre el capi

tal y el trabajo. ¿ C6ma se resuelve esto? 

Un gobierno por muy sebia que sea es ente

ramente impotente para resolverlo; enton-

ces en los pa!aes adultos, en los países -

adelantados, donde los gobiernos se han 

preocupado por la redenci6n de la clase 

obrera, don~e ha~ venido en auxilio de esa 

clase desgraciada, han dictado este siste

ma de juntas de conc11iaci6~ y arbitraje.~ 

y el reFerirse a la imposibilidad de rijar 

una compensac16n justa por un peri6do lar

go, dijo: 11 
••• si de3de lu=go =e esta~le -

=iera eota ju3ta compensaci6n, ~er!ü impo

sible para el obrc=o, porque e~ta~ ~o~pen

sacianes ~stán vacilantes, e~~án ~luct~an

do constante~enta y ~t t~~emas la~ pr~cios 

medios en un periodo de ~eis me~es e Ce u~ 
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ano, como hay productos que suben de precio 

en un eMo y hay otros que conservan el pre

cio durante eeia meses, entonces Las Juntas 

de avenencia vienen a senalar eeta propor-

c16n jue~a y aqui tienen ustedes le juste -

retr1buc16n del obrero • (11) 

Loe legisladores de la Nueve Ley Federal 

del Trabajo a1 rerereirse en el artículo as e que el salario debe ser

remuneracfor se abstuvler6n con toda 1ntenc16n de dar una der1nic16n de 

ese cara.Acter •remunerador• y con seguridad porque se epoyarun en lea

ideea que con juste rez6n expuso el Diputado jasé Natividad Macias 

con el objeto de que rueren lea Juntes de Conciliec16n y Arbitraje les 

encargadas de determinarla en los casca concretos. 

El Maestro Mario de le Cueva dice: Le nor-

ma no der1n16 el concepta. sino que, segOn

se deduce de su lectura, dej6 su determ1na

c16n al juicio de las .Juntas en cada caso -

concreto i a hizo bien, porque una der1n1-

c16n de un concepto de esa naturaleza es -

otro imposible, ye que un salario remunera

dor pare un ceso concreto s61o puede eate-

blecerse deapu~s de analizar todas las cir

cunstancies que concurren: humanas, tEcni-

cas y econ6mices, lo que e su vez supone -

une Func16n que unicamente pueden reelizar-

11.- Diario de los Debates del CONGRESO CONSTITUYENTE, Tomo I Pag.720 

Ediciones Gr6F1co Laguna Ml!xico. 
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los tribu~ales de equidad. (12) 

Cuando los trabajadores reciben un sa1ario

que es remunerador por los servicios que prestan. se distribuye de une 

manera juste 1a riqueza y con ello se logra la justicia social. Cuando 

los trabajadores reciben un ~alario compensatorio. "º se enriquece el

patr6n. ni se origine la plusval!B que ae concentra en las manos de 1a 

clase capitalis~a y en este sentido, las ~untas de Conc1liaci6n y Arb.!. 

traje al tener la raculted de determinar en un momento dado el saler1o 

remunerador, pueden coadyuvar en un logro de la justicia 3ociel. 

6.- FORMAS DE SALARIO. 

La ley consigna cuatro rormes de salario, -

que son : selario por unidad de obra, salario por unidad de tiempo, a~ 

lario por com1si6n y salario a precio alzado. aunque es importante ha

cer notar, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 83 de la

Ley Federe1 de1 Trabajo• no limite las rormas del s81~r~o, a estas cu.!!. 

tro rormas exclusívamente. sino que abre las posibilidades de otras -

tantas, como tentes sean las que determinen. con la cond1c16n de que -

en todas los casos, respeten loa principios o normas que esteblece le

ley las cuales son: 

a).- A trebeja igual, desempeñado en puesto, 

jornadas v condiciones de eFic1enc1a iguales. debe corresponder sa1a•

ria igual.. 

b).- El salario que percibe el trabajadar,

nunca será menor al m!nimo legal que corresponde. 

e).- Que el salario sea remunerador y justo 

12 0 -De l.a Cueve Ma:c.1.o. EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TR~BA~O Editorial. 

Porrue, Segunde Edic16n, 1974, peg.2.87 M~xico. 
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as! como proporcional a la energía humana Que se preata. 

El salario por unidad de tiempo.es aquel -

en que la retr1buc16n se precise tomando en cuente las horas en que -

el traba~ador est6 diapuesto al patr6n; es decir se fija en runc16n -

de la jornada de trabajo. 

E1 salario por unidad de obre es aquel en

QUe la retribuci6n se mide en func16n de los resuitados obtenidos por 

el trabajador. Esta Forma de pego se conoce comunmente coma salario a 

destajo. 

La Ley precisa que le retribuci6n que se -

pague al trabajador sea tal, que pare un trabajo normal, en una jorn.!!_ 

da de trabajo de ocho horas, recibe cuando manos el selerio m!nimo -

legal y que sea remunerador. 

El salario a com1s16n es el que reciben 

todos aquellos trabajadores que realizan alguna de las actividades 

seMaladas en el artículo 285-de la L~y redersl del Trabajo, tales· co

mo agentes de comercio y demás vendedores, los cuales reciben como -

retribuc16n una prima sobre la mercanci~ o servicios vendidos o colo-

cadas. 

El seleriOa precio alzado ea aquel que -

se pacta en función de la obrB que el patr6n va e ejecutar. Esta for

ma de retr1buc16n se utiliza muy poco y en realidad presenta car~cte

ree de los salarios por unidad de tiempo y por unidad de obra. 

¿ C~mo se determina el monto del salario -

diario para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el tr.!_ 

bajador 7 Esta es una cuesti6n de vital importancia y creemoa merece

un comentario aunque sea breve en este trabajo. Para este efecto, en

primer lugar. debemos de tomar en consideraci6n lo dispuesto en el --
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artículo 84 ce la Ley Federal del Trabajo. Para esto. ~er.a!a que ~Dud 

ventaja de carácter ucon6mico o en especie que reciba el trabajedor. 

es parte de su salario y en segundo lugar. par6 determinar e1 monto 

del eelario. se debe tomar en cuente la rorma de sa1arlo que recibe el 

trabajador por 5U labor y ~n tercer lugar, Ce canFormlda~ con lo dis-

puesto en el artículo 89 de la Ley 7 el salario que perc1b{n el trabej!!_ 

dar el día en que nazca el derecho a la lndemnizaci6n. Esta Última re

gle presenta excepciones. Una de ellas es le que consigno e1 art!culo-

484 de le Ley Federal del Trabajo, que se reFiere a los indemn1zac1o-

nes que debe recibir el trabajador cuando suFre un riesgo de trabaja.

la cual para su determ1naci6n se deberá tomar en cuento. como es 16g1-

co e1 salario diario que percibía el trabajador al ocurrir e1 riesgo y 

adem6s los aumentos po~teriores que corresponden al empleo ~ue éesem-

peMabe. hasta que se determine el grado de la incapacidad. Si ee inca

pacidad permanente tote1. el salario que percibía en el momento en que 

ocurre el desceso. Otra excepci6n al pr~nciplo de que la 1ndemn1zac1en 

se determinar~ conForme al salarlo diar~o que percib{a a1 momento en -

nace el derecho a recib~rles, las conoigna el artículo 89 de 1a Ley -

cuando se trate de trabajadores a destajo, los cuales reci~en general

mente una retribuc16n variable. 

En estos casos se tomar& como aalario die-

ria. el promedio de las percepciones obtenidas en los tre~nta d!as la

borados entes del nacimiento del derecho, es decir se dividirá el sal.!_ 

rio obtenido entre los d{as l~borados del Último ~es para ~b~ener el -

salario base de un día. 
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I.- A N. T E C E D E N T E 5 • 

En un principio ae juetiFic6 lo inte.;:. 

vención cel Estadc para Fijar los salarios e les trabajadores. irnponi

dndcle~ a los patrones la obligaci6n de pagar una cantidad que no deb~ 

ríe rebasar por ningún concepto el máximo rtjedo. so pene de recibir -

fuertes cestigos. 

~Nueva Zelandie rue el primer país. -

en 1894 en establecer el salario mí

nimo, ie siguió el estado Australia

no de Victoria en 1896, le metr6pol1 

Británica no lo edopt6 heeta 1909; -

en los países hiapenoamericanos, la

primecía corresponde a Perú. en 1916. 

En la actua11dad constituye garantía 

económ~ca pare. ios trabajadores 1m-

plantada en casi todas lea naciones• 

(13). 

Se ha observado e trav~s de la hista

ria que el salarlo m!nlmo he sido objeto de inquietud sobre todo de l• 

clase asalariada que en todos las tiempos ha sido explotada dado que,

el predo:n~nio de1 petr6n se ha inclinado siempre por la explbtac16n de 

esta. 

•Loa primeros preceptos positivos que 

se citan sobre el salario se encuen-

13.- Cat>anellas Guillermo. COMPENDIO DE DERECHO LABORAL • Tomo I. Bi-

bl~pgrá~ica Gmeba. Editores Libreros. Pe~. 590. 



~ran en el C6digo de Hamurab!, unos -

dos mil anca anterior a le era cr1s-

tiene, en donde aparecen ye rijadas -

salarios mínimos pera jarnelerce, te

jedores, carpinteros, elbeniles y o-

tr•e aricios. Integrado de modo mas-

o menos completo el elbedr1o de les-

partes.- En la edad Media dentro del 

derecho h1sp~n1co en los rueros de -

Areg6n se esteblecia que el sirviente 

mercener~o debería recibir un m!mino

de salario.A rinea del siglo Xv aurau 

te el reinado de Isabel la Cat611ca.-

se d1ct6 e1 estatuto del Artirice. que 

rue la Ley Org6nica del trabaja para-

estos durante los siglos XVI y XVII.En 

1a Edad Moderna, la nueva recop1lac~6n 

y disposiciones complementarias cont1.!!_ 

nen numerases reglas sobre rijec16n de 

~alerios. con sensible reducc16n par& 

el de las mujeres. Las Leyes de Ind~ss 

1nc1uian diversos preceptos pera la 

reguleci6n equitativa y pronto paga 

del salaria de los indígenas. La libe!:, 

tad o enarqu!e en materia salarial -.-

const1 tuy6 la práctica generalizada 

¡¡tJe precont.zaron en aquel t1'empo t.os f'.!. 
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si6cratas y puso par obra 1a Revolu-

c16n Industrial•- (14). 

La Organizac16n Internacional del Tr!!_ 

bajo contr1buy6 poderosamente a dirundlr en el mundo les ld~as sobre

e1 sa1ario H!nimo. 

guiente recomendaci6n: 

Le Conrerencia de 1948 plante6 le al-

•Todo miembro de la Organi?.ación Inte!: 

nacional del Trabajo ~ue ratJ.r!que el 

sente convenio. se compromete a esta

blecer o conservar loa métodos que -

permiten 1a r1jaci6n de tipos mínimos 

de salarios para 103 trabajadores , -

empleados en lils industrias a partea

de 1n~ustr1as (especialmente las in-

dustrias a domicilio) en las Que no -

exista régimen ericáz para 1a r1ja--

ci6n de salarios. por medio de contr.!_ 

tos colectivos u otrD3 sistemas en -

donde los sa1arios sean excepcional-

m~nte bajos• (15). 

La organizaci6n internacional del Tr.!!., 

bajo ha-seguido haciendo recoméndac~ones en este sentido con el obje

to de asegurar un salario mínimo acorde can la realidad sociel de ca-

14.- ap_ Cit- Tomo I Pag 572. 

15.- De 1a Cueva Mario. DERECHO DEL TRABA~D. Ediciones Porrúa. 1983. 

Pag. 567. 
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de país. Se propOl"TI!" como punto de rererencla los salario3 que obtienen 

los trabajadores que se encuentran sindicalizadas. que obtien2n gran-

des mejoras, mediante los contratos colectivos de trabajo. Se recomie!! 

da que se tome en cuenta tambien, el nivel general de las salarios en

le localidad de que se trata y que se realicen en forma periódica en-

cuestas con el objeta de que las organismos oriclales que rijan los S!!_ 

lar~os mínimos cuenten con los elementos aurtcientes en el momP.nto de-

determinarlos para que sean acordes con las necesidades del trabajador 

y de su núcleo familiar y con la realidad social. 

2.- ANTECEDENTES DEL SALARIO MINIMO EN MEXICO. 

En México. los antecedentes del sala-

ria mínimo nacieron en plena revnluc16n constitucionellste. 

Los obreros y campesinos participaran-

en la lu~he armada para liberarse de la esclavitud y de la pobreza y -

por esas razones se unieren al Carransiamo. Vlllismo y Zapatlsmo. 

Desde un principio las masas trabajad~ 

ras del país, se sintieron Fuertemente atraídas por estos dos Últlmcs

ceudillos, porq~e tanto Zapata como Francisco Villa pertenecieron a la 

clase que m~s hab!a sido explotado: la campesina que Fue la que se e!!. 

treg6 en cuerpo y alma a 1a revolución. DesaFortunadamente la unidad -

del Ej6rcito Constituclonalista se desmembr6 en dos mandos lrreconc~l!. 

ables. Por un lado le recc16n de Zapata y Vil1a y por otro Carranza. -

L~s primeros no obstante que pertenecían a la clase explotada, haber -

vivido en carne propia sus necesidades y surrimientos, no lanzaran al 

país un progra.ma político social reinvindicatorio capáz de atraer con-
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pasi6n e 1as masas proletarias. Zapata y V11la entraron y tomaron le • 

ciudad de ~xico y solo por curiosidad 1nrent11 se sentaron en la si--· 

lle presidencial para ver que se sentía. Tuvieran el poder en sus me-

nos y lo dejar6n ir, como s1 se lee hubiere escurrido entre los dedos

Villa lo desprec16. porque se slnt16 inrerior, porque el poder, seg~n

dija. ne esteba hecho pare él porque era une cuest16n de •gabinetes" -

y de esta manera perdieron la oportunidad de gobernar para la clase a

la que perteneclan y que pudieron en ese momento empezar e reivindicar 

Venusti8no Carranza, más conclente de

la situaci6n socie1 y pol!tice del país y rodeada de gentes prep8rada_!. 

desde un principio con su Plan de Guecalupe, plante6 en rorma clara l~ 

situaci6n por le que atravesaba le clase trabajadora del campo y de la 

fábrica ~ enunci6 medidas legales pera tranerormarla. 

En las adiciones a1 Plan de Guadalupe, 

plente6 nuevamente la necesidad de legislar para mejorar la condic16n

del pe~n rural. de1 obrero. del minero y en generei de las clases pro

letarias. Asimimso. el Primer ~ere del Ejecutivo Constituclonellsta -

les rec09lend6 a loa comandantes milrtares y gobernadores que le eran -

adictos que dictaran medidas que garantizaran a 1os trabajadores. cua!!. 

do menas que se les 'pegara Un salario mínima por su trabajo; que tuv1.!. 

ran une jornada no mayor de nueve horas; seguridad e higiene en el de

sarrolla del trabaja; cuidado especial cuando se tratara de labores -

desempenades por mujeres y ninos, etc •• medidas que algunos notables -

carrancistas tomar6n muy en serlo v las eplicar6n en los territorios -

bajo su ~ando, mitigando con ello, en alguna rorma. la dura situaci6n

por la ~we atravesaban los peones y trabajadores. 

Entre los gobernado~es y jerea milita-
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rea del carrancismo ~ue sobresalieren por sus esruerzos real1zados

en benericio de 1os trabajadores. deb2mos mencionar con agrado, en

primer lugar a Cándido Aguilar, q~ien dict6 en e1 Eztado de Veracruz 

la primera Ley de1 Trabajo. la cual tuvo por cierto gran relevancia 

en aquella §poca. porque s1rv16 de modelo para la rutura legislp---

c16n laboral en el pala. E1 ert!~ulo So. de dicho ordenamiento r!. 

j6 el salario mínimo de un peso pagadero al traba_;ador en una jorn.!!. 

da de labor de ocho horas, el cual se debería de pagar en moneda de 

curso legal. 0rden6 que cuando el trabajador viviera en las hacien

das, rébricas o talleres bajo dependencia continua de los patrones, 

debería de recibir e parte de su salario, le al1~entaci6n dier~a y 

aupr1mi6 las odiosas tiendas de raye. 

El licenciado RaFael Zuberan Cepma

ny siendo. Secretario de Gobernación en el Gabinete de Venustieno C.!!, 

rranza.con recha 12 de abril de 1915. rarmul6 un proyecta de leyª.!:!. 

bre contrato de trabajo, el cual tambien, puede con9iderarse como -

antecedente de le 1e.g~slación sobre el salaria mínimo, dado que lo-

1mplant6, además seMal6 que su Fijación correspondía a un organismo 

de competencia rederal que debería de tomar en cuenta las condicio

nes de la producc16n y el costo de la vida de ceda regi6n para su -

determineci.6n. 

•E1 General Alverado en Vucatán cr!!,0 

6 le obra legislativa más intere-

sante d2 !a revoluci6n constitucia.:. 

nalinta para resolver lo~ proble-

ma~ sociales de lo~ trabajadores-
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yucetecos, como lo arirma Mario de la -

Cueva.N (16). 

En Vucatán el General Alvar~do, prcp1-

ci6 la intervenCi6n de1 Estado en el Fen6meno ecan6m1co y social a efe.E, 

to de lograr, 

en primer término, lo liberac16n -

de todas las clases sociales, de garan

tizar, en sequndo lugar, idé~ticas opa.E. 

tunidades a todos la:; hombres y promo-

ver, en terc~r lugar nubstltuy~ndose la 

actividad privada, en todo aquello que

ruere necesario al bienestar colectivo, 

prcc6sito3 que ~ólc podrían alcanzarse

destruyendo los gobiernos de minorías -

privilegiadas para reemplazarlos por -

los hombres de trabajo ••• • (1?). 

La ley del General Alvarado, lmplent6 -

el salario m!nimo en Yucatán y est~~leci6 en e1 artículo 84 que el cri

terio pera Fijar el salario mínimo debería ser lo Que necesite un indi

viduo de capacidad productiva media, para vivir con su Familia y tener

ciertas comodidades en alimentución, casa y vestido, dada su condic16n

soc1al, debiendo además de estar en circun3tanc~aG de practicar las ne-

16.- De la Cueva Maria. DERECHO DEL TRABA~O. Edlclanes Porrúa. 1938. -

Pag. 98. Toma I • 

17.- Op. Cit. Pag. 99. 
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ceserias relaciones sociales que el hombre necesite para elevar su es

píritu. Le rtnalidad que se buscaba can 1a Fijación del oalario mínimo 

era conseguir una más justa distr1buc16n de la riqueza. 

3 0 - EL S.:.LARIO MINIMO EN EL CONSTITUYENTE DEL 17. 

Los obreros y campesinos hicieron la -

revoluc~5n mexicana y a cambio de su decidida partlcipac16n. merec!an

justame~~e ~ue le raccién triunrante, aunque por ello no la más !ntim!!._ 

mente 1Centtrica~a por ou mls4ria, ni haya sido carne de su carne, ni

sangre ce su sangre de la clase trabajadora, dictara medidas legales -

para ga•antizar sus derechas y rundamentalmente, un mejor modo de vida. 

En esa virtud Venustiano Car~anza se comprometi6 con los trabajadores

del país. primero con el Plan de Guadalupe, y desoués con las adlcio-

nes que proclam6 y por último, con la convocatoria a un Congreso Cons

tituyente que dictare una nueve Constitución de la República, 0 ue con

sagró venturosamente pal'& la clase trabajadora el articulo 123, que es 

como 1o aFirma Trueba Urbine. 

"La f"uente mt!s f'"ecunda del Derec;~o Me

xicana del tre~ajo, que tiene su géne

sis en la explotaci6n del hombre que -

trabaja para su subs~stencia y lucha -

por su llbereci6n económica para la -

transf'"ormac16n de la sociedad capite-

lista• (18). 

18.- Trueba Urbina Albert•. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO Editorial Parrua 

ti. A. 1~70 Pag. 115 Ira. Edir.i6n. 
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Se erirma que desde 192~ los jeres y

militares carrancistas iniciaron un ruerte movimiento en Favor de una 

legislación obrera, y en dichas planteamientos pace o ninguna partlc~ 

paci6n tuvieron les claues trabajadoras~ punta de vista que en reali

dad no es cierto, ya que con toda seguridad los jeres y militares del 

cerrancismo, desde tierrpo atres conoclan el pensam~ento de los herma

~os Flores Mag6n, e~puesta en manlFiestos que habían lanzado a la n~ 

ci6n en ravor de los trabajadores, idees en las que se ln3pfreron pa

ra elaborar una legislaci6n protectora de las clases laborantes en -

sus respectivas regiones. Hunque el maestro Mario de la CHeva tiene -

toda la raz6n cuando aFlrma que Venustieno Carranza no tuvo nunca la 

idea de incluir un título completo sobre el trabajo en el texto de la 

Constituci6n para remediar el estado de injunticia social en que vi-

v!an los trabajadores, sino que esta idea salvadora y genlel brot6 en 

el seno ael constituyente por boca de 1os diputados que ~ataban tden

ti f'icados desde tiempo atr-.is con la luc 1a de las obreros por su eman

cipaci6n, como se podrá constatar con la lectura del diario de los d~ 

batea aei Congreso Constituyente de Querétaro, quienes al discu~ir el 

tercer dictamen del proyecta del artículo So. constitucional, y des

pues de varias sesiones consideraron que ere necesario, como lo mani

rest6 el Diputado Froylán Manjerrez: 

•va estoy de acuerdo can todas esas ~ 

dicicnes que se proponen; más todavía 

yo no estaría conForme ccn que el pr.!!_ 

blema de los trabajadores oue es tan

hondo y tan intense y que debe ser la 

parte en que más rijemos nuestra ate!)_ 
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ción, pasará asi 36larn2nte pidiendo -

las ocho horas de trabajo, no; creo -

que deba ser m63 explícita nuestra -

·e.arta 1"'.agna sobr.IJ este punto v preci

samente porque debe serlo, debemos d~ 

dicar1e toda atenc16n y si se quiere

no un artículo, no una ad1ci6n, sino

toda un capítulo, todo un título de -

la Carta Magna. No, señores, e mi ne

me imcorta que esta Const1tuc16n esté 

o no d~ntro de los moldes que prev~e

nen 1os jurisconsultos, e mi lo que -

me importa es que atendamo~ debldame!!. 

te el. clamor de esos hombres que se -

1evantaron en la lucha armada y ~ue -

sen lo· que m~s merecen Que nosotros-

busquemos su bien~star v ne nos cspe!!. 

temes a que debido a errores de rarma 

aparezca la constituci6n mala en la -

rorma; no nos asuotemos de esas tr~vi!!. 

11dades, vamo.:i al. f"undc; de le cues--

t16n; introduzcamo~ tedas las refor-

mas que sean necesarias al trabaja; -

démosles lcu salario3 que necesiten -

••• " ( 19) 

19.- Diario de los Debates del CONGRESO CONSTITUYENTE • Tomo I. Pag -

730. Ediciones Grérico Laguna México. 
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De ccnrormidad con las c6aonea cl~sl--

' coa. toda Constituci6n deber6 de constar de dos partes; una dogmática 

que deberS consignar los derechas individuales y naturcles del hombre-

y la otra, le parte org&nica que se conatri~e e establecer la eetruc--

tura y 'uncionemiento de los 6rgenos del Estado. Loa Constituyentes -

de QuerEtaro quebraron los moldes cl~sicas de le teoría constitucional 

porque le realidad sociel de los trabajadores del peía, como una lave-

volc6nica, impetuosa. ardiente e incontrolable en busca de la justicia 

no pod!a caber en un molde como si ruera,une substancia qu!mice en una 

simple probeta. 

Los abogados de la burguesía ten aman-

tes de las formas como iban a permitir que en una con9t1tuci6n se in--

cluyeran normas relativas e la jornada de trabajo de ocho horas. mucho 

menos Que se reglamentare el trebejo de las mujeres y de los nlMos, la 

seguridad social, etc., pues les perec!a inconcebible. absurdo, une l!!. 

cure. ere tanto. como es! lo man~rest6 el Diputado L~zardi: 

• ••• ponerle un par de pistolas a un --

santo cristo ••• • (20) 

Con pistolas o na, el santo cristo que 

ere le clase trabajadora del país por haber sido por muchos aftas ape-

leede. escupida, y cargar la cruz de la miseria tenía que lograr su---

reinvlndicaci6n y asegurarla med~ente normas Fundamentales de valor --

supremo y sobre todo, aplicables. 

La osad!a de loa Constituyentes de Qu!!,_ 

r§taro. al incluir las garantías sociales de los trabajadores y campe-

20.- Op. Cit. Tomo I. Pag. 733. 
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~inos en une Conet1tuc16n. dieren un gran peso hacia e1 ruturo. pues 

como la afirma Trueba Urbina. crearon la primera Constituc16n Socie1 

en e1 mundo y lo que verdaderamente ea digno de alabar ea que los Con!!. 

tituyentee de Quer~taro tenían plena conciencia de que luchaban por -

una 1nnovaci6n, beata recordar al Diput.ado C::ravioto,. quien en 1as dis

cusiones, con toda c1aridad dijo: 

• ••• eai como en Frencie 9 despuEs de

su revoluc16n, he tenido e1 honor de 

consograr en la primera de sus Car-

tes Hagnas los inmortales derechos-

de1 hombre así la revoluc16n raexlce

na tendrá el orgullo legitimo de mo.!!. 

trar e1 mundo que es la pri•era en -

copslgnar en una conat1tuc16n 1os sa

grados derechos de los obreros •• •(21) 

Har1o de le Cueva. expresa que can 1e 

1nc1us16n de les garantías sociales en una Const1tuci6n: 

21.- Op. Cit. Tomo I pag. 737. 

• ••• los Constituyentes mexicanos 1an

zaron 1n idea de1 Derecho de1 Trabajo 

como un mínimo de garantiae constitu

cloneles. de t~po ~ote1•ente d~vereo

de 1oa 1lmnadoa derechos de1 hombre -

ade1antdndase en dos anos a 1a CanetA 

tuci6n alemana de We1~ar.a 1a vez que 

sentaron las bases de 1a derrota de1-
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individual13mo y liberallomo ••• 0 (22) 

El. Derec~10 MeJC!cano del Trabaja f'ue el 

primero ~n el mundo en consignar en una Ley Funcamental, como lo es le 

Canstitu:16n General de la RepGblica, el ~a!ar!a Mínimo, su~ modalida

dea y las medidas legales pera su determinec16n. El Constltuvente de -

Querétaro Fue ~uien hizo al. mundo tan morav111ose aportaci6n que rue

inspiraca p~r los conceptos que expreoaron los Diputadas Hector Victo

ria, Fr~ylán Manjarréz, David Pastrane, Jaime~ y Carlos L. Gracldas, -

entr~ ct~js, quienes como genuinos representantea populares, hablaron

por los explotados tra~ajadores del taller y oel campo, siendo por --

ello !as pr~cur5ore5 del salario mínimo en México. 

A los Diputados Constituyentes Hectar

\/ictoria. Frcylán Manjarréz, David Past=-ana v =:ar los Gracldas, les --

constaba la Fcrme tan injusta como los patrones retribuían el trabajo

de lo~ obreros y de ios peones del campo despu~a de ia~orar jornadas -

extenuantes, que fue el motivo por el cual hablaron por ellos y exigi.!!_ 

ron oc= un salario m!nimo que alear.zara a satisracer las necesidades

Cel tra~ajador y las de su Fam~lla. Por eso, con su osadía se ganaron

el t!tu~o de precursores de la idea de consagrar en una ley de Máxima

jerarqu!a como lo es la Constitución General Ce la Nación, el salario

m!nl~o en beneficio de los tr~bajadorea y d~ e~ta forma se estableci6-

en e: artículo 123 el régim~n leqal oel 3Blaric mínimo En l~s 31guien

tes fr3cciones: 

VI.- El ~alario mínimo QUe deberá dls

rrutar el trabajador será el que se considere 5uf1ciente, atendiendo a 

22.- De la Cueva Mario. DERECHO CLL Tk~BA.JO. Ediciones Porrúa. 1938. -

Pag. 116. Tomo I 
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ias condicione& de cada regi6n, para sati~racer las neccsléedes ~crma-

1es de la vida del obrero, s~ educación y su~ placeres honestes, con

siderándolo coma jeFe de Fa~ilia. 

VIII.- E1 ~alarj~ mínimo quedará exce~ 

tuado de embargo, ccmpensaci6n o descuento. 

IX.- La Fijac16n ~el tipo de salario -

m!nimo y de la participaci6n de las utilidades a que se rerlere la rr.!!_C 

ci6n VI se hará por comisiones especiales que se formaran en cada Mun~ 

cipio ~ubordined~s a la ~urta Central de Conclli~cién cu~ 3e e~tablec~ 

rá en cada Est~do. 

5.- EL SALARIO MINIMO Eri LA LEV DE 1931. 

El artículo 99 de la Ley precisé que -

el Salarlo M!nimo ea el ~ue, atendidas la3 conClciones de cada región, 

sea suYiciente pare satisFacer las neccsidad~s ncrmales de la vida del 

trabajador, su educaci6n y sus placeres honestos, considarándolo como

jeFe de Familia y teniendc en cuenta que deberá di5poner de los recur

sos necesarios para su subsistencia durante 103 aias de descanse sema

mal en los que perciba salario. 

Para los treba_iadcres del campo, el S.!!, 

lario mínimo se Fijará teniendo en cuenta las fac~lidades que el pa--

tr6r proporcione a sus trabajadores en lo que se ref'ier·e a habi taci6n. 

cultivos, corte de leña y circunstancias análogas que disminuyan el -

costo de la vida. 

De le simple lectura del texto del 

artículo que define el salario m!ni~o, si se analiza a la luz del con

te~ido de la rracci6n VI del artículo 123 Constit~cional, se observa -
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que no existe ninguna diYerencie, pues en ambos se habla de que el -

monto oel salario deberá ser auriciente, atendiendo las cond~clones 

de la re~16n de que se trate para que el trabajador pueda aetlaFacer

sus necesidades normales. as! como les de su familia. Lamentablemente 

en el art!cu1o 416 de le ley Reglamentaria se prec1s6 que una vez --

instaladas las Comisiones. dentro de un plazo oue no deber!e 3er ma-

yor de tr2inta días, estudiarlen la situac16n de la región desde un -

punto Ce vista econ6mico don=e seMaleba que tenian que recebar datas

e inFcrmes. 

tn el perrero II de la misma Ley. se

Male que: El presupue~to indispensable para satisracer las necesida-

des m{n~mas del trabajador. Aquí rue donde. de acuerdo con el crite-

ria sustentado por el Maestro Mario de la Cueva, se terg1vers6 el --

sentido del articulo 123 Const1tucional, ya que claramente en su tex

to ee ~ispone que el salaria mínimo deberá ser suriciente para satis

Face r las necesidades normales del trabajador y de au Fe~~lia y na 

sus necesidades vitales, como se estipule en le ley secundarla. lo 

cual e: muy distinto, pues de acuerdo con le expres16n literai de 

estas palabras se dá a entender que el salario m~imo es el que alcan

ce a 3a~1sFecer las necesidades indispensables para la au~erv1vencla. 

Oe esta manera. dice el Maestro Mario 

de le Cweva, La Ley Federal del trabajo de 1931 •••• 

•Al sustituir el término necesidades

normales, por necesidad~s m!r.imas y 

a la interpretaci6n que se le d16 a 

eJta dispo~1ci6n, aisla~a de le que -
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disponía el artículo 99 de la Ley Fe~ 

deral del Trebgjo y la rracci6n VI ~ 

de1 artículo 123 Constitucional. pri

varon a le inst1tuc16n de su ruerzs -

constructiva lanzada al servicio de -

1a auperacl6n de los niveles econ6 

micos de los trabajadores y la con 

virtierun en un prlncloio de estanca

miento de v1daw(23) 

L• rrncc16n IX del artículo 123 Cons

titucional orden6 que la Y1jac16n del tipa del salaria mínimo. se 

hería por Comisiones Especiales que se rormar!an en cada municipio y

que quedarían subO~dinedas a las .Ju.ntes Locales de Conc111ac16n y 

Arbitraje. 

L• 1ntegrac16n y runcionam1ento de -

las Comisiones Municipales fuer~n reglamentadas por loa artículos ---

414 y 415. les cuales una vez instaladas pare cumplir con sus runc1o

nes. deber1an hacer los estudios econ6m1cos de la reg16n correapon 

diente, esi como recabar los datos e 1nrormes necesarios. 

En la práctica, nos dice el Maestro 

Mario de la Cueva. Las Comisiones Municipales rrecuentemente no se 

integreban y cuando lograban instaierse, po~ carecer de elementos 

t6cnicoa, no podian rea11zer los estudioa econ6micoa de 13 regl6n, -

ni recabar loa datos e inrormes pertinentes para cumplir con su 

23.- De le ~ueva Mario.EL NUEVO DERECHO MEXI~ANO DEL TRAeq~o Editorial 

Porrue, s. A. Segunda Ed1cc16n. 1974. Pag. 308. 
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cometida. 

Por esta raz6n, Frecuentemente las 

~untas Locales de Conciliaci6n eran en Última instancia las que de 

terminaban el salHrio mínimo despu~s de escuchar los grupos de traba

jadores y patrones organizado~ de lo reg16n, quienes llegaban e ün 

convenio generalmente, que ponía Fin el conFlicto y de eata manera se 

Fijaba el salario, sitL1aci6n que Je legaliz6, mediante la adici6n a -

la ~racci6n IX del artículo 12J Constitucional de Fecha 18 de agosto

de 1933, que Facultó a las Juntas de Conciliac16n y Arbitraje para -

actuar directamente en deFecta de las Comisiones Municlpale~ paro de

terminar en la localidad el monto del salaria mínima. 

5.- REFü .. ~A CONSTITUCIONAL A LA LEY REGLAMENTArtIA DE 1962. 

El Pr¿sidente AdolFo L6pez Mateas. -

env16 una iniciativa de Ley al Congreso de la Un16n con el objeto de

reformar la norma con-tituciona1 y secundaria. relativa a 1cs sala-~

rios m!r.imcs para remediar las 1n3uF1ciencias que hablan surgido al -

poner la Ley en práctica y adecuar los ordenamientos 1egeles e la re~ 

lidad social por la que atravesaban loa trabajadores de1 país. 

E1 texto de 1a iniciativa de ley pre

senta ciertos aspectos que por su importancia ponemos de re1ieve a -

contir.uación: 

a).- Los salarios mínimos son una de

las ins~ituciones primordiales en la realización de la ju~ticia soci

al. 

b).- El criteric ~~ta~!P-~jdo pcr la -
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iey para fijar el salarlo m!nimo de acuerdo con les divisiones munic.!_ 

pales no ha sido correcto, pues la práctica ha demost~ado que es 

insuriclente, derectuosc e inoperante, pues el crecimiento econ6mico

del peis no ha respetado la divlsi6n munlc·ipal, ha~l~ndoae rormaco -

zonas econ6micas que rebaaen loa límites municipales y aún distintas 

entidades rederativas. 

e).- El desarrollo ina~strial ha mot!_ 

vado una creciente especiel1zac16n de mano de obra, oue requiere para 

estimularla, le aslgr.aci6n ce salerios m!nimos proresionales, que en 

todo casa deberán ser superiores el selerio míni~c general. 

d).- El salario m{ni~o deberá rljarse 

en runc16n de zonas econ6mices y no por divisiones municipales, para 

que sea justo y proporcione al trabajador une exis~encia conForme a -

su dignidad humana, mediante le satisracci6n de sus necesidades 

tanto materiales, como sociales y culturales, as! como a 1a educac16n 

de sus hijos. 

e).- El Ejecutivo propuso en la ini-

ciativa 1e creac~6n de nuevos organismos que serían 1os encargados de 

hacer efectivos 1os salarios mínimos, que ser!an una comisi6n Nac~ona1 

que runcionar!e en rorma permanente y se encargaría de hacer la demar

cec16n de las zonas econ6mices, ag;í como los estudios necesarios pare 

comocer las necesidades de los trabajadores y las condiciones sociales 

y econ6micas del pa!s y una Comiol6n Regional de los salarios mínimos, 

la cual estaría subordinada a la Comisión Nacional. 

La iniciativa del Presidente López Ma

tees, al ser discutida. rec~bió el beneplácito de ao.bas Cámara5, en -

virtud de que con 1as rerormas a las fracciones ~I y ¡x del artículo -
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123 ::Cnstitucional, se protegían a 1as clases trabajadoras como lo ha

b!2n ~;..12rldo en el Poder Ganst1tuyente de ~uerétaro y se adecuaban las 

disposiciones legales sobre el salario m{nimo a les nece~idades actua-

1ee áe la clase trabajadora. 

¿Quién podr{o decirnos con corOcimien

tos de causa, si la iniciativa presidencial cumplie con los elcvodcs -

prepósitos planteados por el Constituyente de Querétaro 7 La persona -

rn5s l:iénea indudablemente que tendr{e que ser un Diputado aue pertic1-

p6 er la elaboración del artículo 123 constitucionel y he aquí lo que

d~jo e! Constituyente Hilarlo Medina, r~apecto de las ideas contenidas 

en le iniciativa relativas al salario mini~o: 

• ••• dan vida a los principios de la 

Constitución, que por primera vez en 

México establecieron el principio del 

salario mínima. V ofrece rormas práct,,!_ 

cas, de acuerdo con le estructure eco

nómica del país, pera que organismos -

debidamente especializados y conocedo

res de le situación econ6mica del país 

en regiones geográficas, industriales, 

eccn6micas, Fijen los estudios que Se!:, 

vir~n para el salarie mínimo.• (24). 

Las disposiciones conteniéas en la Ley 

Feoeral del Trabajo de 1931 rueron también rerormadas par3 aue Fueran-

24. - DIARIO DE LOS DEBATES DE LA CAM~RA DE SENADORES DEL CONGRESO DE -

LOS E5T"-DOS cJNIDOS MEXICANOS. Año I, Periodo Ordinario XLV Legislatura 

Torao I, Número 26. Peg. 11. 



• 36 • 

~~··~ruEntes con los ~uevos 11neam1entos i~puestos en le ~~a=ci6n VI -

del artículo 123 constitucional. que regulé en Forma e~=:~~i~3 le mat!!_ 

ria del salario míniw.o, ya ~ue la Fracci6n IX que ta~biér lo compren-

día, se dedic6 a regular una materia tan importante ~Gmc e3 la partlc~ 

pac16n de utilidades de los trabajadores 2n la~ empre~as. 

En esta Forma las disposiciones del ª.!:. 

tículo 123 conat~tucional que regulan el salario m!nino con motivo de

la reforma del Pr2sic~nte hQolro López Mateos. quedaron de la manera -

siguiente: 

VI.- Lo5 salarios mínimos que neber6n

disrrutar trabejaoores ser~n gener~les o preFeaionales. Los primeros -

regirán en una o 2~ varias zoas eco~6micas; los se~undos se aplicarán

en ramas determina~as de le lndu5tria o del comercio o en ororesiones-

oricioa o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán 

ser suricientes para satiaFecer las necesidades normales de un jere de 

Familia, en el orcen material, social y cu1tura1 y para oroveer a le -

educaci6n obligat=rla de los hijos. Los salarios mínimos praFe~ionales 

se Fijarán ccnsiderando, además. las condiciones d2 las distintas act~ 

vidades industr~3les y comerciales. 

Loa trabajadores Cel camco disfrutarán 

de un salario míni~o a~ecuado a sus ne=asidades. 

Loa salarios mínimos se Fijarán por -

Comieiones Regiona:es. integradas c~n representantes ~= :oa trabajado

rP.s, de los patr~~es y del Gobierno y serén tio~etioüs par~ su anraba-

c~ ~n a una Comisi~~ Nacional cue se integrar~ en la miema Forma previ~ 
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~e para las Comisiones Regionales. 

6.- REGI~'N LEGAL CEL SALARIO MINIHO E~ LA NUEVA LEY DE 1970. 

La Ley Federal de1 Trabajo de Fecha -

1a. de ~ayo de 197G, nos ~ló una nueva canceoción del salario mínimo, 

la cual se rorm6, en orimer lugar de las ideas que expuso orlginalme!!. 

te el Constituyente de Querétaro que se toman como base v en segundo

lugar, los principias que aportó la rcrorma del Presidente Adolro L6-

pez Mateas de 1962 y se creó una r.~eva institución del salarie mínimo 

que es m~s adecuada a la r~alidad sccla1 y las a8piraclones actuales

de la clase trabajadora. 

El salario mínimo es una instituci6n

rundamEntal en el logro de la justicia social, de tal manera quepa

ra hacerlo eFectivc se requiere, en ~rimer lugar, de;lnir can t~da -

c1erided la que signirica. lo Que se debe entender coma salario m!n.!. 

mo y en segundo lugar, se necesit~ crear los 6rgenos id6neos que los 

hagan realidad, aollcando 1a ley con equidad. 

La nueva Ley Federal del Trabajo, de-

1970, tomó en cuenta una reciente realidad suscitada en las relecio-

nes del trabajo; la espec~alizacién de 1~ mano de obra oue tuvo su--

orlgen en el desarrolla industri•~• en donde el trabajador requiere de 

cierta capacidad y des~reza para el ejercicio de determinadas activi

dades en le ind~5tria y el comercio, la cual pare estimularla en ror

ma aca=uada ea menester la asignacién de un salario prar~sional, que

obviamiente debe ser mevor a la percepc16n que obtenga un trabajadar

~u~ no cuenta con ess ~abil!dad y C~streza, es decir, el mento el sa

~~rio mínimo profasional cebe s~r superior al del salario mínimo gen~ 
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ral.. 

Los salarios m{.njJnos se f"i jan por -

zonas econ6micas y se reconoce ~ar una parte una Comisi6n Nacional

y las Comisiones Regionales de los salarias ~ín1mos. Lü primera ru!!. 

clona permanentemente y será lB encargada de hacer la~ demarcaclc-

nes de las zcnas ~con6micas de1 pa!s y de efectuar los estudios ne

cesarios para conocer las necesidades de los trabajadores v de las

condic~ones sociales y econ6mices de lA República y las Comisiones

Regionules, que furcionarán en cnda una de la~ zona~ =c~nómicas en

que se divida el territorio nacional. 

La Ley Federal del Trabajo del 1o. 

de m~yo de 1970 di6 un nuevo concepto de salario mínimo, que es la 

cantidad menor ~ue debe recibir en efectivo el trabajador por los 

servicios prestados en una jor~ada de trabajo y pre~enta tres mod_!! 

11dBdes: salario m!nimo general, seleric mínimo proFesional y sal!!. 

ria m!nimo del campa. 

El salarlo mínimo es la retribu-

ci6n básica, es decir, la cantidad menor que de~e recibir en efe.E,. 

tivo e1 trabajador por los servicias que pre~ta, debiendo ser su

Ficiente para satisfacer las necesidades ncrmales de un jere de -

rami11a en el 6rden moterial, social y cultural y para proveer a 

la educación cbllg3torie o~ los hijos. La ley Federal de! Trabajo 

en su artículo 562 inciso d) anuncia cuales son las necesidades -

que podrían quedar compr.1n~ldas _n rl 6rden mat~rlal, talea came

la habitación, m~r.aje de casa, aliment~cién. v2stida y transporte 

en el 6rden s~clal y cultural, comprende la concurrancia a espec-
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tt6culos. prlictica de deporte. asistencia a eocuelas de capac1 taci6n._

b1b11otecas y otros centros de cultura y las que se relacionen con la 

educaci6n de los hljoa, entendi~ndo~e que las necesidades que seftale

la ley, lo hace en forma enunciativa no limitativa, dado que el texto 

precisa • entre otras cosas • dejando abierta le posibilidad o otres

muchas necesidades ramiliaree que podrán ser satisrechas con el sala

rio mínima del trabajador. De esta manera, de acuerdo con el moda de

pensar del Maestro Mario de 1a Cueva: 

•el legislador desenvolvlo magnlrica-

mente la idea, logrando en el articulo 

56.2 una reglamentaci6n constitutiva -

de una norma programfitica pare la po-

l! tice de salarias altos.• (25). 

Loa salarios mínimos proFesionales los 

derine claraanente el Maestro Heria de la Cueva como: 

•1a cantidad menor que puede pagarse-

por un trebeja que requiere 1a cepac1-

tac16n y destreza en una rama determi

nada de 1e industria. de1 campo o de1-

comerclo o en proresianes o trabajas -

espec1a1es• (26) 

A e1los se refiri6 la iniciat~ve de R,!L 

25.- De le Cueva Mario. NUEVO ~ERECHO MEXICANO DEL TRABAJO • Editorial 

PorrGa. Segunde Edici6n. 1974. Pag. 311. 

26.- Clp. Cit. Pag. 313. 
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f"ormas &:!e 1962 presentado por e1 presidente L6pez Heteos, respecto dri 

los cuales propuso se les considerara en rorma adecuada para estlmu-

larlos en etenc16n a su capacidad y destreza que se requería pare --

prestarlos, motivo por el cua1 su retrlbuc16n debe ester por encime -

de la cantidad Que cubre el sa1erlo mínimo general que es el de co--

rresponCeclB de los trabajadores simples. 

El artículo 93 de la Ley Federal del 

Lrebejo, precisa que los trabajadores del campo diarruterAn, dentro 

de los lineamientos señalados por el artículo 90 de un salarlo mínimo 

adecuado e oue necesidades. LCu&lea pueden aer las necesidades que -

puede tener el trabajador del CBDIP07 obviamente que son las necesida

des non;iales de un jef"e de f"am111e en el orden material. social y cu~ 

tural, es decir, necesita heb1taci6n, menaje de casa, a1Ímentec16n, -

vestido, y transporte, necesito tambi~n concurrir a espect6culos, --

asist1r o centros de cepecltec16n y de cultura y cumplir con les oblJ:. 

gaciones inherentes e la educac16n de los hijos, por lo que el sala-

ria que perciba hB de ser sur1ciente pera setisrecer las necesidades, 

entre otras, de acuerdo con su eituec16n y c1rcun.9tencias que inte--

gren el. ambiente social y ec:o_n6m1co donde se ,iesenvuelve. 

El campesino mexicano tiene muchas ne

cesidades y carencias y a6lo cuente con el miserable salarlo que per

cibe para satisracer sus necesidades y las de su numerosa prole. 

Las trabajadores del campo, en todo 

tiempo han sido explotadas. No obstante Que ruer6n ellos, junto con -

los obreros los que hic1er6n la revoluci6n para acabar con un sistema 

injusto que s6lo protegía y servia a los due~os de la riqueza, siguen 
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hoy trabajando en e1 pleno rayo del so1 durante jornadas porriristas,-~ 

recib~endo e cambio de su energía un salario que no es ni le mínima -

parte proporcional e lee utilidades que recibe e1 patr6n. Por eso hoy

sigue clamando justicie y un salario que satiaFega sus necesidades y -

que sobre todo sea compensatorio del esfuerzo que realiza. El campesi

no tiene necesidQdes que no tiene el trabajador de la ciudad. Tiene el 

trabajador del campo una necesidad impostergable de capacitarse para -

que cultive técnicamente la tierra, con preperaci6n adecuada y a~! ob

tenga una óptima cosecha. Que e1 salario también alcance para que asi

ta e los centros de cepacitaci6n campesina y aprenda e cultivar la ti_!t 

rra. E1 lema del gobierno que desee una aut6ntice reForme agraria y -

justicie social para el campesino ser!a: un salario suFiciente que 1e

alcence pera satisFacer sus necesidades en el 6rden material, social y 

cultural y capacltac16n t~cnica adecuad9 para poderse valer por si mi.!!,. 

mo y aprenda a cultivar la t~erre. 

7.- LA INSTITUCION DEL SALARIO HINIHO ES UNA GARANTIA SOCIAL. 

La instituci6n del salario m!n~mo es -

una garantía social consignada en el artículo 123 Constitucional y ti!!_ 

ne por objeto evitar la explatec16n del hombre por el hombre y lograr

la redención de la clase trabajadora del pa!s. 

El articulo 123 Constitucional consigna 

las garanties sociales del trabajo para reinvindicar al hombre que s6-

lo cuenta con su energía Física e intelectual para evitar que el capi

tal la explote, asegur'6ndole una existencia digna y d~corosa. 

El Maestro Truebü Urbina nos dice qua-

1as gar3ntias o derechos sociales: 
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~ ••• Ccn3lgnan los d~rcc~os del hombre 

socia1, es d~cir. los derec~os del 

hombre vinculados colectivarnent~ y de 

los grupos débiles. Frente al régimen 

de las garantías individuales se ha -

levantado el régimen de las garantías 

sociales con objetivos distintos. Las 

garantías individuales protegen al i!!: 

dividuo contra el Estado; las gsran--

tíaa sociales tutelan a los econ6mic!!_ 

mente débiles rrente a los poderosos, 

frente al hombre insaciable de rique

za y de poder y tienen por objeto li

brar al hombre de las garras de la e~ 

plotaclón y la miseria. El intento de 

supresión de la explotaci6n del hom-

bre por el hombre. oe inagur6·con e1 

ejercicio de los derect1os sociales o 

garantías sociales ••• " 

''Las garantías aociales son derechos

estaolecidos por el Estado para tute

lar a la sociedad. a los campesinos a 

los tra~ajadores, a los artesanos, C.Q. 

mo grupos y en sus propias personas,

esí como a los demás económicamente -
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débiles en runc16n del bienestar colaB, 

t:lvo• (27). 

De esta rorma el Constituyente de Que

retaro, por primera vez en el mundo consign6 en una Ley Fundamental -

los derechos sociales pare tutelar y reinvindicer el hombre como 

mieMbros de un grupo econ6micamnete d~bil, como son los obreros y cam

pesinos. 

Esa Fue una gran preocupec16n que 

anim6 a los Diputados Constituyentes al incluir les garantias soc~a--

lee en la Const1tuc16n como son ei derecho de lea masas a la educa ~

ci6n y e la cultura, que qued6 debidamente coR1prendido en el ert{culo-

3o. Constitucional. 

El derecho a le partic1paci6n de la ~ 

riqueza, asignado e le runci6n social, qued6 garantizada en el artícu

lo 27 Constitucional, siendo la 1nstltuci6n del salar~a M{n~mo. el 

eje sobre el cual g1ra y se mueve hacia adelante el trabajador con 1•

mira de lograr una justo retr1buci6n por los ser~1c1os Que preste a1 

capital y a una equ~tativa part~c1pac16n de la riqueza naciona1. que 

es obra del trabajo de todos. 

Lea derechos sociales consignados en -

el artículo 123 y en especial loa que se reFieren al salario m!nimo 

son las garant1as mínimas establecidas a Favor de los trabajadores, 

ya que pueden ser mejorados o auperadoa por los prcpios laborantes 

mediante le lucha diar~e con el patr6n, con el proposito de lograr e1-

27.- Trueba Urbina Alberto, NUEVO DERECHO DEL TRABAJO,Editorial Porrua 

3. A. ~970. Pag. 208. Primera Edici6n. 
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equ1libr~o de lo f.'l!.ctorea de le producc16n, como lo pretende la Ley -

Federal ~el Trabajo en su articula 2o. o blen llevar su lucha reinv1n

d1catorla hasta su Última conaecuencia le aoc1elizaci6n del capital. 

En este empeno, la clase trabajadora, 

no...deb~ 02rmltir que el petr6n viole las garantías sociales estableci

das a su ravor en el artículo 123, porque se atenta contra su dignidad 

humana ~ se atece a le sociedad. 
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A.- LA PROTECCION DEL SALARIO. 

Si el único p8tr1monio ce: trabajador

es su energía de trabajo. le cual contrata mediante 1a relec16n de tr~ 

bajo para obtener un solario, por ~edio del cual va a ~atlsface~ sus -

necesidades normales de uu vida, su educación y ous placeres hcnestos, 

considerándolo como jere de ramilla; 5e des~rende que para garantizar 

esos rtnes, necesariamente se debe prot~qer el salario mediante med~-

das concretas y erectivao, que ~ean vJgiledas y acl!cadü~ corrcctame~ 

te por los órganos creadoo exprofeoo. 

El artículo 123 Constituciona1 regla-

menta la 1nstituc16n del salario en general y preci~a la naturaleza y 

objeto del salarlo mínimo y para protegerlo debi~amente en atención a 

los altos rines que persigue, ccnaagr6 les sigu~entes disposiciones: 

•vI.- Las salerios mínimos que debc-

rán d1sFrutar los trabajadores serán generales o proresionales. Los 

primeros reglr§n en una o en varias zonas económicas; los segundos se 

aplicarán en ramas determinadas de le industria o del comercio a en 

proresiones, oricios o trabajas especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán 

ser suricientes para satisFacer las necesidades normales de un ~ere de 

ramilla, en el 6rden material, _social y cultural- Los salar!oc mín!mo~ 

prcresionales se rijar~n ccnsidcrar.~o, además, la=- condiciones d~ las 

distintas actividades industriale~ y comerciales. 

Los trabajadore3 del campo disFrutarán 
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de un sa:2rio mínimo adecuado a sus nece~idades. 

Los salaries mínimas se Fijarán par -

Comisior.es Fegianales, integradas por re~resentantes de los trabajado

res, de los patronos y del gobierno y serán sometidos para su aprobe-

ci6n a une Comisión Nacional, que se integrará en le misma Forme pre

vista para las comisiones regionales. 

VII.- Pera trabajo igual debe corres-

pender salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

Vllr.- El salario mínimo quedará excee. 

tuado ~e embargo, compensación o descuento. 

X.- El salario deberá pagarse precisa

mente er moneda de curso legal. no siendo permitido hacerlo erectlvo -

con mercancías, ni con vales, Fichas o cualquier otro signo represent~ 

tivo con que se pretende substituir la moneda. 

XXIII.- Los créditos en Favor de los 

trabajadores por salarios o sueldos devengados en el último ano, y por 

indemnizaciones. tendrán prcFerencia sobre cualquiera otro en los ca-

sos de concurso a quiebra. 

XXIV.- De las deudas contraídas por -

lo~ tracajadores a ravor de sus patronos, de su asociados. ramiliares

o dependientes, s6lo será responsable el mismo trabajador y en ningún

caso y por ningún motiva se podr~n exigir a las miembros de su ramilla 

ni ser~n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente ,del sueldo

del tr3Cajador en un mes. 
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XXVII.- Serán condicior1es nulas y no

obligarán e loa contribuyentes, aunque.se expresen en el contrate. 

b).- Las que rljen salario qwe ~o -

sea remunerador a juicio de la5 ~untas de Conclliac16n y rirbltraje. 

e).- Les que estipulen un plazo mayor

de una semana para la percepcién del jornal. 

d).- Las ~ue 5e~alen un lugar d~ re--

creo, ronda, car~, taberr1a, ~antlna o tienda par~ eFectuar el pago del 

S8lar1o, cuando no se trate de cmolcado5 de esos establecimientos. 

e).- Las que entra~en obligaci6n dire~ 

ta o indire~~a de adquirir los artículos de consumo en tiendas o luga

res determinados 

F).- Las que permitan retener e1 sala-

ria en concepto de multa. 

h).- Todas la3 demás e~tipulaciones -

que impliquen renuncie de algún derecho consagrado a ravor del obrero

en las leyes de protección y auxilio e los trabajadores ••• M. 

La nueva Ley Federal del Trabajo. re-

glamentaria del Artículo 123 Constitucicnal, cansagr6 las medida; ~ro

tectoras del salarlo en las artículo~ 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, S2 1 -

94, 96, 97 y especialmente las contenidas en los artículos 98, 99, 100 

101, 102, 103,bis, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ~13, -

114, 115 y 116. 
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I). - REGIMEN LEGAL DE LAS MEDIDAS PROTEC:TORAS DEL .'ó~L~"ID. 

El Maestro Mario de 1a Cueva, c1es1-
1 

rica las normas protectores del seler~o en los capítulos siguientes:~ 

1.- Protecc16n contra los abusos del 

patr6n. 

2.- Protecc16n contra las acreedores 

del trabajador. 

3-- Protecci6n rrentE a los acreedo-

res del patr6n. 

4.- Protecci6n del salarlo de le Ye-

milia del trabajador. 

e).- PROTEC:CION CDrHRA LOS ABUSOS --

DEL PATRON.- Indudablemente que le primer medida instituida para pro

teger e1 salario ea le que impone le obl1gac16n a1 patr6n de pagar el 

trabajador cuando menos el salarlo m!n1mo. El Maestro Mario de 1o CU!t 

ve, seflala que al lado de esta instituci6n ten importantísima, se en

cuentre el principio de la igualdad del salaria, así como la que se--

ftala la obligeci6n de pagar el salario cuando se encuentre e1 labora!?. 

te impedida para trabajar, cuando se debe a causes de imputabilidad -

al patr6n, tambi~n la obligaci6n de pagar el salario en erectlvo y -

las consiguientees prohibiciones de pagar el salario en especie y de-

estab1ecer tiendas de raya. 

Las disposicones sobre el lugar y --

las prohibiciones de pagar en un plazo no mayor de una semana,de imp.E. 

ner multas,erectuar descuentos a compensaciones y redu~ir el salario a 
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los tracajadores y la prchibicián de hacer colectas un los centros de 

trabajo. cunstituyen medidas oue cansegr6 el legislador pard proteger 

al trabajador del poder económico del patr6n, el cual de otra manera

se podría aprovechas rácilmentc de esa gran ventaja y pagarle por 3u 

energía de tra~ajc un salario insuFiciente para 3attsracer sus necesi 

dades materiales y espirituales, así como les de su Familia. 

b) .- PROTECOION DEL SALARIO CONTRA LOS 

ACREEDORES DEL TRABA~ADOR.- En este capítulo quedan comprendidas los 

disposiciones legales ~iguientes: 

a).- La que establece le nulidad de -

la ces~6n que haga el trabajador de sus aalerios a Favor del petr6n o 

de tercera9 personas. 

b).- La que establece le obligeci6n -

que tiene el patr6n de pagar al trabajador el salaria en rorma direc

ta y s51o cuando se encuentre 1nposibi11tado rÍaicemente para cobrar

lo personalmente, se le podrá cubrir el apoderado mediante carta pc-

der suscrita por des testigos. 

e).- La que esta~lece el principio de 

que el salario del trabajador es inembargable, ni aOjetc de descuento 

salvo los casos en que la ley expresamente lo autoriza , como es el -

de las pensiones alimenticias que se deben de cubrir mediente 6rden -

judicia1 e los acreedores alimentarias; que son descuentos que en to

do casa se justiFican, atendiendo e que el salarlo tiene come finali

dad primordial aatisFacer las necesidades d~l trabajador, as! como --

las de su ramilla, por lo oue si el trabajador, como lo aFlrrna el ma-
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estro ~~~!o de la Cueva, ir.cumple con esta ob!lgaclón de destinar éu 

salaria a satisfacer las necesidades de su familia y dejar en el de--

aamparo a los ocreedcres alimentarics que pueden 5er los hijos, la e~ 

posa o cadres de! trabajador. 

d).- La dlsooslción de carácter Fis--

cal qua excluye al salarlo m!nlmo del pago del impuesto sob~e la ren-

ta. 
El salario oor disposición constltu--

cional ~i:ne por ~bjeto le satisfacci6n de las necP.s1Cades del traba

jatior y las de su familia ~n el orden material, social y cuitural y -

para ~rcveer a le ~ducaci6n obligat~ria de los hijos. El salario se -

concibe en Funci6n de las fines que persigue, de tal manera que, aun

en contra de la voluntad del trabajacor, si es precisa, la ley garan

tiza GUE cumpla con su objeto y deja sin efecto jur!dico cualquier eE_ 

to del t:abajador que pudiera comprometer su salario en la satisrac-

c16n de otros rtnee. Por esta raz6n 1as medidas protectoras del sa1e

rio, cc"'!'p~endides en éste capítulo, tienen el objeta de asegurar la -

satisFacci6n de las necesidades de las personas que decenden del tra-

bajador. porque la familia es orimerc. 

e).- PROT¿ccroN OEL 5hLARIO FRENTE A LOS ACREEDORES DCL PATRON. 

En ~ste c8p!tulo, de acuerdo con e1 -

criter~o del Maestro Mario de la Cueva, quedan comprendidas laE d1s-

posiciones que señalan que los salarios devengados en el Último aRo y 

1as indemnizaciones debidas a los trabajadores son prererentes sobre

cualquier otro crédito, incluidos los que disfrutan de garantía r2al, 

los fi3cales y los instituidas a favor del Instituto Mexicano del Se

guro Social, aobre todo los bienes del patr6n y las Que sa~alan que -
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los trabajadores no nece~iten entrar a concurso, ~uiebra, suspensi6n 

de pagoa o sucesi6n, dado que se lea concede ~l derecno pa¿a sollc1-

ter que las ~untas de Concillaci6n y Hrbltraje precedan al embargo y 

remate ~e los bienes que sean necesarios para el pago de salarios o 

indemn:tzac1onea. 

d )-...PROTC:CCION DEL SALARIO GE LA Fi\MILIA DEL T
0

RAOA.JADOR. 

En este capitulo se consignan la5 -

dispoaiciones que garantizan a los beneF1ciertos del trabajador ra-

llecido, el derecho a recibir las prestaciones e indemnizaciones pe!!. 

dientes de cubrirse ejercitando las accione~ correGpondientes v con

tinuar los juicios sin necesidad de tramitar previamente el juicio -

sucesorio 

,S).- .JUSTIF.ICACION DE LA TUTELA PENAL ANTE LA REPERCUSIGN SOCIAL DE 

LAS VIOLACIONES AL SALARIU MIIHMO. 

E1 legislador estableci6 las normas 

protectoras del salario para que este cumpla con la runci6n social

y econ6mice que tiene, pero no obstante en 1a pr§ctica ne se ha he

cho rea1idad tan elevados prop6sitos. ya que de acuerdo con e1 cri

terio de Trueba Urbina: 

ni las leyes han logrado da!:_ 

le al salario su auténtico signir~ 

cado social: orimero porque la in

rluencia busguesa ha lmped~do en -

la relaidad ~ue sea justw la com--
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pensación del servicio prestado y se-

gundo, porque 2a objeto de Fraude al -

margen del c~ntrol de la3 a~torldadcs

• ••• •. (28) 

Las narma9 reguladoras de la lnstitu-

ción del salario mínimo. como iodea las normas del Cerecho del Trabajo 

son de car~cter imperativo y su no observancia provoca graves conse--

cuencias sociales, Qwe =ueden propiciar un rompimiento en las estruct~ 

ras polf~icas, cuan~o llevan a arectar e grandes núcleos de poblac16n

econ6m1=a~ente desposeída. El maestro Mario de la Cueva, expresa: 

"Es ~ácllmente ccmpresible la irnperati

vldad absolut~ del Derecho del Tr~~ajo 

La existencia de las relaciones entre

el capital y el trabajo, no dependen de 

la voluntad de 103 trabajadores y pa-

trones, sino QLla tiene un carácter de 

necesidad. En 1a vida soc1a1 han exis

tido y existirán siempre las relacio-

nes de producc16n y de ahí la urgencia 

de que e1 derecha las regule. El libe

ralismo estim6 que su regulación había 

de dejarse a la voluntad libre de cada 

patrono y de cada trabajador y por - -

ello decreta para el contrato de obra-

28.- T::-·~eba Urbine. NUEVO DERECHO Dt:L TRA3A.JO. Editorial Forrúa,S.A. -

1970. "z;;. 296. Primera Edición. 
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en ~l Códlqc de Napo!e6n al igual cue 

para los dem6s cantrato3 del ~erechc

Ci vll, el prlnc1o1o Ge la a~tanom!a -

de la voluntad •••• La injust!=la y d~ 

sigualdad sociales que ~redujo el - -

principio f"ormal de la autonorr.{a d'e -

la voluntad, obligaron al ~~tado a 1!!, 

tervenir ~n el proce3o econ~micc para 

2segurar a los trabajucar~s un n~vcl-

mínimo de vida •••••• y con el correr-

de los a~~s y al elevarse el Derecha

del Trabajo a un mínimo de dercc~o~ -

~aciales, Ge perreccion6 su transror

maci6n, puej los derechos ~cc!ales al 

igual que los antiguas derechos indi

viduale.s del hombre, forman parte del 

érden pÚblic~, de las com~nidüdes y -

en ccnsccucncie, l~ scciedad, el est.!., 

da y les particulares tienen el deber 

de respetar e~a~ imperativcn •Pare es~ 

gurar ~ e~e respeto interviene el es

tado para imponer z lo~ patronos, ~o-

activamente si Fuere nece5ario, el --

cum~limiento de la~ obligaciones ~ue

~erivan d~l derecho social.'' (29} 

29.- Mario de la Cueva. DERECH~ ~EAlCAN~ )EL TR4a~3C • Tomo I. Edito

r:i:-ai Porrúa, S.A. 9a. Edlci6n. 1966. Pag. 25~. 
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•Le imperatividad de las normas del De-

recho del Trebejo se hece ostensible -

en el contenido de l.e rel~~·16n de tra-

bejo, pues la esencial en la relac16n -

es que el obrero desarrolle determinada 

cantidad de trabajo. pero como elln es-

1naepereble de la perscna humana y pro

duce necesariamente un des9a9te y agot~ 

miento ~{sico, resulta indispensable 

que el Derecho del rr5bejo~ 1 rlje tan 

límites m&ximos de desarrollo de aque-

lla energía de trabajo. Por otra parte. 

el salario que percibe es la única, por 

lo menos, le Fuente principal de sus --

ingresos por lo que debe ser suriciente 

pare que el trabajador alcance el nivel 

social m!nimo previsto por la ley•.(30) 

•La 1rrenunciabil1dad de 1as dl•pas~ -

cienes de la Ley rederal de1 Trebeja, -

en runc16n de la tutela de los trabaje-

dores se deriva de la naturaleza 1mpe--

ret1va y social del Derecho del Traba-

ja por lo que le voluntad de las per--

tes ea inoperante para mod1r1car 
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lao prescripcior:es d-: ln ~e'i en perju!_ 

cio de loa obrero~~. (31) 

El Derecho del Trebejo tiene su ruente 

en e1 Art!culo 123 Con~titucional y por ello tiene :a m~3 alta jerar-

qu!e jurídica y en estilJ ccndic1c"es las no~mas rela~ivas del ~erech~

La~o~al no pueden Quedar sin arect~. ni ser a:t¿racas pcr pac~os entre 

patrones v trabajadores, porque constituyan de•ecncs irrer.unciables, -

que no pueden ser enajenadcs, ni cedidas en rcrma ~~9wna y con re~~~c

to a ellos la autonomía de la voluntao no ju~ga ~~econderantemente e!

papcl que t!.ene en ot:-a:;; ramas del derecho, salve para constituir mej.E_ 

res d2rechos v ~ejoras ~ondicione~ para el tr~bajador. 

Lo ideal 5e:-1a ~~e las leyes :abcrales 

en atenc16n a su al tura de miras.• se cumplieran y observar¡in en f'crr":a

ratal y absoluta, pero la realidad a diario r.o5 revela l~s violaciones 

a los mínimos establecicae en la Ley Federa~ del Tra~ajo, pcroue aún -

existen individuos ~ue son el lobo del hombre¡ se le escati~a al trab!!_ 

jadcr el salario mínima, se le imponen jornadas ~crf'!rianas, se amplea 

e mujeres v ~iños en trabajos insalubres y pellg=~sos, etc., ven mul

titud de cas~s eses violaciones quedan impunes, no c~stante el esfuer

zo de lQS autoridades del trabajo para hacer cum~li= :es medidas de -

protecc16n a los trabajad~res, puesto que ne se t=~ta de derec11cs que 

pue~en o no ejercitarse, sino de dipooicianes de va:o= ~ccial, o ~ea -

de re~las generales de cuya obs~rvanci~ es in~isp~~5a=lc pare el p:-o-

gresa social. La Inspenccl.6n dP.l Trabajo y las a ... t=:-!.::::~dE.:s adm1nistr3!_i 

31. _Ley F"ederol· del. .Treba.10. ref"ormAr1B v ad1.c-1onac1e 57a Edicicn- Edi·t.2. 

M...-J Pox:r:.>•. s. ~ Argentlne 15 Hlixlco. 
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vas tienen compentencla para obligar a los patrones, mediante la impo

sici6n de sanciones severas el exacto cumplimiento de las normas. pe-

ro no obstante con la imposic16n de tales medidas, ¿se repara el daMo

individual causado ai trabajador. aR{ como el daMo social, que le vio

lac16n a las normas laborales ocasion67 lDe qu~ moda ~e va a restitu-

ir al trabajador la energía consumida en exceso de su jornada de tra-

bajo? lEn Qué Forma se va a reparar el daño causado al trabajador a -

quien no se l~ pag6. cuando menos, el galarlo mínimo y a consecuencia

de ella, tanto el como su Familia vivieron en Forma inhumana? 

La~ tnrrecciones el ordenamiento labo

ral lesionan no s6lemente los derechos individuales del trabajador, -

en sí aFectedo. sino además se ofenden y lesionan los derechos d~ la-

sociedad; la inFracci6n no se agota en el 6mbito del interés aFectado

individuelmente, ni las repercusiones que se oceaionan con el incum -

plimiento se encierran en ei ámbito exclusivamente laboral, ya que lo

rebasen en muchas ocasiones en sus consecuencies y por su trasceden--

cia ven a proyectarse en el interés social. 

Pongamos por caso la violaci6n que co

mete un empresario cuando no paga al trabajador en una jornada de tre

bejo. el salarlo mínimo. La trascendecie de tal acto ilícito es indis-

cutible; se coloca el trabajador en le imposibilidad de satiaFecer sus 

necesidades más epremi8ntes mermando su salud el no poder reparar la-

ruerza consumida. La insuficiencia alimenticia abarca, acarree además, 

una degeneraci6n en la especie que arecta directamente a la Familia. -

pero lo más importante es que el trabajador al no reponer las ener --

g!aa consumidas durante el esruerzo laboral• le ocasione una mi~e---
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ria Fisi:::i!6gica que lo imposibilitar~ Física v menteL.,,ente en todcs -

1os 6rde~.ee. 

Las normas la::Jorales no protege~• ex-

clusiva~ =n~e intereaes indiv~duales, ya que en toda di~posici6n de e1!. 

te 6rden ~e toma e~ cuenta la repercuslún m2diatn a inmediata en la

colectiv!dad, por lo~ int~reses soci~!es que regula. La5 sanciones en 

materia 1aboral tienen por Función la protecci6n de un derecho Ce dos 

titula~es, uno inmediata representado aor el trabeja:or, aFect3dO di

rectarnen~e y otro mediato representado por la so=ied~d y por ella su 

Finalidad consistiré en que se dé cumplimiento al derecho violado y -

si est~ no Fuere posible, se otorgue una prestaci6n eQuivalente o co~ 

pensatc=ia de los daílos que se causaron. Una vez ~atisF2cho el inte-

r~s ind!vidunl lesionado por la violaci6n de una norma que lo protege 

va sea ;or el cumplimiento del interés jurídico tutelado o madiante -

el pago dE una prestaci6n equivalente o compensatoria. LPero e1 1nte

r6s 3~clal, representado por la sociedad. el daño que se caus6 7 ¿ 0.!!_ 

qu~ marera se va a reparar? ¿ Con la oerie de multa5 nue impone la 

Ley en el capítulo de sanciones? ¿Existe proporcionalidad entre el 

contenidc de la sanci6n de castigo que impone y pretende reparar el -

dano s~=!al originado can motivo de la inFracci6n =e una norma y las 

consecue~cias lesivas de los inter~ses colectivos?. 

Para que 5ean ericacEs las sanciones

en mate•ia laboral deber6 satisf~cerse los int:re~es ta~tc lndivld~a

les ce~= ~olecttvos, afectados por el incumpli~ier.tc Ce las ncrm:~ l~ 

bQrnles. ~~ncret~me~t2 las scncionc~ ~cben ~e~ ac==~2s v oro~crciona-
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les a los lnter~ses jurídico3 ~ue tutelan, pcrque de 1o c~ntraric r~

sult~rá nugstorla la naturaleza imperativa de la3 normas laborales. 

1).- V!GL~CIONES AL SALARIO MlrllMO. SANCIONES. 

51 el derecho del trabajo pretende -

Funda~eotalmente asegurar al hombre una existencia decorosa en la vida 

social, la instituc16n del salarlo mínimo es la piedra angular en la

serie Ce m~didas protectcras y reinvindicaturlaz del trabajador. 

De acuerdo con los principios recte-

res de! salario mínimo conaag:ados por el Constituyente y las leyes -

labar~les la regulaci6n del salario mínimo tiene una triple rlnelldad. 

a).- Asegurar la satiafacci6n de las

necesidades vitales de1 trabajador y de su Familia. 

b).- Asegurar la educaci6n de los ---

e).- Proporcionar a le Familia los -

placeres r.~nestos a que tiene Derecho. 

En e~te 6rdEn =? 1déa3 y con FundamE~ 

to en las Fracciones VI y VIII del articulo 123 Constitucior.al y 90 -

de la ~ueve Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad 

menor ~ue debe recibir el trabajador por los servicios prestados er. 

una ja=r.a~a de trabajo. El 5alar!c mínimo pe= imperativo Constituc~o

nal es !a cantidad menor que debe pagarce al trabajador en dinerc -

constante v sonante por loe _serv!~ios prestados en una jornada de t==.. 
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bajo y si el patrén ~iala esta disposicién, comete un il!cito grav!s_!. 

mo por sus consecuencias que er. Forma directa aFecta a1 trabajac~= y

en Forma indl rec -c;:i o meCiata el orden s ::e i al. 

2 ).- SANCIONES ADMil\iISTnATIVAS !:STABi..E~roi:.s EN LA r;uEVA LEY FEDE'lA:... 

DEL TRABA.JO ArlTERIORES A L.'.l AD!CIOl\i DEL .lRT!CULO 891. 

Ante el incumplimiento del patr6r.. la 

Ley Faculte al tre~ajador para rescindir la relgci6n labora1 por cau

sas imputables al patr6n teniendo derechca Qüe se le paguen lo~ t:es

•eaee de ley y demás pre3taclones corres~cndicntes, as! como de recl.!!_ 

mar el pego de sus salarios conrorme al mínimo, contado a partir de1-

día que se le dej6 de cubrir. La Junta a título de castigo por la 1n

rracci6n cometida, antes de la adlci6n ~el artículo 891 de Fecha 24 -

de diciembre de 1974, estaba racultada para imponer al patr6n una ~u!. 

ta de quinientos a diez mil pesos, pene cue se !mpon!a admlni3trat~v~ 

mente conforme al artículo 887. en ese entcnces. 

Actual~E~te, el trabajador que ~o re

ciba el pago del salario mínimo tiene la accl6n y el derecho para ce

mendarle al patr6n la rescisión del cor.~~ato y demás ~restacianes in

herentes a la recla~aci6n principal y las ~~ntas podr6n fmoaner12 al 

patrón independientemente de la pena q~e l~ pudiese imponer la a~~c

ridad juciclal una multa de 3 a 315 veces el salario mínimo gene~al -

de conrormidad con el artíc~lo 1~C2 de la ley. 

Además, el art!culc 1003, lmpcne != -

obligac16n a cargo de los Pre5iCentea ce las ~unta3 Feder~les Pe=~~--
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nentes Es~eciales, a los de les Juntas Locales d~ Concilloci6n y a los 

Inspectores del Trabajo, du denunciar ant2 el Mi nisteria Público al P!!. 

tr6n de una negociac16n industrial, agrícola, minera, comercial o de -

servicios que haya d~jodo de pagar, o pegue a sus trabajadores cantid!!_ 

des inFeriores a lan senaladas como salarlo mínimo general. 

3).- SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO PENAL DE 1931. 

la conducta del patr6n consiste en no 

pagar el salario mínimo al trabajador que por encontrarse en condicio

nes de ignorancia o de una mela situac16n económica y le pague por las 

labores r.ue ejecuta ccntidades inreriores a las que legalmente le co-

rresponcen o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cual--

quier clase que ampare sumas de dinero superiores a las que erectiva-

mente le entrega, queda ccmprendida en el delito previsto en el art!c_y_ 

lo 387 rr2cci6n XVII del C~d1go Penal y el Maestro Tru~ba Urblna deno

mina como Fraude al salario, artículo 386 Fracci6n I, II y III que e3-

pec1FÍce la pena aplicable según el monto de la cantidad d2Fraudada. 

El tipo señalado en ~l artículo 387 -

del Cádi;c Penal rracción VII, result6 a la postre sin nlngur.a aplica

ción práctica, puesto ~ue en la realidad y en Forma excepcional pocos

~atrones Fueron acusados de ccmeter el d~lito de Fraude al salario, -

por no decir que ninguno. toda vez que al trabajador en todos los ca-

~os al or~sentar su damanda ante le ~unta de Conclliacián y ~rbitraje, 

por violaciones al contrato o a la ley, en el Fondo lo que pretende es 

una raclamac16n de tipo econ6mica r1ue 3~t1sFecier• sus necesidades in-
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mediatas y se olvidaba en la mayor1a de los casos de exigir ante el 

Ministerio Público Que iniciara una averlguaci6n que culminara con-

la consignac16n del patr6n como presunto responsable de la com1s16n

del delito de Fraude al salario, al perec~r porque el Agente del Mi

nisterio PGblica, para comprobar el cueerpo del delito, exlgfe dura!!. 

te la averigueci6n previa que el trabajador acreditare que al rec1-

bir cantidades inFerlorees e las que legalmente le cor•espondieran.

ae encontraba en condiciones de ignorancia o de mala ~1tuac16n eco-

n6mica, pare tener por comprobado ese requisito, as! como la presun

ta responsabilidad del patrón y consecuentemente consignarlo ante -

le autoridad judicial, pero como no se acreditaban dichos elementos, 

el delito previsto en el artículo 387 Fracci6n XVII, era letra muer

ta. 

C).- INICIATIVA DE REFORMAS V ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

QUE CULMINA CON LA TIPIFICACION DEL DELITO EN CONTRA DEL SALARIO 

M!NIHO. 

En la ses~6n de la Cámara de Diputa

dos del 5 de diciembre de 1974, bajo la presidencie del Diputado 

Píndaro Uriastigui Miranda, la representación obrera por voz del Di

putado Luis Adolra Santibanez Belmant. present6 un proyecto de Ley -

can el título de ; • Iniciativa de Rerormas y Adiciones a ia Ley Fe

deral del Trabaj•• La cual para su deb~da comprensi6n, transcribo s

continuac16n ' 

• Ciudadanos Secretarios de le H. C~ 

mara de Diputados: 
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Presentes: 

E1 Constituyente de 1917 der1ni6 en 

1a Fracción IV del Artículo 123, el -

concepto de salario y en las debates

de1 propia Constituyente de ~uer~taro 

se arirm6 que ésta es la ~nica ruente 

de ingresos que cuenta el trabajador, 

constituyendo el medio fundamenta1 P!!, 

ra satisFacer sus necesidades y las -

de su familia .. 

En el desarrollo de nuestra legisla-

c16n del trabajo, el salario ha cons

tituído el meter principal por l~ --

cue1 le c1e~e trabajadora organizade

he venido luchando y de ~l se ha der.!. 

vedo un sin número de prestaciones -

que concurren paralelamente a su int_!t 

grac16n, reconocidas a través de nue.!!_ 

Lras normas jurídicas. 

En la Constituc16n General de la Rep.!d_ 

blica y en los dispasicionee r2glame.!l 

tarias a ella, en materia de trabaja, 

el problema del salario ha constituí

do un elem~nto determinante para el -

logro de las demás prestaciones de e~ 

rácter econ6mico, cultural y social. 
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El iegislador mexicano dertn16 en la-

actual Ley Federal del Trabaja al sal!!, 

ria como la retr1buc16n Que debe pagar 

el petr6n a! trabajador por su trabajo 

integrándose ~ste por los pagos hechos 

por cuota diaria, gratlricaciones, --

percepciones, primas. comisiones, pre.::_ 

taciones en especie, así como por 

cualquier otra cantided y preatac16n -

que se entregue el obrero por su trab~ 

je. 

Este nueva deP1nic16n se aparta radi-

calmente de las conceptos enunciedoa-

en anteriores disposiciones jurídicss

en virtud de las cuales el sn1ar1o 

era considerado como retribuc16n a 

que tenía derecho el trabajador pare 

satisYacer su3 necesidades mínimas v 

las de su familia. 

Con rundamento en esta idea, durante-

muchoe anos en M&xico, se sustent6 el

principio de Que el salario debería de 

cubrir exclusivamente las necesidades

vi tales de los trabajadores. Por ello, 

la nueva r6rmule en el sentido de Que 

el salario mínimo deb~ y deoer6 ser 1"!!_ 

1 
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muneredor y nunca menor al fijano como 

mínimo, suprimi6 le mezquina frase de 

que se habían valido los empresarios -

quitándole al salarlo la característi

ca del mínimo vital bio16gico y otor-

géndole un nuevo signiricado, al seña

lar que el salarlo es aquel que efect!,. 

vamente compensa pecuniariamente el -

trabaja prestado en la ~roporc16n jus

ta a que tienen derecho • 

En nuestra legislación penal vigentc,

el artículo 38?, fracc16n XVII del Cm

digo Penal oara el Distrito Federal y

Territorio Federales, se tipifica como 

delito de fraude el hecho de que a --

quien valiéndose de la ignorancia a de 

las nulas condiciones de un trabajador 

a su servicio entregue cantidades inf_!! 

rieres a las que legalmente le corre!!_ 

penden oar las labo~es que ejecute o -

le haya entr~gedo m~s comprobantes de

pago de cualquier clase que amparen s~ 

mas de dinero euneriores a las que --

erectivamente entregue. 

Igualmente, en otras entidades Federa

tivas se ha venido legialando 1 tip1F1-
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cando como delito en sus respectivas -

códigos penales el no ragar el salario 

mínimo. 

Sin emabrgo, es evidente que no obsta~ 

te estas di~posicianes el ea~íritu del 

legislador no ha podido concretarse. -

en virtud de que par~ oancionar al pa

trón omiso, el trabajador debe acredi

tar su ignorancia o su oenuria para 

Que pueda e nrigurarse el rl~lttn. 

En tal orden de ideas resulta pues, 

aconsejable e· i"'Prescindible. buscar-

los instrumentos necesarios para hacer 

eFectiva el pago del salario mínimo en 

la República. 

Si bien es cierto que la Ley Federal -

del Trabajo no es un ordenamiento pun!_ 

tivo, es posible de conFormidad con el 

artículo 60. del Códi·""o Penal, que en 

sus textos puEda tip1Ficar un delito -

tal como acontece en la Ley de Tít~loa 

v Operaciones ~e Crédito. El C6digo 

Fiscal, la Ley F 0 restal, etc. 

El salario es generalmente la única b!!_ 

se de sustentación del trabajador y su 

cuantía influye considerablemente para 
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que pueda o no satisrñcer ~us nece5ida 

des y ias de su ramilla. La remunera-

ci6n al trabajador debe ser suFici=rnte 

juGta y, ad~más, estar protegida por -

teda una serie de mecaniomon Que inpi

dan suFra mermas en su ceder adquisit!.. 

vo. Asimismo es necesaria ~ue se evite 

la retE•nc16n o el descuento qu2 ar~i-

trQriam2nte eFectúe el patr6n. 

Por teda lo anteriormente expuesta, es 

necesario que se sancione a todo patrón 

de cualquier negociaci6n industrial, -

agrícola, minera, comercial a de serv!_ 

cio, que omita el pago, haya dejado de 

pagar el salario mínimo general a su -

trabajador o trabajadores, o ~len en-

tregue cantidades menores a las que l~ 

galmente le corres~onden, proporciona!!. 

dales comprobantes de pago que amparen 

sumas de dinero superiores a las eFec

ti vamen te entregadas. 

Considerando que la lucha del proleta

riado 2n s! representa, dentro de las~ 

sociedades de consumo, una reiterada -

intervcnc16n para evitar ~ue un s6la -

factor de la producci6n, los poseedo--
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~es de los bienes. se aprovechen ex -· 

clusivamente de 1a riqueza creada con 

la 1ntervenc16n del trabajo. pues en

le medida que crece le acumuleoi6n -

del capital empeora 1a situac16n de-

la clase trabajadora es{ como para -

aquellos que no tienen ocupac16n gen.!_ 

rendo graves problemas sociales. rre.!l 

te a los cueles no se puede permanecer 

indirerente y menos eGn las organiza-

cienes sindicales que militen dentro-

de le Revoluci6n Mexicana. 

Considerando que he sido y es postu1a

da inalterable del Movimiento obrero-

organizado que el salario asegure e1 -

trabajador un nivel decoroso de vida. 

en re26n de que la retribuci6n que --

recibe e cambio de su trabajo es le -

ruente ~nica º• cuando menos le prin-

cipal de sus ingresos. 

Que en el mundo del presente es prin-

cipio universalmente aceptada que na-

die debe dejar de obtener lo indispen

sable pera sobrev~vir con decoro y --

trat6ndose de los trabajadores, estos 

requieren de un salario que sea sur1--
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ciente para la satisfecci6n de nus ne

cesidades normales. entendiendolo como 

jeFe de ram111a. en ~l orden material. 

social y cua1tural y para proveer a la 

educación de 1os hijas. 

Que na abstente lo expuesto se observa 

que en las sociedades industriales CO!l 

temporáneas alta~ente desarrolladas o

en proceso de 1ndustrializaci6n, los -

poseedores de los medios de producci6n 

generan el desempleo, bien por su opf!_ 

sic16n a ~ejcrar sus condiciones de -

trabaja. por la utilizaci6n de maquin!!_ 

ria m~a tecn~Flcada. por le elevaci6n

de loe precias en loe setidfactores, -

un espíritu de lucro desmedido, o con

tracci6n en las inversiones. motivados 

por el inter~a de rijar salarios a un

nivel inrerior de los necesariamente -

establecidos. 

Considerando que el desempleo y sub-

emplea propician el incumplimiento de

las sa1arios mínimos generales y desde

luego de los remuneradores justos. 

Considerando que es y debe ser preoc.!;!_ 

'paci6n del estado y de las agrupacio--
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nea sindicales obtener dentro de la~ 

cauces legales lo indicado pera evi

tar el incumplimiento. 

Le dlputac16n obrera, en uso de lae

Fecultades que nos otorga el artícu

lo 71 rracc16n II de la Const1tuc16n 

General de le República, somete a la 

considerac16n de esta H. Asemb1ea 

el siguiente proyecto de Decreto de

rerarmes y ediciones a le Ley Fede-

ral del Trabaja: 

Articule Primero.- Se rerormen y --

edicioan las articulas 547 Fracc16n

VI ¡ 600 rracc16n VI¡ 643 rracc16n -

IV¡ 690 y 691 de le Ley Federal del

Trabajo pare quedar en los s1gu1en-

tes t6r111inos: 

Articulo 547 •••••••• 

VI .- No denunciar al Ministerio PO

blico. al patr6n de una negocieci6n

industr1el, agr!cole• minera. comer

cial o de servicio que omita el pego 

o haya dejado de pegar el oelerio -

mínimo general. a un trabajado1· a su

servicio. 
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Artícuio 600 •••••• 

VI.- Denunciar ante el M1nisterio Pú

blico, al patr6n de una negociaci6n 1!.!, 

dustrial, agrícola, minero, comercial

º ~e servicios ~ue hayda Cejadc de oa

gar el salario mínimo general a uno a 

varios de sus trabajadores; y 

VII.- Las demás que conrinrcn las le

yes. 

Artícuio 643.-

IV .- No denunciar el Ministerio P~bl.!,. 

ca al patrón de una negociaci6n ind1Js

trial, agrícola, minera, comercial o -

de servicios que hubiere sido condena

do r1or l.audo de:Flni tva al pago del sa

lario mínimo general o a las diPeren-

cias que aquel hubiera dejada de cu--

brir a uno o varios de sus trabajado-

res. 

V.- Las demas que establezc~a las le-

yes. 

Artículo 890.- Los trubajadores, los

patranes y los sindicatos, Federaclo-

nes y conredersciones de unos y otros, 

podr5n denunciar ante las autoridades

del trabajo, las violaciones a l~s no~ 

mes del trabajo. 
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f_os Presid~ntes de las J•...Jr tüs :::speci.!! 

les, lo~ d¿ las ~unta3 Fede~ale~ Perm!!. 

11cntes d2 Gonciliaci6n, 103 ~~ las Lo-

cales de Ccncillaci6n y los :n~p2cto-

res Cel trcJajo tianen la =~:igaci6n -

c'e denunciar al :a nist¡:;::-lo =;d~!ico al . 
patr6n de una neg~ciaci6n industrial,-

agrícola, minerc, come~cial o d2 serv.!_ 

eles que haya deje~o de oa~ar o pague -

a sus trabajadores c~ntidades inrcrio-

res a las señaladas co~o salaria míni-

mo general .. 

Artículo 891 .. - Al patr6n d~ cz...Jalquier 

n2~aciaci6n lnCustrial, agrícola, mln~ 

ra comerclel o de servicios que haya -

entregado a un3 o varios de ~us tr.:iba-

jedares cantidades ~nFeriores al sala

rio Fijado como mínimo g~neral o haya-

entregado compro~ontes de pago que am-

paren sumas d2 dinero superiores de --

las que eFectivonente hizo entrega ae-

le castigar~ con la pena sigui~nte: 

I.- Con pris16n de tres meses a dos -

aAos de prisión y multa ha5ta de dos -

mil pesos, cw~ndo el mento d2 la ami--

si6n no exceda del i~~orte de un meo -
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delsalaria mínima g~neral de la zona -

correspondiente. 

II.- Con prisiñn de tres mc~es u dos 

ano~ de prisión y multe de cinco mil ~ 

pesos si la f11lta de pago a la·;-; dif'e-

rencias son ha9ta por dos me~es d2l s.!!_ 

lario mínimo general. 

III.- Con prisión de tres meses a dos 

años y multa hast~ de diez mil cesas -

si la Falta de pago a las direr~ncias

exceden a las tres meses de aalaria m,!. 

nlmo general. 

Si el patr6n de la negociaci6n indus

trial, agrícola, minera o de servicios 

paga al trabajador lo que le adeuda, -

mas los intereses moratorias, antes de 

Formular conclusiones el Ministerio f!..~ 

blico, se le condenará unicamente el

pago de la mult·a. 

Artículo segundo. Se deroga la Frac-

ción II del artículo 878 de la Ley Fe

deral del Trabaja. 

Artículo TRANSITORIO. 

Unica .. - las r•.:of'ormas y adiciones en

trerán en vigor el día de su publi~e-

ción en el Diaria OFicial de la Fede-
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raci6n .. 

México D.F •• a 4 de dicier.?bre de - -

1974 " (32). 

Una vez complem~ntado el ~rocedimien

to institu!do en la Constituc16n onra la For~cién de las leyes, es

tas rerormas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, entraron en -

vigor el 24 de diciembre de 1974. 

I).- REFORMA AL ARTICULO 891 DE LA -

LEY FEDERAL DEL TRA3A~D DE FECHA PRIMERO DE ;~yo DE 1978 • 

Nuevamente el artículo 891 de la Ley

federal del Trabajo, que tip1Fica el delito contra el salario mínimo 

mediante la iniciativa que present6 el Presidente de la Re~Ública, -

se reFarm6 exclusivamente el aspecto de la pena institu!da en el de

l.ita. 

La Cámara de Diputados, en su sesi6n

erectuada el día 17 de abril de 1978, di6 cuc~ta de le iniciativa de 

decreto de reFormas a la Ley Federal del Trabajo, presentada por el 

C. Licenciado ~os~ L6p~z Portillo, Presidente de los Estacas Unidas

Mexicanos, cuya EXPOSICION DE MOTIVOS. en lo reFerente al artícu1o -

691 me permito transcribir a continuaci6n: 

" El ·ú1 timo punto que toca la inicia-

32.- DIARIO DE LOS DC:GATE:i DE LA Cf..l·.t;R;, DE DI?UT'1003 DEL CCrJGRE.SO OC: 

LOS EST;.DO!.i UNIDOS MEXICANOS, XLIX LEGiélkTURA DE FECHA 5 DE: DICIEM

SRE DE 1974. TOMO 11 NUr,ERO 39. 
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tiva, se ref"iere a lCJ r..adif'icaci6n de:.. 

sistema d2 cuantif'icaci6n de ln~ san-

cienes p~cuniarias que se imponen en -

materia d2 trabajo, para estable=er un 

sistema rlexible ~ue ~e aju~te por 3Í

mismo a las varia~ian~s de las ccndi-

cianes econ6micon del pais. Para la -

operación de ésta sistema, se t~ma cc

~c baoe de cálculo de la5 sanciones 

econ6micas, la cuota diaria vigente de 

salario mínimo general en el lugar y -

tiempo en que se cometa la violación a 

los preceptos de la Ley Feder3l del -

Trabajo. 

Gamo se ap=eciará esta innovación pr.!!. 

servará la 2je~plaridod con que se de

terminó sancionar caca una de las vio

laciones en m~teria de trabajo, pues -

la actualizaci6n ~ariódica de 103 sal~ 

rios minimos traerá como conse=~encia

el ojuste 3Wtom~tico de las sanciones-

(33). 

De ~ste ~anLra 21 artículo 891 ~ued6 -

33.- ~I~RIO o::: LO:- D::::B~TCS :JC L-1. ::;¡:\NAR/I o= CIPUT.:ocs DEL CO~JGhE-:::: DE -

._os E3T..:.:>ü'" ur,IDCS ME.<ICi\NOS. DE FECHA 17 DO: Ai3RIL DE 1978. 
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Al patr6n de cual~uier nc~ociac16n i!!. 

dustrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya entrega 

a uno o v~rios de.suo trabajadores de cantidades inreriores al salario 

Fijado como mínimo general o heya entregado comorob~ntas d~ pago que 

amparen suma~ d~ dinero au~eriores e las que eFectivamente hizo entr~ 

ga, se le castigará con las penas siguientes: 

I.- Con ori~16n de tres meoes a dos -

a~os y multa equivalente hasta 20 veces el ~aleria mínimo general, -

conforme e lo estebleciCo por elart!culo 876, cunndo el monto de la -

ccmisi6n no exceda del importe de un mes de salario mínimo general de 

la zona correspondiente. 

II.- Ccn prisi6n de tres meses a dos

eños y multa que equivalga ha5ta 50 veces el salario mínimo gener~l.

conforme a lo establecido por el artículo 8?6, cuenda el monto de la 

omisión sea mayar a1 importe de un mes pero no exceda de tres meses -

de salario mínimo general de la zona corres==ndiente. 

III.- Con ~~isi6n de tres meses a dos 

años y multa que equivalga hesta 100 veces el salario mínimo gcne~el, 

conforme a lo establecido por el artículo 8?6, si la omisión exceda a 

los tres meaes desalarlo m!nimo general de l~ zana carr~s~ondiente. 

Si el patr6n d; la negociscién indus

trial, agrfcola, mine u, comercial o de 2ervicio, paga al trabajadcr

lo que le ~deuda, m~s los inter~ses morotoric~, ant~~ d~ formul~r ca~ 

cluGiones ~1 ~·in~sterio ~~blico, ~e le can~~nar§ unicarnen~~ a1 ~ago -

de la multa. 

En el artf=·...:lc 891, tal como Fue B;'.)r,2. 
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Cedo ori~inalmente, se imponía una multa de dos mil a diez mil nesas

al patr6n que se le encontrara responsable de violar el salario mini-

mo. 

La iniciativo Presidencial rerorm6 el 

sistema de multas establecido, pues en lugar de loe dos mil e los --

diez mil pesos a que se podía hacer merecedor el patrón, eetableci6 -

como multn el pago de 20 y hasta 100 veces el tanto del salario míni

mo general. correspcndiente, según sea el monto de la amisi6n en ~ue -

heva incu~rido el patr6n. 

~a reForma nos pare=c correcta, justa 

y realista, por~ue en verdad, los do3 mil a diez mil pesos, con el e~ 

rrer d~l tiempo iban a constituir ninguna amenaza ~ue pudiera detener 

los abusos del potr6n, ya en lugar de un freno, por ser irrisoria la

multa, iba a signiricar un incentivo e su voracidad. 

Ahora en el nuevo sistema que toma -

como base de le pena, el monto del sa1ario mínimo g2neral correspon-

diente, :ue se dej6 de pagar, imponiendo, adem6s de la prisi6n corpo

ral, a t!tu1o de multa, de veinte a cien veces el importe del salario 

mínimo genera1, que eG el objeto jurídica tutelada, nos parece más ~.2. 

~recto, más justo el nuevo siotema y sobre todo mas real, pues al au

msntar e1 .aa1ario mínimo general de acuerdo can las modiricaciones 

periédi~~s que surre de conrormidad ccn la ley o mediante la contrat~ 

ción colectiva, aum~ntarán automática~ente el monto de lea multas, -

sin necesidad de reformar la ley. Ahora si sube el salario mínimo ge

neral, subir~n también lus multas y en estas condiciones, el patrén -

,ous p~etenda violar el salario mínimo con el af"én de aumr;:ntar sus ga-
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nencias, tendr~ que pensarlo dos veces antes de inFringir le ley. 

I.- BIS).- REFORMA D~L PRIMERO DE MAYO DE 1980. 

El articulo 891 que regulaba el deli

to en contra del salario mínimo, rue substituido ~nr el artículo 1004 

de la rerorme a le Ley Federal del Trabajo, ~ue entr6 en vigor el d!e 

primero d2 mayo de 1980, la cual modlricó le anterior en los do~ a3-

pectos siguientes: 

a).- La pena contenida en la Fracci6n 

III se aument6 de dos a tres años de prisión. 

b).- Se suprim16 el 6ltimo p6rraFo -

del anterior artículo 891, que disponía: Si el patrón de la negoc1a-

c16n industrial, agrícola, minera, comercial a de servicio, paga al 

trabajador lo que le adeuda, más los intereses moratorias antes de -

Pcrmuler conc1usianea el Hinisterio público, se le condenar6 Gnicame~ 

te al pago de la multe. 

El legislador con este nueva reg1ame.!l 

tación del delito en contra del salario mínimo, el aumentar la pena -

de prisi6n de do3 a tres años, si el patr6n om~te p&garle el trabaja

dor el selar~o mínimo general en m6s de ~res meses y al suprimir la -

excusa absolutoria, consistente en ~ue si el orocesado pagaba al tr~ 

bajador orendido, el monto del dana surrido, más los interáses morat.e._ 

rioa antes de que e1 representante social Formulara sus conclu5iones, 

se le imponía como condena únicamente el pago de la multa y con estas 

dos modiPicaciones implantadas por el legislador, se quiso proteger -

m~s al trabajador, al amenazar al patrón con imponerle una pena m§s -
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severa si no paga el sal3rio mínimo g2neral. V como la sanción pe

cuniaria comprende ademñs de la multa. la reparac16n del dano, de -

conFormidad con lo e~tublecido en loa artículos 29, 30, y 35 del C~ 

digo Penal, el juzga~or condenará, en todas le~ cases, el pago de -

la reparación del daño, el cusl consiste en la r~stltuci6n de la e~ 

sa obtenida por el delito, o sea el pago de la cantidad total del -

importe del salario mínima general Que omitió pagar el patr6n dura!! 

te la relación laboral. El importe de le aanc16n pecuniaria se dis

tribuye entre el estado y la parte ofendida¡ al primero le corres-

nande la ~ulta y al segundo le reparaci6n del daño. 

2).- EX.:\MC:N DE LA HHCIATIVA ~UE CREO EL DELITO EN CONTRA DEL SALA-

RIG i·'.lr.IIMO. 

Le iniciativa presentada por la re

presentaci6n obrera, contiene lea ideas y principios rundamentales: 

A).- El salario es la única Fuente-

de ingresa con que cuenta el trabajador que le atrve para sattsra-

cer sus necedidades y las de su Familia. Principio que consignó e1-

Consti tuyente de Querétaro y que merece la máxima prote9ci6n en be

nericio del trabajador. 

8).- Las luchns sociales y pol~ti-

cas que ha realizado la cla~e trabajadora han sido para la ubtenci5n 

de un salarlo más alto, que sea real y Que le alcance. en un momento 

dado a cumplir can los objetivos que tien~ legal~ente .Es la orinci

pal pre::tcci6n por la ~iue han luchwdo les traboj_adorea, de donde se 

han logrado otras conquistas que han venido pa1· ª"adidura. 



• 79 • 

'C).- La leg1slaci6n mexicana en mate

ria de trabajo, contempla el salario como la retribuci6n que debe P!!. 

ger e1 patr6n por su trabajo y ee integre por 1os~pagos hechos por -

cuotes diarias, gratificaciones, percepciones, primas. comlaiones. -

preeteciones en eapecie y por cualquier otra cantidad o prestec16n-

que recibe el laborante por su trabajo. 

~) .- Rechaze el concepto petronal~

del salar~o que ea considerado como la retr~buc16n que tenía derecho 

el trabajador pare B8tisfacer únicamente sus necesidades b1ol6gicas. 

vitales, m!nimae y lea de su ramilla. idea que pera siempre qued6 -

superada. 

E) .- Le leg1sleci6n mexicana en ma-

teria leborel.conaegre el principio de que e1 salario debe ser remu

nerador y nunca menor que el mínimo que rija le ley. El salario debe 

ser compensatorio al esruerzo que realiza el trabajador. par la tan

to debe recibir una utilidad justa, proporcional. equivaiente e 1a -

energín que gaste en producir la rique:a. de tal manera que no acre

ciente le plusvalía que Quede en manos de la clase capitelista, due

ffa de 1os instrumentos de trabaja. 

F) .-E1 C6d1go Pena1 vigente para el

Distrito Federal en su articulo 387 rracc16n XVII tipiriceba el del.!_ 

tode rreude especírico,que consiste en que vali~ndose de la ignoran

cia o de las nu1ee condlcionee econ6micaa de un trabajador e su ser

vicio entregue cantidades inrerioree o los que legalmente le corres

ponden por las labores que ejecuta a 1e hay~ entregado m&a compraba!!. 

tea de cualesquiera.Que aq:1aren sumes de dinerm:euperiores a Jas que 
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erectivam~nt2 entrega, comete uno conducta ilícita y por lo tanto ze

hace acreedor a una s~nci6n penal, que le impodrá la autoridad judi-

cial, cuando el C. Representante Soc~al ejerciera acción penal ca--

rreg~cn~i~nte en contra ~21 p~trtn, pero no obntonte lo ~nterior, di

chos dis~csición penal, era letra muerta, porque Fueron contQdos los

casos en ei que el Agente del ~inisterio PGblico canoci6 de conductas 

delictiva~ de esa naturuleza y en esos rara~ ocasiones en que tam6 -

conocimientc3 de hechos semejcntes. Na prosperaran lao denuncin3, por 

r¡u~ el t=nb3jodor tení~ oue acrecitar duronte 12 Dvs=iguaci6n nr=via-

~ue se =r.=cr.~raba en nu:~s ccndicioneo econérnic~o e en una situaci6n-

de iQncrüncia, para que ~~ conrigurase el delito. Si el trabajador no 

poníe interés en ~u~ se custig3rü al patrún que le causaba un agravia 

en Forma directo, las autoridades Cel trabajo, "encargadns de lograr

la armonía entr¿ el ca~ital y el traUajo" mucho menos lo iban a tener. 

Sería tanto como "patea~ el pesebre" • 

G).- Para evitar aue se sigui~se de-

rraudanCo al trabajador al no pagarle el salario m!nima legal y hacer 

realideC el proo6sito del Constituyente de Querétaro de ~ue cuando m~ 

nos se le debe de nagnr el trabajador el salario mínimo, ~e necesaria 

crear los instrum2ntos idóneos y ncce~ario? para ~c~bar de una vez -

con esa injustiacia, por~ue ~ara grandes males, ~randes remedios. La

realidad social de México, exigía que se ~ipiFicara como delito el -

hecho de no cagar el salario m!ni~o a los trabajadoras, par~. que los

patrones sepan a qué atenerse cuanCo no cumplan con esta obligación.

Por otra oarte, estimamos que na ser6 muy ~rortun~da l~ nct!tud del -

~i~.J..ada~ desde el punto de visto de la técnica jurídica al incluir 
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un delito en una l2y laboral, existiendo un c6oigo penal en donde se 

deFine las conductas que son delictivas y se~ala 1us penas corres~o!!. 

dientes, pera cuando mer1os se nota, se pal~a la buena voluntad del 

legisludur qu2 qulzc bencriciar a l~ clo~e ~ra~ajador~ dul país al 

decr~tar ten saludable medida. 

H).- El prbp6sitc del legisla~cr al

tipiricar como del!to el hecha de no pagur el salario mínimo a los -

trubcjad~rcs es hacer realid~d la ju~ticia sociel 1 porr,ue con Clchas

medldas el es~~do prct~nde ''evitar ~ua un s6lc FHctor de 12 ,rocuc-

ci6n 1a clese c~plto!l~tE los poseEdcres de loa bl .nus, ue a·1~ove--

chen exclusivamente o nrcrerontemente de la ri~ueza creada con 12 ~~ 

tenc16n del trabajo" ccn ~encsca~o de l~ gr~n ~a~~ trnbaj~dnr~ del -

país y de la tran~uiliCwd social, ~arque as una so~ledad dond~ unos

pccos disfrutan de todos 103 ~lenes y ··ervi=la3, en contraste de la

inmensa mayoría ~ue nada ti~ne y Gue s6la cuan~a con su cn~rg!a d~ -

trabajo paro ganar 1o necesario par3 viOir al día. Se 9ener2 intran

quilidad sr.cial, porque una rlase privilegiada se qu~d~ con t=~a la

riqueza prcducida por el trabajo. situacién ~ue es injust~ nu~Jto -

que si todos trabajan pora 9roducirlo, légicc c3 qu~ 3 tc~os les to

que una parte que sea de acuerdo con Guu n~=~3idades. 

J.- EL DELITO PREVISTO E~ EL ARTICULO 36? F~~CCION XVII DEL CCDIGO -

PENAL, FUE LETRH MUERTA. 

El legis!eG~r consideró neces~rio t.!_ 

piFlcar como Celito la ~onCucta d~l patrón, al no pngnr 21 r.alario -

mín~mo a sus trabajadores. Si bien es ci2rtc ~ue el artículo 387 ---



• 82 • 

fracci6n :,VII del C6digo Fenal sancionaba la conducta del patrón que 

se aprovechaba de la ignorancia o de las malas condiciones econñmi-

c~s del trabajador a 3U :3~rvicio para pagarle cantidades inFeriorao

e las ~we l~cal~~nte le correspondía o le hacía otorgar rec~bas por 

cantidades superiores o lns que de hecho recibía, e:3 decir, tiriif"ic!!_ 

ba el dEllto especírica ds fraude al salario, e imponía una pena pr!., 

v3tlvn ~e libertad y mult~ al inTractor, esta disposlci6n ~enal ra-

sul tó a l~ µostre l~tr~ muerta, ~ucs en todos lo~ c~sos en ~uc se -

presentab~ d~nuncia o ~uerella Rnte la Llutaridod administrQtlv~ co-

~respondl -nte, se rc~ueríe acreditar como elemento del delito, la i~ 

noruncia a las nulas condiciones econC?micae en que se encontraba el 

trabaja~or cuando recibí~ el mísero salsrio y como no se cumplía con 

este recuisito las actos jam~s ~rosperaban y adem~s por~ue en cstos

casas, los Agentes del r·~inlaterio Público ::iiempre mostreron indlfc-

rencia, apatía y trataban con despotismo a la~ trabajadores que con

currían a !uS dcle~aciones correspondientes a presentar ante Dllos -

sus auerellas~ Las autcridades Cel trabaja tienen mucho culpa en el 

hecho de ~ue no se hubiera aolicado, como se debi6 hscer la dispos!_ 

ci.ón penal contenida en el código sustantivo nenal, parque na pu::;i~

ron nada de su ~arte p3ra hac~rla ef~ctiva, incumpli~ndo adem~s, can 

la ob1igaci6n que les impone la Ley Org6nica de1 Ministerio Póblica, 

consiste~te en ~ue tods autoridad =ue t~nga conocimiento en el ejer

cicio de sus runciones, debe de dar vista al C. Representante Social 

para que inicie la Averiguación del delito que corresponda. Por tal

motivc. ante la conducta carente de inter~~ de 1os mismos trabajado

res en ~ue se castiga a los patronEs que los da~reuda, ~ar la condus_ 
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·_ta aptitica e indiferente que en estos casas mostraron 1as Agentes de.l 

Ministerio Público en integrar debidamente las actas de averiguac16n 

previa por la presunta omisión de este delito especlrico de rraude y

por el 1ncumpl1miento de las üutorldadas del trabajo que nada hiele-

ron pare que se hiciera erective en contra de los patrones la dlspa-

a1c16n penal contenida en el artículo 387 rracc16n XVII del C6digo -

Penal. f"uer.J.o las tres razones por !.a-:J que se conv1 rti6 en letra mue.!: 

ta y dieron motivos a que la representaci6n obrero para ayudar e su -

clase y al país presentara una inlc!atlva de ley que culminaría en le 

t1p1Ficaci6n como delito especial en la ley Federal del Trabaj•, el -

hecha del patr6n de pagar a ~us trabajadores cantidades inreriores a1 

mínimo general. 

4)--0BLIGACION A CARGO DE LAS AUTORIDADES DEL TRABA.JO DE DENUNCIAR AL 

PATROH QUE NO PAGUE EL SALARIO MINIMO GENERAL ANTE EL MINISTERIO PU-

BLICO-

El 1egislador en su aran de hacer 

erectiva la disposici6n penal contenida en el artículo 1004 de la Ley 

Federal del Trabajo impuso a las autoridades del trabajo. la obl1ga-

ci6n de denunciar al Ministerio Público al patr6n que omita e1 pego o 

haya dejado de pagar el salario mínimo e un trabajador a su servicio. 

so pena d2 1ncurrir en responsabilidad al no cumple con esa obliga -

c16n-

Loe artículos que imponen dicha obli-

gac16n son los siguientes: 

Artículo 547.- Son causas e~peciales 

de responsabilidad de los Inspectores del Trabajo: 
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VI.- Na denunciar al i.inisterio P~bli

co al patr6n de una negcc1ac16n industrial, agr!cclo, minero, comer--

cial o de survicios que omite el pago o haya dejado de pugar el salario 

mínimo general a un trob~jador a su servicio. 

Artículo 600.- las Juntas Federale~ de 

Conciliación t!e,~n las r~cultades y obligaciones ~iguientes: 

VI.- Denunciar ante el Mini~terio PG-

blico al patr6n de una negociaci6n 1ndu5trial, agrícola, minera, come!:_ 

cial o de servicios que hay~ dejado de pagar el salario mínimo general 

a uno o varios de sus trabajadores. 

Artículo 643.- Son Faltas e~pecialeo -

de los Presidentes de las Juntas Especiales: 

IV.- No denunciar al Ministerio Públi

co al patrón de una negociación ir:dustrual, agrícola, minera, comer--

cial o de servicios Que hubiera sido condenado par laudo deFinitivo al 

pago del salario mínimo general o a las diFerenc~as que aquel hubiera

dejado de cubrir a uno o varios trabajadores. 

~rtículo 1003.- Los Presidentes de lns 

Juntas Especiales, los de las ~untas Federales Permanent~s de Concill!!_ 

ci6n, los de lea Locales· de Canciliaci6n y los Inspectores del Trabajo 

tienen la obligaci6n de denunciar ante el Ministerio Público al natr6n 

de una negociaci6n indu~trial, agrícola, minera, comercial o de servi

cios que haya dejodo de pagar a sus trabajadores cantidades inFerlares 

a l~s se~ol~das como salario mínimo general. 
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5).- DCLITO ES?~CIAL. 

El delito previcrto en el artículo 1004 

de la Ley Federal del Trabajo constituye lo que en nuestro medio judi

cial se denomina DELITO ESPECIAL. por lo que eE aplicable En este ca

no lo que se diopone en el artículo 60. del C6digo Penal 1~ue ~ice: 

•cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero si en una 

ley especial. ee aplicará esta, observando las disposiciones conducen

tes C; este C6digo". 

6).- DENOMINACION. 

"Por lo tanto no es exacto que la ley -

penal esté ccnstitu!da ex~lu~lvamente 

por el CédiQO de lo meterla, ~ino que 

al le~o del mismo ne hoyan muchas dis

posiciones disperSilS en diversos orde

namientos y por ello, estes norm?.s ne 

pierden el carúcter pu~itivo, pues be.:!_ 

ta con que se establezcan delitos e i~ 

~angon penas que juntamente con el C6-

dlgo Penal del Distrito y Territcrios

Federale3 de 1931, rue es la Ley Sus-

tantiva en materia pen~l, lntegrEn en 

su totalid~d la ley cenal 11
• ( 34). 

El Celito previsto en el artículo 

3~.- SEM.lf<ARIO .JU;JICIAL DE L,; F"C:DER:;CION XXV, SEXTA E"OCA, ;EGUNDA -

PARTE. PAG. 73. 
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·roo4 de 1E: Ley Federal del Trabajo, es un delito laboral, 

nporque se pro~uce en la relaciones -

de trabajo, 1 en el Fragor d~ 1_!!.lucha 

de clasas y poroue la tutele penel -

en las del~tcs laborales o del traba-

jo tiene por objeta mantener el orden 

jurídica entre los Factores de la pr.Q_ 

ducc16n con motivo de sus releciones, 

a Fin de gar~ntizar el libre ejerci-

cio del trabajo y del capital.• (35). 

y en virtud de que de acuerdo can la conducta tipiricada se nrotege -

coma 1nstituci6n jurídica el salario mínimo, estimamos aue dicho del!_ 

to debe denominarse DELITO EN CONTRA DLL !:~LARIO MiiJ!MO, que com!3ren

de precisamente dos modalidades, la primera: ~e dó cuando el patr6n -

paga al. trabajador cantidades ~nFeriores al mínimo general, y la se-

gunda: cuando el patr6n le hace atorgar al tra~ajador reci~os por caD_ 

tidades su~eriores a les que eF~ctivamente le dá. 

El deltto p~evl3to en el artículo 891 

de la Ley Federal del Trabajo, no tiene absclutamente node en común -

con el delito de rraude, porque en su conFigur~ci6n no interviene el

engana a el aprovecQamiento del errar, para que como consecuencia el 

autor del delito, obtenga una cosa a alcance uri lucro indebido, que -

son 1as elementos constitutivas del fraude. ~l delito de prevee 1a

Ley Federal del Trabajo, que es el que com2ntamos y el cual estimamos 

que debe denamin~rse DEL!TQ EN CONTS~ DEL 5~L~RIO MINIMO, si bien es 

35.- Trueba Urbina, DERECHO FE:NA.L DEL TR.:.3~.JC • Ediciones BOTAS, 

11ffexLco 1948. Pag. 112. 
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cierto ~ue el patr6n obtiene un lucro indebido al pagar al trabajador 

cantidades inFeriores al mínimo general no se requiere que engaAe o -

se aprov2che del e=ror en que pudiera encontrarse el trabajador. aun

que se pudiernn presentor en ciertos casos, non circun3tqncias que no 

exige. el tipo, puesto que lo que lisu y llana~~nte oonciona dicha r!_ 

gura delictiva, es la cohducta del patr6n consistente en pagar canti

dades inreriores al mínimo general; el.E,bjeto de la tut~le penal es el 

salario mínimo general. 

El deli~o tipiFicado en el artículo -

387 rracci6n ~VII debe derogar~e, porque le conducta que en el mismo

se sancionaba se encuentro ahora mejor tipiFicada en el artículo 1004 

de la Ley Federal del Trabajo, el cual esperumos corra con mejor 

suerte. 

7) .- LOS ELE;·ICfJTOS C.EL TIPO , 0 UJAL. 

Las partes en esta Figura delictiva,

son las personas que intervienen en una relacl6n objetiva de tra~aja. 

que son el patr6n, que es la persona Física o moral que utiliza los -

serviciás de una o varios trabajadores y ia ot~a parte, o sea el tra

bajador, es la persona Física aue presta a otra, rí~i~a a moral, un -

trabajo personal, mediante una remuneración. 

El patrón puede ser de cua1~uier Fue!! 

te de trabajo, ya sea industrial, agrícola, mine~~. come~clal e de -

servicios. 

El recipon5able ~el delito ~~ede aer -
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persona r{sica o moral y en caso de que 3ea esta última, se tendrá e~ 

mo patr5n a los re~r~zcntantes de la ~mpresa, como son los directores 

ad~inist~adores, genrentes y éemás personaJ Que ejerzan func!one9 de

direcci6n o de admin1strec15n, los cuales podrá~ ser responsables Ce

la com1s16n del de1!tc en los t6rmino3 del artículo 13 del C~digo Pe

nal q~e señala que lo serén todos aquellos que intervi~nen en la con

cepción, preparoc16n a ejecuc16n, así coma los inducen o compelen a -

otros a c~meterloa, los que presten auxilio o cooperac16n de cuol---

quie~ es~Ecic par1 su ejecuc16n, y los que, en caso~ o=cvistos por la 

ley auxilien a los delincuentes, una vez que e~tos erectuaron la ---

acci6n ~elictuona. 

La conducta que sanciona el tipo pe-

nal lo es, presinarnente el hecho de que el patrón pague a uno o a v~ 

r1cs de su3 trabajadores a su ~ervicio, cantidades 1nreriores al sel!!_ 

ria m!nl~o Fijado en la zona ECon6mica correspondiente. o que haya ª!!. 

tregadc al trabajador compro~entes de pago que amp~ren sumis de dine

ro supe4iorea de las que eFectivamen~e hizo entrega. La prueba idónea 

para co~~robar que el patr6n pagó el salario minimo general lo es el 

recibo correspondiente rirmado por el trabajador. Por lo que ante la 

acusaci6n formulada cor el trdbajador anta el Ministerio Público en -

el sen~1Co de que su patr6n no le cubrl6 el salario mínimo general C!!, 

rrerá a cargo dP.l patr6n la carga de la µrueba. es decir de demostrar 

oue se er.cuentra al corriente en El pago del salrio mínimo correspcn

diente. 

La conducta que sanciona la dispo~1-

-ci6n pa~al prevista en el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo 
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está bien el.ara y no se presta a ninguna esoeculaci6n paia trat:ar Ce 

a~cir~arla, pues consiste en un hacer del pstr6n~ ~aga~ =an!!dades ii!_ 

f'eriares al salario m!nimc general en la zen& er.:on6mica c::.:.rres::;:.r.d!c!!_ 

te o en entr~gar al tra~ajedor comnrobonte& de oago r,ue am~a=¿~ s~mas 

de ~ir.ero superiores de las cu= ef'ectivam¿nle nizc entrega. Fer lo -

que el trabajador que haya presentddo su querella correzpo-d¡~~te an

te el C. Ac~resent~n~~ Social, requerirá para qu¿ se ejerci~e la ac-

ci6n penu~ en centro del ~nLr6n, satisf'acer lu~ reqwisitas qu2 se~ale 

el art!culo 16 ccrdt~~Lci~nel, es decir, apc~ar ~u ~uere!!~ p~r dec:~ 

roción bajo protesta CE ~er5or.a digna de ré o por otros dat~s ~we h3-

gan probable la respor.~abilldad del inculpado. :e muy posl~le qua la

clase patronal oara eludir su respGn~abi!ida~ en ~uc~os casos niegue

le relaci6n la~orel ~ inc!usive hasta conocer al trz~ajadcr que lo -

acuse. En circunstancias ~ale~, tendrá que hacer uso de ~=~o~ los me-

dios probetD~ios qe que disponga para acreditar los ~echas en ~we ru!!. 

da su querella, en esoec!a! la pru~b~ testi~Gn~al para probar Gue cí

labor6 y Que el pa~r6n !~ pagó cantidades inre=~ores al m!r.imo gene-

ral establecico en la zona econ6mice correspondiente. 

El trabajador ya no tendr5 cu~ ~robar 

ante el r-~inisteria PClblico quE En el momento en::: ue recibió =ant1Ca

des lnrerlores al m!n1~c gener~l, se en=ontr~ba 2r. c~nCiclo~es d~ ig

norancia o en nulas cond~=iones econ6micas ~3ra que ejerza la acción

?~nal en centra del patrón. como se exigía e~ el tl~o prE~i3tL ar 2:

art!cwlo 387 rracc~ln XVII del C5diga Penal y eli~in~ ~e esta ma~era

los obst6culc~ .~ ~ue t~n!a ~ue anFrentarse el trabaja~o1 ~~:a cw= se 

procediera pena1mente er. contra del patr6n que lo deFrAudaba, medida-
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que corsideramos correcta y que en la práctica va a favorecer grand!. 

mer.ta a la clase trabajadora. 

8).- Sl>r•CION. 

El delito previsto en el art!culo --

1004 de ~e Ley Federal del Trabajo, Que conrigura el delito en con-

tra del :alario m!nimo, e3tablece como pena la prisi6n y la multa. 

La ley eotablece tres hip6tes1s, se

gún sea el monto de la omisi6n en que haya incurrido el patr6n al no 

haber pagado l~ cantlCad correspondiente al nalerio mínimo y 5or las 

siguientes: 

1.- Cuando el monto de le omis16n no 

exceda Gel importe de un mes. 

2.- Cuando el monto de la omisión 

sea mayor al importe de un mes. 

3.- Cuando le omis16n exceda de los 

tres meses de salarlo mínimo ge

neral. 

El patr6n que incurra en cualquiera

de las des primeras hlp6tesis se le imponr~ una pena de tres meses a 

das año~ de prisi6n. Y si ~ncurre en la tercera hiµ6tesis se le im-

pond=á ~na pena de tres meses a tres años. 

Con respecto a la multa, 1a ~itua---
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ci6n es distinta, pues para le primera hipóte~is Re podrá imponfQ!' u~a 

multa que equivalga ha5ta 20 veces el salario m!nirna. Para la segunda 

hip6tesis se le impcndr~ al patr6~ una multa ~UQ equivalga hasta 50 -

veces el salarlo mínimo. V 3i inr.urre en ln tercera hip6tesis 5e le 

impondrá una multa hasta por 100 veces el saia~io minimo. La multa e.e_ 

mo es sabido se aplica al e~tado. 

Ce conFormidad con la fracci6n XXXI

del articulo 1~3 corresponde a las uutoridadea de los e~tados en sus

respectivas jurisdicciones la aplicaci6n de las leyes del trabajo sie,!l 

do de la competencia de las juntas Federales los asuntos Que se rela-

clonen con las materias oue expresamente señala la ley de tal manera

que las denuncias o querellas por delitos en contra del salario míni

mo que_ se reFieran a asuntos de jurisdicc16n local deberán hacerse ª!l 

te el Agente del Ministerio Público del ruero Común y las que se re-

rieran a empresas de jurlsdicci6n federal ante e1 C. AgentE del ?~ini§_ 

terio Público del Fuero Federal. 

En virtud de que la ley impone a las 

autoridades del trabajo que en el ejercicio de sus Funciones lleg3ran 

e conocer de delitos en contra del salario m{n1mo en perjuicio de -~ 

los trabajadores la abllgaci6n de darle vista al C. Agente del Minis

terio Público, los propios trabajadores que demanden a sus patrones

ante las juntas Loc3~es o Federales por.conFlíctos de orden laboral -

podrán solicitar que atravéc dP- estas autoridades del trabejo sa de 

vista con las canotancia~ del expediente que sean nece~arias a! C. 
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rtepresentanle Sociül ca~~e~e para que se avoque a la lntegraci6n pre

via =crren~ondie~t2, Cura:ite la cual el trabajador tendr¡ que a~ortar 

las pruebas de que disp~nga para que se ejerza acción penal en contra 

de patrón, co~o ore3unto r:sponsable del delito en contra del salarlo 

mínimo. 
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e o N e L u s I G ~ - 5 

1.- El único y auténticc ~at=i~onio 

del trabajador es su en2rg{a humana lA cual contrata ~on e~ patr6n 

qui2n tiene la abll~3ci6n y aJume la res~onEabil~dad labcre: ~~ oto.r. 

garle una retribución o salaria que le ~a de servir al trabajador P.!!, 

ra sattsraccr sus neces~dades fundamenta:~s y las de su Fa~111a en 

el orden material y espiritual pare alcanzar la pleritud co~c ser -

humano. 

2.- El salario que reciba e1 traba

jador debe ser cc~ensatorio del esFuerzc, calidad y cantidad de la 

energía humana que gasta en desempeñar el tra~ajo enco~~ndaCo. 

3.- Le verdadera Finalidad de un S!!_ 

lario justo es que el p&trén no se ~uede para sí can la plusvalía, -

que representa 1a parte de producto del tr~bajo que r.c le cu~~i6 en 

justicia al laborante, la cual sumaca a la utilidad que le reportan

los demas trabajadores que ti~ne a 5U servicio, constituye el acapa

rem,1ento de la riqueza en sus manes, producleiidose, Le esta r.lanera • 

la injusticia social. 

4.- La instituc16n ~el sala~io mí-

nimo , ae! como todas las normas que rarman el De~echo Mexicano del

Irabajo, son producto de la lucha de clases trabajadoras de~ país --
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po~ su reinvindic9c16n y =~e el Constituyente d2 Quere~a~o hizo su-

yas para terminar con el e~tado de injusticia social que prevalec(a

en la naci6n. 

5.- El Constituyente de ~ueretaro-

consagró en las Fracciones VI y IX del artículo 123, que el salarlo

m!nimo que debe~~ disFrutar el trabajador ser~ el que se considere -

suficiente, atendiendo las condiciones de cada reg16n, pera satisra

=2~ las nece31Cades normales de le v!da cel cbrero, su ecucac16r. y -

sus p)3ceres hone3tos, conslder~ndolo ccwo jeFe d~ Fam111a y ser~ -

determin3~0 por ~omisiones e~peciales que se For•no:6n en cada munl-

c~pio subordinadas a le ~unta Centra1 de Co~c~liaci6n que ae estaál!!.~~ 

cer~ en ca~a estado. 

6.- La reForma Consti~uciona1 1m--

p1antada par el Presidente Adolra L6pez Hateas ~n el año de 1962, -

s~gn1Fic6 un avance puesto Que de acuerdo a los ordenamientos lega-

les, en los que establec!a que el salario mínimo debería rijarse 2n 

funci6n de zonas ccon6micas y no por divisiones municipales y pare-

esto crc6 las comisiones regionales. supeditada~ a una Comis16n Ne-

cional¡ adecuándose a la realidad social de los trabajadores. 

?.- La nueva Ley Federal del Traba

jo de 1970, nos di6 un nueva concepto de salario mínimo: es le cent.!., 

dad menor que debe pagarse en erectlvo el trabajador por loa eervi-

cios pres~ados en una jornada de trabajo V presenta tres modalidades 
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3alario m!nirno gen~ral, solario ~fnimo pro~esiona1 y salari~ ~~ni~o -

cel campe. El primero es la ret~ibución b§5ica, es decir la =a~t!da~-

menor ~ue d~be recibir en erectivo el tra~ajador por los ser~!c~~s -

presta~os, debiendo ser suFicientes para s~tisracer las necesi~edes-

nar~al2s ~e un jeFe de ramilta en el Órden ma~e~lal, social y cu1tu--

ral y para proveer il la educaci6n obligatoria de los hijos. En e1 ---

6rden müte~lal quedan cc~prendida~ entre otras cosas, las neces~dad2s 

de habitaci6n, menaje de casa, alimentac16n, vest~do y transporte: en 

el 6rden social y cultural, comprende la concurrencia a espe=t~=ulcs, 

pr§ctlca de los deportez, asistencia a las escuelas de capacitación, 

a bibliotecas v otros centros de cultura v loa que se relacionen cen

ia educaci6n de los hijos. 

E1 9Blar1o m{nt.mo proreaiona1. cuyo

monto debe ser superior al del salario m!nimo general, es la cantl.dad 

menor que debe pagarse por un trabajo que requiere capac1taci6n y de!!_ 

treza _en una rema determinada de le industrie, de1 campa o de1 comer

clo9 o en prof'esiones, oricios o trebajos-espec1a1es. 

El. salarlo m!nimo del -campo• es e1 -

~ue perciben los trabajadores del campo, de acuerdo a 1as neces~dades 

que tienen como jef'es de f'ami11e en el ar.den ma'terial. socl.al. y cu1-

tural. Es el aalario que debe percibir el campesina, que le sea sur1-

c1ente, adem~a, para sBtisf'eCer las nt!cesl.dadee propias "en 1os 6rde-~" 

nes mencionados, para que alcance a capacitarse t~cnicamente para que 

pueda valerse po si mismo y aprenda a cultivar y aprovechar 18 t~érra. 

8.- Las- 1nrracc1ones al Ordenam~e~to 
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labore! lesionan no ~6lumente los C2rechas individuales del trabaja

dor, en s! aFectado, sino además se orenden y lesionan los d~r~chas 

de le sociedad. La infracci6n no se agota en el 6mbito d2l interés -

aFcctado ~ndividualmente ni las repercusiones que se ocasionan con -

el incumpli~iento BE enciérran en el ámbito exclu5ivamente laboral,-

ya que !o rebaAan en sus conoecuencias y por su trascendencia van a

proyectarse en el i~~er~s social. ~a~ sanciones en materia laboral,-

tie~en por fur1ci6n u~ dere=ha de ~es titulares, uno inmediato repre

oentado por el tra~ajador afe~tadc directa~e~te y otro ~ediuto, re -

pre~2ntado por lo sociedad y para que sean ePicaces las sanciones -

laboraies, deben ser acordes y p¿aporc1onales a los inter~ses jur!-

úicos que tutelan, ya q~e de lo ccntrario resultará nu~atoria la na

turalez~ i~perativa de las normas ~e1 trabajo. 

9.- El ~•t{culo 387 rracc~6n XVII -

del C6digo Penal, consigna el delit• de rraude al salario que se ha

ce consistir " el que va1iéndose de la 1gr.orancia o de las malas 

condiciones econ6rnicas de un trabaj~cr a su servicio, le pague cant.!_ 

·nades inferiores a las que legalmente le corresponden por lan laba--

rea que ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de

cualquier clase que amparen sumas de dinero superiores a las que 

efectivamente entrega "· Este tipo delictivo result6 a la postre 

sin ninguna aplicaci6n pr~ctica, ya que al trabajador, en todos lo~

casos al pre~entar su demanda a~te la ~unta de Conciliaci6n v Arb1-

traje, por viol~ciones al cont=a~o o a la ley, lo que plantea en 

forma =~r2cta e inmediata ec un~ reclamación de c~rácter c~on6m~co -
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que sati~fa~a 3US r.ec2aidaCes ~prem!antes y se olvida Je acuGir 

ante el Ministerio P6b1ico que requiere previa denuncia o ~uerella

para iniciar una overlguoc16n y quien adem~3. extg!a para acreditar 

el cuerpo·d~l delito de Fraude a1 salarie, qu~ el trabaja~wr acre-

ditar~ que al recibir cantid~ceE 1n~eriore3 n los qu leg~1~ent~ le 

corres;Jond!an. se 2n=nntrat:a 2n condicionJ-..::. de 1gnorancl3 • o de --

ma1a situación econémlca por la QUe dicho iÍ!Cito rue 1etra muerta. 

10.- La diputac16n obrera d= la -

XLIX Legisl~tura del ConG~eso de la Un16n. ~resent6 como tniciativa 

de ley un nuevo !nstru~ento jurÍ~ico para hacer efectivo sl ~3gc -

cei S3lario m!nimo. tipiFicendo un delito especial en la Ley Fede-

ra1 del Trebejo, que ent~6 en vigor el n!a ~4 de ~ic~em~rF de 1974, 

al cual le atribuimos la denomlnaci6n de DELITO E~ CON7R~ -~L =ALA

RIO MI.\iIMO, por ser dicha in~tituc16n el objeto jurídico que oe --

tutela, sancion~ndose a todo patr6n de cualq~ier negociac16n indus

tria!, ogr!cola, minera. comerci3l o ce servicio~. que o~~ta el --

pago, haya dejado de pagar el s3lario mínimo general al trabajador

a 1e heya ent:egado comprobantes de pago que amparen ~urnas de dine

ro superiores de las que e~ectivamente h~zo entrega, se le castiga

r' de t~as me9eo e dos aF.~s é2 prisión y multa e~ doG a diez mil -

pes~s según sea el monto ~e la omisión en el pago del salario míni

mo gen~ral, en menos de u~ mes, imponiéndole al patrén e1 ~~~imo 

de le multa si el monto de la om1si6n excede s los tres me$í:~ de! -

salariQ mínimo general de la zona corrcs~ondiente. Si el patr6n pa-

gara el trebajado1· lo~ Cilrtide~~s e~eu~~~es m§3 lob inter~ses Tora-
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torios, antes ~e que el ~lnis~~1·ic PG~:i=o ~or~wla~a co~c!~~i~ne~ se 

le con~e1,Q~!a Gni=~~ente a: pago e~ la ~u!ta. 

11.- La ~2~a establecld~ e- e! d~--

vig~r el priraera Ce mayo de 1978, qwe ~cd1ric6 l~ Multe, i~~ü~iendo

L'n sistema 'flexible que se ajuste er. f"c.rma auto:nátic:a a l:lc; .1a:-1.a -

cioncs de la~ cor.diciones ecan6~1cas del pa!s, sanciona~~~ ~ar. ~ul-

tas Ce 20, 5Q v hasta 100 v~c~~ el ~al~rio m!ni~a a1 patrE~, degún -

al el monto de la omiai6n na excediere Cel i~porte de un ~e$ ~e ~al,!!. 

riu mínimo general, impcn\endo la m~!ta m~s alta, si el me-~~ ~e la

om1s16n excediera del loporte de tres ~eses de salario m{r.lmo de 1a

zona correspondiente. Nuevamerte el artículo 891 de la Ley redera! 

del Trabajo, suPri6 una reForma, numeral que rue 9ustituido por el -

1004 ~ue entró en vigor el primero de mavo Ce 1980, aumentcthd'ose !a

pena de dos a tres eRos de prisi6n, cuando el monto de la om1sl5n -

sea mayor al importe de tres meses de salario m!nimo general er. 1a -

zona correspondiente y se elimln6 la eKcusa absolutoria a ravor del

patxón al cual na ~~ 1e lqJonta la pena de pri3i6n y s6lo ~ulta si -

pagaba al trab¡:ijedor antes de que el f'1inlsterlo PGblico rormulara --.. 

conclusiones, las cantioade3 a~eudadas mds los inter~ses mora~orios. 

12.- Loa pr·incipios generadores 

del delito en contra del salario mínimo, son 1o~ siguientes: 

e).- El salario es la ~nica ruente 

de ingreso con que cuenta e1 trabajaCar para satisPac~r sus necesl-

dades v las de su ramilla. Las luchas sociales que ha realizado la -
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~~Eme trabajadora Ca la naci~n han sido pare la obt~nci6n de un sa1a

rio más alto. justo y compensatorio y que le alcance al trabjador 

para cumplir con loe objetivos que tiene esa instituci6n. 

El salario debe 9er remunerador.

compensatorio del esruerza Físico e intelectual que realiza el traba

jador. por lo tanto debe recibir una utilidad justa. proporcional. -

equivalente a le energía que gasta en producir la riqueza. de tal ma

nera que no acreciente la plusvalía que queda en manos de la clase --

capitalista. 

b).- El prop6eito del legislador

al tiplFicar como delito el hecho de no pagar el salarlo m!nlmo a 

los trabajadores. adem~s de asegurar de le mejor manera los rines que 

esta 1nst1tuc16n tiene en beneficio del trabajador y de su ramilla, -

es hacer realidad la justicia, porque el estado al crear ese nuevo 

instrumento jur!dica. pretende ponerle un alto al hecho injusto de 

que un solo ractor de 1e producc16n, la clase capitalista se eprove-

che en rorma exclusiva o prEFerente de la riqueza creada con el tra--

bajo. 

En una sociedad donde unos pocos -

dierrutan de todos 1os bienes y servicios, en contraste con 1a inmen

sa mayoría que nade tiene y ~ue s6lo cuenta con su energía de traba-

jo para ganar lo necesario para vivir al d!a, se genera intranquil1-

dad social. porque una clase privilegiade se queda con toda la rique

za producida por el trabajo, situac16n que es injusta, puesto que si

todos trabajan para praduci~la, 16gico es que les corresponda una 

parte. 
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e) No obstante Que el art!culo 387 

Fraccl6n XVII del C6digo Penal tlpiFlcaba el delito de Fraude al sn-

lario. en 1a pr~ctica nunca logro justiricarse plenamente. 

d) El legislador en su eFan de hacer --

eFectivas las disposiciones del delito ~n contra d~l salario m!nimo -

en benericio de la clase trabajadora del país. impuso a las autorida

des de1 trabajo la ob!ig~ci6n de denunciar ante el Agente de1 Minist,!!. 

rio Público al patr6n que incurre en el delito en contra de1 salario

mínimo-
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